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En este capítulo se presentan datos, indicadores y gráficos 
que describen: a) el crecimiento de la población total de 
la Ciudad, desagregada por componentes demográficos, 
desde mediados del siglo XIX hasta el presente; b) los 
cambios de la composición (sexo, lugar de nacimiento y 
grupos de edad) y redistribución territorial de la población, 
ocurrido en períodos recientes, y c) estimaciones y 
proyecciones de la población total, por sexo y grupos 
de edad, para algunos años comprendidos entre 1990 y 
2010. 

Se incluyen además las series de nacimientos y defunciones 
anuales, por sexo, para los años comprendidos entre 1990 
y 2005.

Todos los datos publicados provienen de censos de 
población, del sistema de estadísticas vitales y también 
de estimaciones y proyecciones realizadas por el INDEC y 
por la propia DGEyC.

Pueden asimismo consultarse, para ampliar estos temas, 
los Boletines de Demografía, “Aspectos Demográficos” 
de la Encuesta Anual de Hogares y Revista “Población de 
Buenos Aires”, editados por esta Dirección General.
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Definiciones y conceptos __________________________________________

Índice de masculinidad: es el cociente entre el número de varones y el número de mujeres, multiplicado por 100. 
Expresa el número de varones por cada 100 mujeres.
 
No nativos: individuos que han nacido fuera de un país o jurisdicción determinada. Si no se especifica otra cosa, hace 
referencia a las personas nacidas fuera de la Argentina.
 
Población media: es el promedio entre las poblaciones al inicio y al final de un determinado período o año calendario. 
Cuando los cambios en el tamaño de la población se distribuyen uniformemente en el tiempo, la población media puede 
substituirse con una aproximación razonable por la población correspondiente al punto medio del período considerado 
(si el período es un año calendario, se utiliza la población al día 30 de junio del año considerado).
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Tasa bruta de mortalidad: es el cociente entre el número total de defunciones ocurridas en una población durante 
un año y la población media de ese año, multiplicado por 1.000. Expresa el número de muertes ocurridas por cada 
1.000 personas de esa población.

    D Z

TBM Z =     —————————     x 1.000
    N 30-VI-Z  

TBMZ: tasa bruta de mortalidad del año Z.
DZ: número de defunciones ocurridas durante el año Z.
N30-VI-Z: población al 30 de junio del año Z.
 
Tasa bruta de natalidad: es el cociente entre el número total de nacimientos ocurridos en una población durante un 
año y la población media de ese año, multiplicado por 1.000. Expresa el número de nacimientos ocurridos por cada 
1.000 personas de esa población.

 B Z

TBN Z =     —————————     x 1.000 
 N 30-VI-Z  

TBNZ: tasa bruta de natalidad del año Z.
BZ: número de nacimientos ocurridos durante el año Z.
N30-VI-Z: población al 30 de junio del año Z.
 
Tasa de crecimiento medio anual total: expresa el ritmo de crecimiento de una población, es decir cuánto aumenta 
o disminuye en promedio anualmente, por cada mil habitantes, durante un determinado período. Si se considera que 
la población estudiada crece, durante el período considerado, conforme a una ley exponencial en función del tiempo, 
la tasa debe calcularse mediante una función exponencial.

              N Z+n                          1
TCMA Z-Z+n =   LN ( —————— )    x     —————     x  1.000 
              N Z                             n  

TCMAZ-Z+n: tasa de crecimiento medio anual entre el año Z y el año Z+n.
n: tiempo transcurrido entre las dos observaciones del tamaño de la población, o longitud del período.
LN: es la función del logaritmo natural.
NZ+n: población en un determinado momento del año Z+n.
NZ: población en un determinado momento del año Z.
 
Tasa de crecimiento migratorio: cociente entre el excedente anual de los inmigrantes sobre los emigrantes y la población 
media en el período considerado. Puede calcularse como la diferencia entre la tasa de crecimiento medio anual total 
y la tasa de crecimiento vegetativo.
 
Tasa de crecimiento vegetativo: cociente entre el excedente anual de los nacimientos sobre las defunciones y la 
población media en el período considerado; es por lo tanto igual a la diferencia (algebraica) entre la tasa bruta de 
natalidad y tasa bruta de mortalidad. También se conoce como crecimiento natural.
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Cuadro 1.1 Población total censada, índice de masculinidad, proporción de no nativos 
 y tasas de crecimiento medio anual de la población total, por período    
 intercensal. Ciudad de Buenos Aires. Años censales 1855 / 2001

Año1 Período 
intercensal (años)

Población  
total 2

Índice de 
masculinidad

Proporción 
de no nativos

Tasa 
(por mil)

1855 92.709 101,2 35,3
1869 13,9 187.126 123,7 49,3 50,5

1887 18,0 433.375 127,8 52,3 46,7

1895 7,7 663.854 116,1 52,0 55,4

1904 9,4 950.891 109,9 45,0 38,2

1909 5,1 1.231.698 112,5 45,6 50,7

1914 4,6 1.576.597 117,2 49,3 53,7

1936 22,4 2.415.142 99,3 36,1 19,0

1947 10,6 2.982.580 94,5 27,5 19,9

1960 13,4 2.966.634 87,6 22,9 -0,4

1970 10,0 2.972.453 85,6 17,9 0,2

1980 10,1 2.922.829 83,2 13,5 -1,7

1991 10,6 2.965.403 82,9 10,7 1,4
2001 10,5 2.776.138 82,9 11,4 -6,3

1 Los censos levantados en los años 1855, 1887, 1904, 1909 y 1936 fueron de la ciudad, mientras que los restantes fueron nacionales.
2 Las poblaciones evaluadas y corregidas a partir del año 1990 se detallan en los cuadros 1.3 en adelante.
Fuente: Dirección  General de Estadística y Censos (G.C.B.A.), sobre la base de los resultados  de los respectivos censos.

Cuadro 1.2 Población al inicio del quinquenio, crecimiento total, vegetativo y migratorio,   
 en términos absolutos y en tasas de crecimiento medio anual, por período   
   quinquenal. Ciudad de Buenos Aires. Años 1950 / 2004

Quinquenio
Población 

al inicio del 
quinquenio

Crecimiento absoluto Tasa anual de crecimiento (por mil)

Total Vegetativo
Atribuible a 
la migración

Total Vegetativo
Atribuible a 
la migración

1950-54 3.045.369 4.285 87.535 -83.250 0,3 5,7 -5,5
1955-59 3.049.654 13.988 82.186 -68.198 0,9 5,4 -4,5
1960-64 3.063.642 -31.257 54.724 -85.981 -2,1 3,6 -5,6
1965-69 3.032.384 -23.893 55.303 -79.196 -1,6 3,7 -5,2
1970-74 3.008.491 -15.195 82.354 -97.549 -1,0 5,5 -6,5
1975-79 2.993.296 -6.008 88.630 -94.638 -0,4 5,9 -6,3
1980-84 2.987.288 16.143 43.089 -26.946 1,1 2,9 -1,8
1985-89 3.003.431 17.734 37.629 -19.895 1,2 2,5 -1,3
1990-94 3.021.165 -19.311 8.763 -28.074 -1,3 0,6 -1,9
1995-99 3.001.854 -4.903 19.483 -24.386 -0,3 1,3 -1,6
2000-04 1 2.996.951 17.947 49.646 -31.699 1,2 3,3 -2,1

1 Estimación a partir de las proyecciones de población de INDEC. Análisis Demográfico N° 31.
  Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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Gráfico 1.1 Población total censada. Ciudad de Buenos Aires. Años censales 1855 / 2001  
  

1 En escala logarítmica.     
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.), sobre la base de los resultados de los 
respectivos censos.

Gráfico 1.2 Tasas de crecimiento total y vegetativo medio anual, por período quinquenal.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1950 / 2004

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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Cuadro 1.3 Población total estimada por sexo y grupo de edad.1

 Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 - 2006

Grupo 
de edad

1990 1995

Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Total 3.021.165 1.373.757 1.647.408 3.001.854 1.367.516 1.634.338
0-4 181.247 92.947 88.300 181.035 92.378 88.657
5-9 182.874 93.276 89.599 167.788 85.298 82.489
10-14 202.996 103.181 99.815 179.738 91.426 88.312
15-19 212.112 104.605 107.507 211.457 106.595 104.862
20-24 224.879 110.377 114.503 229.145 111.274 117.871
25-29 220.870 107.941 112.929 236.191 115.019 121.172
30-34 214.118 103.450 110.668 215.118 105.212 109.906
35-39 200.916 93.677 107.239 201.873 96.930 104.944
40-44 189.670 86.776 102.894 189.753 87.991 101.762
45-49 178.505 79.241 99.264 181.548 82.635 98.912
50-54 171.477 72.778 98.698 170.880 75.074 95.806
55-59 176.469 75.260 101.208 162.868 67.904 94.964
60-64 176.443 74.190 102.253 163.969 67.975 95.994
65-69 156.813 63.090 93.723 157.639 63.385 94.254
70-74 129.829 47.944 81.884 133.662 49.952 83.709
75-79 106.613 36.421 70.192 105.851 35.137 70.714
80 y más 95.335 28.602 66.733 113.339 33.330 80.009

Grupo 
de edad

2000 2006

Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Total 2.996.951 1.369.360 1.627.592 3.025.772 1.392.139 1.633.633
0-4 187.362 95.430 91.932 201.067 102.294 98.773
5-9 167.907 84.918 82.990 177.887 90.281 87.606
10-14 164.774 83.522 81.252 174.096 87.800 86.296
15-19 188.271 94.876 93.395 184.869 92.532 92.337
20-24 228.476 113.237 115.239 215.727 104.781 110.946
25-29 240.502 115.958 124.543 250.453 120.279 130.174
30-34 230.488 112.332 118.156 240.007 115.937 124.070
35-39 203.056 98.813 104.243 207.587 102.062 105.525
40-44 190.939 91.368 99.571 189.725 91.680 98.045
45-49 181.941 84.042 97.898 181.933 85.692 96.241
50-54 174.234 78.655 95.579 175.810 80.869 94.941
55-59 162.825 70.481 92.344 165.769 73.707 92.062
60-64 152.131 61.842 90.290 153.492 65.215 88.277
65-69 147.863 58.827 89.036 135.195 54.130 81.065
70-74 136.589 51.340 85.249 122.812 47.315 75.497
75-79 111.862 37.779 74.083 107.029 37.586 69.443
80 y más 127.733 35.940 91.792 142.314 39.979 102.335

1Al 1º de julio.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) para los años 1990-1995-2000 y para el año 2006  INDEC.
Análisis Demográfico N° 31.
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Cuadro 1.4 Población total estimada por sexo, lugar de nacimiento y grupo de edad.
 Ciudad de Buenos Aires. Año 1990

Grupo de 
edad

Total Varón Mujer

Nativo No Nativo Nativo No Nativo Nativa No Nativa

Total 2.613.547 407.618 1.195.180 178.577 1.418.367 229.041
0-4 178.619 2.627 91.649 1.298 86.971 1.329
5-9 176.690 6.185 90.211 3.065 86.479 3.120
10-14 192.530 10.466 97.993 5.188 94.537 5.277
15-19 198.235 13.877 98.027 6.578 100.208 7.300
20-24 205.944 18.936 101.633 8.744 104.311 10.192
25-29 200.034 20.836 98.216 9.725 101.818 11.111
30-34 192.722 21.395 93.413 10.037 99.310 11.358
35-39 176.456 24.460 82.767 10.910 93.689 13.550
40-44 160.502 29.168 73.509 13.267 86.993 15.901
45-49 151.112 27.393 66.997 12.244 84.114 15.149
50-54 139.541 31.935 61.009 11.769 78.532 20.166
55-59 145.886 30.583 61.696 13.564 84.189 17.019
60-64 143.814 32.629 59.028 15.162 84.786 17.467
65-69 121.321 35.492 46.818 16.272 74.503 19.219
70-74 102.073 27.756 36.053 11.891 66.020 15.864
75-79 75.032 31.581 23.588 12.833 51.444 18.748
80 y más 53.035 42.300 12.573 16.028 40.462 26.271

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

Cuadro 1.5 Población total estimada por sexo, lugar de nacimiento y grupo de edad.
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2000

Grupo de 
edad

Total Varón Mujer

Nativo No Nativo Nativo No Nativo Nativa No Nativa

Total 2.625.133 371.818 1.204.284 165.075 1.420.849 206.742
0-4 183.605 3.757 93.566 1.863 90.039 1.893
5-9 162.813 5.094 82.391 2.527 80.422 2.568
10-14 152.459 12.314 77.347 6.175 75.112 6.140
15-19 172.613 15.659 87.265 7.610 85.347 8.048
20-24 205.751 22.725 102.964 10.273 102.787 12.452
25-29 210.841 29.661 103.056 12.902 107.785 16.759
30-34 195.409 35.078 96.383 15.948 99.026 19.130
35-39 169.716 33.340 83.125 15.688 86.591 17.652
40-44 163.905 27.033 78.970 12.398 84.935 14.636
45-49 157.816 24.125 73.353 10.690 84.463 13.436
50-54 149.557 24.677 67.226 11.429 82.331 13.248
55-59 141.074 21.751 60.626 9.855 80.448 11.896
60-64 128.365 23.766 52.481 9.361 75.885 14.405
65-69 127.278 20.585 48.719 10.108 78.559 10.477
70-74 115.095 21.493 41.519 9.821 73.576 11.673
75-79 87.598 24.264 28.319 9.461 59.280 14.803
80 y más 101.238 26.494 26.974 8.967 74.265 17.527

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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Gráfico 1.3 Población total por sexo, lugar de nacimiento y grupo de edad. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 2000

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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Cuadro 1.6 Estimaciones y proyecciones de la población por sexo y grupo de edad.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2001 / 2010

Grupo de 
edad

Año 1

2001 2002 2003 2004 2005

Total 2.995.397 3.000.966 3.006.179 3.011.694 3.018.102
0 - 4 173.862 181.196 187.852 193.751 198.495
5 - 9 171.648 171.102 170.665 170.956 172.963
10 - 14 179.940 177.177 175.538 174.735 174.337
15 - 19 204.449 200.633 196.626 192.493 188.423
20 - 24 238.561 234.043 228.645 223.380 219.091
25 - 29 237.311 243.899 249.253 252.455 252.931
30 - 34 213.341 217.502 222.523 228.050 233.617
35 - 39 197.045 197.701 198.938 200.969 203.933
40 - 44 189.105 188.923 188.767 188.782 189.156
45 - 49 183.684 183.103 182.525 182.108 181.940
50 - 54 175.371 175.535 175.790 176.008 176.063
55 - 59 164.769 165.401 165.749 165.837 165.747
60 - 64 149.106 149.455 150.322 151.463 152.552
65 - 69 141.545 139.521 137.620 136.121 135.302
70 - 74 132.962 129.975 127.553 125.681 124.227
75 - 79 119.667 118.405 115.968 112.862 109.757
80 y más 123.031 127.395 131.845 136.043 139.568

Varones 1.371.857 1.375.512 1.379.082 1.382.850 1.387.079
0 - 4 88.416 92.203 95.632 98.652 101.049
5 - 9 86.981 86.645 86.393 86.548 87.621
10 - 14 91.202 89.763 88.840 88.309 87.987
15 - 19 102.037 100.175 98.249 96.263 94.282
20 - 24 117.007 114.411 111.491 108.715 106.477
25 - 29 115.237 118.177 120.555 121.892 121.844
30 - 34 104.699 106.585 108.675 110.896 113.159
35 - 39 95.066 95.834 96.924 98.373 100.148
40 - 44 89.249 89.635 90.016 90.438 91.001
45 - 49 84.850 84.840 84.840 84.953 85.242
50 - 54 78.792 79.277 79.797 80.283 80.672
55 - 59 71.664 72.197 72.625 72.976 73.295
60 - 64 62.227 62.443 63.014 63.784 64.545
65 - 69 57.829 56.775 55.707 54.802 54.247
70 - 74 50.920 50.046 49.261 48.574 47.968
75 - 79 40.343 40.029 39.495 38.844 38.193
80 y más 35.338 36.477 37.568 38.548 39.349

Mujeres 1.623.540 1.625.454 1.627.097 1.628.844 1.631.023
0 - 4 85.446 88.993 92.220 95.099 97.446
5 - 9 84.667 84.457 84.272 84.408 85.342
10 - 14 88.738 87.414 86.698 86.426 86.350
15 - 19 102.412 100.458 98.377 96.230 94.141
20 - 24 121.554 119.632 117.154 114.665 112.614
25 - 29 122.074 125.722 128.698 130.563 131.087
30 - 34 108.642 110.917 113.848 117.154 120.458
35 - 39 101.979 101.867 102.014 102.596 103.785
40 - 44 99.856 99.288 98.751 98.344 98.155
45 - 49 98.834 98.263 97.685 97.155 96.698
50 - 54 96.579 96.258 95.993 95.725 95.391
55 - 59 93.105 93.204 93.124 92.861 92.452
60 - 64 86.879 87.012 87.308 87.679 88.007
65 - 69 83.716 82.746 81.913 81.319 81.055
70 - 74 82.042 79.929 78.292 77.107 76.259
75 - 79 79.324 78.376 76.473 74.018 71.564
80 y más 87.693 90.918 94.277 97.495 100.219

(continúa)
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Cuadro 1.6 Conclusión

Grupo de 
edad

Año 1

2006 2007 2008 2009 2010

Total 3.025.772 3.034.161 3.042.581 3.050.728 3.058.309

0 - 4 201.067 200.935 200.963 200.686 199.698
5 - 9 177.887 185.637 192.746 199.055 204.093
10 - 14 174.096 173.950 173.948 174.648 176.958
15 - 19 184.869 182.385 181.031 180.484 180.279
20 - 24 215.727 212.305 208.616 204.702 200.745
25 - 29 250.453 246.120 240.948 235.912 231.834
30 - 34 240.007 246.791 252.318 255.656 256.213
35 - 39 207.587 211.898 217.066 222.694 228.288
40 - 44 189.725 190.538 191.903 194.014 196.981
45 - 49 181.933 181.883 181.849 181.952 182.357
50 - 54 175.810 175.372 174.924 174.600 174.466
55 - 59 165.769 166.053 166.411 166.712 166.814
60 - 64 153.492 154.219 154.678 154.864 154.849
65 - 69 135.195 135.683 136.629 137.816 138.913
70 - 74 122.812 121.238 119.788 118.671 118.120
75 - 79 107.029 104.839 103.120 101.827 100.829
80 y más 142.314 144.315 145.643 146.435 146.872

Varones 1.392.139 1.397.802 1.403.522 1.409.151 1.414.500

0 - 4 102.294 102.249 102.284 102.159 101.664
5 - 9 90.281 94.331 98.041 101.319 103.917
10 - 14 87.800 87.723 87.753 88.181 89.475
15 - 19 92.532 91.280 90.544 90.192 90.024
20 - 24 104.781 103.148 101.418 99.593 97.730
25 - 29 120.279 117.828 115.067 112.450 110.363
30 - 34 115.937 119.006 121.501 122.947 122.986
35 - 39 102.062 104.052 106.244 108.545 110.858
40 - 44 91.680 92.558 93.741 95.260 97.066
45 - 49 85.692 86.161 86.621 87.113 87.720
50 - 54 80.869 80.946 81.030 81.207 81.533
55 - 59 73.707 74.252 74.823 75.359 75.785
60 - 64 65.215 65.794 66.276 66.678 67.040
65 - 69 54.130 54.420 55.020 55.797 56.549
70 - 74 47.315 46.535 45.749 45.090 44.720
75 - 79 37.586 37.051 36.584 36.180 35.810
80 y más 39.979 40.468 40.826 41.081 41.260

Mujeres 1.633.633 1.636.359 1.639.059 1.641.577 1.643.809

0 - 4 98.773 98.686 98.679 98.527 98.034
5 - 9 87.606 91.306 94.705 97.736 100.176
10 - 14 86.296 86.227 86.195 86.467 87.483
15 - 19 92.337 91.105 90.487 90.292 90.255
20 - 24 110.946 109.157 107.198 105.109 103.015
25 - 29 130.174 128.292 125.881 123.462 121.471
30 - 34 124.070 127.785 130.817 132.709 133.227
35 - 39 105.525 107.846 110.822 114.149 117.430
40 - 44 98.045 97.980 98.162 98.754 99.915
45 - 49 96.241 95.722 95.228 94.839 94.637
50 - 54 94.941 94.426 93.894 93.393 92.933
55 - 59 92.062 91.801 91.588 91.353 91.029
60 - 64 88.277 88.425 88.402 88.186 87.809
65 - 69 81.065 81.263 81.609 82.019 82.364
70 - 74 75.497 74.703 74.039 73.581 73.400
75 - 79 69.443 67.788 66.536 65.647 65.019
80 y más 102.335 103.847 104.817 105.354 105.612

1 Al 1° de julio.
Fuente: INDEC. Análisis Demógrafico N°  31.
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Cuadro 1.7 Población estimada por sexo, superficie y densidad según Comuna.
 Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2006

Comuna
Población Superficie  

(km2)
Densidad
(hab/km2) Total Varón Mujer

Total 3.025.772 1.392.139 1.633.633 203,0 14.905

1 197.064 91.658 105.406 19,1 10.317
2 187.141 81.866 105.275 6,7 27.807
3 205.183 93.383 111.800 6,4 32.110
4 237.372 112.354 125.018 20,3 11.670
5 187.359 85.031 102.328 6,7 28.132
6 183.300 82.594 100.706 6,9 26.759
7 213.374 98.886 114.488 11,7 18.222
8 180.474 86.347 94.127 21,8 8.263
9 164.823 76.895 87.928 16,8 9.834
10 172.076 79.767 92.309 12,7 13.507
11 198.644 92.543 106.101 14,1 14.098
12 200.062 92.702 107.360 15,6 12.857
13 249.935 113.034 136.901 14,5 17.285
14 253.326 114.224 139.102 16,0 15.873
15 195.639 90.855 104.784 14,3 13.662

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.).

Mapa 1.1 Densidad de población (hab/km 2) según Comuna. 
 Ciudad de Buenos Aires. 1° de julio de 2006
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Cuadro 1.8 Población estimada por sexo, superficie y densidad según Centro de Gestión y   
 Participación. Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2006

Centro de Gestión 
y Participación

Población Superficie  
(km2)

Densidad
(hab/km2) Total Varón Mujer

Total 3.025.772 1.392.139 1.633.633 203,0 14.905
1 209.067 96.443 112.624 19,9 10.506
2 Norte 176.898 77.232 99.666 5,7 31.035
2 Sur 192.470 87.488 104.982 5,4 35.643
3 128.639 60.402 68.237 9,7 13.262
4 150.102 70.286 79.816 11,0 13.646
5 142.083 67.721 74.363 12,5 11.367
6 262.991 118.272 144.719 8,9 29.550
7 272.317 124.914 147.403 15,5 17.569
8 185.294 88.775 96.520 20,3 9.128
9 117.817 54.568 63.249 12,2 9.657
10 210.012 98.261 111.750 17,2 12.210
11 240.956 111.758 129.198 17,6 13.691
12 225.520 104.199 121.321 16,3 13.836
13 132.653 60.304 72.349 9,8 13.536
14 Este 185.820 83.848 101.972 9,3 19.981
14 Oeste 193.134 87.668 105.466 11,7 16.507

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

Cuadro 1.9 Población estimada por sexo, superficie y densidad según Distrito Escolar.
 Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2006

Distrito Escolar
Población Superficie  

(km2)
Densidad
(hab/km2)Total Varón Mujer

Total 3.025.772 1.392.139 1.633.633 203,0 14.905

I 270.651 121199 149452 14,5 18.666
II 264.590 119106 145484 6,5 40.706
III 137.412 62937 74475 4,9 28.043
IV 95.482 45035 50447 13,1 7.289
V 108.444 51614 56831 11,5 9.430
VI 165.360 76076 89284 6,7 24.681
VII 171.150 77775 93375 7,2 23.771
VIII 145.056 65864 79192 6,3 23.025
IX 261.255 118336 142919 17,1 15.278
X 234.053 106558 127495 15,1 15.500
XI 109.965 50720 59245 7,1 15.488
XII 116.590 53539 63051 6,3 18.506
XIII 120.655 56557 64098 10,6 11.383
XIV 101.886 47509 54378 10,2 9.989
XV 109.111 50544 58566 8,3 13.146
XVI 87.268 40630 46638 7,7 11.334
XVII 128.033 59794 68239 9,2 13.917
XVIII 103.918 48173 55746 8,8 11.809
XIX 111.706 53723 57983 9,5 11.759
XX 95.563 44736 50827 8,8 10.859
XXI 87.624 41715 45909 13,5 6.491

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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Cuadro 1.10 Población estimada por sexo, superficie y densidad según Circunscripción Electoral. 
 Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2006

Circunscripción 
Electoral

Población Superficie  
(km2)1

Densidad
(hab/km2) Total Varón Mujer

Total 3.025.772 1.392.139 1.633.633 203,0 14.905

1 103.568 47.923 55.645 7,5 13.864
2 90.376 42.964 47.412 8,6 10.549
3 72.164 33.721 38.442 6,0 11.966
4 56.475 26.681 29.794 3,7 15.473
5 168.749 76.991 91.758 8,0 21.084
6 126.828 57.304 69.524 4,7 26.807
7 136.164 60.969 75.195 4,2 32.462
8 59.726 27.322 32.404 2,5 24.112
9 94.810 43.393 51.418 2,9 32.950
10 46.520 21.025 25.495 1,2 38.956
11 51.140 23.070 28.070 1,3 37.956
12 49.808 23.059 26.749 2,6 19.019
13 48.925 22.957 25.968 3,5 14.125
14 33.866 15.999 17.866 2,7 12.415
15 121.247 56.270 64.977 8,9 13.569
16 132.653 60.304 72.349 9,8 13.565
17 193.134 87.668 105.466 11,7 16.577
18 185.820 83.848 101.972 9,3 19.879
19 176.898 77.232 99.666 5,7 31.285
20 76.468 34.427 42.041 5,8 13.091
21 117.817 54.568 63.249 12,2 9.638
22 185.294 88.775 96.520 20,3 9.112
23 142.083 67.721 74.363 12,5 11.368
24 101.384 47.225 54.159 8,2 12.406
25 108.627 51.036 57.591 9,0 12.038
26 119.709 55.488 64.221 8,7 13.811
27 92.784 42.886 49.898 7,8 11.850
28 132.736 61.313 71.423 8,4 15.741

1 La diferencia con el total corresponde a la superficie ocupada por la Zona Puerto.  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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Cuadro 1.11 Nacimientos y defunciones por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 / 2005

Año
Nacimientos Defunciones

Total Varón Mujer Total Varón Mujer

1990 41.118  20.968  20.150  38.288  18.917  19.371  
1991 39.703  20.464  19.239  35.940  17.638  18.302  
1992 39.546  20.388  19.158  37.101  18.309  18.792  
1993 39.155  20.076  19.079  36.904  18.181  18.723  
1994 39.399  20.305  19.094  34.720  17.268  17.452  
1995 40.582  20.932  19.650  35.880  17.616  18.264  
1996 40.489  20.907  19.582  34.530  17.077  17.453  
1997 40.042  20.446  19.596  34.650  16.860  17.790  
1998 39.781  20.484  19.297  35.679  17.358  18.321  
1999 41.224  20.947  20.277  35.767   17.000  18.767  
2000 43.426  22.427  20.999  33.587  15.837  17.750  
2001 42.375  21.823  20.552  33.898  15.925  17.973  
2002 1 41.509  21.319  20.172  34.054  16.001  18.052  
2003 1 42.728  22.094  20.621  35.293  16.351  18.942  
2004 1 44.742  22.778  21.962  34.760  15.985  18.774  
2005 1 43.633  22.401  21.230  33.691  15.332  18.359  

1Las diferencias con el total se deben a casos de sexo ignorado.
Fuente: Ministerio de Salud y Ambiente. Programa Nacional de Estadísticas de Salud.

Cuadro 1.12 Tasas brutas de natalidad, de mortalidad y de crecimiento vegetativo.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 / 2005

Año

Tasa bruta de
natalidad

Tasa bruta de
mortalidad

Crecimiento
vegetativo

(por mil habitantes)

1990 14,2 13,2 1,0
1991 13,4 12,1 1,3
1992 13,3 12,5 0,8
1993 13,2 12,4 0,8
1994 13,2 11,6 1,6
1995 13,4 11,8 1,6
1996 13,4 11,4 2,0
1997 13,2 11,4 1,8
1998 13,1 11,7 1,4
1999 13,5 11,8 1,7
2000 14,3 11,0 3,3
2001 13,9 11,1 2,8
2002 13,6 11,2 2,4
2003 14,2 11,7 2,5
2004 14,9 11,5 3,4
2005 14,5 11,2 3,3

Fuente: Ministerio de Salud y Ambiente. Programa Nacional de Estadísticas de Salud.
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En este capítulo se presentan indicadores que permiten 
analizar la formación y disolución de las familias (nupcialidad 
y divorcialidad), la situación conyugal de la población, las 
características de los jefes de hogar y la composición de 
los mismos. 

La información básica para la elaboración de los cuadros 
proviene del Sistema de Estadísticas Vitales y de los Censos 
de Población.

Sobre este tema pueden consultarse también las 
publicaciones: “Demografía”, “Comportamiento de la 
Nupcialidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
“Aspectos demográficos” de la Encuesta Anual de Hogares 
de la Ciudad de Buenos Aires y Revista “Población de 
Buenos Aires” editadas por esta Dirección General y los 
Informes de Resultados relativos a este tema.

2Capítulo

Familia y hogares
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Definiciones y conceptos _________________________________________

Tasa bruta de nupcialidad: relación entre el número de matrimonios ocurridos y registrados durante un año y la 
población media de ese año.
                                                MZ                  
 TBN Z =––––––––– x 1000
                                             N 30-6-Z

Tasa bruta de divorcios: relación entre el número de divorcios ocurridos y registrados durante un año y la población 
media de ese año.

Hogar (definición censal correspondiente al Censo 2001).
 
Hogar: es el conjunto de personas, parientes o no, que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de 
alimentación. Una persona sola también constituye un hogar.
 
Tipo y composición de hogar: la presencia de servicio doméstico no fue tenida en cuenta para la clasificación por tipo 
de hogar (unipersonal, núcleo familiar extendido o compuesto). 
 
Hogar unipersonal: jefe solamente (o jefe con empleado/s doméstico/s).
 
Núcleo familiar:
• Jefe con cónyuge e hijo/s.
• Jefe con cónyuge sin hijo/s.
• Jefe sin cónyuge con hijo/s.

Núcleo incompleto: sin presencia de cónyuge y con al menos un hijo/a y/o hijastro/a del jefe del hogar.
 
Hogar extendido: jefe o núcleo familiar más otros parientes.
• Tres o más generaciones directas (ascendientes-descendientes directos o políticos, de tres o más generaciones  
 o dos generaciones no consecutivas, con o sin “otros familiares”).
• Dos generaciones directas (ascendientes-descendientes directos políticos, de dos generaciones consecutivas, 
 con o sin “otros familiares”).
• Una generación y colaterales (jefe con o sin cónyuge con “ otros familiares”).
  
Hogar compuesto: 
• Jefe y “otros no familiares”.
• Núcleo familiar más “otros no familiares”.
• Hogar extendido más “otros no familiares”.
 
Hogar multipersonal no familiar: jefe y otros no familiares.

Unión civil: unión conformada libremente por dos personas con independencia de su sexo y orientación sexual. Se 
reconocen en la Ciudad a partir de la sanción de la Ley 1.004 en diciembre de 2002 y de su decreto reglamentario 556 
de mayo de 2003.
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Total 2.340.273 191.810 765.444 933.628 41.718 53.202 123.355 11.742 219.374

Varón 1.037.313 91.860 360.604 466.843 16.636 30.492 38.656 4.513 27.709

Mujer 1.302.960 99.950 404.840 466.785 25.082 22.710 84.699 7.229 191.665

          

14 - 19 213.421 5.369 206.765 828 281 15 102 2 59

Varón 106.694 1.775 104.545 185 114 11 54 - 10

Mujer 106.727 3.594 102.220 643 167 4 48 2 49

20 - 24 234.296 29.638 190.587 12.312 915 159 609 13 63

Varón 113.660 12.079 97.060 3.927 348 42 190 4 10

Mujer 120.636 17.559 93.527 8.385 567 117 419 9 53

25 - 29 234.358 49.460 123.416 54.587 2.408 1.447 2.763 58 219

Varón 112.507 23.383 64.584 22.078 1.024 522 862 16 38

Mujer 121.851 26.077 58.832 32.509 1.384 925 1.901 42 181

30 - 34 201.605 37.815 59.425 89.239 3.585 4.159 6.687 187 508

Varón 97.062 19.693 30.179 41.540 1.537 1.738 2.239 49 87

Mujer 104.543 18.122 29.246 47.699 2.048 2.421 4.448 138 421

35 - 39 179.425 22.994 35.642 97.348 4.237 6.892 11.014 318 980

Varón 84.812 11.926 16.473 47.377 1.775 3.389 3.604 81 187

Mujer 94.613 11.068 19.169 49.971 2.462 3.503 7.410 237 793

40 - 44 176.836 15.252 27.177 102.289 5.033 8.698 15.787 586 2.014

Varón 81.800 7.727 11.410 50.504 1.940 4.593 5.117 144 365

Mujer 95.036 7.525 15.767 51.785 3.093 4.105 10.670 442 1.649

45 - 49 169.379 10.257 21.395 99.985 5.015 8.995 18.974 870 3.888

Varón 75.476 4.883 8.001 48.910 1.868 5.018 5.918 253 625

Mujer 93.903 5.374 13.394 51.075 3.147 3.977 13.056 617 3.263

50 - 54 170.786 7.448 19.129 101.670 5.160 8.507 20.195 1.254 7.423

Varón 75.156 3.436 6.586 50.113 2.009 5.160 6.337 391 1.124

Mujer 95.630 4.012 12.543 51.557 3.151 3.347 13.858 863 6.299

55 - 59 150.701 4.896 16.320 89.783 3.908 6.118 16.781 1.372 11.523

Varón 64.865 2.294 5.083 44.817 1.516 3.967 5.175 464 1.549

Mujer 85.836 2.602 11.237 44.966 2.392 2.151 11.606 908 9.974

60 - 64 131.021 3.409 13.972 76.934 3.063 3.779 11.461 1.492 16.911

Varón 54.896 1.764 4.152 38.911 1.219 2.674 3.420 591 2.165

Mujer 76.125 1.645 9.820 38.023 1.844 1.105 8.041 901 14.746

65 - 69 123.512 2.207 13.054 69.649 2.466 2.193 7.988 1.558 24.397

Varón 50.210 1.221 3.868 36.448 987 1.626 2.497 675 2.888

Mujer 73.302 986 9.186 33.201 1.479 567 5.491 883 21.509

70 - 74 125.412 1.566 13.318 63.644 2.109 1.337 5.769 1.623 36.046

Varón 47.777 836 3.658 34.722 846 1.020 1.721 712 4.262

Mujer 77.635 730 9.660 28.922 1.263 317 4.048 911 31.784

75 y más 229.521 1.499 25.244 75.360 3.538 903 5.225 2.409 115.343

Varón 72.398 843 5.005 47.311 1.453 732 1.522 1.133 14.399

Mujer 157.123 656 20.239 28.049 2.085 171 3.703 1.276 100.944

Cuadro 2.1 Población censada de 14 años o más por estado civil y convivencia en pareja   
 según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001   
     

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001.

Sexo y 
grupo de 

edad
Sin 

pareja

Viudo

Con 
pareja

Total Sin 
pareja

Divorciado / Separado legal 

Con 
pareja

Sin 
pareja

Casado

Con 
pareja

Sin 
pareja

Soltero

Con 
pareja
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Cuadro 2.2 Matrimonios inscriptos y tasa bruta de nupcialidad. Ciudad de Buenos Aires.   
 Años 1970 - 1975 - 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 / 2006

1970 27.036 9,1

1975 27.363 9,3

1980 17.810 6,1

1985 16.870 5,8

1990 21.966 7,4

1995 16.966 5,7

2000 16.766 5,5

2001 15.935 5,2

2002 16.022 5,2

2003 15.946 5,2

2004 14.977 5,0

2005 14.713 4,9

2006 13.798 4,6

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). 
Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones   de población.

Matrimonios Tasa
(por mil habitantes)

Año

Gráfico 2.1 Tasa bruta de nupcialidad. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1970 - 1975 - 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 / 2006 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población.
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Cuadro 2.4 Distribución porcentual de los matrimonios por estado civil anterior de los cónyuges. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006   

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

1990 100,0 72,4 27,6
1995 100,0 77,9 22,1
2000 100,0 81,4 18,6
2001 100,0 81,3 18,7
2002 100,0 79,7 20,3
2003 100,0 80,3 19,7
2004 100,0 80,7 19,3
2005 100,0 79,3 20,7
2006 100,0 80,3 19,7

Ambos solterosTotalAño
Al menos uno 

reincidente

Cuadro 2.3 Edad media al primer matrimonio y proporción del primer matrimonio por sexo.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1970 - 1975 - 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Año
Edad media Proporción

Varón Mujer Varón Mujer

1970 28,0 25,7 97,1 98,1
1975 27,9 25,7 96,5 96,9
1980 27,7 25,9 95,7 97,6
1985 27,9 25,5 96,2 95,7
1990 29,3 28,0 78,8 86,8
1995 29,5 28,2 82,7 89,2
2000 30,1 28,7 85,5 90,6
2001 30,3 28,9 85,5 90,4
2002 30,5 29,2 84,5 89,1
2003 30,6 29,4 84,5 89,8
2004 31,0 29,6 85,1 89,8
2005 31,3 30,1 83,7 89,4
2006 31,6 30,2 84,6 89,5

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

Cuadro 2.5 Distribución porcentual de los matrimonios por lugar de nacimiento de los cónyuges. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006   

1990 100,0 86,1 13,9
1995 100,0 82,6 17,4
2000 100,0 79,0 21,0
2001 100,0 79,3 20,7
2002 100,0 81,4 18,6
2003 100,0 82,4 17,6
2004 100,0 81,7 18,3
2005 100,0 81,9 18,1
2006 100,0 80,9 19,1

Ambos en 
el país

TotalAño
Al menos uno 

en el extranjero

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.
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Cuadro 2.7 Proporción de matrimonios de divorciados que vuelven a casarse en el total de  
 matrimonios por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

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

1990 17,6 10,4
1995 14,0 8,4
2000 12,0 7,5
2001 11,8 7,8
2002 12,6 8,7
2003 12,7 8,3
2004 12,5 8,6
2005 13,6 8,9
2006 12,9 8,8

MujerVarónAño

Cuadro 2.6 Divorcios inscriptos y tasa bruta de divorcios. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006  

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.)
sobre la base de datos de la  Subsecretaría de Justicia y Trabajo.  
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
e INDEC. Proyecciones de población (1990-2010).

Divorcios
Tasa

(por mil habitantes)

1990 7.993 2,7
1995 6.005 2,0
2000 6.007 2,0
2001 5.647 1,9
2002 5.348 1,8
2003 5.779 1,9
2004 6.939 2,3
2005 7.045 2,3
2006 6.919 2,3

Año

Cuadro 2.8 Uniones civiles por composición de la pareja. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2005 / 2006.

Año
Tipo de pareja

Total Mujer-Varón Varón-Varón Mujer-Mujer

2005 203 112 58 33
2006 342 239 65 38

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la 
Subsecretaría de Justica y Trabajo. Dirección General del Registro del Estado Civil y Capa-
cidad de las Personas.
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Cuadro 2.10 Hogares por sexo según grupo de edad del jefe. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1980 - 1991 - 2001     

Grupo
de edad

Mujer

200119911980

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos censales.

Total 918.758 1.023.464 1.024.540 668.514 700.487 638.152 250.244 322.977 386.388

14-24  35.429 32.566 36.973 25.492 21.498 21.546 9.937 11.068 15.427

25-44  285.084 339.017 338.790 237.420 268.461 242.741 47.664 70.556 96.049

45-64  366.950 369.071 356.528 272.661 259.864 229.321 94.289 109.207 127.207

65 y más 231.295 282.810 292.249 132.941 150.664 144.544 98.354 132.146 147.705

Varón

200119911980

Total

200119911980

Cuadro 2.11 Hogares por sexo del jefe según tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1980 - 1991 - 2001 

Tipo de hogar
Mujer

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos censales.

Total 918.758 1.023.464 1.024.540 668.514 700.487 638.152 250.244 322.977 386.388

Familiares 753.083 778.744 740.090 606.031 621.686 541.921 147.052 157.058 198.169

        Hogar nuclear 488.544 603.585 581.648 423.423 509.838 453.019 65.121 93.747 128.629

        Hogar extendido 233.626 159.452 143.958 159.286 101.236 80.321 74.340 58.216 63.637

        Hogar compuesto 30.913 15.707 14.484 23.322 10.612 8.581 7.591 5.095 5.903

No familiares 165.675 244.720 284.450 62.483 78.801 96.231 103.192 165.919 188.219

        Hogar unipersonal 146.504 229.395 268.501 51.659 71.686 88.873 94.845 157.709 179.628

        Hogar multipersonal 19.171 15.325 15.949 10.824 7.115 7.358 8.347 8.210 8.591

VarónTotal

200119911980200119911980200119911980

Cuadro 2.9 Hogares según cantidad de personas en el hogar. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1980 - 1991 - 2001   

Personas en
el hogar

Año

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base 
de datos censales.

200119911980

Total 918.758 1.023.464 1.024.540

1 142.600 224.639 264.142

2 259.106 294.302 296.026

3 190.241 194.349 190.481

4 167.994 167.193 155.194

5 88.908 86.074 71.041

6 y más 69.909 56.907 47.656
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Gráfico 2.2 Distribución porcentual de los hogares por tipo según Centro de Gestión y   
 Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC.  
Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001.

Cuadro 2.13 Distribución porcentual de los hogares por tipo según Centro de Gestión y   
 Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001

Centro de Gestión
y Participación

Multipersonal familiar

1 Esta clasificación excluye al servicio doméstico y sus familiares.    
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC.  Censo Nacional de Población Hogares 
y Viviendas 2001.     

Multipersonal
no familiarCompuestoNuclear

Total 1.024.540 268.501 581.648 143.958 14.484 15.949

 (100,0) (26,2) (56,8) (14,0) (1,4) (1,6)

1 74.051 36,7 46,0 12,8 1,7 2,7

2 Norte 68.577 37,7 46,0 12,0 1,4 3,0

2 Sur 70.967 33,7 47,3 14,2 1,9 2,9

3 39.918 24,0 57,3 15,8 1,7 1,3

4 46.401 22,6 57,5 17,1 1,7 1,2

5 38.972 15,4 60,7 21,2 2,0 0,8

6 97.489 28,5 56,9 11,9 1,2 1,5

7 91.176 23,0 61,1 13,7 1,2 1,0

8 47.606 13,1 62,1 22,5 1,7 0,6

9 38.148 18,9 62,3 16,9 1,1 0,8

10 68.495 18,5 64,8 15,1 1,0 0,6

11 79.843 21,7 60,8 14,9 1,4 1,2

12 76.026 21,5 62,8 13,5 1,2 1,0

13 49.043 29,4 58,1 10,0 1,1 1,4

14 Este 69.249 33,0 52,3 11,0 1,3 2,3

14 Oeste 68.579 28,8 57,4 10,8 1,3 1,8

Extendido
UnipersonalTotal 1
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Cuadro 2.14 Hogares de núcleo incompleto1 por sexo y grupo de edad del jefe.   
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 

1 Sin presencia de cónyuge y con al menos un hijo/a y/o hijastro/a del jefe del hogar. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de 
INDEC.  Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

MujerVarón

Total 134.845 19.569 115.276

14 4 - 4

15-19 113 22 91

20-24 1.139 102 1.037

25-29 3.397 318 3.079

30-34 6.302 631 5.671

35-39 10.132 1.034 9.098

40-44 15.089 1.761 13.328

45-49 18.589 2.429 16.160

50-54 20.157 2.947 17.210

55-59 16.268 2.503 13.765

60-64 11.905 2.096 9.809

65-69 8.989 1.568 7.421

70-74 8.436 1.473 6.963

75-79 6.574 1.229 5.345

80-84 4.232 754 3.478

85 y más 3.519 702 2.817
   

% en hogares   

multipersonales   

familiares 18,2 3,6 58,2

Total Grupo de edad 
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Este capítulo presenta información sobre las acciones que 
desarrolla el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los 
sectores sociales más vulnerables.

Hay una serie de problemáticas diversas a las que se 
atiende.

En lo referido a la familia, se brinda información relativa a 
subsidios, canastas de alimentos, alojamiento para personas 
sin techo, suministro de materiales de construcción 
de viviendas y atención de personas con necesidades 
especiales.

Respecto a la temática de la niñez, hay datos que muestran 
la asistencia a jardines maternales, el trabajo en los Centros 
de Atención Familiar; lo relativo a acciones con chicos en 
situación de calle, la tarea con adolescentes en talleres 
de producción y aprendizaje, los programas de turismo 
y recreación para este segmento de la población, y la  
promoción y protección del cumplimiento de los derechos 
de los niños a través del Consejo de los Derechos de 
Niños/as y Adolescentes.

En el área de la mujer, se presenta información que da 
cuenta de la tarea de los centros integrales de la mujer en 
sus diversos aspectos, tales como la atención a las víctimas 
de la violencia o del maltrato y el servicio de la central de 
llamadas que evacua consultas de diverso tipo.

Por último se incluyen datos referidos a la problemática de 
la Tercera Edad, tales como el alojamiento en Hogares de 
Ancianos, la asistencia a Hogares de Día, las consultas de 
diverso tipo que se efectúan en los centros de atención y las 
demandas recibidas en los Servicios Sociales Zonales.

3Capítulo
Asistencia a la familia, 

la niñez, la mujer 
y la tercera edad
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Cuadros __________________________________________________________ 
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 según mes. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001 / 2006 57
 (en CD cuadro Nº 3.1)

Cuadro 3.2 Familias subsidiadas por el Programa Nuestras Familias, por tipo de subsidio según mes. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 58
 (en CD cuadro Nº 3.2)

Cuadro 3.3 Personas sin techo a las que se les brinda asistencia habitacional por tipo de alojamiento. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006 59
 (en CD cuadro Nº 3.3)
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 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006 59
 (en CD cuadro Nº 3.6)
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Cuadro 3.8 Promedio diario de concurrentes a los Centros de Acción Familiar por tipo de atención. 
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 (en CD cuadro Nº 3.11)

Cuadro 3.10 Chicos asistidos y promedio diario de alojados, en el Centro Carlos Cajade y chicos 
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 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 64
 (en CD cuadro Nº 3.14)
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 (en CD cuadro Nº 3.15)

Cuadro 3.13 Niños/as y adolescentes concurrentes a actividades de recreación y turismo 
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Cuadro 3.14 Consultas atendidas en la Guardia Permanente de Abogados del Consejo de los Derechos de 
 Niños, Niñas y Adolescentes por tipo de consulta. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 / 2006 66
 (en CD cuadro Nº 3.19)
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Cuadro 3.15 Niños/as y Adolescentes atendidos y consultas realizadas a la línea telefónica gratuita 102 
 del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, por tipo de consulta. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 / 2006 66
 (en CD cuadro Nº 3.20)

Cuadro 3.16 Niños/as y Adolescentes atendidos y consultas realizadas en las Defensorías Zonales 
 del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por tipo de consulta. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 / 2006 67
 (en CD cuadro Nº 3.21)

Cuadro 3.17 Denuncias recibidas en el Registro y Búsqueda de Niños Perdidos del Consejo de los Derechos 
 de Niños, Niñas y Adolescentes. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003 / 2006 67
 (en CD cuadro Nº 3.22)

Cuadro 3.18 Niños/as y Adolescentes atendidos en el Centro de Atención Transitoria del Consejo 
 de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2002 / 2006 67
 (en CD cuadro Nº 3.23).

Cuadro 3.19 Mujeres atendidas por los Centros Integrales de la Mujer por tipo de atención según mes. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 68
 (en CD cuadro Nº 3.24)

Cuadro 3.20 Perfil sociodemográfico de las mujeres víctimas de violencia familiar asistidas en los Centros 
 Integrales de la Mujer. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 69
 (en CD cuadro Nº 3.25)

Cuadro 3.21 Perfil sociodemográfico de los agresores de mujeres víctimas de violencia familiar asistidas 
 en el Centro Integral de la Mujer María Gallego. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 70
 (en CD cuadro Nº 3.26)

Cuadro 3.22 Distribución porcentual de casos asistidos por maltrato infanto-juvenil en los Centros Integrales
 de la Mujer por tipo de maltrato, según grupo de edad y sexo. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 71
 (en CD cuadro Nº 3.28)

Cuadro 3.23 Llamadas atendidas en los servicios telefónicos de la Dirección General de la Mujer, 
 por servicio telefónico y tipo de consulta. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 72
 (en CD cuadro Nº 3.29)

Cuadro 3.24 Promedio diario de alojados en Hogares de Residencia Permanente de ancianos por hogar. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1985 - 1990 - 1995 / 2006 73
 (en CD cuadro Nº 3.30)
                       
Cuadro 3.25 Promedio diario de alojados en hogares de ancianos por sexo, por grupo de edad, por condición   
 psicofísica y por tipo de cobertura social según hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 74
 (en CD cuadro Nº 3.31)

Cuadro 3.26 Promedio diario de concurrentes a hogares de día según hogar. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006 75
 (en CD cuadro Nº 3.32)

Cuadro 3.27 Promedio diario de concurrentes a los hogares de día por mes y porcentaje de concurrentes 
 a actividades que incluyen alimentación, según hogar. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 76
 (en CD cuadro Nº 3.33)

Cuadro 3.28 Promedio diario de concurrentes a los hogares de día según tipo de actividad desarrollada, 
 promedio diario de concurrentes que percibieron alimentación y raciones entregadas. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006 77
 (en CD cuadro Nº 3.34)
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Cuadro 3.29 Promedio mensual de ancianos asistidos en sus domicilios por percepción de subsidio. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006  78
 (en CD cuadro Nº 3.36)

Cuadro 3.30 Consultas telefónicas a la Línea Proteger por motivo. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2000 / 2006 78
 (en CD cuadro Nº 3.37)

Cuadro 3.31 Consultas efectuadas en los Centros de la Tercera Edad por motivo. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006 79
 (en CD cuadro Nº 3.38)

Cuadro 3.32 Consultas recibidas en los Centros de Jubilados y Pensionados por motivo. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006 80
 (en CD cuadro Nº 3.39)

Cuadro 3.33 Demandas recibidas en los Servicios Sociales Zonales por mes según tipo de demanda. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 81
 (en CD cuadro Nº 3.40)

Cuadro 3.34 Personas asistidas en los Servicios Sociales Zonales por mes según Centro de Gestión 
 y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 82
 (en CD cuadro Nº 3.41)

Gráficos    __________________________________________________________

Gráfico 3.1 Familias subsidiadas por el Programa Nuestras Familias según mes. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 58
 (en CD gráfico Nº 3.1)
 
Gráfico 3.2 Promedio diario de inscriptos en jardines maternales. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 / 2006 60
 (en CD gráfico Nº 3.2)
 
Gráfico 3.3 Promedio diario de concurrentes a los Centros de Acción Familiar por centro. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 62
 (en CD gráfico Nº 3.3)
 
Gráfico 3.4 Distribución porcentual de asistentes al CAINA por grupo de edad. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 63
 (en CD gráfico Nº 3.4)
 
Gráfico 3.5 Promedio diario de inscriptos en las Casas del Niño y el Adolescente. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006 64
 (en CD gráfico Nº 3.5)
 
Gráfico 3.6 Distribución porcentual de casos asistidos por maltrato infanto-juvenil en los Centros Integrales
 de la Mujer clasificados por tipo de maltrato y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 72
 (en CD gráfico Nº 3.6)
 
Gráfico 3.7 Distribución porcentual de alojados por hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 73
 (en CD gráfico Nº 3.7)
 
Gráfico 3.8 Promedio diario de concurrentes a los hogares de día. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2000 / 2006 75
 (en CD gráfico Nº 3.8)
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Gráfico 3.9 Consultas telefónicas a la Línea Proteger por motivo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 79
 (en CD gráfico Nº 3.9)
 
Gráfico 3.10 Consultas efectuadas en los Centros de la Tercera Edad por motivo. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 80
 (en CD gráfico Nº 3.10)
 
Gráfico 3.11 Distribución porcentual de las consultas recibidas en los Centros de Jubilados y Pensionados 
 por motivo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 80
 (en CD gráfico Nº 3.11)

Mapas __________________________________________________________

Mapa 3.1 Establecimientos de Desarrollo Social según Centro de Gestión y Participación (CGP). 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 83
 (en CD mapa Nº 3.1)

Definiciones y conceptos _________________________________________

Inscriptos en Centros de Acción Familiar (CAF): es el número de niños de 45 días a 12 años que reciben asistencia 
integral. Hasta los 5 años, reciben apoyo nutricional y asistencia sanitaria. Desde los 6 a los 12 años, en contraturno 
escolar, reciben apoyo escolar y psicopedagógico.

Alojados autosuficientes: es el número de personas que para desarrollar sus actividades cotidianas (alimentación, 
locomoción e higiene) se valen por si mismos.

Alojados declarados: es la cantidad de personas que manifiestan alojar en los geriátricos privados evaluados por 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Alojados dependientes: es el número de personas que para desarrollar sus actividades cotidianas (alimentación, 
locomoción e higiene) requieren la asistencia de personal calificado.

Alojados en campamento: es el número de niños y adolescentes de escuelas del GCBA y ONGs que participan en 
campamentos en la Colonia Puerto Pibes de Buenos Aires.

Alojados en Puerto Pibes Buenos Aires: es el número de niños y adolescentes integrantes de delegaciones prove-
nientes del interior del país que a través de convenios de intercambio del GCBA con distintos Municipios y Gobiernos 
Provinciales se alojan en la colonia. Se les brinda pensión completa, alojamiento, actividades recreativas y paseos 
turísticos.

Alojados en Puerto Pibes Necochea: es el número de niños y adolescentes integrantes de delegaciones a los que 
se les brinda transporte ida y vuelta, pensión completa, alojamiento y actividades recreativas en la ciudad de Ne-
cochea.

Alojados semidependientes: es el número de personas que para desarrollar sus actividades cotidianas (alimentación, 
locomoción e higiene) requieren de una mínima asistencia.

Alojados: es la cantidad de personas que, habiendo cumplimentado los requisitos de ingreso, se albergan en dife-
rentes establecimientos. 

Atención a escolares: es la atención integral que se brinda a niños entre 4 y 13 años, en contraturno del horario al 
que asisten a la escuela. 
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Atención a infantes: es la atención integral que se brinda a niños entre 45 días y 4 años que no ingresaron al sis-
tema educativo. 

Atención nutricional: incluye almuerzo, diagnóstico, tratamiento y seguimiento familiar que se brinda a niños de 6 
a 13 años que por cuestiones de espacio no pueden asistir al servicio de atención a escolares en contraturno.

Canasta de emergencia social: es una canasta de alimentos que está cualitativamente unificada y sus variaciones 
responden solamente a la composición del grupo familiar. Opera como apoyatura parcial de las necesidades de  
cobertura alimentaria. 

Concurrentes: es el número de personas que asisten al servicio durante el horario completo de funcionamiento.

Familias en emergencia habitacional beneficiadas directamente: familias que reciben materiales de construcción 
para el mejoramiento de su vivienda.

Familias en emergencia habitacional beneficiadas indirectamente: familias que ven mejorado su entorno a través 
de mejoras/obras realizadas en su lugar de residencia.

Grupo comunitario: se denomina de esta forma a organizaciones comunitarias, sin fines de lucro, dedicadas a la 
atención de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Hogar de tránsito del GCBA: son hogares que brindan asistencia integral desde las 18 hs hasta las 8 hs del día siguiente. 
Se brinda pernocte, alimentación, orientación social y orientación médica.

Hogares por convenios: son hogares de ONG que reciben por derivación del GCBA a personas sin techo. Se brinda 
pernocte y alimentación.

Inscriptos: es el número de personas que habiendo cumplimentado los requisitos de ingreso, se incorporan definiti-
vamente al servicio.

Jubilados y pensionados: beneficiarios de jubilación o pensión.

Niños deambuladores: niños desde la adquisición de la marcha firme hasta el control de esfínteres.

Niños lactantes: niños desde 45 días hasta la adquisición de la marcha firme.

Niños mayores: niños desde el control de esfínteres hasta el ingreso al jardín de infantes.

Participantes en capacitación de adolescentes en recreación: es el número de participantes en actividades orientadas 
a la formación de promotores y líderes barriales destinados a adolescentes en situación de riesgo. 

Participantes en intercambios: es el número de participantes en viajes a distintos lugares del país realizados a través de 
convenios de intercambio con distintos Municipios y Gobiernos provinciales. Las delegaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires reciben pensión completa, alojamiento, actividades recreativas y paseos turísticos. Este servicio es brindado por 
el Municipio o el Gobierno Provincial como contraparte del convenio de intercambio y de las prestaciones brindadas 
por Puerto Pibes Buenos Aires a las provincias o localidades del interior del país.

Participantes en miniturismo: es el número de participantes en paseos turísticos por la Ciudad de Buenos Aires.

Participantes en recreación: es el número de participantes en actividades de recreación coordinadas por personal 
especializado.

Participantes en uso del predio y eventos especiales: es el número de participantes en diferentes modalidades de 
talleres, jornadas y festivales.

Programa Nuestras Familias: este programa tiene por objetivo contener a familias en situación de pobreza y vulnera-
bilidad social, mediante el acceso a un ingreso que les permita cubrir sus necesidades básicas, desde una perspectiva 
de derechos. Para ello se les otorga subsidios a fín de contener situaciones de vulnerabilidad extrema y desarrollar  
emprendimientos sociales que promuevan su organización.
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Puerto Pibes: el objetivo del área es promover la recreación, el turismo social educativo y el uso del tiempo libre para 
niñas, niños y adolescentes a través de colonias, campamentos, intercambios, eventos y capacitación para la forma-
ción de promotores y líderes locales.

Subsidio para el fortalecimiento del ingreso: este tipo de subsidios apunta a atender familias en situaciones peren-
torias y urgentes. Su objetivo es impedir situaciones de riesgo.

Subsidio para emprendimientos sociales: son subsidios para emprendimientos sociales colectivos, autogestivos 
de desarrollo comunitario que se entregan a familias que forman un fondo común con los subsidios recibidos para 
acceder a la implementación de un proyecto colectivo.

Subsidio para familias con integrantes jóvenes: son subsidios entregados a familias con integrantes jóvenes (entre 
13 y 18 años de edad) en situación de riesgo educativo 

Vale Ciudad: es una chequera con un conjunto de vales - cuyo monto depende de la cantidad de integrantes de la fa-
milia beneficiada - que sólo se podrán canjearse en la red de pequeños comercios barriales adheridos al programa.

Algoritmos:

Promedio diario de inscriptos: Total de inscriptos del período
 Total días de actividad del período

Promedio diario de alojados: Total de alojados del período
 Total días de actividad del período
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Cuadro 3.2 Familias subsidiadas por el Programa Nuestras Familias, por tipo de subsidio según  
 mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Mes Total 

Tipo de subsidio

Subsidios
a familias

Subsidios a familias
con personas con

necesidades especiales

Subsidios a familias 
para fortalecimiento 

comunitario

Total 9.024 5.194 280 3.550
Enero . . . .
Febrero 60 39 2 19
Marzo 961 374 6 581
Abril 1.853 884 72 897
Mayo 835 572 30 233
Junio 1.025 535 39 451
Julio 503 271 28 204
Agosto 1.352 791 22 539
Septiembre 714 470 17 227
Octubre 256 121 3 132
Noviembre 791 683 37 71
Diciembre 674 454 24 196

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General Fortalecimiento Familiar.

Gráfico 3.1 Familias subsidiadas por el Programa Nuestras Familias según mes.   
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General Fortalecimiento Familiar.
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Cuadro 3.3 Personas sin techo a las que se les brinda asistencia habitacional por tipo de 
 alojamiento. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Alojamiento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 5.342 5.059 9.670 9.501 9.432 7.659 4.224
Hoteles 4.832 4.354 9.055 8.548 7.957 6.020 2.546
Hogares de tránsito del GCBA 255 282 288 496 470 463 466
Hogar Félix Lora 79 100 93 72 67 69 78
Dormi Rawson1 77 78 77 77 71 58 .
Hogar 26 de Julio 31 38 40 36 33 38 20
Centro Costanera 68 66 79 85 87 86 108
Parador Retiro . . . 176 145 152 151
Parador Masantonio . . . 51 67 60 68
Parador Azucena Villaflor . . . . . . 41
Hogares por convenio con ONGs. 255 423 327 457 1.005 1.175 1.212

1 A partir del año 2006 deja de funcionar el hogar Dormi Rawson transfiriendo toda la gente al Centro Costanera.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General Sistema de Atención Inmediata.

Cuadro 3.4 Familias en emergencia habitacional, beneficiadas con materiales de construcción  
 por lugar de residencia. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Año
Familias beneficiadas

Total Villas Barrios/NHT Otros barrios

2000 2.584 ... ... .
2001 2.796 1.255 1.541 .
2002 1.854 1.162 692 .
2003 1.738 1.082 656 .
2004 1.202 761 441 .
2005 1.793 1452 160 181
2006 1.667 1028 443 196

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General Fortalecimiento Familiar.

Año Casos atendidos
Promedio mensual 
de becas otorgadas

2000 1.035 662
2001 903 592
2002 1.369 523
2003 3.096 490
2004 5.249 548
2005 5.731 514
2006 6.789 517

Nota: se considera caso atendido a cada persona atendida y que como resultado de la consulta 
es objeto de una derivación u orientación.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General Fortalecimiento 
Familiar.

Cuadro 3.5 Personas con necesidades especiales atendidas y promedio mensual de becas  
 otorgadas. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006
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Cuadro 3.6 Promedio diario de inscriptos en jardines maternales (Lactantes - Deambuladores  
 Mayores) según establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Establecimiento 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 397 736 804 800 893 880 855 973 965 916 858
Agronomía 42 42 35 31 28 28 32 30 28 28 31
Chacabuco 48 42 39 30 51 43 39 42 43 46 47
Ferreyra 32 35 5 32 39 68 42 43 45 21 29
Herrera 48 48 48 41 36 47 37 39 46 46 40
Quinquela Martín 86 78 90 67 60 53 54 62 46 55 46
Patricios 52 47 49 39 46 43 43 41 41 33 30
Saavedra 42 42 40 44 36 40 38 36 34 34 51
Bonifacio 47 57 58 49 52 53 49 46 40 37 40
Piedrabuena . 102 91 89 60 57 62 79 96 93 55
Albarellos . 79 76 51 61 46 38 42 34 37 31
Copello 1 . 164 95 87 73 68 75 70 69 56 54
Espora . . 45 33 41 40 43 46 48 44 39
Pringles . . 33 37 45 48 43 48 51 50 51
Fantasía y Garabato 2 . . 54 38 40 37 40 35 36 33 26
Vera Peñaloza . . 46 43 47 45 45 52 48 48 42
Bam - Bam . . . 34 33 33 25 35 38 44 51
Creciendo . . . 25 33 39 36 37 37 38 36
Mundo feliz . . . 30 35 33 31 42 37 31 27
Dientitos de leche . . . . 66 44 62 68 72 67 65
Rayito de Sol . . . . 11 15 22 79 77 75 67

1 Este establecimiento permaneció cerrado en el mes de febrero.
2 Este establecimiento permaneció cerrado abril, mayo, junio y julio por obras de infraestructura y ampliación, funcionando en forma 
temporaria en un espacio alternativo
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Niñez y Departamento Programación y Control.

Gráfico 3.2 Promedio diario de inscriptos en jardines maternales. Ciudad de Buenos Aires.  
 Años 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Niñez y Departamento Progra-
mación y Control.
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Cuadro 3.7 Promedio diario de concurrentes a jardines maternales (Lactantes - Deambuladores  
 Mayores) por mes según establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Establecimiento Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Total 641 482 427 580 672 667 591 585 644 721 740 767 690
Agronomía 27 18 18 20 31 31 28 28 28 30 29 30 27
Chacabuco 35 23 18 27 36 38 40 35 39 39 39 42 39
Ferreyra 23 14 11 19 22 25 25 23 24 29 29 29 28
Herrera 32 25 24 30 35 35 34 31 33 35 36 37 33
Quinquela Martín 29 28 20 20 31 33 28 28 27 31 34 34 30
Patricios 23 19 17 20 24 22 16 14 24 27 35 35 25
Saavedra 31 20 23 30 32 32 32 29 32 31 35 36 35
Bonifacio 36 33 35 35 37 36 33 38 38 39 36 37 37
Piedrabuena 51 37 32 42 54 54 47 47 53 59 61 62 63
Albarellos 26 18 17 29 26 27 28 27 31 29 28 27 27
Copello 1 39 19 . 27 51 52 46 42 38 49 43 45 12
Espora 29 18 29 32 38 36 11 12 30 32 34 37 35
Pringles 34 25 24 34 39 38 36 30 34 41 37 37 36
Fantasía y Garabato 23 22 21 31 . . . . 18 21 21 22 24
Vera Peñaloza 28 26 18 29 34 34 31 30 6 28 36 36 33
Bam - Bam 29 24 20 25 31 32 26 21 28 31 33 36 35
Creciendo 30 18 18 27 30 32 30 31 34 33 33 35 34
Mundo feliz 16 8 7 11 15 17 17 19 19 19 20 21 20
Dientitos de leche 44 39 30 40 49 45 30 37 45 48 50 57 53
Rayito de Sol 59 48 45 52 57 48 53 63 63 70 71 72 64

1 Este establecimiento permaneció cerrado en el mes de febrero.
2 Este establecimiento permaneció cerrado abril, mayo, junio y julio por obras de infraestructura y ampliación, funcionando en forma 
temporaria en un espacio alternativo.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Niñez.

Cuadro 3.8 Promedio diario de concurrentes a los Centros de Acción Familiar por tipo de   
 atención. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Centros de 
Acción Familiar

Total
Tipo de atención

Atención 
a infantes

Atención 
a escolares

Atención 
a adolescentes

Atención 
nutricional

Total 1.304 401 287 99 517
Caf 3 111 34 51 . 27
Caf 6 381 40 109 27 206
Caf 8 132 42 15 . 76
Caf 27 68 31 21 . 16
Caf Simón Bolivar 66 35 14 . 17
Caf Bme. Mitre 376 55 78 72 171
Caf CEMAI 170 165 . . 5

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Niñez.
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Cuadro 3.9 Asistentes al CAINA por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1998 / 2006

Año Total
Grupo de edad

menor de 12 años  12 - 15  16 - 18 19 y más

1998 694 100 390 150 54
1999 897 166 415 245 71
2000 898 116 407 258 117
2001 981 109 448 312 112
2002 1.275 146 592 378 159
2003 1.438 212 662 419 145
2004 1.258 231 550 353 124
2005 1.140 190 510 324 116
2006 1.0511 131 407 354 126

Nota: el CAINA brinda asistencia integral a niños y adolescentes en situación de calle.
1Incluye 33 casos que no pudieron ser desagregados por grupo de edad.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Niñez. Centro de Atención Integral de la Niñez y la 
Adolescencia.

Gráfico 3.3 Promedio diario de concurrentes a los Centros de Acción Familiar por centro.  
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Niñez.
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Cuadro 3.10 Chicos asistidos y promedio diario de alojados, en el Centro Carlos Cajade y   
 chicos contactados por la Unidad Móvil, según mes. Ciudad de Buenos Aires.  
 Año 2006

Mes
Centro Carlos Cajade

Chicos contactados 
  por la Unidad Movil 2Chicos 1 Promedio diario 

de alojados

Enero 20 . 484
Febrero 17 . 441
Marzo 19 . 410
Abril 20 . 488
Mayo 21 9 329
Junio 19 13 530
Julio 21 13 433
Agosto 23 10 338
Septiembre 11 9 467
Octubre 14 10 427
Noviembre 22 10 397
Diciembre 27 8 317

1 Son los chicos que al menos permanecieron un día en el hogar.
2 Son chicos de la calle a los que se les brindó atención por primera vez a fin de ofrecerles la inclusión a los programas de la niñez.
Nota:por cierre del hogar Andamio en los meses de enero a abril los niños/as fueron atendidos en hogares conveniados. A partir del 
mes de mayo abre sus puertas el Centro Carlos Cajade, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Niñez y Adolescencia.

Gráfico 3.4 Distribución porcentual de asistentes al CAINA por grupo de edad.    
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de 
la Niñez. Centro de Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia.
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Chico/a contactado 2006

Total 3.389

Grupo
de

edad

menor de 12 años 650
12 - 15 1.048
16 - 18 543
19 y más 162
sin información 986

Sexo
Varón 2.364
Mujer 1.025

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

Cuadro 3.11 Chicos/as contactados por la Unidad Móvil por grupo de edad y por sexo. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Cuadro 3.12 Promedio diario de inscriptos en las Casas del Niño y el Adolescente por casa.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 2000 / 2006

Casa 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 95 223 241 248 251 308 465 335
Casa del Niño Barracas 1 50 83 87 90 88 87 116 85
Casa del Adolescente Barracas 2 45 55 58 62 82 78 96 72
Casa del Niño y el Adolescente Barrio Illía 3 . 55 33 37 31 44 81 58
Casa del Niño y el Adolescente Plaza Matheu 4 . 30 63 59 50 67 120 84
Casa de los Niños y Adolescentes Lugano 5 . . . . . 32 53 36

1 Comprende a niñas/os entre 6 y 12 años; 2 Comprende a adolescentes entre 12 y 18 años más las actividades realizadas por los 
grupos de egresados; 3 Comprende los niñas/os y adolescentes entre 10 y 15 años más las actividades realizadas por grupos de ado-
lescentes; 4 Comprende a niñas/os y adolescentes entre 10 y 15 años; 5 Comprende a niñas/os y adolescentes entre 6 y 18 años.
Nota: por cambios metodológicos en la recopilación de la información, los guarismos presentados a partir del año 2001 correspon-
den al promedio diario de concurrentes. 
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Niñez.

Gráfico 3.5 Promedio diario de inscriptos en las Casas del Niño y el Adolescente. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006

Nota: por cambios metodológicos en la recopilación de la información, los guarismos presentados 
a partir del año 2001 corresponden al promedio diario de concurrentes.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Niñez.
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Cuadro 3.14 Consultas atendidas en la Guardia Permanente de Abogados del Consejo de los  
 Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por tipo de consulta. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 / 2006

Tipo de consulta 2002 2003 2004 2005 2006

Total 1.868 2.526 2.893 4.046 4.674
Asesoramiento 215 279 466 476 680
Autorizaciones y permisos 426 628 749 505 565
Detención policial (Cod. Contrav. / Arbitrarias / Otras) 247 344 345 508 756
Solicitud de paradero 139 151 73 64 40
Medidas de protección c/ situaciones de violencia 169 265 269 526 650
Nivel de vida adecuado 299 361 468 970 1.130
Niños extraviados 193 266 208 183 235
Problemas de convivencia 54 99 52 78 50
Medidas para la definición de la situación familiar . . 62 123 145
Defensa (Infractores) . . 45 186 188
Medidas de protección especial de derechos . . 8 36 40
Otros 1 126 133 147 391 195
Sin información . . 1 . .

1 Incluye  para los años 2002 / 2003 medidas para la definición de la situación familiar, Defensa (Infractores), Medidas de protección 
especial de derechos.
Nota: atiende las consultas realizadas por Fiscales Contravencionales, Defensorías Públicas de Menores e Incapaces, Jueces con 
competencia en el Fuero de Menores y Civil, Jueces Federales, Policía Federal Argentina, Servicios Hospitalarios, el B.A.P., Directivos 
de las Escuelas, ONG´s dedicadas a la Infancia y Adolescencia y otros efectores vinculados a esta temática.
Fuente: Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Cuadro 3.15  Niños/as y Adolescentes atendidos y consultas realizadas a la línea telefónica
 gratuita 102 del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, por  
 tipo de consulta. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 / 2006

Tipo de consulta 2002 2003 2004 2005 2006

Niños/as y Adolescentes atendidos 5.985 9.488 9.369 12.572 8.316
Total de consulta 5.850 9.565 9.369 13.937 9.286
Familia/cuota alimentaria 187 320 230 253 248
Convivencia familiar 1.183 1.384 1.733 1.267 1.300
Desarrollo humano/autonomía 294 426 483 635 402
Nivel de vida adecuado 1.506 3.706 2.814 7.022 3.648
Medidas de protección con situaciones de violencia 2.336 2.926 3.262 3.639 3.031
Medidas de protección especial de derechos 100 232 256 483 219
Identidad 27 62 74 62 77
A no ser discriminado 8 19 29 52 31
Defensa 23 19 71 64 49
A ser informado 57 140 290 349 206
Otros 109 100 23 38 63
Sin información 20 231 104 73 12

Fuente: Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
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Cuadro 3.16 Niños/as y Adolescentes atendidos y consultas realizadas en las Defensorías 
 Zonales del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por tipo  
 de consulta. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 / 2006

Tipo de consulta 2002 2003 2004 2005 2006

Niños/as y Adolescentes atendidos 6.697 8.150 8.854 7.976 10.221
Total de consulta 8.208 9.896 10.536 8.801 12.077
Familia/cuota alimentaria 915 917 1.059 717 984
Derecho a la convivencia familiar 2.400 2.930 3.508 2.605 3.575
Desarrollo humano/autonomía 396 380 384 242 332
Nivel de vida adecuado 1.370 2.098 2.613 2.685 3.685
Medidas de protección con situación de violencia 1.593 1.687 1.684 1.442 1.979
Medidas de protección especial de derechos 180 208 135 137 188
Identidad 775 862 732 612 840
A no ser discriminado 35 41 28 20 27
Defensa 96 95 94 79 108
A ser informado 207 132 130 188 258
Otros 120 234 38 55 75
Sin información 121 312 131 19 26

Fuente: Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Año Denuncias recibidas

2003 294
2004 535
2005 1.138
2006 1.086

Fuente: Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Cuadro 3.17 Denuncias recibidas en el Registro y Búsqueda de Niños Perdidos del Consejo  
 de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ciudad de Buenos Aires.   
 Años 2003 / 2006

Año Niños/as y adolescentes atendidos

2002 483
2003 793
2004 642
2005 641
2006 643

Fuente: Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Cuadro 3.18 Niños/as y adolescentes atendidos en el Centro de atención transitoria del 
 Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2002 / 2006
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Cuadro 3.20 Perfil sociodemográfico de las mujeres víctimas de violencia familiar asistidas  
 en los Centros Integrales de la Mujer. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Cuadro 3.20.1 Distribución porcentual de las mujeres por nivel de instrucción, según grupo de edad.

Nivel de instrucción Total
Grupo de edad

15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 y más

Absoluto 2.429 228 778 754 442 227
No lee ni escribe 0,7 0,4 0,9 0,1 0,9 1,3
Primario incompleto 4,8 3,1 4,1 5,3 5,4 5,7
Primario completo 16,9 13,2 16,8 15,8 18,6 21,1
Secundario incompleto 22,4 39,9 23,4 20,0 19,2 15,4
Secundario completo 25,2 25,4 26,1 24,4 24,4 26,0
Terciario Incompleto 5,4 7,9 6,6 5,4 4,3 0,9
Terciario completo 10,5 1,8 8,9 12,7 12,2 14,1
Universitario incompleto 7,9 8,3 9,4 7,0 7,5 5,7
Universitario completo 6,3 0,0 3,9 9,2 7,5 9,7

Nota: la diferencia existente entre las mujeres caracterizadas por edad y nivel educativo con el resto de los cuadros se debe a que 
existen 264 casos para los cuales no se registra información para el presente cruce.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Mujer.

Características Sociodemográficas Absoluto y porcentaje

Absoluto 2.693

Nacionalidad 100,0
Argentina 74,3
Extranjera 21,3
Desconocida 4,5

Condición laboral 100,0
Realiza trabajo rentado 54,6
No realiza trabajo rentado 39,0
Desconocido 6,4

Domicilio 100,0
Ciudad de Buenos Aires 83,9
Provincia de Buenos Aires 5,5
Desconocido 10,6

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

Cuadro 3.20.2 Distribución porcentual de las mujeres asistidas por nacionalidad, por condición  
 laboral y por domicilio.
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Cuadro 3.21 Perfil sociodemográfico de los agresores de mujeres víctimas de violencia familiar  
 asistidas en el Centro Integral de la Mujer María Gallego. Ciudad de Buenos Aires.  
 Año 2006

Cuadro 3.21.1 Distribución porcentual de los agresores por nivel de instrucción, según grupo  
 de edad.

Nivel de instrucción Total
Grupo de edad 

15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 y más

Absoluto 217 11 56 71 54 25
No lee ni escribe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Primario incompleto 4,4 0,0 5,4 4,2 0,0 12,0
Primario completo 20,3 27,3 16,1 19,7 24,1 24,0
Secundario incompleto 31,4 63,6 41,1 22,5 29,6 20,0
Secundario completo 28,3 9,1 28,6 31,0 29,6 20,0
Terciario incompleto 1,4 0,0 0,0 1,4 3,7 0,0
Terciario completo 3,7 0,0 1,8 5,6 5,6 4,0
Universitario incompleto 5,8 0,0 7,1 8,5 1,9 8,0
Universitario completo 4,9 0,0 0,0 7,0 5,6 12,0

Nota: la diferencia existente entre los hombres caracterizados por edad y nivel educativo con el resto de los cuadros es que hay 21 
casos para los cuales no existe información para el presente cruce.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Mujer.

Clasificación Absoluto y porcentaje

Absoluto 238

Condición laboral 100,0
Realiza trabajo rentado 80,3
No realiza trabajo rentado 13,4
Desconocido 6,3

Convivencia y tiempo de convivencia 100,0
No hubo convivencia 10,1
Hubo / hay convivencia 89,1
Menos de 1 año 2,1
1 a 5 años 26,1
6 a 10 años 19,3
11 a 15 años 12,2
16 años y más 29,4
Desconocido 0,8

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

Cuadro 3.21.2 Distribución porcentual de los agresores por condición laboral y por convivencia   
 y tiempo de convivencia con la víctima.
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Servicio telefónico / Tipo de consulta Llamadas

Total Línea de violencia familiar 12.417
Información general 3.679
Casos MF/ME/MFE 8.553
Emergencias 185

Total Línea Te Ayudo 4.730
Asesoramiento 2.137
Casos MIJ y AS 2.182
Adolescentes violentos 236
Noviazgos violentos 130
Emergencias 45

Total Línea de información general y Programa PAP 13.051
Información general 2.059
Casos PAP/mamas 10.992

MF: maltrato físico.
ME: maltrato emocional.
MFE: maltrato físico y emocional.
MIJ: maltrato infanto juvenil.
AS: abuso sexual.
PAP: programa de la Ciudad para prevenir el cáncer de cuello de útero.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Mujer.

Cuadro 3.23 Llamadas atendidas en los servicios telefónicos de la Dirección General de la Mujer,  
 por servicio telefónico y tipo de consulta. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Gráfico 3.6 Distribución porcentual de casos asistidos por maltrato infanto-juvenil en los   
 Centros Integrales de la Mujer clasificados por tipo de maltrato y sexo.
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Nota: los casos presentados corresponden a una población de 181 varones y 317 mujeres.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de la Mujer.
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Cuadro 3.24 Promedio diario de alojados en Hogares de Residencia Permanente de ancianos  
 por hogar. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1985 - 1990 - 1995 / 2006

Año Total
Hogar de ancianos

Martín 
Rodríguez

Viamonte
Guillermo 
Rawson

San Martín
Alejandro 
Raimondi

1980 1.815 1.122 . 254 205 234
1985 1.833 991 . 275 344 223
1990 1.441 664 . 301 302 174
1995 1.562 650 . 316 325 271
1996 1.568 644 . 318 327 279
1997 1.569 629 . 326 323 291
1998 1.571 611 . 323 327 310
1999 1.581 616 . 319 331 314
2000 1.632 677 . 321 328 305
2001 1.696 743 . 320 326 306
2002 1.753 567 237 301 334 314
2003 1.752 497 316 286 330 323
2004 1.750 446 368 282 325 329
2005 1.833 462 443 288 322 318
2006 1.897 488 490 278 320 321

Nota: el hogar Viamonte se comienza a registrar individualmente a partir del mes de abril del año 2002 siendo los años anteriores 
contabilizados conjuntamente con el hogar Martín Rodríguez.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de Tercera Edad.

Gráfico 3.7 Distribución porcentual de alojados por hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General 
de Tercera Edad.
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Cuadro 3.26 Promedio diario de concurrentes a hogares de día según hogar.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Hogar de día 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 891 1.125 1.647 1.843 1.848 1.792 1.588
Nº 1 95 83 119 98 101 92 79
Nº 2 80 101 124 102 100 96 92
Nº 3 72 79 110 79 73 65 60
Nº 4 46 37 77 77 70 69 67
Nº 5 53 62 86 70 69 59 48
Nº 6 86 76 120 92 116 100 90
Nº 7 47 45 62 51 55 53 40
Nº 8 71 95 123 111 97 84 77
Nº 9 81 95 122 113 100 110 93
Nº 10 72 72 61 54 58 60 51
N° 12 1 106 116 142 106 88 108 98
N° 13 82 95 121 107 104 98 81
N° 14 . 44 61 66 56 48 44
N° 15 . 92 90 52 41 39 55
N° 16 . 33 56 52 61 62 55
N° 17 . . 82 78 94 99 90
N° 18 . . 91 77 74 65 58
N° 19 . . . 100 83 82 79
Nº 20 2 . . . 41 43 50 37
N° 21 3 . . . 54 68 76 74
Nº 22 4 . . . 60 55 54 44
Nº 23 5 . . . 22 33 41 22
Nº 24 6 . . . 68 71 68 56
Nº 25 7 . . . 81 83 69 53
Nº 26 8 . . . 34 59 44 47

1 Permaneció cerrado en febrero. 2 Se incorpora a partir del 2 de junio del 2003. 3 Se incorpora a partir del 14 de abril del 2003.     
4 Se incorpora a partir del 28 de julio del 2003. 5 Se incorpora a partir del 16 de octubre del 2003. 6 Se incorpora a partir del 4 de 
noviembre del 2003. 7 Se incorpora a partir del 24 de noviembre del 2003. 8 Se incorpora a partir del 22 de diciembre del 2003.
Nota: los Hogares N° 6, 12 y 18 funcionan como clubes de fin de semana, al igual que el Hogar N°13 que se incorpora como 
club a partir de a partir de mayo del 2002.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de Tercera Edad.

Gráfico 3.8 Promedio diario de concurrentes a los hogares de día. Ciudad de Buenos Aires.  
 Año 2000 / 2006
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Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de Tercera Edad.
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Año Total
Ancianos asistidos

Ancianos subsidiados Ancianos no subsidiados

2000 779 555 224
2001 953 695 258
2002 869 674 195
2003 869 670 199
2004 746 588 158
2005 921 715 206
2006 1008 781 226

Nota: la diferencia entre los ancianos subsidiados y la población realmente cubierta (asistidos), 
se debe a que muchos beneficiarios viven con otros adultos mayores y si bien se subsidia a 
uno de ellos, el auxiliar geriátrico domiciliario dirige su accionar al conjunto de mayores del 
grupo familiar que convive.
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de Tercera Edad.

Cuadro 3.29 Promedio mensual de ancianos asistidos en sus domicilios por percepción de  
 subsidio. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Cuadro 3.30 Consultas telefónicas a la Línea Proteger por motivo. Ciudad de Buenos Aires.  
 Años 2000 / 2006

Motivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 2.605 3.029 1.308 5.234 935 1.095 801
Maltrato psicológico 899 907 331 1.618 348 277 246
Maltrato social 149 116 25 195 78 241 206
Maltrato físico 456 494 198 1.005 178 180 141
Abandono 299 346 149 733 120 201 120
Soledad 83 68 17 49 17 20 4
Salud 66 153 140 613 38 . .
Vivienda 115 141 64 233 32 . .
Orientación 363 277 57 206 91 175 84
Gestión 176 527 327 483 22 . .
Otros . . . 98 8 . .

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de Tercera Edad.
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Cuadro 3.31 Consultas efectuadas en los Centros de la Tercera Edad por motivo.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Motivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 9.404 5.348 5.403 8.508 13.290 15.517 12.492
Maltrato psicológico 2.241 1.189 1.201 1.891 2.463 2.481 2.508
Maltrato social 546 589 595 937 2.304 5.079 4.269
Maltrato físico 1.172 324 327 516 1.088 1.128 1.276
Abandono 167 409 413 650 1.065 1.046 797
Soledad 1.299 92 93 146 394 800 672
Salud 1.237 806 814 1.282 1.222 . .
Vivienda 628 305 309 486 691 . .
Alimentos . . . 205 521 . .
Laboral . . . 539 131 . .
Orientación 843 625 632 995 2.710 4.982 2.970
Gestión 1.271 1.009 1.019 861 700 . .

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de Tercera Edad.

Gráfico 3.9 Consultas telefónicas a la Línea Proteger por motivo. Ciudad de Buenos Aires.  
 Año 2006

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de Tercera Edad.
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Cuadro 3.32 Consultas recibidas en los Centros de Jubilados y Pensionados por motivo.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Motivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 33.759 14.162 12.356 9.109 4.160 4.044 3.769
Asesoramiento previsonal (consultas telefónicas,
personales, epistolares y asesoramiento jurídico) 29.633 11.921 9.785 8.512 3.509 3.658 3.408
Prestaciones a domicilio (pagos a domicilios) 203 171 92 39 30 5 .
Tramitaciones de informes (deuda a SIMUPA, 
Corte o Cámara y Anses) 3.923 2.070 2.479 558 621 381 361

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de Tercera Edad.

Gráfico 3.10 Consultas efectuadas en los centros de la tercera edad por motivo. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General de Tercera Edad.

Gráfico 3.11 Distribución porcentual de las consultas recibidas en los Centros de Jubilados y  
 Pensionados por motivo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General 
de Tercera Edad.
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Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales (G.C.B.A.).

Mapa 3.1 Establecimientos del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales (G.C.B.A.)   
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
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El capítulo presenta información sobre la oferta educativa 
asentada en la Ciudad de Buenos Aires incluyendo datos 
sobre unidades educativas dependientes de Nación 
localizadas en la Ciudad.

Se presentan indicadores acerca de los recursos con que 
cuenta el sistema educativo, su cobertura y la eficiencia 
interna del mismo.

La mayor parte de los indicadores se presentan desagregados 
por Comuna, lo que ayuda a visualizar la heterogeneidad 
entre distintas zonas de la Ciudad. Se presenta también 
información organizada por Distrito Escolar.

El capítulo incluye información desagregada sobre la 
educación para adultos, así como también sobre alumnos 
becados del sector estatal.

Se presentan también cuadros que informan acerca de 
otras ofertas educativas (no incluidas en la educación 
formal) que ofrece el Ministerio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires.

A partir de la Encuesta Anual de Hogares se presentan datos 
que muestran la asistencia a la escuela de la población en 
edad escolar residente en la Ciudad.

El soporte magnético de este anuario también contiene 
información que da cuenta de la oferta educativa de la 
Ciudad en el nivel universitario.

4Capítulo

Educación
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Cuadros ___________________________________________________________ 

Cuadro 4.1 Unidades educativas, matrícula y secciones por sector de gestión, según tipo de educación 
 y nivel de enseñanza. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 91
 (en CD cuadro Nº 4.1)

Cuadro 4.2 Matrícula por sector de gestión y sexo, según tipo de educación y nivel de enseñanza.
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 92
 (en CD cuadro Nº 4.2)

Cuadro 4.3 Educación común. Niveles inicial, primario, medio y superior no universitario. 
 Unidades educativas por nivel de enseñanza por sector de gestión, según Comuna. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 93
 (en CD cuadro Nº 4.3)

Cuadro 4.4 Educación común. Nivel inicial. Matrícula por sector de gestión y edad de la sala, según Comuna. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 94
 (en CD cuadro Nº 4.4)

Cuadro 4.5 Educación común. Nivel primario. Matrícula total (Sector estatal y privado) por grado, 
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 95
 (en CD cuadro Nº 4.5)

Cuadro 4.6 Educación común. Nivel primario. Matrícula del sector estatal por grado, según Comuna. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 95
 (en CD cuadro Nº 4.6)

Cuadro 4.7 Educación común. Nivel primario. Matrícula del sector privado por grado, según Comuna. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 96
 (en CD cuadro Nº 4.7)

Cuadro 4.8 Educación común. Nivel medio. Matrícula total (Sector estatal y privado) por año de estudio, 
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 96
 (en CD cuadro Nº 4.8)

Cuadro 4.9 Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector estatal por año de estudio, según Comuna. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 97
 (en CD cuadro Nº 4.9)

Cuadro 4.10 Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector privado por año de estudio, según Comuna. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 97
 (en CD cuadro Nº 4.10)

Cuadro 4.11 Educación común. Nivel medio. Matrícula total (Sector estatal y privado) por modalidad, 
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 98
 (en CD cuadro Nº 4.11)

Cuadro 4.12 Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector estatal por modalidad, según Comuna. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 98
 (en CD cuadro Nº 4.12)

Cuadro 4.13 Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector privado por modalidad, según Comuna. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 99
 (en CD cuadro Nº 4.13)

Cuadro 4.14 Educación común. Nivel superior no universitario. Matrícula por sector de gestión, 
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 99
 (en CD cuadro Nº 4.14)
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Cuadro 4.15 Educación común. Nivel primario. Porcentaje de sobreedad y porcentaje de alumnos repetidores 
 por sector de gestión, según grado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 100
 (en CD cuadro Nº 4.15)

Cuadro 4.16 Educación común. Nivel primario. Porcentaje de sobreedad y porcentaje de alumnos repetidores 
 por sector de gestión, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 100
 (en CD cuadro Nº 4.16)

Cuadro 4.17 Educación común. Nivel medio. Porcentaje de sobreedad y porcentaje de alumnos repetidores
 por sector de gestión, según año de estudio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 103
 (en CD cuadro Nº 4.17)

Cuadro 4.18 Educación común. Nivel medio. Porcentaje de sobreedad y porcentaje de alumnos repetidores 
 por sector de gestión, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 103
 (en CD cuadro Nº 4.18)

Cuadro 4.19 Educación común. Nivel primario. Tasas de retención y desgranamiento por sector de gestión.   
 Ciudad de Buenos Aires. Cohorte 2000 / 2006 105
 (en CD cuadro Nº 4.19)

Cuadro 4.20 Educación común. Sector estatal. Niveles inicial, primario y medio. Distribución porcentual 
 de los alumnos matriculados por lugar de residencia, según Comuna. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 105
 (en CD cuadro Nº 4.20)

Cuadro 4.21 Educación de adultos. Niveles primario y medio. Matrícula por sector de gestión, 
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 106
 (en CD cuadro Nº 4.21)

Cuadro 4.22 Sector estatal. Nivel medio. Educación común y de adultos. Evolución total de alumnos 
 becados por año, según Distrito Escolar. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 / 2006 107
 (en CD cuadro Nº 4.22)

Cuadro 4.23 Otras ofertas educativas. Sector estatal. Sedes, anexos y matrícula, según dependencia 
 funcional y tipo de establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 108
 (en CD cuadro Nº 4.23)

Cuadro 4.24 Otras ofertas educativas. Sector estatal. Matrícula por grupos de edad, según dependencia 
 funcional y tipo de establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 109
 (en CD cuadro Nº 4.24)

Cuadro 4.25 Tasa de asistencia escolar (5 a 17 años) y Tasas netas de escolarización por nivel de estudio, 
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 110
 (en CD cuadro Nº 4.26)

Mapas ___________________________________________________________

Mapa 4.1 Porcentaje de sobreedad en el nivel primario, educación común, por sector de gestión, 
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 101
 (en CD mapa Nº 4.1)

Mapa 4.2 Porcentaje de alumnos repetidores en el nivel primario, educación común, por sector de 
 gestión, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 102
 (en CD mapa Nº 4.2)
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Mapa 4.3 Porcentaje de sobreedad en el nivel medio, educación común, turnos diurnos, por sector de 
 gestión, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 104
 (en CD mapa Nº 4.3)

Mapa 4.4 Tasa de asistencia de la población de 5 a 17 años, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. 
 Año 2006 111
 (en CD mapa Nº 4.5)

Definiciones y conceptos _________________________________________

Año de estudio / grado / sala: es cada una de las unidades de organización de enseñanza-aprendizaje en que se 
divide un nivel o un ciclo.

Beca: monto de dinero destinado a los adolescentes y jóvenes y sus familias para promover la retención escolar en el 
nivel medio. En su otorgamiento se da prioridad a familias con jefes de hogar desocupados o de muy bajos ingresos, a 
familias numerosas, a adolescentes con hijos o embarazadas y, como requisito para mantener el beneficio es necesario 
asistir regularmente a clase y cumplir con las actividades escolares.

Dependencia funcional: es el nivel de gobierno al que están sujetos directamente los establecimientos educativos. 
Estas instancias se encargan de controlar y supervisar la aplicación de las normas vigentes en los campos pedagógico, 
administrativo y presupuestario (excepto en el caso de los establecimientos privados que no tienen financiamiento 
total estatal, en los cuales la supervisión es exclusivamente pedagógica y administrativa).

Domicilio del alumno: refiere al domicilio del alumno que figura en el registro del establecimiento.

Egresado: es el alumno que ha cumplido con los requisitos de acreditación de los aprendizajes correspondientes a 
un nivel completo.

Establecimiento educativo: es la unidad institucional donde se organiza la oferta educativa. Existe en él una autoridad 
máxima como responsable pedagógico-administrativo, con una planta funcional asignada, para impartir educación a 
un grupo de alumnos. El establecimiento constituye la unidad organizacional que contiene en su interior a las unidades 
educativas, las cuales forman parte del establecimiento y se corresponden con cada uno de los niveles de enseñanza 
para los cuales se imparte educación. Un establecimiento puede funcionar en una o varias localizaciones geográficas. 
En caso de ser varias, se compone de:
a) Sede: es la localización donde cumple sus funciones la máxima autoridad pedagógica administrativa del 
establecimiento. La sede puede no tener alumnos.
b) Anexo: es la localización donde funciona una sección o grupo de secciones que depende pedagógica y 
administrativamente de una localización sede y funciona en otro lugar geográfico.

Grado de aceleración: es la sección que tiene por objetivo dar atención educativa a alumnos con dos o más años de 
sobreedad que la esperada, que se encuentran en condición de regulares y están inscriptos para cursar el 4º o el 6º 
grado. En estos grados, por cada ciclo lectivo, se cursan los contenidos equivalentes a dos años de estudio.

Grado de nivelación: es la sección que tiene por objetivo dar atención educativa a alumnos de entre 8 y 14 años, con 
dos o más años de sobreedad que la esperada, que nunca asistieron o que han dejado de asistir a la escuela por un 
período mínimo de 2 años.

Matrícula: son los alumnos registrados de acuerdo a las normas pedagógicas y administrativas vigentes en una unidad 
educativa para recibir una enseñanza sistemática. Una misma persona puede estar matriculada en varios servicios 
educativos.

Modalidad: son las distintas propuestas curriculares que adopta el nivel medio con el objeto de posibilitar el aprendizaje 
de las competencias fundamentales en relación con los contenidos de los diferentes campos del saber.

Nivel de enseñanza: son las diferentes etapas en que se encuentra estructurado el proceso educativo propio de cada 
tipo de educación, cuya unidad se evidencia en su carácter gradual. Así, en el caso de la educación común, los niveles 
son el inicial , primario, medio y superior no universitario o terciario.
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Otras ofertas educativas: se denomina así a las ofertas educativas que no están organizadas en niveles de enseñanza 
y que constituyen un servicio educativo o complementario de la escolaridad.

Porcentaje de repetidores: es la proporción de los alumnos repetidores en un año dado (cursan por segunda vez o 
más el mismo año de estudio o ciclo, por no haberlo promovido en la primera oportunidad) sobre el total de alumnos 
matriculados de ese mismo año.

Porcentaje de sobreedad: es el porcentaje de alumnos que tienen una edad mayor a la considerada teórica para el 
año de estudio que cursan respecto del total de alumnos matriculados.

Sección - División: es un grupo escolar organizado, formado por alumnos que cursan el mismo o diferentes grados o años de 
estudio, en el mismo espacio, al mismo tiempo y con el mismo docente o equipo de docentes. El término Sección se aplica en los 
niveles Inicial y Primario para la Enseñanza Común, Especial y de Adultos. El término División se aplica en el Nivel Medio.

Sector de gestión: alude a la responsabilidad de la gestión de los servicios educativos. Estatal: administrados 
directamente por el Estado. Privado: administrados por instituciones o personas particulares. Los establecimientos 
privados pueden ser no subvencionados o subvencionados por el Estado.

Tasa de asistencia a la escuela: es el porcentaje de población de determinado grupo de edad que asiste a algún establecimiento 
de educación formal -independientemente del nivel que curse-, respecto del total de población de ese grupo de edad.

Tasa de retención: es el porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados en el primer grado/año de estudio de 
un ciclo o nivel de enseñanza en un año escolar dado, que alcanzan el último grado/año del ciclo/nivel de enseñanza 
en el tiempo ideal que corresponde al nivel. Se calcula tomando como numerador a los matriculados en 7º grado 
(exceptuando los repetidores) en el mes de abril del último año calendario de la cohorte, y como denominador a los 
matriculados en 1º grado (exceptuando los repetidores) en el mes de abril del primer año calendario de la cohorte.

Tasa de desgranamiento: es el complemento de la tasa de retención, se calcula restando a 100 el valor de la tasa de 
retención. Mide el porcentaje de alumnos que no hicieron el nivel en el tiempo ideal.

Tasa neta de escolarización por nivel de enseñanza: es el porcentaje de población escolarizada en cada nivel de enseñanza, 
y cuya edad coincida con la edad teórica del nivel que cursan, respecto del total de la población de ese grupo de edad.

Tipo de educación: son las diferentes formas en que se organiza la educación en función de la población a la que se 
dirigen, definida a partir de la edad de los alumnos, de sus necesidades educativas o de sus inquietudes y motivaciones. 
Los tipos de educación son: Común, Especial, Adultos y Artística. Cabe aclarar que en cada tipo de educación pueden 
existir ofertas educativas formales o no formales.

Educación Común: está destinada a la mayor parte de la población. Cumple con el objetivo de lograr que la población 
escolarizada adquiera los conocimientos, las destrezas, capacidades, actitudes y valores que la estructura del sistema 
educativo prevé en los plazos y en las edades teóricas previstos. Contiene los siguientes niveles: Inicial, Primario, Medio y 
Superior no universitario.

Educación Especial: se dirige a las personas con necesidades educativas motivadas por causas de tipo psico-físico y/o social, que 
requieren atención especifica de manera  transitoria o permanente. Contiene los siguientes niveles: Inicial, Primario y Medio.

Educación de Adultos: está destinada a jóvenes y adultos que no accedieron o completaron la educación general 
básica y/o media en los términos previstos y a quienes necesiten desarrollar capacidades técnicas y /o profesionales. 
Contiene los siguientes niveles: Primario y Medio.

Educación Artística: responde a las necesidades de aquellas personas que a partir de diferentes motivaciones, 
inquietudes e iniciativas demandan una educación en los diversos campos del arte. Contiene los siguientes niveles: 
Inicial, Primario, Medio y Superior.

Tipo de establecimiento: identifica la variedad de la oferta educativa organizada bajo cada una de las dependencias 
funcionales, haciendo referencia a la implementación de diferentes currículas -determinadas por las necesidades 
educativas de la población destinataria-, a la oferta de diferentes jornadas o a la estructura organizativa.

Unidad educativa: es la unidad organizacional conformada al interior de un establecimiento educativo que tiene por 
objetivo impartir educación en torno a un tipo de educación y a un determinado nivel de enseñanza o servicio educativo. 
Este concepto se distingue del concepto de establecimiento en el sentido de que un establecimiento tendrá tantas 
unidades educativas como niveles/servicios y tipos de educación ofrezca.
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Cuadro 4.5 Educación común. Nivel primario. Matrícula total (Sector estatal y privado) por grado,  
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Total
Grado

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º Nivelación 1

Total 263.719 40.348 37.929 37.319 37.721 37.834 37.214 35.224 130
1 16.845 2.571 2.453 2.402 2.439 2.486 2.336 2.146 12
2 9.205 1.359 1.298 1.245 1.341 1.345 1.323 1.294 -
3 17.540 2.732 2.534 2.504 2.459 2.541 2.449 2.321 -
4 25.900 3.930 3.771 3.747 3.772 3.640 3.619 3.377 44
5 13.375 2.055 1.890 1.817 1.929 1.886 1.888 1.910 -
6 14.899 2.313 2.124 2.127 2.085 2.035 2.116 2.099 -
7 19.004 2.975 2.842 2.695 2.723 2.716 2.588 2.465 -
8 23.812 3.853 3.463 3.402 3.456 3.450 3.315 2.825 48
9 20.384 3.106 2.895 2.902 2.911 2.944 2.867 2.733 26

10 17.058 2.592 2.432 2.404 2.370 2.372 2.496 2.392 -
11 18.818 2.783 2.656 2.567 2.643 2.794 2.730 2.645 -
12 17.506 2.637 2.483 2.471 2.450 2.579 2.451 2.435 -
13 18.937 2.905 2.813 2.689 2.810 2.771 2.569 2.380 -
14 17.770 2.631 2.442 2.563 2.544 2.489 2.622 2.479 -
15 12.666 1.906 1.833 1.784 1.789 1.786 1.845 1.723 -

1 Los alumnos matriculados en este programa de enseñanza cursan un plan de estudios no graduado. También existe un programa 
de aceleración en algunas secciones de 4º y 6º grado. Ambos programas están destinados a alumnos con sobreedad matriculados 
en establecimientos del sector estatal.
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a una unidad educativa dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.

Cuadro 4.6 Educación común. Nivel primario. Matrícula del sector estatal por grado, según  
 Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Total
Grado

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º Nivelación 1

Total 149.549 21.801 20.602 20.804 21.730 21.910 21.693 20.879 130
1 9.466 1.346 1.277 1.305 1.417 1.448 1.376 1.285 12
2 3.254 464 464 452 455 507 456 456 -
3 10.321 1.503 1.432 1.450 1.511 1.539 1.468 1.418 -
4 19.077 2.817 2.729 2.739 2.826 2.700 2.700 2.522 44
5 6.496 916 887 851 981 941 943 977 -
6 7.101 1.079 964 980 973 1.001 1.066 1.038 -
7 11.002 1.704 1.571 1.543 1.603 1.603 1.513 1.465 -
8 17.556 2.802 2.467 2.489 2.513 2.542 2.489 2.206 48
9 12.188 1.787 1.684 1.719 1.740 1.770 1.735 1.727 26

10 11.023 1.613 1.502 1.570 1.570 1.555 1.645 1.568 -
11 10.930 1.495 1.479 1.486 1.553 1.687 1.615 1.615 -
12 9.669 1.362 1.302 1.314 1.413 1.462 1.398 1.418 -
13 6.161 790 796 818 930 914 969 944 -
14 7.404 981 955 1.013 1.126 1.104 1.123 1.102 -
15 7.901 1.142 1.093 1.075 1.119 1.137 1.197 1.138 -

1 Los alumnos matriculados en este programa de enseñanza cursan un plan de estudios no graduado. También existe un programa 
de aceleración en algunas secciones de 4º y 6º grado. Ambos programas están destinados a alumnos con sobreedad. 
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a una unidad educativa dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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Cuadro 4.7 Educación común. Nivel primario. Matrícula del sector privado por grado, según  
 Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Total
Grado

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º

Total 114.170 18.547 17.327 16.515 15.991 15.924 15.521 14.345
1 7.379 1.225 1.176 1.097 1.022 1.038 960 861
2 5.951 895 834 793 886 838 867 838
3 7.219 1.229 1.102 1.054 948 1.002 981 903
4 6.823 1.113 1.042 1.008 946 940 919 855
5 6.879 1.139 1.003 966 948 945 945 933
6 7.798 1.234 1.160 1.147 1.112 1.034 1.050 1.061
7 8.002 1.271 1.271 1.152 1.120 1.113 1.075 1.000
8 6.256 1.051 996 913 943 908 826 619
9 8.196 1.319 1.211 1.183 1.171 1.174 1.132 1.006

10 6.035 979 930 834 800 817 851 824
11 7.888 1.288 1.177 1.081 1.090 1.107 1.115 1.030
12 7.837 1.275 1.181 1.157 1.037 1.117 1.053 1.017
13 12.776 2.115 2.017 1.871 1.880 1.857 1.600 1.436
14 10.366 1.650 1.487 1.550 1.418 1.385 1.499 1.377
15 4.765 764 740 709 670 649 648 585

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.

Cuadro 4.8 Educación común. Nivel medio. Matrícula total (Sector estatal y privado) por año 
 de estudio, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Total
Año de Estudio

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Total 195.294 46.884 42.410 37.862 33.440 29.224 5.474
1 19.097 4.593 4.146 3.667 3.290 2.685 716
2 9.934 2.179 2.093 1.998 1.804 1.788 72
3 15.183 3.864 3.230 2.884 2.622 2.257 326
4 14.645 4.240 3.476 2.740 2.116 1.764 309
5 12.827 2.866 2.782 2.522 2.219 1.878 560
6 14.804 3.600 3.248 2.906 2.479 2.389 182
7 10.066 2.381 2.159 1.993 1.679 1.604 250
8 10.666 2.992 2.403 2.043 1.707 1.240 281
9 15.396 3.937 3.471 2.978 2.502 2.123 385

10 13.034 3.034 2.845 2.495 2.215 2.025 420
11 10.178 2.158 2.217 2.035 1.869 1.665 234
12 10.390 2.342 2.225 2.184 1.908 1.613 118
13 19.471 4.050 3.921 3.716 3.506 3.068 1.210
14 11.674 2.521 2.416 2.265 2.232 2.012 228
15 7.929 2.127 1.778 1.436 1.292 1.113 183

Nota: se incluye la matrícula correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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Cuadro 4.9 Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector estatal por año de estudio, 
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Total
Año de Estudio

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Total 104.011 27.368 22.784 19.643 16.901 13.664 3.651
1 11.938 2.967 2.536 2.264 2.036 1.562 573
2 5.650 1.321 1.229 1.146 979 908 67
3 9.899 2.647 2.055 1.842 1.717 1.324 314
4 10.562 3.242 2.510 1.976 1.420 1.105 309
5 5.615 1.555 1.281 1.075 884 678 142
6 8.442 2.277 1.879 1.603 1.325 1.176 182
7 5.877 1.423 1.208 1.145 981 870 250
8 6.341 1.858 1.446 1.209 1.019 703 106
9 7.912 2.190 1.799 1.467 1.195 945 316

10 6.884 1.662 1.502 1.241 1.135 954 390
11 4.087 914 882 766 685 606 234
12 3.733 919 822 793 657 483 59
13 7.409 1.816 1.539 1.402 1.257 1.030 365
14 4.702 1.085 947 880 885 744 161
15 4.960 1.492 1.149 834 726 576 183

Nota: se incluye la matrícula correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios

Cuadro 4.10 Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector privado por año de estudio, 
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Total
Año de Estudio

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Total 91.283 19.516 19.626 18.219 16.539 15.560 1.823
1 7.159 1.626 1.610 1.403 1.254 1.123 143
2 4.284 858 864 852 825 880 5
3 5.284 1.217 1.175 1.042 905 933 12
4 4.083 998 966 764 696 659 0
5 7.212 1.311 1.501 1.447 1.335 1.200 418
6 6.362 1.323 1.369 1.303 1.154 1.213 -
7 4.189 958 951 848 698 734 -
8 4.325 1.134 957 834 688 537 175
9 7.484 1.747 1.672 1.511 1.307 1.178 69

10 6.150 1.372 1.343 1.254 1.080 1.071 30
11 6.091 1.244 1.335 1.269 1.184 1.059 -
12 6.657 1.423 1.403 1.391 1.251 1.130 59
13 12.062 2.234 2.382 2.314 2.249 2.038 845
14 6.972 1.436 1.469 1.385 1.347 1.268 67
15 2.969 635 629 602 566 537 -

Nota: se incluye la matrícula correspondiente a una unidad educativa dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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Cuadro 4.11 Educación común. Nivel medio. Matrícula total (Sector estatal y privado) por 
 modalidad, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Total
Modalidad

Ciclo Básico Bachiller Comercial Técnica Otras

Total 195.294 90.272 66.840 19.649 18.024 509
1 19.097 8.225 6.819 1.320 2.733 -
2 9.934 3.783 3.385 2.766 - -
3 15.183 8.975 3.547 1.405 1.256 -
4 14.645 8.470 3.360 1.444 1.371 -
5 12.827 5.014 5.595 1.140 1.078 -
6 14.804 7.971 4.559 1.194 571 509
7 10.066 4.835 3.795 564 872 -
8 10.666 5.708 3.017 840 1.101 -
9 15.396 6.639 5.294 1.696 1.767 -

10 13.034 5.221 3.817 2.318 1.678 -
11 10.178 4.774 3.343 1.326 735 -
12 10.390 4.286 4.360 992 752 -
13 19.471 6.544 9.125 1.243 2.559 -
14 11.674 5.580 4.681 521 892 -
15 7.929 4.247 2.143 880 659 -

Nota: se incluye la matrícula correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.

Cuadro 4.12 Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector estatal por modalidad, según 
 Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Total
Modalidad

Ciclo Básico Bachiller Comercial Técnica Otras

Total 104.011 65.356 14.319 9.956 13.871 509
1 11.938 6.564 3.360 421 1.593 -
2 5.650 2.172 953 2.525 - -
3 9.899 6.544 1.428 671 1.256 -
4 10.562 7.728 761 702 1.371 -
5 5.615 3.911 766 389 549 -
6 8.442 5.454 1.075 833 571 509
7 5.877 3.776 891 338 872 -
8 6.341 4.513 607 789 432 -
9 7.912 5.456 708 637 1.111 -

10 6.884 4.405 335 671 1.473 -
11 4.087 2.562 432 358 735 -
12 3.733 2.534 588 377 234 -
13 7.409 3.479 1.200 390 2.340 -
14 4.702 2.783 1.129 115 675 -
15 4.960 3.475 86 740 659 -

Nota: se incluye la matrícula correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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Cuadro 4.13 Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector privado por modalidad, según 
 Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Total
Modalidad

Ciclo Básico Bachiller Comercial Técnica Otras

Total 91.283 24.916 52.521 9.693 4.153 -
1 7.159 1.661 3.459 899 1.140 -
2 4.284 1.611 2.432 241 - -
3 5.284 2.431 2.119 734 - -
4 4.083 742 2.599 742 - -
5 7.212 1.103 4.829 751 529 -
6 6.362 2.517 3.484 361 - -
7 4.189 1.059 2.904 226 - -
8 4.325 1.195 2.410 51 669 -
9 7.484 1.183 4.586 1.059 656 -

10 6.150 816 3.482 1.647 205 -
11 6.091 2.212 2.911 968 - -
12 6.657 1.752 3.772 615 518 -
13 12.062 3.065 7.925 853 219 -
14 6.972 2.797 3.552 406 217 -
15 2.969 772 2.057 140 - -

Nota: se incluye la matrícula correspondiente a una unidad educativa dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios. 

Cuadro 4.14 Educación común. Nivel superior no universitario. Matrícula por sector de gestión, 
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Total
Sector de gestión

Estatal Privado

Total 96.200 34.567 61.633
1 23.695 4.931 18.764
2 7.202 1.490 5.712
3 15.866 3.636 12.230
4 1.030 948 82
5 14.865 9.249 5.616
6 4.517 2.543 1.974
7 4.804 2.144 2.660
8 2.470 1.888 582
9 643 - 643

10 1.165 - 1.165
11 721 356 365
12 1.542 182 1.360
13 6.817 2.795 4.022
14 9.255 4.405 4.850
15 1.608 - 1.608

Nota: A partir del año 2003 se incluye la matrícula correspondiente a 4 unidades educativas 
dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. 
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de 
Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2006, 
datos provisorios.



| Anuario Estadístico 2006 | Ciudad de Buenos Aires100

Cuadro 4.15 Educación común. Nivel primario. Porcentaje de sobreedad y porcentaje de alumnos 
 repetidores por sector de gestión, según grado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Grado

Porcentaje de sobreedad Porcentaje de repetidores

Total
Sector de gestión

Total
Sector de gestión

Estatal Privado Estatal Privado

Total 13,2 18,1 6,9 2,1 3,4 0,5
1º 7,5 9,9 4,7 3,4 5,8 0,5
2º 10,8 14,5 6,4 2,4 4,0 0,5
3º 12,4 16,3 7,4 2,0 3,3 0,4
4º 14,0 19,0 7,3 2,2 3,4 0,6
5º 14,8 20,0 7,7 2,1 3,2 0,6
6º 16,7 23,6 7,2 1,9 3,0 0,4
7º 17,1 23,3 8,1 0,7 0,9 0,4
Nivelación - - - 3,1 3,1 -

Nota: se incluye información correspondiente a una unidad educativa estatal dependiente de Nación localizada en la Ciudad de 
Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.

Cuadro 4.16 Educación común. Nivel primario. Porcentaje de sobreedad y porcentaje de alumnos 
 repetidores por sector de gestión, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. 
 Año 2006

Comuna

Porcentaje de sobreedad Porcentaje de repetidores

Total
Sector de gestión

Total
Sector de gestión

Estatal Privado Estatal Privado

Total 13,2 18,1 6,9 2,1 3,4 0,5
1 18,4 25,6 9,1 3,0 4,8 0,8
2 12,7 19,2 9,2 1,1 2,5 0,3
3 12,4 18,6 3,6 2,4 3,9 0,2
4 19,0 24,0 4,9 3,8 4,7 1,5
5 10,1 17,4 3,2 1,6 2,9 0,4
6 14,0 12,5 15,4 1,3 2,4 0,4
7 11,7 18,0 3,2 2,1 3,3 0,5
8 19,8 24,3 7,3 3,5 4,2 1,4
9 13,0 16,4 8,0 1,9 2,9 0,5

10 9,6 13,1 3,0 1,8 2,6 0,4
11 9,7 12,7 5,5 1,5 2,5 0,2
12 9,1 11,5 6,1 1,6 2,6 0,3
13 11,5 22,0 6,4 1,1 2,8 0,2
14 11,4 11,3 11,5 1,1 2,2 0,2
15 9,9 13,8 3,4 2,2 3,3 0,4

Nota: se incluye información correspondiente a una unidad educativa estatal dependiente de Nación localizada en la Ciudad de 
Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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Mapa 4.1 Porcentaje de sobreedad en el nivel primario, educación común, por sector de  
 gestión, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Nota: se incluye información correspondiente a una unidad educativa estatal dependiente de Nación localizada en la Ciudad de 
Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación 
sobre la base del relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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Mapa 4.2 Porcentaje de alumnos repetidores en el nivel primario, educación común, por  
 sector de gestión, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006  
    

Nota: se incluye información correspondiente a una unidad educativa estatal dependiente de Nación localizada en la Ciudad de 
Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación 
sobre la base del relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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Cuadro 4.17 Educación común. Nivel medio. Porcentaje de sobreedad y porcentaje de alumnos
 repetidores por sector de gestión, según año de estudio. Ciudad de Buenos Aires.  
 Año 2006

Año de estudio

Porcentaje de sobreedad 1 Porcentaje de repetidores 1

Total
Sector de gestión

Total
Sector de gestión

Estatal Privado Estatal Privado

Total 28,3 37,6 17,2 9,3 13,7 4,2
1º 29,4 38,2 16,3 13,2 17,8 6,3
2º 31,3 41,1 19,0 13,2 18,9 6,0
3º 28,5 38,8 16,9 9,7 14,5 4,3
4º 27,1 37,0 17,3 6,1 9,2 3,0
5º 23,1 31,5 15,9 0,8 1,4 0,2
6º 22,4 23,4 18,0 0,4 0,4 -

1 La sobreedad y la repitencia en el nivel medio se han calculado exclusivamente para los turnos diurnos (mañana y tarde). 
Nota: se incluye información correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. 
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.

Cuadro 4.18 Educación común. Nivel medio. Porcentaje de sobreedad y porcentaje de alumnos 
 repetidores por sector de gestión, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna

Porcentaje de sobreedad 1 Porcentaje de repetidores 1

Total
Sector de gestión

Total
Sector de gestión

Estatal Privado Estatal Privado

Total 28,3 37,6 17,2 9,3 13,7 4,2
1 30,0 34,9 22,1 10,3 12,4 6,8
2 27,3 32,5 19,9 11,2 16,3 4,0
3 28,7 33,8 18,4 9,6 12,1 4,7
4 36,6 45,2 17,4 10,4 13,7 3,2
5 29,3 45,9 12,6 11,7 18,5 4,9
6 35,7 50,5 15,0 13,0 19,9 3,3
7 24,4 32,0 15,1 7,4 10,0 4,3
8 31,8 42,5 18,9 8,1 11,0 4,6
9 23,9 28,4 19,6 8,0 12,4 3,8

10 24,0 20,3 27,9 6,2 6,9 5,4
11 21,4 39,3 9,6 7,2 13,9 2,8
12 25,5 46,2 15,0 8,6 17,8 3,9
13 25,4 39,2 13,1 8,2 14,0 3,0
14 26,1 34,7 18,4 8,4 13,6 3,7
15 31,0 42,2 13,5 11,2 15,4 4,7

1 La sobreedad y la repitencia en el nivel medio se han calculado exclusivamente para los turnos diurnos (mañana y tarde). 
Nota: se incluye información correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. 
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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Mapa 4.3 Porcentaje de sobreedad en el nivel medio, educación común, turnos diurnos,  
 por sector de gestión, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006  
  

Nota: se incluye información correspondiente a una unidad educativa estatal dependiente de Nación localizada en la Ciudad de 
Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación 
sobre la base del relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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Cuadro 4.19 Educación común. Nivel primario. Tasas de retención y desgranamiento por sector  
 de gestión. Ciudad de Buenos Aires. Cohorte 2000 / 2006

Tasas Total
Sector de gestión

Estatal Privado

Tasa de retención 93,8 97,7 88,7
Tasa de desgranamiento 6,2 2,3 11,3

Nota: se incluye información correspondiente a una unidad educativa dependiente de 
Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de 
Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2000 y 
2006 (este último año, cifras provisorias).

Cuadro 4.20 Educación común. Sector estatal. Niveles inicial, primario y medio. Distribución  
 porcentual de los alumnos matriculados por lugar de residencia, según Comuna.
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna

Nivel inicial Nivel primario Nivel medio

Ciudad 
de Buenos 

Aires

Gran
Buenos 
Aires

Resto
Prov. de 
Bs. As.

Ciudad 
de Buenos 

Aires

Gran
Buenos 
Aires

Resto
Prov. de 
Bs. As.

Ciudad 
de Buenos 

Aires

Gran
Buenos 
Aires

Resto
Prov. de 
Bs. As.

Total 95,4 4,5 0,0 88,1 11,7 0,1 80,4 19,3 0,2
1 97,7 2,3 0,0 94,1 5,6 0,3 83,2 16,7 0,0
2 95,7 4,3 0,0 91,8 7,9 0,3 95,1 4,8 0,1
3 98,3 1,3 0,3 96,9 2,9 0,1 85,6 14,2 0,2
4 98,1 1,9 0,0 89,1 10,8 0,1 70,9 29,1 0,0
5 99,0 0,9 0,0 97,0 2,9 0,1 89,3 10,6 0,1
6 99,3 0,7 0,0 97,3 2,6 0,1 89,6 10,4 0,0
7 99,1 0,9 0,1 98,1 1,9 0,0 86,6 13,4 0,0
8 96,3 3,7 0,0 87,3 12,6 0,0 79,1 20,9 0,0
9 91,9 8,1 0,0 78,4 21,4 0,2 70,2 28,5 0,2

10 92,6 7,4 0,0 87,2 12,7 0,1 71,0 28,8 0,1
11 87,8 12,2 0,0 74,5 25,4 0,0 78,3 21,7 0,0
12 85,0 15,0 0,0 65,7 34,2 0,1 80,1 19,9 0,0
13 95,6 4,3 0,1 88,4 11,0 0,6 68,1 31,4 0,5
14 96,8 3,1 0,1 94,9 5,1 0,0 92,7 6,1 1,2
15 97,6 2,4 0,0 94,6 5,3 0,1 83,8 16,1 0,1

Nota: incluye únicamente unidades educativas dependientes del Ministerio de Educación del G.C.B.A.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento de Matrícula Inicial 2006. 
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Cuadro 4.21 Educación de adultos. Niveles primario y medio. Matrícula por sector de gestión,  
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna

Nivel Primario Nivel Medio

Total
Sector de gestión

Total
Sector de gestión

Estatal Privado Estatal Privado

Total 6.321 5.935 386 32.860 28.085 4.775
1 529 529 - 4.745 4.384 361
2 197 197 - 1.578 895 683
3 614 614 - 3.023 2.816 207
4 1.123 1.066 57 2.088 1.914 174
5 341 341 - 10.574 9.935 639
6 164 164 - 1.876 1.526 350
7 455 398 57 2.002 1.273 729
8 906 768 138 1.470 1.213 257
9 400 400 - 829 590 239

10 240 240 - 1.281 1.095 186
11 319 288 31 338 267 71
12 206 206 - 1.248 566 682
13 307 258 49 790 642 148
14 227 173 54 668 668 -
15 293 293 - 350 301 49

Nota: este cuadro también incluye datos de las unidades educativas dependientes de Nación.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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Cuadro 4.22 Sector estatal. Nivel medio. Educación común y de adultos. Evolución total de   
 alumnos becados por año, según Distrito Escolar. Ciudad de Buenos Aires.
 Años 2002 / 2006

Distrito Escolar 2002 2003 2004 2005 2006

Total 14.600 22.577 41.367 45.114 56.213
I 1.218 2.027 3.871 4.103 4.635
II 750 1.078 2.246 2.600 3.311
III 1.196 842 2.718 2.836 3.216
IV 1.634 3.057 3.606 4.048 4.675
V 1.015 1.712 2.666 2.677 3.461
VI 869 1.509 3.172 3.624 4.281
VII 614 926 1.946 2.256 3.000
VIII 552 908 1.741 2.071 2.391
IX 376 695 1.419 1.569 1.791
X 479 626 1.644 1.821 2.860
XI 620 1.089 1.873 2.247 2.643
XII 352 425 773 896 1.114
XIII 51 1.768 2.762 2.791 3.656
XIV 245 329 817 889 1.262
XV 310 358 852 958 1.202
XVI 23 46 154 207 384
XVII 282 443 1.031 1.191 1.750
XVIII 323 606 1.495 1.786 2.509
XIX 1.989 1.489 2.338 2.360 2.641
XX 322 512 843 968 1.129
XXI 1.380 2.127 3.350 3.202 3.874
Sin distrito 1 - 5 50 14 428

1 Corresponden al Programa de Adultos 2000 y a otros Programas implementados desde el Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Coordinación de Programas Socioeducativos. Programa de Becas Estudiantiles. 
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Cuadro 4.23 Otras ofertas educativas. Sector estatal. Sedes, anexos y matrícula, según dependencia
 funcional y tipo de establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 

Dependencia funcional Tipo de establecimiento Sedes Anexos Matrícula

Total General 237 125 72.257

Ministerio de Educación
Total 1 20 2.709
Clubes de Jóvenes 1 20 2.709

Dirección del Área de 
Educación Inicial

Total 1 5 347
Centros Infantiles 1 5 347

Dirección del Área de 
Educación Primaria

Total 37 6 15.739
Escuelas de Música 10 1 5.133
Centros Educativos Complementarios de Plástica 5 1 1.086
Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero 21 4 9.057
Centros Educativos Complementarios de Natación 1 - 463

Dirección del Área de 
Educación Media 
y Técnica

Total 10 - 1.133
Escuelas Técnicas 6 - 613
Ciclos Básicos Ocupacionales 4 - 520

Dirección del Área de 
Educación Especial

Total 16 - 2.771
Escuelas Hospitalarias 1 - 1.361
Centros Educativos para Niños con Trastornos Emocionales Severos 1 - 19
Escuelas de Educación Especial 1 - 123
Escuelas de Educación Especial y Formación Laboral 8 - 550
Escuelas de Educación Especial para la Formación Laboral 5 - 718

Dirección del Área de 
Educación del Adulto 
y el Adolescente

Total 111 46 29.672
Escuelas Primarias para Adultos 80 1 12.864
Centros de Formación Profesional 28 26 16.164
Escuela de la Joya 1 - 281
Centros de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo 1 9 214
Centros educativos Cursos especiales 1 10 149

Dirección del Área de 
Educación Artística

Total 6 46 2.122
Escuelas de Danzas 3 46 1.596
Escuelas de Cerámica 2 - 492
Escuelas de Bellas Artes 1 - 34

Coordinación No Formal 
Total 55 2 17.764
Centros Comunitarios de Educación Permanente 55 2 17.764

Nota: incluye únicamente información de organismos dependientes del Ministerio de Educación del G.C.B.A.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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Cuadro 4.24 Otras ofertas educativas. Sector estatal. Matrícula por grupos de edad, según dependencia
 funcional y tipo de establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 

Dependencia
funcional

Tipo de establecimiento Total
Grupos de edad

hasta 19 20 a 29 30 y más

Total General 72.257 28.874 10.759 32.624

Ministerio de 
Educación

Total 2.709 2.602 103 4
Clubes de Jóvenes 2.709 2.602 103 4

Dirección del Área de 
Educación Inicial

Total 347 347 - -
Centros Infantiles 347 347 - -

Dirección de Área de 
Educación Primaria

Total 15.739 15.556 69 114
Escuelas de Música 5.133 4.963 56 114
Centros Educativos Complementarios de Plástica 1.086 1.086 - -
Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero 9.057 9.044 13 -
Centros Educativos Complementarios de Natación 463 463 - -

Dirección de Área de 
Educación Media  
y Técnica

Total 1.133 872 134 127
Escuelas Técnicas 613 362 124 127
Ciclos Básicos Ocupacionales 520 510 10 -

Dirección de Área de 
Educación Especial

Total 2.771 1.770 630 371
Escuelas Hospitalarias 1.361 1.361 - -
Centros Educativos para Niños con Trastornos Emocionales Severos 19 15 4 -
Escuelas de Educación Especial 123 7 18 98
Escuelas de Educación Especial y Formación Laboral 550 163 263 124
Escuelas de Educación Especial para la Formación Laboral 718 224 345 149

Dirección de Área de 
Educación del Adulto  
y el Adolescente

Total 29.672 3.939 7.148 18.585
Escuelas Primarias para Adultos 12.864 2.055 2.289 8.520
Centros de Formación Profesional 16.164 1.797 4.661 9.706
Escuela de la Joya 281 16 99 166
Centros de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo 214 44 42 128
Centros educativos Cursos especiales 149 27 57 65

Dirección de Área de 
Educación Artística

Total 2.122 1.180 201 741
Escuelas de Danzas 1.596 1.119 70 407
Escuelas de Cerámica 492 61 108 323
Escuelas de Bellas Artes 34 - 23 11

Coordinación 
No Formal 

Total 17.764 2.608 2.474 12.682
Centros Comunitarios de Educación Permanente 17.764 2.608 2.474 12.682

Nota: incluye únicamente información de organismos dependientes de la Ministerio de Educación del G.C.B.A.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, 
sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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Cuadro 4.25 Tasa de Asistencia Escolar ( 5 a 17 años) y Tasas netas de escolarización por nivel
 de estudios, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna
Tasa de Asistencia        

(de 5 a 17 años)

Tasas de escolarización 

Nivel inicial
(5 años)

Nivel Primario
(6 a 12 años)

Nivel Medio
(13 a 17 años)

Nivel Superior
(18 a 24 años)

Total 96,4 96,5 98,6 87,0 48,6
1 93,4 94,3 96,0 81,2 40,4 1

2 97,5 100,0 100,0 95,0 74,0
3 93,4 88,3 1 95,9 79,8 1 44,5 1

4 94,5 97,0 99,5 74,6 26,2 1

5 98,5 100,0 100,0 93,0 52,7
6 95,6 100,0 100,0 74,2 1 58,5
7 96,5 93,1 98,9 92,0 37,9 1

8 93,9 90,0 98,9 79,7 19,0 1

9 97,3 100,0 99,2 88,7 52,7 1

10 96,8 92,4 97,1 93,7 47,3 1

11 97,4 100,0 98,3 92,1 50,9 1

12 99,5 100,0 98,7 95,5 48,4 1

13 98,2 100,0 98,6 93,6 61,8
14 99,2 100,0 100,0 96,3 68,8
15 96,9 89,6 1 97,9 87,9 37,0

1 Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. EAH 2006. 



111Capítulo 4  |  Educación  | 

Mapa 4.4 Tasa de asistencia de la población de 5 a 17 años, según Comuna. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006  

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). EAH 2006.
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En este capítulo se presenta información sobre las 
prestaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, incluyendo, entre otros datos, el movimiento 
hospitalario registrado en los establecimientos asistenciales 
dependientes del Gobierno de la Ciudad, en las áreas de 
internación y de consultorios externos, que incluyen las 
consultas realizadas en los Centros de Salud y Acción 
Comunitaria y aquellas de los consultorios del Plan Médicos 
de Cabecera. Los datos referidos a los CESAC provienen 
del Sistema de Información de los CESAC (SI-CESAC) en 
cuya producción participa activamente personal de esta 
Dirección General. 

Se incorporan, asimismo, los casos notificados de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles del 
Departamento de Vigilancia Epidemiológica, como también 
las actividades del Programa de Inmunizaciones. Toda esta 
información se deriva de la producida por la Dirección 
de Estadísticas para la Salud. También se incluyen casos 
notificados y diagnosticados de SIDA, elaborados por la 
Coordinación SIDA dependiente del Ministerio de Salud.

También se presenta información sobre la cobertura de 
salud con la cual cuenta la población residente. La fuente 
de información es la Encuesta Anual de Hogares (EAH).

Las series sobre mortalidad general e infantil de la 
población residente en la Ciudad de Buenos Aires, 
constituyen otro eje central del presente capítulo cuya 
fuente son las Estadísticas Vitales elaboradas por esta 
Dirección General.

5Capítulo

Salud
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Definiciones y conceptos _________________________________________

Admisiones de psicopatología: es la entrevista con la persona que concurre por primera vez a los consultorios y tiene 
por finalidad completar la historia clínica, establecer un diagnóstico presuntivo y una estrategia terapéutica. Para ser 
computada como “admisión” deberá tener una duración mínima de 40 minutos y puede estar a cargo de un profesional 
médico y/o psicólogo. Si la entrevista es realizada por dos profesionales en forma conjunta, será consignada como 
una sola “admisión”.

Camas disponibles: es el número de camas realmente instaladas en el hospital en condiciones de uso para la atención 
de pacientes internados, independientemente que estén o no ocupadas.

Consulta externa: es la atención por el médico a un paciente ambulatorio. Se incluyen entre las consultas médicas 
las brindadas a un consultante sano.

Día-cama disponible: es el período de 24 horas durante el cual una cama de hospital se mantiene a disposición para 
el uso de pacientes hospitalizados.

Egreso hospitalario: es la salida del establecimiento de un paciente internado. Un egreso implica siempre la conclusión 
del período de internación y la desocupación de una cama de hospital, ya sea por alta o por defunción.

Paciente-día: es el conjunto de servicios brindados a un paciente hospitalizado en el período comprendido entre las 0 
y las 24 horas del día censal. Es decir, que la atención brindada diariamente a cada paciente hospitalizado se computa 
como un paciente-día.

Porcentaje de ocupación de camas: es el resultado que se obtiene al dividir el total de pacientes día de un período 
determinado por el total de días-cama disponible del mismo período, por cien.

Prestaciones ulteriores de psicopatología: cuando después de la primera consulta se deriva al paciente a otro equipo 
(por ej. familia y pareja, psicopedagogía, etc), las entrevistas serán consignadas como ulteriores. Si se requiere más 
de una “entrevista” para completar la evaluación diagnóstica, se consignará psicoterapia individual o familiar, según 
el caso.

Promedio de días-cama disponible: es el resultado que se obtiene al dividir el total de camas disponibles de un período 
determinado por los días del mismo período.

Promedio de pacientes-día: es el resultado que se obtiene al dividir el total de pacientes-día de un período determinado 
por los días del mismo período.

Promedio de permanencia: es el resultado que se obtiene al dividir el total de pacientes-día de un período determinado 
por el total de egresos del mismo período.

Sesiones de nutricionistas: son las prestaciones hospitalarias brindadas por las nutricionistas en consultorios. 
Pueden ser a) de primera vez: es el primer encuentro que se establece dentro del año calendario entre la nutricionista-
dietista y el paciente que necesita tratamiento dietoterápico debido a una patología que requiere intervención nutricional 
y b) ulteriores: son los encuentros con la nutricionista posteriores a la primera atención, dentro del año calendario, 
para realizar los controles pertinentes.

Tasa específica de mortalidad por causa: relación entre los fallecidos por causa de un determinado grupo de edad 
durante un año dado y la población media en el mismo año.
Tasa específica de mortalidad por sexo: relación entre los fallecidos de un determinado sexo durante un año dado y 
la población media de ese sexo en el mismo año.

 D(s) z
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TM(s) z  = ————————— x 1000
 N(s) 30-6-z

Tasa de mortalidad de 1 a 4 años: relación entre las defunciones de 1 a 4 años en un año y la población de ese grupo 
de edad a mitad del año.

Tasa de mortalidad fetal: relación entre las defunciones intrauterinas, en un año dado y los nacidos vivos en el año.

 D(f) z

TMF z =————————— x 1000
 B z

Tasa de mortalidad infantil: relación entre las defunciones de niños menores de 1 año, en un año dado y los nacidos 
vivos del año.

 D(-1 año) z

TMI z = –––————————–– x 1000
 B z

Mortalidad infantil según “criterios de reducibilidad”: esta clasificación se construyó agrupando las causas de muerte 
en función de la patología, el conocimiento científico disponible y las características del sistema de salud a fin de 
conocer en qué medida es posible reducir esas defunciones a través de acciones en el ámbito de la atención de la 
salud materno-infantil.
Los criterios aplicados a partir de 1997 son los siguientes:

a) causas reducibles: son las que podrían reducirse con acciones en el sistema de salud sencillas y de bajo costo, a 
través de la prevención, diagnóstico y/o tratamiento oportuno en el embarazo, en el parto y en el nacido vivo.

b) causas difícilmente reducibles: generalmente están asociadas a las anomalías congénitas, malformaciones genéticas, etc.

c) otras causas.

d) desconocidas y mal definidas.

Tasa de mortalidad neonatal: relación entre las defunciones de niños menores de 28 días en un año dado y los nacidos 
vivos del año. Se compone de mortalidad neonatal precoz (entre 0 y 6 días de vida) y mortalidad neonatal tardía (entre 
7 y 27 días de vida).

Tasa de mortalidad postneonatal: relación entre las defunciones de niños con edades comprendidas entre 28 días y 
menos de 1 año, en un año dado y los nacidos vivos del año.





121Capítulo 5  |  Salud  | 

Cuadro 5.1 Consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
 por año según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Hospital 1990 1995 2000 2001 2002

Total 5.446.539 7.611.022 8.321.685 8.316.005 8.981.250

Hospitales grales. de agudos 4.333.461 5.411.376 6.158.938 6.194.991 6.691.572
Álvarez 309.957 390.487 442.608 473.247 508.127
Argerich 377.698 593.241 766.547 778.759 817.541
Durand 418.968 485.517 551.949 558.011 558.115
Fernández 340.536 464.809 562.187 512.104 557.649
Penna 296.962 319.430 431.321 461.168 505.857
Piñero 447.072 578.000 559.130 565.540 591.085
Pirovano 366.998 453.759 469.308 462.621 481.576
Ramos Mejía 882.552 666.755 665.043 657.946 713.911
Rivadavia 1 278.976 327.826 319.299 338.300
Santojanni 375.441 554.440 595.231 599.371 737.813
Tornú 108.757 213.838 264.747 274.245 296.936
Vélez Sársfield 168.018 184.035 249.625 251.198 286.959
Zubizarreta 240.502 228.089 273.416 281.482 297.703

Hospitales grales. de niños 753.771 957.184 923.335 903.515 939.827
Elizalde 429.733 561.132 492.354 452.081 462.775
Gutiérrez 324.038 396.052 430.981 451.434 477.052

Hospitales especializados 359.307 1.242.462 1.239.412 1.217.499 1.349.851
Alvear 23.655 41.682 45.230 44.357 51.665
Ameghino 15.507 27.880 2 2 2

Borda 1 59.222 32.644 29.795 30.516
Lagleyze 1 208.067 228.845 248.535 251.961
María Curie 67.634 75.793 99.095 98.471 103.480
María Ferrer 1 33.487 43.728 45.799 49.555
Moyano 1 62.756 41.243 42.061 41.139
Muñiz 93.648 146.463 130.675 126.472 131.387
Quemados 53.014 65.102 68.410 67.397 67.389
Rehabilitación Psicofísica 1 29.626 38.830 38.516 40.239
Rocca 25.217 38.992 54.355 57.128 60.280
Santa Lucía 1 251.868 219.089 180.643 257.623
Sardá 80.632 124.018 139.123 135.954 160.008
Tobar García 1 28.623 22.986 23.593 22.467
Udaondo 1 48.883 75.159 78.778 82.142

(continúa)
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Cuadro 5.1 Conclusión

Hospital 2003 2004 2005 2006

Total 9.205.255 9.375.115 9.035.603 9.106.118

Hospitales grales. de agudos 6.796.050 6.959.504 6.716.407 6.823.104
Álvarez 532.560 552.667 491.451 472.374
Argerich 845.752 879.425 929.533 999.233
Durand 578.571 563.604 538.622 540.663
Fernández 598.896 615.784 521.832 575.403
Penna 554.954 567.414 584.165 555.587
Piñero 554.094 603.787 585.438 639.464
Pirovano 481.275 479.839 473.467 450.860
Ramos Mejía 699.159 682.894 636.115 593.779
Rivadavia 341.289 331.000 302.218 289.211
Santojanni 674.695 759.699 786.192 810.909
Tornú 328.327 338.890 329.480 335.577
Vélez Sársfield 299.115 283.958 236.217 263.089
Zubizarreta 307.363 300.543 301.677 296.955

Hospitales grales. de niños 1.006.956 1.028.818 1.002.256 966.909
Elizalde 507.145 528.438 508.039 442.668
Gutiérrez 499.811 500.380 494.217 524.241

Hospitales especializados 1.402.249 1.386.793 1.316.940 1.316.105
Alvear 39.673 53.833 54.852 48.679
Ameghino 2 2 2

Borda 40.798 47.903 35.766 34.914
Lagleyze 262.378 248.246 217.496 215.964
María Curie 100.962 95.548 100.970 102.461
María Ferrer 52.076 50.032 47.120 44.548
Moyano 42.844 42.762 36.133 36.771
Muñiz 137.927 139.095 121.608 134.797
Quemados 69.704 70.528 67.498 69.555
Rehabilitación Psicofísica 41.009 39.964 34.527 34.393
Rocca 52.403 48.906 46.512 48.333
Santa Lucía 280.457 271.311 276.185 277.171
Sardá 165.461 162.841 160.506 152.808
Tobar García 20.784 20.808 20.422 19.222
Udaondo 95.773 95.016 97.345 96.489

1 Sin información, dado que no dependían del G.C.B.A.       
2 Durante el período 2000 a 2004 se excluye el movimiento de la especialidad Psicopatología y Salud Mental. 
Nota: en las Consultas Externas se incluyen los Centros de Salud y a partir de 1997 las de Plan Médicos de Cabecera.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Gráfico 5.1 Consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por  
 año. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Nota: se incluyen las consultas de los Centros de Salud y a partir de 1997, las de Plan Médico de Cabecera.  
 Durante el período 2000 - 2004 se excluye el movimiento de la especialidad Psicopatología y Salud Mental. 
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 

Cuadro 5.2 Pacientes a consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos  
 Aires por año según residencia habitual. Ciudad de Buenos Aires. Cortes semanales1  
 (mayo - octubre). Años 2000 / 2006

Residencia habitual 

Consultas externas

2000 2001 2002

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 307.866 100,0 287.757 100,0 329.050 100,0
Ciudad de Buenos Aires 188.189 61,1 172.743 60,0 202.928 61,7
Conurbano 109.130 35,5 98.114 34,1 113.492 34,5
Resto Provincia de Buenos Aires 3.953 1,3 5.040 1,8 4.261 1,3
Otros 2.728 0,9 2.986 1,0 2.963 0,9
Sin especificar 3.866 1,3 8.874 3,1 5.406 1,6

Residencia habitual 

Consultas externas

2003 2004 2005 2006

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 329.147 100,0 305.450 100,0 299.469 100,0 269.221 100
Ciudad de Buenos Aires 198.185 60,2 184.280 60,3 172.822 57,7 149.667 55,6
Conurbano 112.101 34,1 108.448 35,5 112.857 37,7 104.994 39,0
Resto Provincia de Buenos Aires 6.429 2,0 6.356 2,1 5.229 1,7 5.945 2,2
Otros 3.126 0,9 3.131 1,0 3.142 1,1 2.527 0,9
Sin especificar 9.306 2,8 3.235 1,1 5.419 1,8 6.088 2,3

1 Corte semanal: período de tiempo correspondiente a una semana hábil, en el que se registra la residencia de todos los pacientes 
que concurren a la consulta externa.
Nota: corresponde a la suma de los cortes semanales de mayo a octubre de cada año.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 



| Anuario Estadístico 2006 | Ciudad de Buenos Aires124

Cuadro 5.3 Consultas médicas realizadas en los Centros de Salud y Acción Comunitaria del  
 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por especialidad según centro. Ciudad  
 de Buenos Aires. Año 2006

Centros 
de salud 
y acción 

comunitaria

Consultas médicas por especialidad

Total Clínica
Medicina general 

 familiar
Pediatría Tocoginecología Otras especialidades

Total 572.577 128.580 54.081 263.399 112.704 13.813
1 12.901 3.930 1.133 4.068 3.423 347
2 18.622 4.949 729 6.615 6.318 11
3 21.723 5.423 2.854 7.240 5.806 400
4 18.788 5.464 . 6.021 6.532 771
5 45.171 8.974 2.960 23.601 9.636 .
6 31.847 8.548 3.811 13.838 5.650 .
7 19.244 3.070 2.879 7.775 5.520 .
8 18.381 4.347 . 10.492 2.990 552
9 23.242 4.272 2.943 12.200 3.827 .
10 13.861 2.840 . 6.945 2.619 1.457
11 23.513 7.063 230 12.266 2.945 1.009
12 7.280 2.503 146 4.356 275 .
13 16.922 5.272 112 7.323 4.215 .
14 23.331 6.698 1.213 11.969 3.451 .
15 16.074 2.662 978 8.759 3.341 334
16 11.119 3.328 . 4.583 3.208 .
17 5.905 1.894 138 3.850 23 .
18 15.297 1.582 3.493 6.801 3.421 .
19 13.949 785 2.229 5.444 2.534 2.957
20 16.700 623 6.567 7.114 2.396 .
21 20.414 4.073 1.720 10.794 3.827 .
22 14.583 2.979 2.450 6.696 2.458 .
23 7.199 957 . 3.346 1.676 1.220
24 19.583 780 9.662 6.252 2.889 .
25 8.565 2.769 . 4.694 1.102 .
26 8.556 3.032 . 2.849 2.675 .
27 6.198 2.627 . 2.542 1.029 .
28 2.231 489 . 1.079 91 572
29 8.036 . 1.051 5.785 1.200 .
30 1.500 619 211 469 201 .
31 16.854 6.090 . 8.830 1.934 .
32 8.853 569 1.795 4.678 1.656 155
33 26.893 10.022 14 13.855 3.002 .
34 17.852 2.787 2.498 6.431 4.647 1.489
35 22.508 5.018 1.932 10.211 4.056 1.291
36 7.190 1.218 333 3.165 1.773 701
37 178 . . 38 . 140
38 1.514 324 . 425 358 407

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Cuadro 5.4 Prestaciones profesionales no médicas realizadas en los Centros de Salud y Acción  
 Comunitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por tipo de prestación  
 según centro. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Centros de salud y 
 acción comunitaria

Tipos de prestación

Psicología Psicopedagogía Trabajo social Fonoaudiología

Total 90.066 28.640 46.254 27.187
1 1.146 403 387 .
2 2.870 . 1.595 .
3 1.459 561 605 529
4 3.255 1.116 1.344 1.971
5 9.783 1.726 4.986 .
6 3.918 968 2.035 1.877
7 2.818 499 1.760 565
8 1.692 . 1.659 .
9 3.643 1.209 3.645 410

10 4.403 1.178 1.157 254
11 3.115 569 742 659
Carlos Gardel 3.590 . . .
12 2.679 3.817 1.413 4.278
13 3.552 1.354 432 2.531
14 6.567 746 3.121 .
15 2.907 2.163 1.490 300
16 442 . 422 955
17 1.064 1.164 113 1.480
18 1.914 2.263 1.673 1.608
19 5.250 1.070 815 1.426
20 1.337 501 2.772 .
21 398 . 1.322 .
22 1.903 . 846 .
23 848 . 424 .
24 1.124 1.191 1.857 1.365
25 1.942 966 . 1.244
26 1.608 1.128 2.086 .
27 1.122 777 3.021 .
28 2.794 736 . 583
29 . . 427 .
30 112 - 59 .
31 1.506 329 724 .
32 916 . 168 353
33 3.491 3 645 1.209
34 1.545 1.013 1.756 1.849
35 370 454 101 875
36 212 328 226 466
37 2.771 408 298 400
38 . . 128 .

(continúa)
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Cuadro 5.4 Conclusión

Centros de salud y 
 acción comunitaria

Tipos de prestación

Kinesiología Odontología Nutrición Obstetricia Enfermería

Total 4.049 39.582 26.683 57.573 465.288
1 . 44 74 675 4.239
2 . 1.264 682 671 8.937
3 . 1.879 328 148 47.117
4 1.700 1.960 332 1.902 13.117
5 . 3.317 4.533 2.974 51.404
6 . 3.541 . 1.822 28.095
7 . 2.398 1.109 2.766 39.528
8 . 251 719 719 19.977
9 . 425 1.009 4.003 23.106

10 . . 156 . 3.295
11 . 1.543 3.157 1.255 9.378
Carlos Gardel . . . . .
12 39 539 1.726 1.465 4.952
13 . 999 . 1.772 16.397
14 . 2.156 . 3.493 11.841
15 . 481 1.071 2.900 11.389
16 . . 298 119 2.596
17 . . 264 734 4.472
18 1.436 . 2.504 5.545 13.470
19 . 456 . 5.133 14.943
20 . 3.411 889 3.939 11.873
21 . 1.643 2.561 1.603 6.285
22 206 . . 611 9.380
23 219 . . 473 3.473
24 231 740 1.388 2.160 21.316
25 . . . 1.660 1.904
26 . . 170 1.131 4.121
27 . . 942 . 5.422
28 . . . . 5.424
29 . . 486 623 2.590
30 . . 49 8 .
31 . 1.762 . 2.279 3.898
32 . 246 193 353 3.394
33 . 2.131 624 1.495 15.757
34 . 2.436 1.350 563 22.959
35 218 4.510 69 1.716 6.021
36 . 713 . 863 11.527
37 . 737 . . 1.616
38 . . . . 75

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 

Gráfico 5.2 Consultas al Plan Médico de Cabecera según especialidad. Ciudad de Buenos  
 Aires. Año 2006

Cuadro 5.5 Consultas al Plan Médico de Cabecera según especialidad. Ciudad de Buenos  
 Aires. Años 2000 / 2006

Especialidad
2000 2001 2002 2003

Número % Número % Número % Número %

Total 111.589 100,0 122.628 100,0 188.477 100,0 218.040 100,0
Clínica médica 58.261 52,2 67.722 55,2 101.394 53,8 114.992 52,7
Pediatría 32.613 29,2 36.407 29,7 55.809 29,6 64.283 29,5
Tocoginecología 12.164 10,9 18.499 15,1 31.274 16,6 38.765 17,8
Derivaciones 6.987 6,3 - - - - - -
Odontología 853 0,8 - - - - - -
Medicina general 711 0,6 - - - - - -

Especialidad
2004 2005 2006

Número % Número % Número %

Total 259.203 100,0 270.041 100,0 257.256 100,0
Clínica médica 137.470 53,0 139.922 52,2 134.161 52,1
Pediatría 73.512 28,4 76.745 28,6 73.257 28,5
Tocoginecología 48.221 18,6 51.540 19,2 49.838 19,4
Derivaciones - - - - - -
Odontología - - - - - -
Medicina general - - - - - -

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Mapa 5.1 Establecimientos de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según  
 Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.
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Mapa 5.2 Centros de salud y acción comunitaria (CESAC) según Comuna. Ciudad de 
 Buenos Aires. Año 2006

 

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.
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Cuadro 5.6 Egresos de los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por año 
 según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Hospital 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 141.708 185.319 181.678 181.219 189.184 195.573 196.975 191.100 184.912

Hospitales grales. de agudos 104.683 130.214 123.198 125.475 130.669 136.199 137.804 132.431 128.365
Álvarez 9.837 10.303 9.729 10.075 10.224 11.449 10.255 9.331 10.014
Argerich 10.554 11.948 12.895 13.076 13.614 14.579 14.526 14.601 13.908
Durand 9.733 11.333 11.019 11.181 10.906 11.120 11.051 10.753 10.518
Fernández 10.942 12.384 7.060 10.033 11.208 11.925 12.067 11.637 11.131
Penna 8.716 10.000 10.422 11.441 11.908 12.444 11.934 12.519 12.707
Piñero 9.035 12.367 11.948 10.672 11.253 10.594 11.875 11.767 11.834
Pirovano 9.810 10.923 10.958 10.457 10.896 11.020 11.146 10.568 10.222
Ramos Mejía 9.202 12.229 12.647 12.368 12.814 12.977 12.864 11.974 11.757
Rivadavia 1 9.396 10.063 9.586 10.049 9.840 9.422 8.448 7.343
Santojanni 16.467 17.141 12.421 12.493 13.194 15.193 18.007 16.800 15.265
Tornú 2.188 3.350 4.580 4.500 4.759 5.347 4.989 5.260 5.310
Vélez Sársfield 5.750 6.122 6.706 6.374 6.518 6.475 6.367 5.552 5.101
Zubizarreta 2.449 2.718 2.750 3.219 3.326 3.236 3.301 3.221 3.255

Hospitales grales. de niños 16.991 19.670 19.880 19.894 21.247 21.678 21.173 21.583 19.590
Elizalde 8.119 9.609 9.606 9.199 9.924 10.314 9.851 10.587 9.428
Gutiérrez 8.872 10.061 10.274 10.695 11.323 11.364 11.322 10.996 10.162

Hospitales  especializados 20.034 35.435 38.600 35.850 37.268 37.696 37.998 37.086 36.957
Alvear 525 589 674 692 749 772 793 713 623
Borda 1 1.037 1.420 1.418 1.488 1.426 1.434 1.253 1.348
Lagleyze 1 1.983 3.358 2.957 2.991 3.012 2.904 2.679 2.633
María Curie 1.410 1.934 2.553 2.695 2.806 2.943 2.955 2.992 2.750
María Ferrer 1 917 1.332 1.472 1.358 1.528 1.368 1.179 1.127
Moyano 1 872 1.047 1.020 1.195 1.402 1.288 1.200 1.140
Muñiz 4.333 4.597 4.251 4.271 4.668 4.881 4.388 4.432 4.552
Quemados 876 1.237 1.430 1.491 1.599 1.647 1.661 1.536 1.497
Rehabilitación Psicofísica 1 585 577 614 604 545 578 513 580
Rocca 254 232 278 261 291 244 259 236 213
Santa Lucía 1 3.221 4.037 2.007 1.360 1.318 1.133 1.185 1.142
Sardá 12.636 15.439 14.651 14.096 15.434 15.366 16.484 16.515 16.814
Tobar García 1 238 289 316 302 326 326 352 323
Udaondo 1 2.554 2.703 2.540 2.423 2286 2.427 2.301 2.215

1 Sin información dado que no dependían del G.C.B.A.
Nota: se incluyen únicamente los hospitales que tienen internación.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Gráfico 5.3 Egresos de los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por año.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

 Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 

Cuadro 5.7 Movimiento de internación en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos  
 Aires según año. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Año Total de 
egresos

Día-cama 
disponible

Promedio 
día-cama 
disponible

Paciente-día Promedio 
paciente-día

Promedio de 
permanencia

Porcentaje 
ocupacional

1990 141.708 1.891.797 5.183,0 1.465.434 4.014,9 10,3 77,5
1995 185.319 3.256.297 8.921,4 2.692.706 7.377,3 14,5 82,7
2000 181.678 2.991.932 8.174,7 2.517.937 6.879,6 13,9 84,2
2001 181.219 2.979.675 8.163,5 2.502.221 6.855,4 13,8 84,0
2002 189.184 3.002.709 8.226,6 2.523.108 6.912,6 13,3 84,0
2003 195.573 3.076.880 8.429,8 2.545.188 6.973,1 13,0 82,7
2004 196.975 3.059.242 8.373,5 2.500.077 6.810,9 12,7 81,3
2005 191.100 3.034.272 8.313,1 3.034.272 6.623,9 12,7 79,7
2006 184.912 2.833.891 7.761,4 2.249.203 6.162,2 12,2 79,4

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Cuadro 5.8 Pacientes egresados de los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires   
 por año según residencia habitual. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Residencia habitual 

Egresos

2000 2001 2002

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 181.678 100,0 181.219 100,0 189.184 100,0
Ciudad de Buenos Aires 90.452 49,8 92.276 50,9 93.760 49,6
Conurbano 80.135 44,1 78.806 43,5 85.006 44,9
Resto Provincia de Buenos Aires 2.725 1,5 2.499 1,4 2.655 1,4
Otras provincias 3.569 2,0 - - - -
Otros países 84 0,1 - - - -
Otros - - 3.404 1,9 3.248 1,7
Sin especificar 4.713 2,6 4.237 2,3 4.515 2,4

Residencia habitual 

Egresos

2003 2004 2005 2006

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 195.573 100,0 196.975 100,0 191.100 100,0 184.912 100.0
Ciudad de Buenos Aires 95.803 49,0 97.173 49,3 94.135 49,3 91.551 49,9
Conurbano 89.190 45,6 89.554 45,5 84.092 44,0 78.287 43,0
Resto Provincia de Buenos Aires 2.709 1,4 2.708 1,4 4.787 2,5 - 2,6
Otras provincias 3.469 1,8 - - 2.809 1,5 - 1,4
Otros países 79 0,0 - - - - - -
Otros - - 3.339 1,7 193 0,1 7.300 0,1
Sin especificar 4.323 2,2 4.201 2,1 5.084 2,7 5.089 3,0

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Mapa 5.3 Hospitales con internación por tipo y especialidad según Comuna. Ciudad de  
 Buenos Aires. Año 2006

.

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.
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Cuadro 5.9 Promedio de camas disponibles en los hospitales del Gobierno de la Ciudad de  
 Buenos Aires por especialidad según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Hospital Total
Especialidad

Medicina Cirugía Pediatría Tocoginecología Urgencia Otros

Hospitales grales. de agudos
Álvarez 315,7 130,9 84,0 54,4 29,9 16,5 -
Argerich 407,0 70,9 168,4 81,6 37,8 48,3 -
Durand 313,8 120,0 44,4 73,4 54,0 22,0 -
Fernández 362,7 99,6 136,8 66,1 36,2 24,0 -
Penna 288,5 44,8 58,9 94,0 68,7 22,1 -
Piñero 331,0 20,3 12,0 68,6 61,0 20,9 148,2
Pirovano 381,0 80,5 185,8 71,9 32,8 10,0 -
Ramos Mejía 488,5 205,6 185,7 47,9 24,3 25,0 -
Rivadavia 273,5 99,7 68,3 48,1 49,2 8,1 -
Santojanni 347,5 80,4 88,8 95,0 67,2 16,1 -
Tornú 178,7 109,5 46,1 - - 23,1 -
Vélez Sársfield 110,3 18,2 23,7 40,0 21,0 7,5 -
Zubizarreta 104,3 5,0 - 18,1 36,1 45,1

Hospitales grales. de niños1

Elizalde 2 233,4 - - - - - 233,4
Gutiérrez 344,2 186,8 138,7 - - 18,7 -

Hospitales  especializados
Alvear 86,5 70,1 - - - 16,5 -
Borda 991,6 978,0 13,6 - - - -
Lagleyze 35,0 - - - - - 35,0
María Curie 89,4 62,9 26,6 - - - -
María Ferrer 29,0 21,1 - - - 7,9 -
Moyano 1.061,1 1029,1 32,0 - - - -
Muñiz 338,7 278,0 12,5 34,6 - 13,5 -
Quemados 64,8 - 36,0 22,8 - 6,0 -
Rehab. Psicofísica 61,7 46,2 15,5 - - - -
Rocca 78,2 72,5 5,7 - - - -
Santa Lucía 54,0 - 51,0 - - 3,0 -
Sardá 255,4 - - 141,3 107,1 7,0 -
Tobar García 59,3 - - 59,3 - - -
Udaondo 76,7 44,0 26,6 - - 6,1 -

1 No hay pediatría. Dada la característica de hospital general y la alta especialidad de estos establecimientos, las especialidades de medicina 
y cirugía son siempre pediátricas.
2 Durante el año 2006 se unifican las áreas de relevamiento en Cuidados Generales y Cuidados Especiales. De tal forma se subdivide en 
áreas indiferenciadas por especialidad.
Nota: se incluyen únicamente los hospitales que tienen internación.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Cuadro 5.10 Admisiones y prestaciones ulteriores de psicopatología y salud mental en los  
 hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según hospital. Ciudad de 
 Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Hospital

2000 2001 2002

Admisiones
Prestaciones

ulteriores
Admisiones

Prestaciones
ulteriores

Admisiones
Prestaciones

ulteriores

Total 89.790 1.273.103 83.662 1.275.081 91.352 1.457.054

Hospitales grales. de agudos 57.222 571.013 52.595 551.662 56.454 609.807
Álvarez 10.009 63.324 7.269 56.213 8.149 59.503
Argerich 2.193 40.418 1.558 38.684 1.641 39.146
Durand 2.550 27.939 2.741 26.087 3.995 38.505
Fernández 2.769 24.886 3.148 26.943 3.336 26.685
Penna 2.336 36.643 2.357 35.600 1.771 42.518
Piñero 2.135 49.743 1.504 45.010 2.091 41.562
Pirovano 1 14.196 137.433 13.408 126.230 13.326 132.287
Ramos Mejía 7.060 34.942 6.897 37.090 5.714 37.542
Rivadavia 5.098 62.163 6.024 71.948 8.521 94.823
Santojanni 1.234 30.852 947 29.108 1.157 33.353
Tornú 1.192 30.389 952 29.973 662 32.338
Vélez Sársfield 5.065 14.499 4.162 10.234 4.524 13.557
Zubizarreta 1.385 17.782 1.628 18.542 1.567 17.988

Hospitales grales. de niños 5.394 101.151 3.754 98.784 4.268 97.541
Elizalde 3.401 45.492 1.801 44.319 1.896 50.239
Gutiérrez 1.993 55.659 1.953 54.465 2.372 47.302

Hospitales especializados 21.818 448.620 22.214 485.479 24.809 580.878
Alvear 4.054 115.167 4.461 103.615 7.071 141.516
Borda 7.270 99.664 6.325 118.697 6.420 138.366
Lagleyze 760 3.340 527 3.267 531 2.971
María Curie 794 9.436 962 10.282 736 8.734
María Ferrer 224 3.729 171 3.784 172 3.806
Moyano 505 95.569 892 102.969 1.985 112.492
Muñiz 2.092 18.323 1.486 14.583 1.192 18.319
Quemados 376 6.333 566 8.781 648 13.146
Rehabilitación Psicofísica 209 8.986 740 18.852 529 19.048
Rocca 1.762 13.403 1.838 16.779 2.022 23.541
Santa Lucía 526 2.324 501 2.379 453 1.852
Sardá 370 8.518 414 10.448 444 12.782
Tobar García 1.302 61.664 1.171 68.466 1.400 82.355
Udaondo 1.574 2.164 2.160 2.577 1.206 1.950

Centro de salud 5.356 152.319 5.099 139.156 5.821 168.828
Salud Mental N°3 Ameghino 5.356 152.319 5.099 139.156 5.821 168.828

(continúa)
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Cuadro 5.10 Conclusión

Hospital

2003 2004 2005 2006

Admisiones
Prestaciones

ulteriores
Admisiones

Prestaciones
ulteriores

Admisiones
Prestaciones

ulteriores
Admisiones

Prestaciones
ulteriores

Total 80.343 1.516.495 74.697 1.553.233 63.227 1.448.185 59.056 1.368.137

Hospitales grales.  
de agudos 49.496 634.609 44.570 629.018 38.226 636.557 35.707 578.604

Álvarez 8.280 60.343 8.364 72.105 9.982 80.448 10.570 69.443
Argerich 1.753 37.941 1.579 36.967 1.687 36.414 1.637 38.102
Durand 4.996 56.479 5.425 59.720 3.582 57.131 3.354 55.170
Fernández 3.190 28.516 2.836 24.747 2.525 24.110 2.028 22.469
Penna 1.736 43.910 1.653 43.000 1.920 47.203 1.497 47.349
Piñero 2.514 51.834 1.817 47.916 646 37.692 593 39.216
Pirovano1 6.275 121.345 4.130 121.614 4.419 120.745 4.698 85.186
Ramos Mejía 4.090 32.797 4.887 34.076 4.211 33.684 1.591 39.109
Rivadavia 6.932 107.563 6.003 101.998 4.771 114.598 6.051 107.127
Santojanni 1.079 33.065 773 28.254 704 25.644 564 21.103
Tornú 861 30.320 1.292 32.815 1.247 34.986 597 31.522
Vélez Sársfield 6.295 13.915 4.531 8.706 1.346 5.876 1.528 6.493
Zubizarreta 1.495 16.581 1.280 17.100 1.186 18.026 999 16.315

Hospitales grales. 
de niños 2.904 69.976 4.227 76.497 3.207 77.276 3.042 39.612

Elizalde 536 29.253 1.977 38.972 1.595 50.003 1.118 14.394
Gutiérrez 2.368 40.723 2.250 37.525 1.612 27.273 1.924 25.218

Hospitales 
especializados 22.405 640.086 20.637 689.603 17.179 590.559 15.418 600.848

Alvear 4.511 127.581 4.422 158.984 5.219 181.683 3.820 167.245
Borda 7.134 189.289 6.341 192.575 2.279 88.349 3.349 100.741
Lagleyze 850 3.279 841 2.660 719 1.887 661 2.187
María Curie 922 9.953 894 13.036 1.125 15.640 921 15.723
María Ferrer 192 3.435 211 3.361 245 3.443 153 2.947
Moyano 1.927 122.131 1.379 124.945 1.036 116.967 704 139.382
Muñiz 529 21.586 557 21.808 594 22.079 486 20.935
Quemados 618 13.237 582 8.545 759 11.503 638 11.307

Rehabilitación
Psicofísica 570 16.896 563 17.237 528 15.127 537 14.085

Rocca 2.057 25.810 2.045 25.205 2.069 25.097 2.087 25.416
Santa Lucía 374 2.252 373 3.548 567 4.435 323 5.086
Sardá 425 15.015 437 15.961 404 15.445 235 12.582
Tobar García 1.468 86.622 1.344 97.141 1.276 84.983 1.171 79.792
Udaondo 828 3.000 648 4.597 359 3.921 333 3.420

Centro de salud 5.538 171.824 5.263 158.115 4.615 143.793 4.889 149.073
Salud Mental N° 3 
Ameghino 

5.538 171.824 5.263 158.115 4.615 143.793 4.889 149.073

1Incluye Centro de Salud N° 1.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Cuadro 5.11 Partos realizados en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por  
 tipo según año. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Año
Tipo de parto

Total Normal Cesárea Fórceps Otros

2000 27.278 19.390 6.657 765 466
2001 27.779 19.474 7.061 753 491
2002 29.231 20.493 7.472 734 532
2003 29.272 20.850 7.426 627 369
2004 30.824 21.993 8.119 679 33
2005 30.049 21.235 8.113 668 33
2006 29.738 21.134 7.984 588 32

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 

Cuadro 5.12 Partos realizados en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 
 tipo según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Hospital
Tipo de parto

Total Normal Cesáreas Fórceps Otros

Total 29.738 21.134 7.984 588 32

Hospitales grales. de agudos 22.539 16.043 6.047 424 25
Álvarez 1.550 1.128 384 38 -
Argerich 2.371 1.760 602 9 -
Durand 1.718 1.173 504 40 1
Fernández 2.084 1.370 677 33 4
Penna 2.862 2.148 681 32 1
Piñero 2.507 2.013 442 52 -
Pirovano 1.338 919 390 29 -
Ramos Mejía 1.443 1.013 418 11 1
Rivadavia 1.307 709 543 55 -
Santojanni 4.223 3.000 1.135 70 18
Vélez Sársfield 1.136 810 271 55 -

Hospitales  especializados 7.199 5.091 1.937 164 7
Sardá 7.199 5.091 1.937 164 7

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Cuadro 5.13 Sesiones de nutricionistas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos  
 Aires según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Hospital 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 59.260 57.424 59.359 57.626 57.954 58.562 57.418

Hospitales grales. de agudos 42.986 45.168 49.310 47.686 48.321 48.992 47.552
Álvarez 2.285 2.795 3.247 3.471 3.482 2.871 2.946
Argerich 4.120 4.253 4.508 4.093 4.237 6.226 6.756
Durand 1.192 1.148 1.156 1.653 1.526 1.412 1.358
Fernández 2.638 3.052 3.134 2.883 3.095 3.088 2.868
Penna 1.001 1.690 1.555 1.497 1.133 1.169 832
Piñero 2.962 4.302 4.530 4.792 5.199 5.033 4.999
Pirovano 11.784 10.952 13.783 12.381 11.800 10.436 9.679
Ramos Mejía 5.616 5.914 5.384 5.070 5.136 4.639 4.308
Rivadavia 988 1.420 1.779 1.645 2.358 2.386 2.534
Santojanni 2.785 2.263 2.881 3.101 3.290 3.635 2.697
Tornú 1.724 1.614 1.491 1.763 1.760 2.222 2.032
Vélez Sársfield 2.533 2.594 2.718 2.508 2.431 2.742 2.976
Zubizarreta 3.358 3.171 3.144 2.829 2.874 3.133 3.567

Hospitales grales. de niños 482 345 364 384 475 422 471
Elizalde 135 30 2 - 2 - -
Gutiérrez 347 315 362 384 473 422 471

Hospitales especializados 15.792 11.911 9.685 9.556 9.158 9.148 9.395
Alvear - 126 217 229 188 206 181
Borda 84 184 501 381 284 333 271
Lagleyze 36 59 52 41 37 34 1.359
María Curie 528 476 527 353 524 642 301
María Ferrer 333 264 268 244 249 39 48
Moyano 7.292 2.864 89 148 124 509 345
Muñiz 441 543 507 379 418 442 684
Quemados - - - - - . -
Rehabilitación Psicofísica 277 279 267 330 400 254 262
Rocca 383 601 590 419 468 441 595
Santa Lucía 274 290 296 204 215 245 227
Sardá 1.680 1.767 1.994 1.327 1.960 1.817 1.339
Tobar García 44 21 14 - 15 4 2
Udaondo 4.420 4.437 4.363 5.501 4.276 4.182 3.781

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Cuadro 5.14 Prestaciones odontológicas según capítulos del Nomenclador Odontológico. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Capítulos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 1.215.735 1.201.085 1.181.535 1.178.539 1.166.530 1.086.835 1.033.429
Consultas 376.632 367.168 359.663 380.434 392.875 356.306 335.566
Operatoria dental 183.636 185.497 183.380 173.297 158.530 143.297 132.333
Endodoncia 55.348 57.095 58.094 57.833 52.933 49.409 45.174
Prótesis 12.267 12.320 11.562 9.761 8.693 8.126 9.073
Odontología preventiva 179.960 169.890 161.572 163.281 165.534 153.877 151.440
Ortodoncia ortopedia 86.514 87.369 86.617 82.692 84.513 84.998 78.610
Odontopediatría 51.263 52.116 54.047 52.971 49.476 43.403 43.383
Periodoncia 28.934 33.888 32.111 33.880 34.554 34.367 28.931
Radiología 95.305 93.399 85.660 74.135 76.112 80.151 81.519
Cirugía bucal 145.876 142.343 148.829 150.255 143.310 132.901 127.400

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Cuadro 5.16 Dosis de vacunas del calendario obligatorio aplicadas por grupos de edad 
 seleccionados, según vacuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Vacuna Total <1 año 1 año 6 años 11 años 

BCG 62.552 30.021 - 32.531 -
Sabin 158.163 96.995 28.221 32.947 -
Cuádruple 125.900 97.874 28.026 - -
Hepatitis A 39.473 - 39.473 - -
Hepatitis B 131.203 99.806 - - 31.397
Triple Viral/Doble Viral 76.559 - 37.001 31.910 7.648
Triple Bacteriana 32.952 - - 32.952 -

Nota: BCG: Bacilo Calmette-Guerin.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 

Cuadro 5.17 Casos notificados de SIDA de residentes en la Ciudad de Buenos Aires.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1985-1990-1995-2000/2006

Año Casos Año Casos

1983 2 1993 593
1984 0 1994 804
1985 1 1995 850
1986 11 2000 365
1987 27 2001 434
1988 88 2002 293
1989 132 2003 301
1990 191 2004 286
1991 286 2005 187
1992 430 2006 202

Nota: Los datos correspondientes a los años 1996 a 2005 fueron ajustados en función de la 
información producida por la Coordinación SIDA, como resultado de la búsqueda activa de 
casos no notificados.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. Coordinación SIDA.
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Cuadro 5.18 Casos notificados y tasa de enfermedades inmunoprevenibles, respiratorias,  
 gastrointestinales, zoonosis y transmisibles seleccionadas de residentes  
 en la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Enfermedades Absolutos Tasa
 100000 hab.

Inmunoprevenibles 251
   Sindrome coqueluchoide 2 0,1
   Hepatitis B 74 2,5
   Parálisis fláccida < 15 años 4 0,8
   Parotiditis 165 5,5
   Rubeola 6 0,2

Respiratorias 36.229
   Bronquitis-Bronquiolitis 17511 582,5
   Influenza 11884 395,3
   Neumonía 6834 227,3

Gastrointestinales 24.111
   Botulismo de Lactante 1 0,0
   Enfermedad diarreica aguda < 5 años 12198 7739,5
   Enfermedad diarreica aguda > 5 años 10182 388,9
   Hepatitis A 146 4,9
   Parasitosis 1557 51,8
   Sindrome urémico hemolítico 27 0,9

Zoonosis 53
   Alacranismo 0 0,0
   Aracnoidismo 0 0,0
   Brucelosis 5 0,2
   Chagas agudo congénito 30 1,0
   Hidatidosis 2 0,1
   Leptospirosis 2 0,1
   Paludismo 2 0,1
   Psitacosis 1 0,0
   Rabia animal 11 -

Transmisibles 5.398
   Hepatitis C 91 3,0
   Hepatitis otras 1 0,0
   Lepra 3 0,1
   Leishmaniasis 5 0,2
   Meningitis 178 5,9
   Varicela 5120 170,3

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Cuadro 5.20 Porcentaje de población residente en la Ciudad de Buenos Aires por tipo de   
 cobertura de salud según sexo y agrupamiento de comunas. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Sexo Comuna1

Tipo de Cobertura en salud

Total Sistema
Público

Obra
Social

Medicina
Prepaga Otros2

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

21,9 53,9 15,6 8,6
2,12,13,14 10,6 51,8 25,6 12,0
1,3 26,8 53,6 12,33 7,23

4,8 43,5 48,3 4,83 3,43

9,10,11 20,8 60,3 11,7 7,2
5,6,7,15 20,7 55,2 14,8 9,3

Varón

22,7 53,9 15,6 7,9
2,12,13,14 11,23 52,6 25,7 10,6
1,3 27,8 53,9 12,13 6,23

4,8 44,1 47,3 5,23 3,33

9,10,11 21,8 59,2 11,7 7,43

5,6,7,15 21,6 55,1 14,7 8,63

Mujer

21,2 54,0 15,6 9,2
2,12,13,14 10,1 51,2 25,63 13,2
1,3 26,1 53,4 12,63 8,03

4,8 42,9 49,2 4,3 3,63

9,10,11 19,9 61,2 11,7 7,13

5,6,7,15 20,0 55,3 14,8 9,9

1 Incluye a la población cubierta por dos o más sistemas y a la que tiene sólo mutual y/o sistemas de emergencias médicas.
2 Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y 20%)
Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado el 100% por procedimientos de rodeondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Encuesta Anual de Hogares 2006. 

Cuadro 5.19 Concurrentes al Programa PAP en hospitales del Gobierno de la Ciudad de  
 Buenos Aires por hospital, según residencia habitual. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

    

Hospital Total
Residencia habitual

Ciudad de 
Buenos Aires

Conurbano Otros

Total 18.099 10.518 7.545 36
Penna 1.975 746 1.228 1
Piñero 3.657 2968 688 1
Pirovano 2.474 1485 974 15
Ramos Mejía 4.784 3079 1699 6
Rivadavia 2.125 1185 939 1
Zubizarreta 3.084 1055 2017 12

Nota: programa implementado a partir de 1998 en los hospitales mencionados.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. 
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Cuadro 5.21 Porcentaje de población residente en la Ciudad de Buenos Aires por tipo de   
 cobertura de Salud según grupo de edad y agrupamiento de comunas.  
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Edad Comuna 1

Cobertura en salud

Total Sólo Sistema 
Público

Sólo
Obra Social

Sólo Medicina 
Preparaga Otros 2

Total

100 21,9 53,9 15,6 8,6
2,12,13,14 100 10,6 51,8 25,6 12,0
1,3 100 26,8 53,6 12,33 7,23

4,8 100 43,5 48,3 4,83 3,43

9,10,11 100 20,8 60,3 11,7 7,2
5,6,7,15 100 20,7 55,2 14,8 9,3

Hasta 19

100 31,3 48,6 14,3 5,8
2,12,13,14 100 12,73 50,8 27,6 8,93

1,3 100 41,7 44,5 11,53 2,24

4,8 100 54,5 40,5 2,93 2,24

9,10,11 100 25,4 56,8 12,63 5,24

5,6,7,15 100 28,9 49,3 13,93 7,93

20 a 59

100 22,7 52,6 17,0 7,6
2,12,13,14 100 11,8 51,5 26,4 10,4
1,3 100 27,5 52,6 14,0 5,93

4,8 100 44,0 47,1 5,43 3,53

9,10,11 100 23,8 57,1 13,3 5,93

5,6,7,15 100 21,5 53,9 15,9 8,6

60 y más

100 8,6 63,6 13,3 14,5
2,12,13,14 100 5,43 53,6 21,9 19,0
1,3 100 7,93 66,7 8,73 16,73

4,8 100 17,73 69,6 6,64 6,04

9,10,11 100 8,03 72,2 6,93 12,93

5,6,7,15 100 9,43 65,3 12,83 12,63

1 Se indican las Comunas que integran cada Zona.
2 Incluye a las mutuales y los sistemas de emergencias médicas.
3 Valor de la celda  con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y 20%)
4 Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%; alcanzando el 41,6% en el 
caso de la población de hasta 19 años de la zona E en “Otros tipos de cobertura”)
Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado el 100% por procedimientos de rodeondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Encuesta Anual de Hogares 2006. 
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Cuadro 5.23 Tasa de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal, y mortalidad fetal según año.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Año

Tasa de mortalidad infantil Tasa de
mortalidad 

fetalTotal Neonatal Postneonatal

(por mil nacidos vivos)

1990 16,0 10,8 5,2 6,1
1995 12,5 8,3 4,2 5,8
2000 9,0 5,9 3,1 4,7
2001 9,1 6,2 2,9 3,8
2002 9,9 6,3 3,6 4,5
2003 10,1 6,4 3,7 4,5
2004 8,5 5,7 2,8 4,1
2005 7,8 5,2 2,6 4,3
2006 7,9 4,9 3,0 4,1

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

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

Gráfico 5.4 Tasa de mortalidad  infantil, neonatal y postneonatal según año.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006
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Cuadro 5.24 Muertes de menores de 1 año por año según residencia habitual de la madre - Centro 
 de Gestión y Participación -. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Residencia habitual 
de la madre (CGP)  

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 663 504 393 386 404 427 375 337 343
1 61 58 27 38 32 38 28 22 25
2 Norte 34 22 18 11 9 16 16 12 16
2 Sur 41 36 32 26 30 30 24 22 26
3 58 31 22 24 29 28 23 14 25
4 55 38 33 18 30 30 26 26 26
5 40 43 26 48 46 36 30 32 23
6 37 33 32 22 25 23 25 18 30
7 54 43 32 33 28 33 46 24 24
8 56 54 42 35 53 60 56 39 41
9 24 14 18 15 15 15 11 23 12

10 23 20 20 19 23 8 16 21 11
11 52 34 30 26 21 32 17 27 23
12 27 20 20 20 20 29 17 21 16
13 17 14 12 6 6 12 10 9 14
14 Este 43 19 19 20 18 15 14 16 12
14 Oeste 41 25 10 25 19 22 16 11 17

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

Cuadro 5.25 Tasa de mortalidad infantil por año según residencia habitual de la madre - Centro  
 de Gestión y Participación -. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Residencia habitual 
de la madre (CGP)  

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(por mil nacidos vivos)

Total 16,0 12,5 9,0 9,1 9,9 10,1 8,5 7,8 7,9
1 18,6 17,2 8,1 12,0 10,9 12,2 8,8 6,8 8,0
2 Norte 13,9 11,5 8,4 5,5 4,8 7,6 7,9 6,4 9,2
2 Sur 13,4 12,0 10,5 9,3 10,5 10,4 8,2 7,6 9,4
3 31,6 14,9 11,2 11,5 14,2 13,3 10,3 6,4 11,6
4 25,1 17,0 13,1 7,5 13,0 11,9 10,3 10,3 10,2
5 22,3 19,8 9,2 19,2 17,8 14,4 11,5 11,9 7,6
6 10,1 9,7 9,1 6,6 7,9 6,9 7,2 5,4 9,0
7 15,1 12,6 8,1 8,3 7,6 8,6 11,4 6,0 6,1
8 23,4 18,4 11,9 10,4 16,8 18,3 16,2 11,3 10,9
9 15,2 9,4 11,4 9,1 8,2 9,2 6,2 13,3 6,8

10 9,7 8,4 7,8 8,0 9,6 3,3 6,2 8,3 4,4
11 15,5 11,2 9,6 8,2 7,0 10,4 5,2 8,4 7,3
12 9,6 8,0 7,4 7,5 7,7 10,6 5,7 7,5 5,6
13 9,8 9,0 7,1 3,4 3,4 6,7 5,5 4,9 7,8
14 Este 17,0 8,0 7,6 8,2 7,9 6,6 5,8 7,2 5,4
14 Oeste 15,1 10,5 3,9 10,1 8,2 8,8 6,1 4,5 6,9

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.
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Cuadro  5.26 Tasa de mortalidad infantil según residencia habitual de la madre - Centro de Gestión 
 y Participación -. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000 / 2002, 2001 / 2003,  
 2002 / 2004, 2003 / 2005 y 2004 / 2006.

Residencia habitual
de la madre (CGP)  

2000 / 2002 2001 / 2003 2002 / 2004 2003 / 2005 2004 / 2006

(por mil nacidos vivos)

Total 9,3 9,7 9,5 8,8 8,1
1 10,3 11,7 10,6 9,2 7,8
2 Norte 6,3 6,0 6,8 7,3 7,8
2 Sur 10,1 10,1 9,7 8,7 8,4
3 12,3 13,0 12,6 10,0 9,4
4 11,2 10,8 11,7 10,8 10,2
5 15,1 17,1 14,6 12,6 10,2
6 7,9 7,1 7,3 6,5 7,2
7 8,0 8,2 9,2 8,7 7,8
8 12,9 15,1 17,1 15,2 12,7
9 9,5 8,8 7,8 9,5 8,7

10 8,4 6,9 6,3 5,9 6,3
11 8,3 8,5 7,5 8,0 7,0
12 7,5 8,6 7,9 7,8 6,2
13 4,6 4,5 5,2 5,7 6,0
14 Este 7,9 7,6 6,8 6,5 6,1
14 Oeste 7,3 9,0 7,6 6,4 5,8

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

Cuadro 5.27 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual
 de la madre - Centro de Gestión y Participación - .Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Residencia habitual
de la madre (CGP)  

Criterios de reducibilidad

Total Reducibles Difícilmente
reducibles

Otras causas y
causas mal definidas

Total 343 212 115 16
1 25 15 9 1
2 Norte 16 12 3 1
2 Sur 26 19 7 -
3 25 13 11 1
4 26 18 8 -
5 23 14 8 1
6 30 15 13 2
7 24 15 6 3
8 41 28 11 2
9 12 6 5 1

10 11 8 3 -
11 23 15 6 2
12 16 10 6 -
13 14 6 7 1
14 Este 12 8 3 1
14 Oeste 17 9 8 -

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.
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Mapa 5.4 Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) según Centro de Gestión y 
 Participación (CGP). Ciudad de Buenos Aires. Trienio 2004 / 2006 

Se ha decidido representar la tasa promedio trienal con el objeto de atemperar las fluctuaciones anuales  derivadas de los pequeños 
valores absolutos que puedan registrarse.     
 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales. 
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Cuadro 5.29 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia   
 habitual de la madre - Comuna -. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Residencia habitual
de la madre
(Comuna)  

Criterios de reducibilidad

Total Reducibles Difícilmente
reducibles

Otras causas y
causas mal definidas

Total 343 212 115 16
1 30 19 9 2
2 14 12 1 1
3 27 19 8 -
4 47 27 19 1
5 21 9 11 1
6 18 12 5 1
7 25 19 6 -
8 37 25 11 1
9 24 11 8 5

10 11 7 4 -
11 10 7 2 1
12 15 9 6 -
13 23 12 10 1
14 19 8 10 1
15 20 15 4 1

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

Cuadro 5.28 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual
 de la madre - Centro de Gestión y Participación -. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Residencia 
habitual de la madre 

(CGP)  

Criterios de reducibilidad

Total Reducibles Difícilmente
reducibles

Otras causas y
causas mal definidas

(por mil nacidos vivos)

Total 7,9 4,9 2,6 0,4
1 8,0 4,7 2,8 0,3
2 Norte 9,2 6,8 1,7 0,6
2 Sur 9,4 6,8 2,5 -
3 11,6 6,0 5,1 0,5
4 10,2 7,0 3,1 -
5 7,6 4,6 2,6 0,3
6 9,0 4,5 3,9 0,6
7 6,1 3,7 1,5 0,8
8 10,9 7,4 2,9 0,5
9 6,8 3,4 2,8 0,6

10 4,4 3,1 1,2 -
11 7,3 4,7 1,9 0,6
12 5,6 3,5 2,1 -
13 7,8 3,3 3,9 0,6
14 Este 5,4 3,6 1,3 0,4
14 Oeste 6,9 3,6 3,2 -

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.
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Cuadro 5.30 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual
 de la madre -Comuna-. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Residencia habitual
de la madre
(Comuna)  

Criterios de reducibilidad

Total Reducibles Difícilmente
reducibles

Otras causas y
causas mal definidas

(por mil nacidos vivos)

Total 7,9 4,9 2,6 0,4
1 9,4 5,9 2,8 0,6
2 7,7 6,5 0,5 0,5
3 9,0 6,3 2,7 -
4 9,9 5,6 4,0 0,2
5 8,5 3,6 4,4 0,4
6 7,7 5,1 2,1 0,4
7 8,3 6,2 2,0 -
8 10,0 6,7 3,0 0,3
9 8,7 3,9 2,9 1,8

10 4,6 2,9 1,7 -
11 4,0 2,8 0,8 0,4
12 5,9 3,5 2,3 -
13 7,2 3,7 3,1 0,3
14 6,3 2,6 3,3 0,3
15 8,0 6,0 1,6 0,4

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

Cuadro 5.31 Tasa de mortalidad de residentes de 1 a 4 años por sexo según año. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Año
Total Varón Mujer

(por mil habitantes)

1980 0,7 0,8 0,5
1985 0,5 0,4 0,6
1990 0,7 0,7 0,7
1995 0,8 0,8 0,8
2000 0,4 0,4 0,3
2001 0,4 0,4 0,4
2002 0,4 0,5 0,4
2003 0,5 0,5 0,4
2004 0,4 0,3 0,4
2005 0,4 0,4 0,3
2006 0,4 0,3 0,4

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.
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Cuadro 5.32 Tasa de mortalidad por SIDA por sexo según año. Ciudad de Buenos Aires.   
 Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Año
Total Varón Mujer

(por cien mil habitantes)

1990 3,7 6,8 1,0
1995 18,2 31,8 6,9
2000 8,6 13,8 4,3
2001 8,0 13,3 3,5
2002 7,7 12,3 3,9
2003 8,5 14,4 3,5
2004 7,1 12,4 2,6
2005 6,1 9,2 3,4
2006 6,5 10,8 2,9

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

Cuadro 5.33 Edad promedio de las muertes por SIDA por sexo según año.  
  Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Año Total Varón Mujer

1990 32,3 33,3 27,1
1995 34,7 35,8 30,6
2000 36,3 37,1 34,2
2001 38,3 39,2 35,3
2002 40,2 41,2 37,5
2003 39,0 40,2 34,6
2004 40,2 41,3 36,0
2005 41,3 41,9 39,9
2006 41,6 43,0 37,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.
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El capítulo presenta información acerca de las condiciones 
de vida de la población de la Ciudad de Buenos Aires. A fin 
de caracterizarla, se ha utilizado información procedente 
de la Encuesta Permanente de Hogares, que presenta la 
población y los hogares según los indicadores de línea de 
pobreza e indigencia, además de describirlas mediante 
algunas variables seleccionadas.

6Capítulo
Condiciones de vida
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Cuadros _________________________________________________________ 

Cuadro 6.1 Hogares y población por debajo de la línea de indigencia y de pobreza.
                        Ciudad de Buenos Aires. Años 1992 / 2002 159
                        (en CD cuadro Nº 6.11)  
  
Cuadro 6.1.1 Hogares y población por debajo de la línea de indigencia y de pobreza.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2003 / 2006 159
 (en CD cuadro Nº 6.11.1)

Cuadro 6.2 Estrategias de manutención. Ciudad de Buenos Aires. 1º y 2º semestre de 2006. 160 
 (en CD cuadro Nº 6. 14)

Cuadro 6.3 Características seleccionadas del total de hogares y de los que están por debajo de 
 la línea de pobreza. Ciudad de Buenos Aires. 2º semestre de 2006. 161
 (en CD cuadro Nº 6.12)

Cuadro 6.4 Características seleccionadas del total de la población y de la perteneciente a hogares 
 por debajo de la línea de pobreza y de indigencia.
 Ciudad de Buenos Aires. 2º semestre de 2006. 162
 (en CD cuadro Nº 6. 13)

Gráficos __________________________________________________________

Gráfico 6.1    Hogares y población por debajo de la línea de indigencia y de pobreza. 
 Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 1992 / 2002 - 1º y 2º semestre de 2003 / 2006. 160
 (en CD gráfico Nº 6.1)

Definiciones y conceptos _________________________________________

Situación de hacinamiento: expresa la importancia relativa de los hogares, o de la población en ellos, en los que hay 
dos o más personas por cuarto en la vivienda (hacinados). Incluye los hogares en situación de hacinamiento crítico.

Hacinamiento crítico: expresa la importancia relativa de los hogares, o de la población en ellos, en los que hay más 
de tres personas por cuarto de la vivienda.

Hogar (EPH): es la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo el mismo techo y que se asocian 
para proveer a sus necesidades alimenticias u otras esenciales para sobrevivir.

Línea de indigencia: es el valor monetario de una Canasta Básica de Alimentos, de costo mínimo, capaz de satisfacer 
un umbral elemental de necesidades energéticas y proteicas. Se considera indigentes a los hogares cuyos ingresos 
no alcanzan dicha línea o valor, y a la población incluida en ellos. 

Línea de pobreza: es el valor monetario de una Canasta Básica Total de bienes y servicios capaz de satisfacer un 
conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias (vestimenta, transporte, educación, salud, etc) consideradas 
esenciales. Se denomina pobres a los hogares cuyos ingresos no alcanzan dicha línea o valor, y a la población incluida 
en ellos.
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Condición de actividad: define la situación en que se encuentran las personas con respecto a su participación o no en 
la actividad económica. Distingue entre Población Económicamente Activa (ocupados y desocupados) e Inactivos.

Ocupados: se incluye a quienes trabajaron aunque sea una hora en la semana inmediata anterior al relevamiento, 
percibiendo un pago en dinero o en especie por la tarea que realizaron. También a quienes, no habiendo trabajado en 
esa semana, realizan tareas regulares de ayuda en la actividad de un familiar, reciban o no una remuneración por ello 
y a quienes se hallan en uso de licencia por cualquier motivo.

Desocupados: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente 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, aquellas que  
trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que han suspendido 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.

Inactivos: es la población no económicamente activa, comprende a las personas que no trabajan, ni buscan trabajo 
(jubilados, estudiantes, otra situación).
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Cuadro 6.1 Hogares y población por debajo de la línea de indigencia y de pobreza.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1992 / 2002

Período

Línea de indigencia Línea de pobreza

Hogares Población Hogares Población

        (%)

1992 Mayo 1,0 1,3 6,6 8,1
Octubre 1,2 0,9 4,9 5,6

1993 Mayo 1,6 1,5 4,7 5,4
Octubre 1,6 1,8 5,2 6,2

1994 Mayo 1,1 1,1 5,1 6,4
Octubre 1,6 1,5 5,4 6,7

1995 Mayo 1,8 1,8 5,9 7,4
Octubre 1,3 1,6 5,8 8,0

1996 Mayo 1,7 1,5 7,1 9,1
Octubre 1,5 1,3 5,8 7,5

1997 Mayo 1,1 1,2 5,0 6,8
Octubre 1,4 1,9 5,3 7,5

1998 Mayo 1,2 1,6 4,4 6,2
Octubre 0,8 1,1 4,4 5,9

1999 Mayo 1,1 1,3        5,5 8,8
Octubre 1,3 1,4 5,5 8,3

2000 Mayo 2,3 2,7 7,2 10,3
Octubre 1,4 1,8 6,1 9,5

2001 Mayo 2,0 1,7 8,2 10,9
Octubre 1,6 2,1 6,3 9,8

2002 Mayo 4,0 6,3 13,4 19,8
Octubre 3,7 b 5,7 b 14,6 21,2

b dato estimado con coeficiente de variación entre el 16% y el 20%.
Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

 

Cuadro 6.1.1 Hogares y población por debajo de la línea de indigencia y de pobreza.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2003 / 2006

Período

Línea de indigencia Línea de pobreza

Hogares Población Hogares Población

(%)

2003 1º semestre 7,5 8,8 17,1 22,1
2º semestre 4,6 b 5,8 14,4 21,5

2004 1º semestre 3,8 b 4,9 10,9 a 15,0
2º semestre 3,2 b 4,0 a 9,7 a 14,7

2005 1º semestre 2,7 c 3,9 a 9,8 a 13,9
2º semestre 2,4 c 3,2 a 7,3 a 11,5

2006 1º semestre 3,3 c 4,2 c 8,6 a 12,6 b

2º semestre 2,1 c 2,6 a 6,4 a 10,1

Nota: a partir del año 2003 se modifica la modalidad de relevamiento de la EPH. Hasta octubre de 2002 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.
a dato estimado con coeficiente de variación entre el 10 % y el 15%.
b dato estimado con coeficiente de variación entre el 16% y el 20%.
c dato estimado con coeficiente de variación entre el 21% y el 25%.
Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.
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Gráfico  6.1 Hogares y población por debajo de la línea de indigencia y de pobreza.  
 Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 1992 / 2002 - 1º y 2º semestre 2003 / 2006 
     

Nota: la brecha existente entre los datos correspondientes al año 2002 y 2003 se debe al cambio en la modalidad de relevamiento de 
la EPH. Hasta octubre de 2002 se efectuaban dos mediciones puntuales (mayo y la presentada en este gráfico, octubre). A posteriori 
se comienza a realizar un relevamiento continuo a través del cual se producen resultados con frecuencia trimestral o semestral. 
Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.         
 

Cuadro 6.2 Estrategias de manutención de los hogares.  
 Ciudad de Buenos Aires. 1º y 2º semestre de 2006

Estrategias de manutención 

2006

1º Semestre 2º Semestre

Total Pobre Total Pobre

Estrategias del hogar para su manutención 
(en los últimos 3 meses)
(en porcentaje sobre el total de hogares)

Ingresos laborales 80,1 83,9 79,8 80,5
Jubilación o pensión 29,8 - d 29,0  - d

Subsidios/Ayudas Sociales del Gobierno,Iglesia, 
Vecinos (en dinero, mercadería, alimentos) 21,4 53,8 a 21,8 49,6 a

Gastar lo que tenían ahorrado 22,7 d 22,8 25,8 c

Ganancias de alquileres de su propiedad o negocios 5,3 b - d 5,3 a  - d

Préstamos de bancos, financieras, familiares y amigos 14,2 24.7 c 14,0 30,8 c

a dato estimado con coeficiente de variación entre el 10 % y el 15%.
b dato estimado con coeficiente de variación entre el 16% y el 20%.
c dato estimado con coeficiente de variación entre el 21% y el 25%.
d dato estimado con coeficiente de variación superior al 26%. No se presentan en esta publicación dichos datos por considerarse 
de poca precisión para el análisis.
Nota: la metodología adoptada para el cálculo de los coeficientes de variación es provisoria, dado que no se determinó aún el 
procedimiento de medición de los coeficientes de variación de un cociente de subpoblaciones para datos semestrales. Por este 
motivo, se utilizó para dicho cálculo la metodología determinada por INDEC para datos trimestrales. 
La suma de los parciales por columna no siempre da por resultado el 100% debido que se trata de respuesta múltiple.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.
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Cuadro 6.3 Características seleccionadas del total de hogares y de los que están por debajo
 de la línea de pobreza1. Ciudad de Buenos Aires. 2º semestre 2006

Características seleccionadas 
de los hogares

2006

Total Pobre

(%)

Total 100,0 100,0

Tamaño del hogar
Unipersonal 25,6  - d

2 - 4 personas 63,7 47,8 a

5 personas y más 10,7 a 40,2 b

Hogares por presencia de menores de 10 años
Con al menos un menor de 10 años 21,2 46,9 a

Sin menores de 10 años 78,8 53,1 a

Hogares por sexo del jefe
Varón 62,7 69,6
Mujer 37,3 30,4 c

Hogares por edad del jefe
15 - 24 años 4,3 b  - d

25 - 49 años 44,6 55,5 a

50 - 64 años 24,9 26,3 c

65 años y más 26,3  - d

Hogares por nivel de instrucción del jefe
Hasta primario incompleto 3,8 b  - d

Primario completo 15,5  - d

Secundario incompleto 12,2 27,9 c

Secundario completo y más 68,5 38,9 b

Hogares por condición de actividad del jefe
Ocupado 71,6 56,9 a

Desocupado 3,2 b  - d

Inactivo 25,2  - d

Hogares en situación de hacinamiento 2 10,0 a 39,3 b

1 Se incluye en este tabulado sólo la composición de los hogares pobres, ya que al analizar indigencia desciende la cantidad de 
casos muestrales disminuyendo significativamente la precisión del dato calculado.
2 Corresponde a los hogares que habitan en viviendas con más de dos personas por cuarto.
a dato estimado con coeficiente de variación entre el 10 % y el 15%.
b dato estimado con coeficiente de variación entre el 16% y el 20%.
c dato estimado con coeficiente de variación entre el 21 % y el 25%. 
d dato estimado con coeficiente de variación superior al 26%. No se presentan en esta publicación dichos datos por considerarse 
de poca precisión para el análisis.
Nota: la metodología adoptada para el cálculo de los coeficientes de variación es provisoria, dado que no se determinó aún el 
procedimiento de medición de los coeficientes de variación de un cociente de subpoblaciones para datos semestrales. Por este 
motivo, se utilizó para dicho cálculo la metodología determinada por INDEC para datos trimestrales. 
La suma de los parciales por columna no siempre da por resultado el 100% debido a procedimientos de redondeo. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.
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Cuadro 6.4 Características seleccionadas del total de la población y de la perteneciente 
 a hogares por debajo de la línea de pobreza de indigencia. 
 Ciudad de Buenos Aires. 2º semestre de 2006

Características seleccionadas 
de la población

2006

Total Pobre Indigente

(%)

Total 100,0 100,0 100,0

Población por sexo
Varón 45,3 48,3 47,1 a

Mujer 54,7 51,7 52,9 a

Población por grupo de edad
Hasta 14 años 17,2 34,6 39,3 b

15 - 24 años 16,2 20,7 a  - d

25 - 49 años 35,8 29,2 a 30,3 c

50 - 64 años 15,6 10,5 c  - d

65 años y más 15,3  - d  - d

Población de 10 años y más por 
nivel de instrucción
Hasta primario incompleto 7,2 19,2 b  - d

Primario completo 13,3 20,2 b  - d

Secundario incompleto 17,4 33,0 a 33,0 c

Secundario completo y más 62,1 27,6 a  - d

Población de 10 años y más por 
condición de actividad
Ocupado 56,7 32,3 a  - d

Desocupado 4,9 a 15,7 b  - d

Inactivo 38,5 52,1 58,1 a

Población activa por situación laboral

Desocupada 7,9 a 32,7 b 55,5 c

Ocupada en empleos endebles1 32,5 54,3 a  - d

Ocupada en empleos no endebles 59,5  - d 0,0

a dato estimado con coeficiente de variación entre el 10 % y el 15%.
b dato estimado con coeficiente de variación entre el 16% y el 20%.
c dato estimado con coeficiente de variación entre el 21% y el 25%.
d dato estimado con coeficiente de variación superior al 26%. No se presentan en esta publicación dichos datos por considerarse de 
poca precisión para el análisis.
1La categoría empleo endeble comprende al conjunto de ocupados que se encuentran insertos en al menos una de las siguientes 
situaciones laborales: a) asalariados sin beneficios sociales; b) cuentapropistas en tareas no calificadas u operativas; c) ocupados en 
tareas de servicio doméstico; d) ocupados beneficiarios de planes de empleo; e) subocupados horarios.
Nota: la suma de los parciales por columna no siempre da por resultado el 100% debido a procedimientos de redondeo. 
La metodología adoptada para el cálculo de los coeficientes de variación es provisoria, dado que no se determinó aún el  
procedimiento de medición de los coeficientes de variación de un cociente de subpoblaciones para datos semestrales. Por este 
motivo, se utilizó para dicho cálculo la metodología determinada por INDEC para datos trimestrales. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.



Este capítulo contiene información referida a la situación 
ocupacional y de ingresos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los datos presentados provienen, en su mayoría, de 
procesamientos propios de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) realizada por el Instituto de Estadísticas y 
Censos (INDEC). Adicionalmente, se brinda información 
referida a la evolución del empleo privado y formal de las 
empresas de 10 y más ocupados localizadas en la Ciudad 
de Buenos Aires. La misma tiene como fuente la Encuesta 
de Indicadores Laborales (EIL) realizada por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en conjunto 
con la Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A).

Los cuadros sobre ocupación brindan información sobre el 
nivel de participación, empleo y desempleo de la población 
residente en la Ciudad de Buenos Aires, así como de las 
modalidades de inserción laboral de su población ocupada 
según la categoría ocupacional, la rama de actividad, la 
calificación de la tarea, las horas trabajadas, la precariedad 
laboral y los desplazamientos laborales interurbanos. 

Por su parte, los tabulados sobre ingresos presentan 
información sobre el nivel y la distribución del ingreso de 
la población de la Ciudad según el ingreso total individual 
y el ingreso per cápita familiar. Adicionalmente, se incluye 
el ingreso de la ocupación principal de los trabajadores 
residentes en la Ciudad. 

Es ya conocida la discontinuidad de las series históricas de 
la EPH a partir del 2003, debido a la puesta en marcha de 
un nuevo procedimiento de trabajo. Se publican, en este 
capítulo, la serie de la EPH puntual hasta mayo de 2003 y la 
nueva serie continua a partir del primer trimestre de 2003. 

Sobre estos temas pueden consultarse también los diversos 
informes de resultados sobre la EPH y la EIL editados por 
esta Dirección General.

7Capítulo
Ocupación e Ingresos





165Capítulo 7  |  Ocupación e Ingresos  | 

Cuadros __________________________________________________________ 

Cuadro 7.1 Tasa de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria. Ciudad de Buenos Aires.
 Años 1974 - 1980 - 1990 / 2006. 169 
 (en CD cuadro 7.1)

Cuadro 7.2 Tasa específica de actividad por sexo y por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1980 - 1990 / 2006.  170
 (en CD cuadro 7.2)

Cuadro 7.3 Tasa específica de desocupación por sexo y por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1980 - 1990 / 2006.  171
 (en CD cuadro 7.3)

Cuadro 7.4 Distribución porcentual de la población ocupada por máximo nivel de instrucción alcanzado. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006.  172
 (en CD cuadro 7.4)

Cuadro 7.5 Distribución porcentual de la población ocupada por categoría ocupacional. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006.  173
 (en CD cuadro 7.5)

Cuadro 7.6 Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad de la ocupación principal.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1974 - 1980 - 1990 / 2003. 174
 (en CD cuadro 7.6)

Cuadro 7.7 Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad de la ocupación principal.
 Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006.  176
 (en CD cuadro 7.7)

Cuadro 7.8 Distribución porcentual de la población ocupada por calificación de la tarea.   
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2003.  177
 (en CD cuadro 7.8)

Cuadro 7.9 Distribución porcentual de la población ocupada por calificación de la tarea.
 Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006.  177
 (en CD cuadro 7.9)

Cuadro 7.10 Distribución porcentual de la población ocupada por horas trabajadas en la semana.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2003. 178
 (en CD cuadro 7.10)

Cuadro 7.11 Distribución porcentual de la población ocupada por horas trabajadas en la semana.
 Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006.  178
 (en CD cuadro 7.11)

Cuadro 7.12 Porcentaje de la población asalariada sin descuento jubilatorio. Ciudad de Buenos Aires.
 Años 1995 / 2003.  179
 (en CD cuadro 7.12)

Cuadro 7.13 Porcentaje de la población asalariada sin descuento jubilatorio. Ciudad de Buenos Aires.
 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006. 179
 (en CD cuadro 7.13)

Cuadro 7.14 Distribución porcentual de la población que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires por lugar
 de residencia. Años 1995 / 2003.  180
 (en CD cuadro 7.14)



| Anuario Estadístico 2006 | Ciudad de Buenos Aires166

Cuadro 7.15 Distribución porcentual de la población con ocupación principal en la Ciudad de Buenos Aires
 por lugar de residencia. 2do trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006.  180
 (en CD cuadro 7.15)

Cuadro 7.16 Evolución del empleo formal y privado. Índice base diciembre de 2001=100 y variaciones 
 porcentuales. Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2000 / 2005. Enero / diciembre 2006. 181
 (en CD cuadro 7.16)

Cuadro 7.17 Evolución de las horas trabajadas. Cantidad de horas totales y promedio de horas por ocupado.  
 Índice base diciembre de 2001=100 y variación porcentual. Ciudad de Buenos Aires.  
 Diciembre 2000 / 2005. Enero / julio 2006.  181
 (en CD cuadro 7.17)

Cuadro 7.18 Evolución del empleo formal y privado por tamaño de la empresa y por rama de actividad. 
 Índice base 4to trimestre de 2001=100. Ciudad de Buenos Aires. 
 1er trimestre de 2002 / 4to trimestre de 2006.  182
 (en CD cuadro 7.18)

Cuadro 7.19 Ingreso medio total individual de la población por quintil de población. Valores constantes
 del 4to trimestre de 2004. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1990 / 2002.  184
 (en CD cuadro 7.19)

Cuadro 7.20 Ingreso medio total individual de la población por quintil de población. Valores constantes
 del 4to trimestre de 2004. Ciudad de Buenos Aires. 3er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006.  185 
 (en CD cuadro 7.20)

Cuadro 7.21 Distribución porcentual del ingreso total individual por quintil de población. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1990/2002.  186
 (en CD cuadro 7.21)

Cuadro 7.22 Distribución porcentual del ingreso total individual por quintil de población. 
 Ciudad de Buenos Aires. 2do semestre de 2003 / 2do semestre de 2006. 187
 (en CD cuadro 7.22)

Cuadro 7.23 Ingreso medio de la ocupación principal de los ocupados por categoría ocupacional y sexo.
 Valores constantes del 4to trimestre de 2004. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991/2002. 188
 (en CD cuadro 7.23)

Cuadro 7.24 Ingreso medio de la ocupación principal de los ocupados por categoría ocupacional y sexo.
 Valores constantes del 4to trimestre de 2004. Ciudad de Buenos Aires.
 2do semestre de 2003 / 2do semestre de 2006. 189
 (en CD cuadro 7.24)

Cuadro 7.25 Ingreso medio per cápita familiar de la población por quintil de población. Valores constantes
 del 4to trimestre de 2004. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1990 / 2002. 190
 (en CD cuadro 7.25)

Cuadro 7.26 Ingreso medio per cápita familiar de la población por quintil de población. Valores constantes
 del 4to trimestre de 2004. Ciudad de Buenos Aires. 2do semestre de 2003 / 2do semestre de 2006.  191
 (en CD cuadro 7.26)

Cuadro 7.27 Hogares y poblaciones de referencia. Ciudad de Buenos Aires. Años 1974 - 1980 - 1990 / 2003. 192
 (en CD cuadro 7.27)

Cuadro 7.28 Hogares y poblaciones de referencia. Ciudad de Buenos Aires.
 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006. 193
 (en CD cuadro 7.28)



167Capítulo 7  |  Ocupación e Ingresos  | 

Gráficos    __________________________________________________________

Gráfico 7.1 Evolución del empleo formal y privado y de las horas trabajadas. Ciudad de Buenos Aires. 
 Mayo de 2000 / julio de 2006. Índice base diciembre de 2001 = 100.  183
 (en CD gráfico 7.1)

Definiciones y conceptos _________________________________________

Población económicamente activa (PEA): la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están 
buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.

Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Corres-
ponde 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 suspendido 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.

Población subocupada: se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias 
y desean trabajar más horas.

Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total.

Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total. 

Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.

Tasa de subocupación: calculada como porcentaje entre la población de subocupados y la población económica-
mente activa.

Categoría ocupacional: es la posición medida a través de la relación que se establece entre el trabajador y la unidad 
económica donde desempeña sus tareas. 

Rama de actividad: refiere al sector de la economía al que pertenece el establecimiento dentro del cual la persona 
ejerce su empleo. Los agrupamientos para rama de actividad presentados en los tabulados corresponden a la CIIU 
revisión 3 en la EPH puntual y a la clasificación CAES en la serie correspondiente a la EPH continua.

Calificación de la tarea: expresa la complejidad del proceso de trabajo desarrollado en el marco de cada ocupación 
concreta, a partir de las acciones realizadas y los instrumentos y objetos utilizados.

Beneficios sociales: se refiere a los beneficios laborales de los cuales gozan los asalariados. Entre éstos se destacan la 
indemnización por despido, las vacaciones, el aguinaldo, la jubilación y el seguro de trabajo. La categoría sin descuento 
jubilatorio suele utilizarse como un indicador del trabajo no registrado. 

Ingreso total individual: ingresos monetarios mensuales percibidos por las personas encuestadas tanto en concepto de 
retribución por la o las ocupaciones que desempeñan, como los provenientes de otras fuentes tales como jubilaciones 
y pensiones; alquileres, rentas o intereses; utilidades, beneficios o dividendos; seguro de desempleo; indemnización 
por despido; beca de estudio; cuota de alimento; aportes de personas que no viven en el hogar y otros - subsidios 
estatales, retiro voluntario, venta de pertenencias personales, premios de juegos de azar, herencias, limosnas, etc.

Quintil de ingreso: cada quintil de ingreso esta conformado por un 20% de la población. La población es ordenada 
por su nivel de ingresos de menor a mayor, de modo tal que el primer quintil de ingresos comprende a la población 
de menores ingresos.
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Valores constantes: valores corrientes deflactados por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires, 
Nivel General.

Ingreso per cápita familiar: es el cociente de la división del ingreso total familiar por la cantidad de integrantes del hogar.
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Cuadro 7.1 Tasa de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1974 - 1980 - 1990 / 2006

Período
Actividad

(en % de población)
Empleo

(en % de población)
Desocupación
( en % de PEA)

Subocupación horaria
( en % de PEA)

1974 Octubre 43,4 42,4 2,3 1 3,9 1

1980 Octubre 42,4 41,4 2,3 1 4,6 1

1990 Mayo 45,6 43,2 5,2 1 7,6
Octubre 45,6 43,6 4,3 1 7,8

1991 Mayo 46,1 43,8 5,4 1 6,9 1

Octubre 45,6 43,6 4,4 1 6,0 1

1992 Mayo 46,1 43,8 5,0 1 6,0 1

Octubre 46,7 44,5 4,8 1 7,3
1993 Mayo 48,4 44,0 9,2 6,9

Octubre 47,7 44,2 7,5 7,5
1994 Mayo 46,1 42,0 9,0 7,0 1

Octubre 46,4 42,3 8,7 8,6
1995 Mayo 49,0 42,0 14,3 9,6

Octubre 48,2 41,8 13,3 8,9
1996 Mayo 48,0 42,3 11,9 9,9

Octubre 48,9 42,7 12,8 9,1
1997 Mayo 48,9 42,5 13,1 9,6

Octubre 49,6 44,0 11,1 9,0
1998 Mayo 49,7 45,0 9,5 10,8

Octubre 49,8 45,5 8,6 9,8
1999 Mayo 50,8 45,5 10,5 10,4

Octubre 50,7 45,5 10,3 11,6
2000 Mayo 49,5 44,0 11,2 11,7

Octubre 51,0 45,7 10,4 11,0
2001 Mayo 50,4 43,6 13,4 10,8

Octubre 50,2 43,0 14,3 11,8
2002 Mayo 49,5 41,4 16,3 15,5

Octubre 52,0 45,0 13,5 14,2
2003 Mayo 51,2 45,3 11,4 1 13,2

2003 1er trimestre 51,3 42,4 17,4 10,8
2do trimestre 53,5 46,5 13,1 13,4
3er trimestre 52,7 45,8 13,0 13,0
4to trimestre 53,5 47,4 11,3 12,9

2004 1er trimestre 52,8 46,5 12,1 12,3
2do trimestre 56,2 49,5 11,9 11,7
3er trimestre 53,0 47,9 9,7 12,3
4to trimestre 52,5 48,5 7,6 1 12,2

2005 1er trimestre 53,2 47,1 11,6 9,7
2do trimestre 55,6 50,3 9,6 9,1
3er trimestre 54,7 50,5 7,7 1 8,8
4to trimestre 54,4 50,1 8,0 9,4

2006 1er trimestre 53,3 48,4 9,1 9,8
2do trimestre 54,7 49,8 9,0 10,6
3er trimestre 55,2 50,1 9,2 9,5
4to trimestre 53,2 49,7 6,6 1 8,7

1 Dato estimado con coeficiente de variación mayor al 10%.
Nota: A partir del año 2003 se discontinua la serie por cambios metodológicos. Se pasa de un relevamiento puntual (mayo, octubre) 
a otro de modalidad continua (indicadores trimestrales). Si bien los datos se presentan en la misma tabla, las series no son estricta-
mente comparables dado las diferencias en las metodologías y en los períodos de referencia.
Fuente:  INDEC. EPH
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Cuadro 7.2 Tasa específica de actividad por sexo y por grupo de edad.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1990 / 2006

Período

Sexo Grupo de edad

Varón Mujer 15 - 24 25 - 49 50 - 64

(% del total de la población de la categoría)

1980 Octubre 56,1 30,8 52,2 74,4 55,0
1990 Mayo 58,3 34,8 51,0 79,8 57,7

Octubre 58,0 35,3 50,7 80,6 56,8
1991 Mayo 58,0 36,3 51,1 80,0 55,8

Octubre 58,2 35,1 50,3 79,6 55,0
1992 Mayo 58,2 36,1 51,5 79,4 60,2

Octubre 59,0 36,3 52,2 80,7 61,3
1993 Mayo 60,4 38,3 54,5 81,6 61,4

Octubre 58,2 38,8 48,4 81,5 61,7
1994 Mayo 56,9 36,8 52,2 81,3 58,8

Octubre 57,8 37,0 50,6 80,6 60,9
1995 Mayo 58,6 41,3 56,3 83,0 64,8

Octubre 58,4 39,6 53,4 82,6 61,9
1996 Mayo 58,9 38,5 50,2 82,5 63,7

Octubre 58,9 39,7 49,1 85,4 63,9
1997 Mayo 58,9 40,6 53,1 85,0 65,9

Octubre 59,0 41,7 50,0 85,0 68,3
1998 Mayo 58,7 42,1 48,8 85,4 67,8

Octubre 59,3 41,8 46,0 84,0 70,9
1999 Mayo 61,2 42,4 46,1 85,6 71,9

Octubre 60,2 43,2 46,8 84,8 73,2
2000 Mayo 60,7 41,0 46,0 85,1 68,1

Octubre 60,7 43,1 49,9 84,9 70,5
2001 Mayo 59,6 42,9 48,3 85,3 68,5

Octubre 58,9 43,1 46,9 85,0 71,0
2002 Mayo 58,6 42,1 43,2 85,1 69,1

Octubre 60,5 44,7 48,1 87,6 73,0
2003 Mayo 61,1 43,1 49,4 84,9 72,0

2003 1er trimestre 58,6 45,3 44,8 86,9 77,9
2do trimestre 65,2 44,5 55,2 87,0 75,6
3er trimestre 60,4 46,5 55,2 88,9 77,3
4to trimestre 59,7 48,1 50,1 88,3 74,8

2004 1er trimestre 59,6 47,2 48,0 87,9 69,7
2do trimestre 64,4 49,9 56,7 89,6 74,8
3er trimestre 59,5 47,9 50,1 88,6 76,9
4to trimestre 60,0 46,1 48,6 85,8 74,5

2005 1er trimestre 62,9 45,0 51,1 86,1 72,6
2do trimestre 63,2 49,3 51,0 89,0 76,7
3er trimestre 62,4 48,5 48,8 87,4 76,2
4to trimestre 61,8 48,2 48,9 87,9 76,5

2006 1er trimestre 62,0 45,8 47,2 88,4 76,9
2do trimestre 63,3 47,4 46,9 88,3 80,3
3er trimestre 61,9 49,5 50,8 87,3 81,7
4to trimestre 61,3 46,6 43,5 88,0 72,5

Nota: A partir del año 2003 se discontinua la serie por cambios metodológicos. Se pasa de un relevamiento puntual (mayo, octubre) 
a otro de modalidad continua (indicadores trimestrales). Si bien los datos se presentan en la misma tabla, las series no son estricta-
mente comparables dado las diferencias en las metodologías y en los períodos de referencia.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH
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Cuadro 7.3 Tasa específica de desocupación por sexo y por grupo de edad.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1990 / 2006

Período

Sexo Grupo de edad

Varón Mujer 15 - 24 25 - 49 50 - 64

( %  de la PEA de la categoría)

1980 Octubre 1,9 2 2,7 2 6,1 2 1,7 2 0,9 2

1990 Mayo 5,1 1 5,4 1 13,8 1 4,4 1 1,5 2

Octubre 4,2 1 4,5 1 10,2 2 3,5 1 2,8 2

1991 Mayo 5,4 1 5,3 1 13,5 1 4,2 1 2,6 2

Octubre 3,8 1 5,1 1 7,4 2 4,4 1 2,8 2

1992 Mayo 3,9 1 6,5 1 12,2 1 4,6 1 1,3 2

Octubre 4,0 1 5,9 1 8,6 2 3,8 1 4,4 2

1993 Mayo 6,7 1 12,4 1 16,9 1 7,2 1 8,1 2

Octubre 5,4 1 10,0 1 19,6 1 5,5 1 5,2 2

1994 Mayo 6,7 1 12,0 1 15,1 1 7,1 1 10,2 1

Octubre 8,3 1 9,2 1 11,7 1 6,8 1 10,2 1

1995 Mayo 12,4 1 16,5 26,0 1 11,2 1 11,7 1

Octubre 10,6 1 16,7 22,9 1 10,6 1 11,8 1

1996 Mayo 9,2 1 15,5 1 20,8 1 10,2 1 10,1 1

Octubre 9,7 1 16,6 24,7 1 9,9 1 11,7 1

1997 Mayo 9,7 1 17,2 24,1 1 11,1 1 11,3 1

Octubre 8,5 1 14,3 1 19,6 1 9,4 1 10,0 1

1998 Mayo 8,0 1 11,1 1 14,0 1 8,2 1 10,4 1

Octubre 6,5 1 11,0 1 16,4 1 6,8 1 8,4 1

1999 Mayo 10,1 1 11,0 1 19,3 1 8,4 1 8,5 1

Octubre 9,3 1 11,3 1 17,7 1 8,4 1 11,2 1

2000 Mayo 11,3 1 11,0 1 23,9 1 9,2 1 8,2 1

Octubre 9,5 1 11,4 1 21,9 1 9,1 1 6,1 2

2001 Mayo 13,1 13,8 1 31,8 1 10,9 1 8,9 1

Octubre 14,6 14,1 27,5 1 11,2 13,6 1

2002 Mayo 17,1 15,4 31,2 1 13,3 17,2 1

Octubre 11,9 1 15,4 1 23,5 1 13,0 1 7,2 2

2003 Mayo 12,8 1 9,8 1 26,2 1 9,1 1 6,1 2

2003 1er trimestre 16,0 1 19,0 36,4 1 11,9 1 18,1 1

2do trimestre 12,0 1 14,4 1 30,9 1 8,7 1 11,5 1

3er trimestre 12,7 1 13,2 1 28,0 1 9,8 1 11,5 1

4to trimestre 8,5 1 14,4 1 24,7 1 9,2 1 9,6 1

2004 1er trimestre 10,8 1 13,5 1 22,3 1 10,6 1 9,9 2

2do trimestre 10,7 1 13,1 1 27,6 1 8,8 1 10,6 1

3er trimestre 10,1 1 9,3 1 24,7 1 5,9 1 8,5 2

4to trimestre 6,4 1 8,9 1 14,0 2 5,8 1 8,8 2

2005 1er trimestre 8,8 1 14,9 1 29,9 1 8,2 1 8,2 2

2do trimestre 6,9 1 12,5 1 18,8 1 8,2 1 8,2 2

3er trimestre 6,9 1 8,4 1 19,1 1 5,8 1 5,4 2

4to trimestre 6,8 1 9,2 1 20,4 1 5,6 1 6,9 2

2006 1er trimestre 7,3 1 11,3 1 19,1 1 7,4 1 7,9 2

2do trimestre 6,9 1 11,2 1 20,7 1 7,6 1 6,1 2

3er trimestre 7,5 1 11,1 1 24,1 1 6,4 1 7,0 2

4to trimestre 5,8 1 7,4 1 20,5 1 4,1 1 6,6 2

1 Dato estimado con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.
2 Dato estimado con coeficiente de variación mayor al 20%.
Nota: A partir del año 2003 se discontinua la serie por cambios metodológicos. Se pasa de un relevamiento puntual (mayo, octubre) 
a otro de modalidad continua (indicadores trimestrales). Si bien los datos se presentan en la misma tabla, las series no son estricta-
mente comparables dado las diferencias en las metodologías y en los períodos de referencia.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH
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Cuadro 7.4 Distribución porcentual de la población ocupada por máximo nivel de instrucción
  alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006

Período Total 
Sin

instrucción

Primario Secundario Superior y universitario

Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo

1995 Mayo 100,0 0,1 2 3,1 1 14,7 14,0 22,9 18,4 26,7
Octubre 100,0 0,3 2 2,9 1 13,9 15,2 22,7 17,4 27,7

1996 Mayo 100,0 0,1 2 2,2 1 12,5 16,4 22,9 18,4 27,4
Octubre 100,0 0,0 2 1,9 1 11,5 15,9 24,0 17,6 29,1

1997 Mayo 100,0 0,2 2 1,7 1 12,1 15,6 21,5 19,7 29,1
Octubre 100,0 0,2 2 1,9 2 13,6 15,2 21,2 18,4 29,5

1998 Mayo 100,0 0,2 2 2,6 1 10,4 15,7 18,4 21,3 31,4
Octubre 100,0 0,2 2 2,9 1 12,1 15,6 19,8 18,3 31,2

1999 Mayo 100,0 0,1 2 2,6 1 11,7 14,0 20,1 19,6 32,0
Octubre 100,0 0,3 2 2,9 1 11,0 13,7 21,8 19,7 30,6

2000 Mayo 100,0 0,4 2 2,6 1 11,4 12,9 22,4 20,3 30,0
Octubre 100,0 0,4 2 2,7 1 10,5 13,4 22,0 19,8 31,3

2001 Mayo 100,0 0,1 2 2,2 1 11,7 13,2 20,6 18,6 33,7
Octubre 100,0 0,3 2 1,7 2 10,6 12,4 21,2 19,6 34,2

2002 Mayo 100,0 0,3 2 2,3 1 9,1 12,4 20,5 20,9 34,5
Octubre 100,0 - 2,8 2 11,5 1 11,5 1 19,5 19,4 35,3

2003 Mayo 100,0 0,3 2 2,3 2 11,1 1 13,0 1 19,0 21,8 32,5

2003 1er trimestre 100,0 0,3 2 2,6 2 9,6 10,5 22,7 18,4 35,8
2do trimestre 100,0 0,2 2 2,9 2 11,4 13,5 18,7 19,4 34,0
3er trimestre 100,0 - 2,3 1 10,5 11,1 16,9 22,3 36,9
4to trimestre 100,0 0,1 2 2,3 2 10,7 11,7 20,3 20,8 34,1

2004 1er trimestre 100,0 0,3 2 2,0 2 12,7 12,9 20,2 20,2 31,7
2do trimestre 100,0 0,3 2 1,8 2 10,1 12,6 21,6 19,6 34,0
3er trimestre 100,0 0,3 2 1,5 2 11,5 10,5 18,0 21,7 36,5
4to trimestre 100,0 0,1 2 2,3 2 10,5 11,1 20,2 21,7 33,9

2005 1er trimestre 100,0 0,2 2 2,1 2 11,9 10,9 20,8 20,1 34,0
2do trimestre 100,0 0,2 2 1,5 2 12,6 11,0 21,7 21,2 31,9
3er trimestre 100,0 0,2 2 1,7 2 8,5 11,3 21,2 19,7 37,4
4to trimestre 100,0 0,5 2 2,2 2 8,9 10,6 19,1 21,7 37,0

2006 1er trimestre 100,0 0,2 2 2,0 2 8,7 1 8,6 1 23,1 22,3 35,1
2do trimestre 100,0 0,1 2 2,2 2 9,2 10,6 21,2 22,6 34,1
3er trimestre 100,0 0,3 2 1,8 2 8,9 11,6 20,1 23,4 33,8
4to trimestre 100,0 0,1 2 1,7 2 9,2 10,7 21,9 20,9 35,4

1 Dato estimado con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.
2 Dato estimado con coeficiente de variación mayor al 20%.
Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado 100% por procedimientos de redondeo. 
En caso de existir un porcentaje de casos de no respuesta, se redistribuyó el mismo entre las categorías presentadas. 
Nota 2: A partir del año 2003 se discontinua la serie por cambios metodológicos. Se pasa de un relevamiento puntual (mayo, oc-
tubre) a otro de modalidad continua (indicadores trimestrales). Si bien los datos se presentan en la misma tabla, las series no son 
estrictamente comparables dado las diferencias en las metodologías y en los períodos de referencia.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH
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Cuadro 7.5 Distribución porcentual de la población ocupada por categoría ocupacional.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006

Período Total
Categoría ocupacional

Patrón Cuenta propia Asalariado

1995 Mayo 100,0 7,8 1 19,8 72,4
Octubre 100,0 8,0 20,3 71,7

1996 Mayo 100,0 8,2 21,8 70,0
Octubre 100,0 8,4 21,8 69,8

1997 Mayo 100,0 7,8 1 21,1 71,1
Octubre 100,0 8,8 21,1 70,1

1998 Mayo 100,0 8,2 20,8 71,0
Octubre 100,0 7,8 19,8 72,4

1999 Mayo 100,0 7,1 1 20,1 72,8
Octubre 100,0 6,4 1 19,6 74,0

2000 Mayo 100,0 7,8 17,6 74,6
Octubre 100,0 7,4 21,0 71,6

2001 Mayo 100,0 7,5 1 19,2 73,3
Octubre 100,0 7,2 1 20,4 72,4

2002 Mayo 100,0 4,6 1 21,5 73,9
Octubre 100,0 5,7 1 22,1 72,2

2003 Mayo 100,0 5,5 1 19,8 74,7

2003 1er trimestre 100,0 3,0 1 23,4 73,6
2do trimestre 100,0 4,9 1 23,7 71,4
3er trimestre 100,0 5,6 1 19,6 74,8
4to trimestre 100,0 5,7 1 19,3 75,0

2004 1er trimestre 100,0 4,0 1 22,5 73,5
2do trimestre 100,0 5,5 1 20,9 73,6
3er trimestre 100,0 5,9 1 20,0 74,0
4to trimestre 100,0 5,8 1 19,5 74,8

2005 1er trimestre 100,0 3,9 1 21,6 74,5
2do trimestre 100,0 5,6 1 21,2 73,1
3er trimestre 100,0 6,6 1 18,1 75,3
4to trimestre 100,0 5,0 1 18,9 76,1

2006 1er trimestre 100,0 5,5 1 17,6 76,9
2do trimestre 100,0 5,0 1 18,5 76,5
3er trimestre 100,0 5,7 1 17,3 77,0
4to trimestre 100,0 5,8 1 16,7 77,6

1 Dato estimado con coeficiente de variación mayor al 10%.
Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado 100% por procedimientos 
de redondeo.
La categoría cuenta propia incluye a los trabajadores familiares sin salario.
En caso de existir un porcentaje de casos de no respuesta, se redistribuyó el mismo entre las 
categorías presentadas. 
Nota 2: A partir del año 2003 se discontinua la serie por cambios metodológicos. Se pasa de un 
relevamiento puntual (mayo, octubre) a otro de modalidad continua (indicadores trimestrales). 
Si bien los datos se presentan en la misma tabla, las series no son estrictamente comparables 
dado las diferencias en las metodologías y en los períodos de referencia.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. 
EPH.
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Cuadro 7.6 Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad de la  
 ocupación principal. Ciudad de Buenos Aires. Años 1974 - 1980 - 1990 / 2003

Rama de actividad clasificada según C.I.I.U. Revisión 2

Período
Rama de actividad

Total Industria Comercio Transporte Finanzas Servicios Otras

1974 Octubre 100,0 28,2 19,1 7,9 9,5 30,7 4,6 1

1980 Octubre 100,0 24,2 21,6 5,2 1 11,2 32,1 5,7 1

1990 Mayo 100,0 18,5 18,1 7,4 1 13,0 39,2 3,8 1

Octubre 100,0 17,6 17,2 7,3 1 14,6 39,1 4,2 1

1991 Mayo 100,0 17,2 18,9 7,0 1 14,1 38,5 4,2 1

Octubre 100,0 16,5 20,2 6,2 1 15,6 36,6 4,9 1

1992 Mayo 100,0 17,9 20,6 5,9 1 14,4 36,0 5,1 1

Octubre 100,0 17,7 21,8 6,7 1 14,7 35,4 3,7 1

Rama de actividad clasificada según C.I.I.U. Revisión 3

Período

Rama de actividad

Total
Industria  

manufacturera
Construcción Comercio

Hoteles y
restaurentes

Transporte,
almacenamiento y 
comunicaciones

Servicios
financieros,
inmuebles,
alquileres y

empresariales

1993 Mayo 100,0 17,5 2,4 1 20,3 2,6 1 7,4 16,0
Octubre 100,0 16,4 3,2 1 20,3 3,1 1 7,4 15,2

1994 Mayo 100,0 16,4 3,0 1 18,3 3,3 1 7,0 1 18,5
Octubre 100,0 13,0 2,7 1 18,6 4,0 1 7,5 1 17,5

1995 Mayo 100,0 12,0 3,0 1 17,0 4,1 1 7,9 1 17,2
Octubre 100,0 14,5 2,8 1 17,2 4,2 1 7,8 1 18,9

1996 Mayo 100,0 12,8 2,5 1 19,5 2,5 1 8,2 20,4
Octubre 100,0 14,2 2,8 1 18,1 4,0 1 8,3 19,1

1997 Mayo 100,0 15,1 3,1 1 16,1 3,1 1 8,3 18,2
Octubre 100,0 14,5 2,2 1 16,6 3,2 1 8,4 18,4

1998 Mayo 100,0 12,9 2,4 1 15,7 3,3 1 8,2 19,7
Octubre 100,0 13,3 2,7 1 14,4 3,4 1 8,9 19,2

1999 Mayo 100,0 12,5 2,5 1 14,2 3,4 1 8,2 20,8
Octubre 100,0 12,1 2,7 1 15,2 3,9 1 9,1 19,8

2000 Mayo 100,0 12,1 2,6 1 14,9 3,3 1 8,3 18,8
Octubre 100,0 10,4 3,8 1 16,4 3,7 1 7,4 20,3

2001 Mayo 100,0 12,4 3,7 1 14,6 3,9 1 8,3 18,0
Octubre 100,0 12,2 2,7 1 16,9 3,6 1 6,9 1 17,2

2002 Mayo 100,0 11,5 2,0 2 15,3 3,6 1 5,5 1 19,0
Octubre 100,0 11,2 1 3,1 2 13,9 1 2,8 2 6,6 1 21,0

2003 Mayo 100,0 9,7 1 1,9 2 15,8 2,8 2 5,9 1 20,4

(continúa)
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Cuadro 7.6 Conclusión

Período

Rama de actividad

Administración 
pública, defensa 

y seguridad social
Enseñanza 

Servicio 
sociales  

y de salud

Servicio 
doméstico 

Otros servicios 
sociales,

comunitarios 
y personales

Otras
ramas 

Actividades 
no bien  

especificadas 

1993 Mayo 4,5 1 8,1 7,1 1 4,1 1 7,7 1,4 2 0,9 2

Octubre 5,3 1 8,6 7,4 4,9 1 6,3 1 1,2 2 0,7 2

1994 Mayo 4,4 1 10,1 6,9 1 4,0 1 6,5 1 1,3 2 0,4 2

Octubre 5,1 1 9,7 8,2 3,9 1 7,4 1 1,2 2 1,1 2

1995 Mayo 6,5 1 8,2 8,6 5,3 1 7,6 1 2,1 1 0,5 2

Octubre 5,3 1 7,4 1 7,8 1 3,9 1 8,1 1,1 2 1,0 2

1996 Mayo 5,4 1 6,9 1 8,6 4,2 1 7,3 1 0,9 2 0,9 2

Octubre 7,8 6,2 1 7,1 1 3,8 1 7,1 1 0,8 2 0,6 2

1997 Mayo 7,4 1 7,0 1 8,2 4,3 1 7,5 1 0,6 2 1,0 2

Octubre 6,1 1 7,7 9,9 4,5 1 7,2 1 1,0 2 0,3 2

1998 Mayo 7,8 8,0 8,7 4,5 1 7,4 1,1 2 0,2 2

Octubre 6,0 1 8,2 8,4 5,1 1 9,0 0,5 2 0,8 2

1999 Mayo 6,1 1 8,4 8,6 4,7 1 9,5 0,8 2 0,2 2

Octubre 5,5 1 8,4 7,4 6,0 1 8,9 0,3 2 0,7 2

2000 Mayo 6,4 1 8,7 8,3 6,2 1 8,5 0,8 2 1,2 2

Octubre 6,8 1 7,7 8,8 5,2 1 7,9 0,6 2 1,1 2

2001 Mayo 7,1 1 7,1 1 8,9 4,9 1 7,8 2,0 2 1,4 2

Octubre 8,1 8,9 8,1 4,7 1 9,0 1,1 2 0,6 2

2002 Mayo 8,4 8,8 8,8 4,4 1 10,4 1,5 2 0,8 2

Octubre 6,1 1 11,1 1 8,1 1 4,8 1 9,7 1 1,2 2 0,5 2

2003 Mayo 7,1 1 9,8 1 8,5 1 6,3 1 10,1 1 0,8 2 0,9 2

1 Dato estimado con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.
2 Dato estimado con coeficiente de variación mayor al 20%.
Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado 100% por procedimientos de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH
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Cuadro 7.8 Distribución porcentual de la población ocupada por calificación de la tarea.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2003

Período Total
Calificación de la tarea

Científica 
profesional

Técnica Operativa No calificada

1995 Mayo 100,0 20,2 26,3 33,8 19,7
Octubre 100,0 19,7 25,9 35,3 19,1

1996 Mayo 100,0 20,2 25,6 35,7 18,5
Octubre 100,0 19,9 25,4 37,1 17,6

1997 Mayo 100,0 21,8 25,2 34,8 18,2
Octubre 100,0 21,2 26,0 36,5 16,3

1998 Mayo 100,0 23,0 26,7 34,2 16,1
Octubre 100,0 22,7 25,7 33,3 18,3

1999 Mayo 100,0 22,4 26,8 33,3 17,5
Octubre 100,0 21,4 25,9 33,9 18,8

2000 Mayo 100,0 21,0 27,0 35,3 16,7
Octubre 100,0 21,3 25,5 35,3 17,9

2001 Mayo 100,0 22,7 25,9 33,8 17,6
Octubre 100,0 21,4 26,3 33,9 18,4

2002 Mayo 100,0 21,0 25,2 35,9 17,8
Octubre 100,0 22,8 28,4 31,4 17,4

2003 Mayo 100,0 20,0 24,3 35,4 20,4

Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado 100% por procedimientos de redondeo.
En caso de existir un porcentaje de casos de no respuesta, se redistribuyó el mismo entre las categorías presentadas. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH

Cuadro 7.9 Distribución porcentual de la población ocupada por calificación de la tarea.
 Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006

Período Total
Calificación de la tarea

Científica 
profesional

Técnica Operativa No calificada

2003 1er trimestre 100,0 19,3 21,9 44,7 14,2
2do trimestre 100,0 19,5 22,0 39,6 19,0
3er trimestre 100,0 22,9 27,1 31,4 18,7
4to trimestre 100,0 22,6 22,6 35,3 19,4

2004 1er trimestre 100,0 18,7 21,1 42,2 18,1
2do trimestre 100,0 19,8 22,6 41,4 16,1
3er trimestre 100,0 21,0 22,2 41,4 15,4
4to trimestre 100,0 20,5 23,8 39,0 16,6

2005 1er trimestre 100,0 20,7 19,1 43,5 16,8
2do trimestre 100,0 18,7 21,3 43,5 16,5
3er trimestre 100,0 22,9 22,6 40,5 14,0
4to trimestre 100,0 21,1 23,5 39,0 16,4

2006 1er trimestre 100,0 19,3 20,4 45,0 15,3
2do trimestre 100,0 18,5 21,0 45,6 14,9
3er trimestre 100,0 18,4 23,4 43,8 14,3
4to trimestre 100,0 18,7 23,5 42,0 15,9

Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado 100% por procedimientos de redondeo.
En caso de existir un porcentaje de casos de no respuesta, se redistribuyó el mismo entre las categorías presentadas. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH
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Cuadro 7.10 Distribución porcentual de la población ocupada por horas trabajadas en la semana.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2003

Período Total
Tramos de horas trabajadas Promedio de 

horas trabajadas1 - 34 35 - 45 46 y más

1995 Mayo 100,0 23,1 35,5 41,4 44,4
Octubre 100,0 20,9 37,6 41,5 44,6

1996 Mayo 100,0 21,5 35,4 43,1 44,4
Octubre 100,0 20,4 34,2 45,4 45,8

1997 Mayo 100,0 21,2 33,8 45,0 45,2
Octubre 100,0 20,6 35,3 44,1 45,2

1998 Mayo 100,0 23,6 33,7 42,7 44,1
Octubre 100,0 21,8 35,0 43,2 45,1

1999 Mayo 100,0 22,2 35,2 42,6 44,7
Octubre 100,0 24,3 33,2 42,5 44,5

2000 Mayo 100,0 24,0 33,8 42,2 44,1
Octubre 100,0 21,5 35,5 43,0 44,9

2001 Mayo 100,0 22,1 36,6 41,3 44,6
Octubre 100,0 23,4 37,0 39,7 43,8

2002 Mayo 100,0 27,9 36,7 35,3 41,3
Octubre 100,0 26,4 37,1 36,5 42,2

2003 Mayo 100,0 26,5 36,8 36,7 42,3

Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado el 100% por procedimientos de redondeo.
En caso de existir un porcentaje de casos de no respuesta, se redistribuyó el mismo entre las categorías presentadas. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH

Cuadro 7.11 Distribución porcentual de la población ocupada por horas trabajadas en la semana.
 Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006

Período Total
Tramos de horas trabajadas Promedio de 

horas trabajadas1 - 34 35 - 45 46 y más

2003 1er trimestre 100,0 24,9 37,2 37,9 41,9
2do trimestre 100,0 30,1 33,7 36,2 41,7
3er trimestre 100,0 29,0 34,8 36,3 41,6
4to trimestre 100,0 29,7 35,1 35,2 40,1

2004 1er trimestre 100,0 28,3 33,0 38,8 42,3
2do trimestre 100,0 29,0 34,4 36,6 41,7
3er trimestre 100,0 26,3 37,5 36,1 41,9
4to trimestre 100,0 27,7 37,4 34,8 41,5

2005 1er trimestre 100,0 25,9 35,8 38,3 42,2
2do trimestre 100,0 24,9 38,2 37,0 42,3
3er trimestre 100,0 25,3 36,7 38,0 42,5
4to trimestre 100,0 26,4 37,0 36,6 42,1

2006 1er trimestre 100,0 27,6 36,8 35,6 41,4
2do trimestre 100,0 29,6 37,2 33,3 40,5
3er trimestre 100,0 26,0 40,3 33,6 41,8
4to trimestre 100,0 27,1 38,8 34,1 41,7

Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado el 100% por procedimientos de redondeo.
En caso de existir un porcentaje de casos de no respuesta, se redistribuyó el mismo entre las categorías presentadas. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH
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Período
Asalariados 

sin descuento jubilatorio

1995 Mayo 25,3
Octubre 28,2

1996 Mayo 26,7
Octubre 27,9

1997 Mayo 31,7
Octubre 28,7

1998 Mayo 28,3
Octubre 27,7

1999 Mayo 29,0
Octubre 30,1

2000 Mayo 30,5
Octubre 29,4

2001 Mayo 30,3
Octubre 29,0

2002 Mayo 26,5
Octubre 28,9

2003 Mayo 32,3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) 
sobre la base de datos de INDEC. EPH

Cuadro 7.12 Porcentaje de la población asalariada sin descuento jubilatorio. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2003

Período
Asalariados 

sin descuento jubilatorio 

2003 1er trimestre 26,9
2do trimestre 30,9
3er trimestre 33,2
4to trimestre 37,4

2004 1er trimestre 35,3
2do trimestre 36,5
3er trimestre 32,2
4to trimestre 39,1

2005 1er trimestre 36,1
2do trimestre 38,9
3er trimestre 35,1
4to trimestre 32,2

2006 1er trimestre 32,7
2do trimestre 33,0
3er trimestre 33,4
4to trimestre 33,5

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) 
sobre la base de EPH continua - INDEC. 

Cuadro 7.13 Porcentaje de la población asalariada sin descuento jubilatorio. 
 Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006
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Período Total
Lugar de residencia

Ciudad de 
Buenos Aires

Partidos del 
conurbano

1995 Mayo 100,0 57,5 42,5
Octubre 100,0 57,0 43,0

1996 Mayo 100,0 57,8 42,2
Octubre 100,0 57,5 42,5

1997 Mayo 100,0 56,2 43,8
Octubre 100,0 55,3 44,7

1998 Mayo 100,0 56,7 43,3
Octubre 100,0 57,8 42,2

1999 Mayo 100,0 56,6 43,4
Octubre 100,0 57,0 43,0

2000 Mayo 100,0 56,5 43,5
Octubre 100,0 57,3 42,7

2001 Mayo 100,0 56,4 43,6
Octubre 100,0 58,5 41,5

2002 Mayo 100,0 59,1 40,9
Octubre 100,0 63,7 36,3

2003 Mayo 100,0 64,2 35,8

Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado 100% por procedimientos de redondeo.
A partir de la onda de mayo de 1998 la EPH incorporó al aglomerado Gran Buenos Aires las áreas urbanas de 
los Partidos de Pilar, Gral. Rodríguez, Escobar, San Vicente, Pte. Perón, Cañuelas y Marcos Paz.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH

Cuadro 7.14 Distribución porcentual de la población que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires  
 por lugar de residencia. Años 1995 / 2003

Cuadro 7.15 Distribución porcentual de la población con ocupación principal en la Ciudad de  
 Buenos Aires1 por lugar de residencia. 2do trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006

Período Total
Lugar de residencia

Ciudad de Buenos Aires Partidos del conurbano

2003 2do trimestre 100,0 57,7 42,3

3er trimestre 100,0 55,9 44,1
4to trimestre 100,0 54,6 45,4

2004 1er trimestre 100,0 54,1 45,9
2do trimestre 100,0 56,5 43,5
3er trimestre 100,0 56,5 43,5
4to trimestre 100,0 54,3 45,7

2005 1er trimestre 100,0 56,4 43,6
2do trimestre 100,0 58,1 41,9
3er trimestre 100,0 56,1 43,9
4to trimestre 100,0 56,7 43,3

2006 1er trimestre 100,0 54,4 45,6
2do trimestre 100,0 54,3 45,7
3er trimestre 100,0 55,7 44,3
4to trimestre 100,0 54,0 46,0

1 Se incluyen también aquellos trabajadores cuya ocupación principal se desenvuelve en ambas áreas geográficas - en la Ciudad y 
en los Partidos del Conurbano Bonaerense-, si bien la ponderación de los que se encuentran en esta situación es marginal, siendo 
aproximadamente el 4% de los ocupados residentes en el Gran Buenos Aires. 
Nota: no se dispone de información para el primer trimestre de 2003. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH
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Cuadro 7.16 Evolución del empleo formal y privado. Índice base diciembre de 2001=100 y variaciones 
 porcentuales. Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2000 / 2005. Enero / diciembre 2006

Período
Índice base diciembre 

de 2001 = 100

Variación porcentual

  Respecto al mes anterior
Respecto a igual mes 

del año anterior 

2000 Diciembre 106,3 -0,4 .
2001 Diciembre 100,0 -0,8 -5,9
2002 Diciembre 93,9 0,3 -6,1
2003 Diciembre 98,8 0,5 5,3
2004 Diciembre 105,3 0,3 6,6
2005 Diciembre 115,6 0,1 9,7
2006 Enero 116,2 0,5 9,8

Febrero 116,6 0,3 9,6
Marzo 117,5 0,8 8,2
Abril 118,1 0,5 7,6
Mayo 118,7 0,5 7,4
Junio 118,7 0,0 7,2
Julio 119,6 0,7 7,5
Agosto 120,0 0,4 6,9
Septiembre 120,9 0,8 6,5
Octubre 122,0 0,9 7,0
Noviembre 123,0 0,8 6,5
Diciembre 124,0 0,8 7,2

Nota: la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) brinda estimaciones específicas para la Ciudad de Buenos Aires desde Mayo de 2000.
Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS) y Dirección General de Estadística y Censos 
(G.C.B.A.). Encuesta de Indicadores Laborales.

Cuadro 7.17 Evolución de las horas trabajadas. Cantidad de horas totales y promedio de horas  
 por ocupado. Índice base diciembre de 2001=100 y variación porcentual. Ciudad  
 de Buenos Aires. Diciembre 2000 / 2005. Enero / julio 2006

Período

Cantidad de horas totales Promedio de horas por ocupado

Índice base diciembre 
de 2001 = 100

Variación porcentual 
respecto a igual mes

del año anterior

Índice base diciembre
de 2001 = 100

Variación porcentual
respecto a igual mes

del año anterior

2000 Diciembre 106,0 . 99,7 .
2001 Diciembre 100,0 -5,7 100,0 0,3
2002 Diciembre 98,1 -1,9 104,6 4,6
2003 Diciembre 105,3 7,3 106,6 2,0
2004 Diciembre 110,4 4,8 104,8 -1,7
2005 Diciembre 129,3 17,1 111,9 6,8
2006 Enero 116,9 9,6 100,6 -0,2

Febrero 112,5 9,3 96,5 -0,2
Marzo 120,1 10,2 102,2 1,8
Abril 117,1 4,9 99,1 -2,6
Mayo 122,1 10,3 102,9 2,7
Junio 121,9 9,4 102,7 2,1
Julio 125,4 10,4 104,9 2,7

Nota: por cambios metodológicos de la encuesta a partir de julio de 2006 -los que incluyen modificaciones en el cuestionario y en 
la forma de relevamiento- no se dispone aún de los datos posteriores a dicho período. 
Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS) y Dirección General de Estadística y Censos 
(G.C.B.A.). Encuesta de Indicadores Laborales.
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Cuadro 7.18 Evolución del empleo formal y privado por tamaño de la empresa y por rama de  
 actividad. Índice base 4to trimestre de 2001 = 100. Ciudad de Buenos Aires. 
 1er trimestre de 2002 / 4to trimestre de 2006

2002 2003

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.

Total 97,2 94,5 92,7 92,9 93,4 94,0 96,2 97,6

Tamaño de la empresa
Empresas de 10 a 49 ocupados 95,7 91,9 89,0 89,0 89,6 92,1 98,2 100,9
Empresas de 50 a 199 ocupados 95,8 92,2 90,7 90,7 89,9 89,9 90,7 91,5
Empresas de 200 y más ocupados 98,8 97,1 95,8 96,2 97,3 97,2 98,1 99,2

Rama de actividad
Industria manufacturera 97,7 95,7 94,1 94,1 94,7 95,6 96,5 98,5
Electricidad, gas y agua 97,4 95,2 95,2 95,5 86,6 84,4 84,3 84,5
Construcción 92,9 79,4 69,3 68,8 72,6 78,7 93,8 95,9
Comercio, restaurantes y hoteles 96,0 91,7 89,4 90,3 90,9 92,1 96,6 98,9
Transporte, almacenaje y comunicaciones 98,9 96,8 95,0 95,2 95,0 96,1 98,2 100,2
Servicios financieros y a las empresas 96,4 93,6 92,1 91,7 92,1 91,3 93,2 94,4
Servicios comunales, sociales y personales 98,5 97,7 97,5 97,9 98,2 99,4 100,5 101,3

2004 2005 2006

1er 
trim. 

2do 
trim. 

3er 
trim. 

4to 
trim.

1er 
trim. 

2do 
trim. 

3er 
trim. 

4to 
trim.

1er 
trim. 

2do 
trim. 

3er 
trim. 

4to 
trim.

Total 98,7 99,8 101,6 103,9 106,1 109,5 111,5 114,2 115,9 117,6 119,3 122,1

Tamaño de la empresa

Empresas de 10 a 49 
ocupados 

101,6 102,3 104,2 106,8 109,9 114,3 116,6 120,0 121,6 124,9 126,8 129,4

Empresas de 50 a 199 
ocupados

92,7 94,5 96,5 99,7 102,2 107,5 110,8 114,4 117,1 119,4 121,1 124,1

Empresas de 200 
y más ocupados

100,9 102,0 103,5 104,3 105,6 106,6 107,2 108,6 109,6 109,9 111,4 114,3

Rama de actividad
Industria manufacturera 99,7 99,3 101,4 105,0 109,0 112,2 112,9 115,0 115,7 116,2 117,0 118,8
Electricidad, gas y agua 84,8 85,2 90,1 92,2 91,4 91,5 92,3 92,7 93,1 93,4 93,7 94,6
Construcción 97,9 99,9 96,7 101,4 113,7 127,5 130,7 138,2 140,8 145,8 158,6 178,5

Comercio, restaurantes 
y hoteles

100,1 101,4 102,3 103,8 105,6 108,0 110,3 112,1 115,3 115,9 116,7 117,5

Transporte, almacenaje 
y comunicaciones

102,8 102,7 103,7 105,0 106,4 107,8 109,3 112,9 115,6 116,7 117,0 118,9

Servicios financieros 
y a las empresas

94,9 95,2 97,6 99,4 101,2 103,3 106,2 109,8 112,0 114,7 116,1 120,3

Servicios comunales, 
sociales y personales

102,4 105,2 108,2 110,6 111,1 115,7 117,9 119,7 120,2 122,5 124,7 125,5

Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS) y Dirección General de Estadística y Cen-
sos (G.C.B.A.). Encuesta de Indicadores Laborales.
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Gráfico 7.1 Evolución del empleo formal y privado y de las horas trabajadas. Ciudad de Buenos 
 Aires. Mayo de 2000 / julio de 2006. Índice base diciembre de 2001 = 100

Nota: por cambios metodológicos de la encuesta a partir de julio de 2006 -los que incluyen modificaciones en el cuestionario y en 
la forma de relevamiento- no se dispone aún de los datos posteriores a dicho período. 
Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS) y Dirección General de Estadística y Censos 
(G.C.B.A.). Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).
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Cuadro 7.19 Ingreso medio total individual de la población por quintil de población. 
 Valores constantes del 4to trimestre de 2004. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1980 - 1990 / 2002

Período
Total

Quintil

1 2 3 4 5

(pesos)

1980 Octubre  1.597  438  676  1.045  1.703  4.119 
1990 Mayo  986  268  403  612  990  2.652 

Octubre  996  255  431  666  1.035  2.594 
1991 Mayo  1.055  244  411  678  1.123  2.822 

Octubre  1.116  276  452  718  1.205  2.929 
1992 Mayo  1.189  258  471  771  1.265  3.182 

Octubre  1.303  262  534  842  1.419  3.460 
1993 Mayo  1.373  265  577  910  1.451  3.658 

Octubre  1.355  264  568  907  1.480  3.560 
1994 Mayo  1.442  272  577  951  1.553  3.861 

Octubre  1.409  270  553  927  1.513  3.785 
1995 Mayo  1.276  262  534  850  1.345  3.394 

Octubre  1.363  268  541  876  1.417  3.709 
1996 Mayo  1.325  255  547  873  1.397  3.559 

Octubre  1.369  277  580  907  1.427  3.650 
1997 Mayo  1.424  267  566  898  1.472  3.916 

Octubre  1.372  279  602  927  1.450  3.601 
1998 Mayo  1.481  294  604  985  1.610  3.914 

Octubre  1.495  295  617  967  1.549  4.046 
1999 Mayo  1.421  291  600  958  1.523  3.734 

Octubre  1.407  276  578  935  1.519  3.730 
2000 Mayo  1.383  276  558  877  1.418  3.787 

Octubre  1.443  304  596  930  1.550  3.839 
2001 Mayo  1.444  294  599  963  1.525  3.842 

Octubre  1.384  289  586  913  1.482  3.649 
2002 Mayo  1.068  211  443  720  1.114  2.848 

Octubre  994  198  408  645  1.046  2.671 

Nota: ingreso individual total = Ingreso total de todas las fuentes: salarios, jubilaciones, rentas, ingresos, autónomos, etc.
Cada quintil de ingreso está conformado por un 20% de la población perceptora. La población es ordenada por su nivel de ingresos 
de menor a mayor, de modo tal que el primer quintil de ingresos comprende a la población de menores ingresos.
Los valores presentes modifican los publicados en los anuarios anteriores al 2004, debido a que fueron recalculados realizando ajustes 
que permiten una mejor aproximación a la real estructura de quintiles. 
En el caso de las variables de ingreso, no se brindan datos para el primer semestre de 2003 habida cuenta que el relevamiento 
puntual de mayo se realizó sobre una muestra reducida y en consecuencia las estimaciones presentaron elevados coeficientes de 
variación. 
Por su parte, en la modalidad continua no se dispone de información para el primer semestre de 2003 debido a que la repondera-
ción efectuada por el INDEC con el objetivo de minimizar el efecto de la no respuesta de ingresos se encontraba aún en período de 
consolidación. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH
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Cuadro 7.20 Ingreso medio total individual de la población por quintil de población. 
 Valores constantes del 4to trimestre de 2004. Ciudad de Buenos Aires. 
 3er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006

Período
Total

Quintil

1 2 3 4 5

(pesos)

2003 3er trimestre  1.124  218  439  724  1.201  3.043 
4to trimestre  1.017  199  428  677  1.078  2.701 
2do Semestre  1.070  208  434  699  1.135  2.878 

2004 1er trimestre  1.065  226  454  717  1.152  2.779 
2do trimestre  1.052  215  449  701  1.083  2.811 
1er Semestre  1.059  220  451  708  1.116  2.797 
3er trimestre  1.248  236  509  843  1.271  3.385 
4to trimestre  1.189  244  479  765  1.213  3.243 
2do Semestre  1.218  240  493  804  1.241  3.314 

2005 1er trimestre  1.180  240  524  817  1.333  2.989 
2do trimestre  1.095  236  476  762  1.154  2.840 
1er Semestre  1.137  238  499  789  1.240  2.917 
3er trimestre 1  1.469  271  584  928  1.433  4.137 
4to trimestre  1.224  261  538  815  1.308  3.207 
2do Semestre 1  1.344  265  559  870  1.368  3.662 

2006 1er trimestre  1.286  278  566  910  1.424  3.259 
2do trimestre  1.171  264  524  823  1.315  2.933 
1er Semestre  1.227  271  545  864  1.371  3.092 
3er trimestre  1.306  292  608  932  1.435  3.271 
4to trimestre  1.282  287  593  906  1.380  3.258 
2do Semestre  1.294  289  600  918  1.405  3.259 

Nota: ingreso individual total = ingreso total de todas las fuentes: salarios, jubilaciones, rentas, ingresos, autónomos, etc.
Cada quintil de ingreso está conformado por un 20% de la población perceptora. La población es ordenada por su nivel de ingresos 
de menor a mayor, de modo tal que el primer quintil de ingresos comprende a la población de menores ingresos.
Los valores presentes modifican los publicados en los anuarios anteriores al 2004, debido a que fueron recalculados realizando ajustes 
que permiten una mejor aproximación a la real estructura de quintiles. 
1Los cálculos del 3° trimestre de 2005 (por lo tanto también 2° semestre del mismo año) incluyen un caso extremo de ingreso total 
individual de $100.000. 
Si se excluye dicho caso tanto la media de ingreso total individual correspondiente a los individuos perceptores residentes en la 
Ciudad como el promedio del 5° quintil descendería, reduciéndose así la brecha entre los estratos extremos.
En el presente anuario se incluye en los cálculos el ingreso extremo mencionado. Adicionalmente, en el informe de resultados co-
rrespondiente al 3° trimestre de 2005, se presentan estimaciones adicionales excluyendo el caso extremo. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH
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Cuadro 7.21 Distribución porcentual del ingreso total individual por quintil de población.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1990 / 2002

Período Total
Quintil

1 2 3 4 5

1980 Octubre 100,0 5,5 8,5 13,1 21,3 51,7
1990 Mayo 100,0 5,4 8,2 12,4 20,0 53,9

Octubre 100,0 5,1 8,6 13,4 20,8 52,1
1991 Mayo 100,0 4,6 7,8 12,8 21,3 53,5

Octubre 100,0 4,9 8,1 12,9 21,6 52,5
1992 Mayo 100,0 4,3 7,9 13,0 21,3 53,5

Octubre 100,0 4,0 8,2 13,0 21,8 53,1
1993 Mayo 100,0 3,9 8,4 13,3 21,1 53,3

Octubre 100,0 3,9 8,4 13,4 21,8 52,5
1994 Mayo 100,0 3,8 8,0 13,2 21,6 53,5

Octubre 100,0 3,8 7,8 13,2 21,5 53,7
1995 Mayo 100,0 4,1 8,4 13,3 21,1 53,1

Octubre 100,0 3,9 7,9 12,9 20,7 54,5
1996 Mayo 100,0 3,9 8,2 13,2 21,1 53,6

Octubre 100,0 4,0 8,5 13,3 20,9 53,4
1997 Mayo 100,0 3,8 7,9 12,6 20,7 55,0

Octubre 100,0 4,1 8,8 13,5 21,1 52,5
1998 Mayo 100,0 4,0 8,2 13,3 21,8 52,8

Octubre 100,0 3,9 8,3 12,9 20,7 54,2
1999 Mayo 100,0 4,1 8,4 13,5 21,4 52,6

Octubre 100,0 3,9 8,2 13,3 21,6 53,0
2000 Mayo 100,0 4,0 8,1 12,7 20,5 54,7

Octubre 100,0 4,2 8,3 12,9 21,4 53,2
2001 Mayo 100,0 4,1 8,3 13,3 21,1 53,2

Octubre 100,0 4,2 8,5 13,2 21,4 52,7
2002 Mayo 100,0 3,9 8,3 13,5 20,9 53,4

Octubre 100,0 4,0 8,3 12,9 21,0 53,9

Nota: cada quintil de ingreso está conformado por un 20% de la población perceptora. La población es ordenada por su nivel de 
ingresos de menor a mayor, de modo tal que el primer quintil de ingresos comprende a la población de menores ingresos.
Los valores presentes modifican los publicados en los anuarios anteriores al 2004, debido a que fueron recalculados realizando ajustes 
que permiten una mejor aproximación a la real estructura de quintiles. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH



187Capítulo 7  |  Ocupación e Ingresos  | 

Cuadro 7.22 Distribución porcentual del ingreso total individual por quintil de población.
 Ciudad de Buenos Aires. 2do semestre de 2003 / 2do semestre de 2006

Período Total
Quintil

1 2 3 4 5

2003 3er trimestre  100,0  3,9  7,8  12,9  21,4  54,0 
4to trimestre  100,0  3,9  8,4  13,3  21,2  53,2 
2do Semestre  100,0  3,9  8,1  13,1  21,2  53,7 

2004 1er trimestre  100,0  4,3  8,5  13,4  21,7  52,1 
2do trimestre  100,0  4,1  8,5  13,4  20,5  53,5 
1er Semestre  100,0  4,2  8,5  13,4  21,1  52,8 
3er trimestre  100,0  3,8  8,2  13,5  20,5  54,1 
4to trimestre  100,0  4,1  8,0  12,9  20,4  54,6 
2do Semestre  100,0  3,9  8,1  13,2  20,4  54,4 

2005 1er trimestre  100,0  4,1  8,9  13,9  22,5  50,6 
2do trimestre  100,0  4,3  8,7  13,9  21,0  52,1 
1er Semestre  100,0  4,2  8,8  13,9  21,8  51,4 
3er trimestre 1  100,0  3,7  8,0  12,6  19,5  56,2 
4to trimestre  100,0  4,3  8,8  13,3  21,4  52,3 
2do Semestre 1  100,0  4,0  8,3  12,9  20,4  54,4 

2006 1er trimestre  100,0  4,3  8,8  14,2  22,2  50,5 
2do trimestre  100,0  4,5  9,0  14,1  22,4  50,0 
1er Semestre  100,0  4,4  8,9  14,1  22,3  50,3 
3er trimestre  100,0  4,5  9,3  14,3  22,0  49,9 
4to trimestre  100,0  4,5  9,3  14,1  21,5  50,5 
2do Semestre  100,0  4,5  9,3  14,2  21,7  50,3 

Nota: cada quintil de ingreso está conformado por un 20% de la población perceptora. La población es ordenada por su nivel de 
ingresos de menor a mayor, de modo tal que el primer quintil de ingresos comprende a la población de menores ingresos.
Los valores presentes modifican los publicados en los anuarios anteriores al 2004, debido a que fueron recalculados realizando 
ajustes que permiten una mejor aproximación a la realestructura de quintiles. 
1 Idem Nota 1 Cuadro 7.25, es decir que los resultados incluyen el caso extremo de ingreso total individual. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH
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Cuadro 7.25 Ingreso medio per cápita familiar de la población por quintil de población. 
 Valores constantes del 4to trimestre de 2004. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1980 - 1990 / 2002

Período
Total

Quintil

1 2 3 4 5

(pesos)

1980 Octubre 922 290 490 718 1.078 2.035
1990 Mayo 585 143 276 415 626 1.465

Octubre 610 168 298 421 639 1.525
1991 Mayo 667 163 304 459 740 1.669

Octubre 697 184 333 497 789 1.681
1992 Mayo 745 194 358 553 846 1.776

Octubre 816 225 409 615 919 1.912
1993 Mayo 834 226 398 609 917 2.023

Octubre 842 222 414 630 944 2.000
1994 Mayo 874 220 417 646 987 2.104

Octubre 857 212 385 611 941 2.138
1995 Mayo 782 197 364 554 905 1.889

Octubre 830 190 361 569 913 2.116
1996 Mayo 806 193 366 546 873 2.055

Octubre 836 203 388 586 905 2.096
1997 Mayo 851 196 386 618 949 2.105

Octubre 866 210 406 640 960 2.116
1998 Mayo 932 213 419 687 1.063 2.278

Octubre 951 223 430 674 1.039 2.387
1999 Mayo 900 205 411 649 995 2.243

Octubre 888 204 405 633 1.008 2.189
2000 Mayo 853 177 367 596 942 2.181

Octubre 884 179 389 639 998 2.215
2001 Mayo 861 178 375 595 956 2.199

Octubre 836 171 367 592 949 2.103
2002 Mayo 642 120 277 450 723 1.639

Octubre 614 130 262 431 690 1.555

Nota: cada quintil de ingreso está conformado por un 20% de la población en hogares con ingresos. 
El ingreso per cápita familiar es el ingreso total familiar dividido por la cantidad de miembros que componen el hogar. 
La población es ordenada por su nivel de ingresos de menor a mayor, de modo tal que el primer quintil de ingresos comprende a la 
población con menor ingreso per cápita familiar.
Los valores presentes modifican los publicados en los anuarios anteriores al 2004, debido a que fueron recalculados realizando ajustes 
que permiten una mejor aproximación a la real estructura de quintiles. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH
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Cuadro 7.26 Ingreso medio per cápita familiar de la población por quintil de población. 
 Valores constantes del 4to trimestre de 2004. Ciudad de Buenos Aires. 
 2do semestre de 2003 / 2do semestre de 2006

Período
Total

Quintil

1 2 3 4 5

(pesos)

2003 2do Semestre  691  126  276  471  753  1.832 
2004 1er trimestre  663  152  303  451  715  1.697 

2do trimestre  693  157  303  477  730  1.799 
1er Semestre  678  154  302  465  722  1.749 
3er trimestre  816  156  321  545  874  2.185 
4to trimestre  746  150  318  512  824  1.927 
2do Semestre  781  153  320  527  849  2.054 

2005 1er trimestre  765  169  339  527  845  1.943 
2do trimestre  718  153  336  501  786  1.814 
1er Semestre  741  161  337  515  812  1.880 
3er trimestre 1  933  159  363  601  994  2.544 
4to trimestre  803  185  367  592  897  1.971 
2do Semestre 1  867  172  366  596  943  2.258 

2006 1er trimestre  824  159  364  581  898  2.118 
2do trimestre  765  170  374  580  872  1.830 
1er Semestre  794  164  369  581  884  1.973 
3er trimestre  869  191  431  645  949  2.129 
4to trimestre  842  169  389  601  959  2.091 
2do Semestre  855  179  408  625  955  2.110 

Nota: dado que no se posee disponibilidad de la variable de ingreso per cápita familiar en las bases trimestrales del 2003, se publica 
únicamente el dato semestral. 
Cada quintil de ingreso está conformado por un 20% de la población en hogares con ingresos. 
El ingreso per cápita familiar es el ingreso total familiar dividido por la cantidad de miembros que componen el hogar. 
La población es ordenada por su nivel de ingresos de menor a mayor, de modo tal que el primer quintil de ingresos comprende a la 
población con menor ingreso per cápita familiar.
Los valores presentes modifican los publicados en los anuarios anteriores al 2004, debido a que fueron recalculados realizando ajustes 
que permiten una mejor aproximación a la real estructura de quintiles. 
1 Idem Nota 1 Cuadro 7.25, es decir que los resultados incluyen el caso extremo de ingreso per cápita familiar. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH
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En este capítulo, se presenta información referida a 
la evolución del número de beneficiarios del Sistema 
de Seguridad Social de la jurisdicción de la Ciudad de 
Buenos Aires, así como también del nivel promedio de 
los haberes. Los datos se desagregan según sistema de 
pertenencia –nacional o municipal– y tipo de beneficio 
–jubilación o pensión–. Asimismo se cuenta con datos 
de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones, sobre aportantes, afiliados, ingreso imponible 
y comisiones.

Se brinda información de Programas de Empleo y del  
Seguro de Desempleo, y datos de las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo.

También se incluye el porcentaje de afiliados al Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, 
de 60 años y más.

La información es suministrada por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, Administración 
Nacional de Seguridad Social (ANSeS), Superintendencias 
de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, 
de Riesgos del Trabajo y por el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP). 
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Cuadros ___________________________________________________________ 

Cuadro 8.1 Beneficios previsionales y composición porcentual según tipo y sistema. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 1997 / 2006. 199
 (en CD cuadro N° 8.1)
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 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006. 200
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Cuadro 8.9 Prestaciones del Programa de empleo y Seguro de desempleo. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1993/2006. 203
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Cuadro 8.10 Aseguradoras de riesgos del trabajo. Trabajadores y empleadores, masa salarial y cuotas. 
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 (en CD cuadro N° 8.10)

Cuadro 8.11  Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 
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Definiciones y conceptos _________________________________________

Beneficios: son las prestaciones pagadas por la ANSeS en concepto de jubilación ordinaria, jubilación por edad 
avanzada, pensión por fallecimiento, subsidio a la pobreza y retiro por invalidez. No se incluyen repagos ni pensiones 
no contributivas.

Pensiones contributivas: integran el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), y se caracterizan porque 
su financiamiento es generado con los recursos provenientes de aportes de los afiliados, contribuciones de los 
empleadores e impuestos de afectación específica.

Haber promedio mensual: es el monto real que en promedio recibe cada beneficiario del sistema previsional ya sea 
nacional o municipal.

Sistema Nacional: comprende con carácter obligatorio, todas las personas físicas mayores de 18 años que se 
desempeñen en relación de dependencia en la actividad pública o privada, o que ejerzan actividades en forma autónoma. 
Están excluidos del sistema, el personal militar de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, personal policial y 
los menores de 18 años.

Sistema Municipal: en 1995 se transfiere “La Caja de la Municipalidad de Buenos Aires” al Sistema Nacional. En este 
sistema están estrictamente los beneficios de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Prestaciones por seguro de desempleo: son otorgadas a quienes estando aptos para el trabajo se encuentren 
desempleados en forma involuntaria, por haber perdido su ocupación por algunas de las causas establecidas como 
situaciones legales de desempleo.
La asistencia al desempleado está integrada por una prestación económica, el pago de las asignaciones familiares y 
el cómputo del período a efectos previsionales.

Afiliado: se considera así a todo trabajador cuya alta haya sido informada por la AFIP-DGI con fecha de afiliación igual 
o anterior al último día del mes de referencia y, además, no haya fallecido ni sea beneficiario de jubilación ordinaria 
o retiro por invalidez. 

Aportante: es todo afiliado que haya percibido un ingreso por aportes obligatorios en su Cuenta de Capitalización 
Individual.
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Cuadro 8.1 Beneficios previsionales y composición porcentual según tipo y sistema.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 1997 / 2006

Beneficios
previsionales

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total de beneficios (100,0) 706.988 697.014 685.993 689.188 682.537 660.137 618.775 643.919 632.027 599.178 600.822
Nacional 91,9 92,0 92,3 92,5 92,8 92,8 92,7 93,3 93,6 93,6 94,0
Municipal 8,1 8,0 7,7 7,5 7,2 7,2 7,3 6,7 6,4 6,4 6,0

Total Jubilaciones (100,0) 476.747 459.438 440.478 435.665 430.124 414.191 408.960 403.348 394.625 374.858 380.248
Nacional 92,4 92,3 92,3 92,3 92,6 92,7 92,9 93,1 93,3 93,4 93,9
Municipal 7,6 7,7 7,7 7,7 7,4 7,3 7,1 6,9 6,7 6,6 6,1

Total Pensiones (100,0) 230.241 237.576 245.515 253.523 252.413 245.946 209.815 240.571 237.402 224.320 220.574
Nacional 90,9 91,5 92,4 92,8 93,0 93,1 92,2 93,6 93,9 94,0 94,3
Municipal 9,1 8,5 7,6 7,2 7,0 6,9 7,8 6,4 6,1 6,0 5,7

Nota: los beneficios nacionales no incluyen a las Fuerzas de Seguridad. 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Seguridad Social. ANSeS.

Gráfico 8.1 Beneficios previsionales por tipo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006

Nota: los beneficios nacionales no incluyen las Fuerzas de Seguridad.
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Seguridad Social. ANSeS.
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Cuadro 8.3 Jubilaciones y pensiones y haber promedio mensual del Sistema Municipal.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006

Año

Jubilaciones Pensiones 1

Beneficios
Haber promedio 
mensual (pesos 

corrientes)
Beneficios

Haber promedio 
mensual (pesos 

corrientes)

1995 36.064 675,2 20.867 417,7
1996 35.822 684,6 20.684 419,6
1997 35.288 689,3 20.234 422,3
1998 33.736 692,7 18.762 425,2
1999 33.490 700,4 18.307 427,4
2000 31.642 706,1 17.753 420,3
2001 30.251 706,5 16.969 420,1
2002 28.985 708,6 16.299 419,9
2003 27.791 734,2 15.439 430,9
2004 26.274 761,9 14.420 451,6
2005 24.751 812,3 13.503 520,3
2006 23.340 875,7 12.665 559,7

1 Incluye solamente pensiones contributivas.
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Seguridad Social. ANSeS.

Cuadro 8.2 Jubilaciones y pensiones y haber promedio mensual del Sistema Nacional.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006

Año

Jubilaciones Pensiones 1

Beneficios
Haber promedio 
mensual (pesos 

corrientes)
Beneficios

Haber promedio 
mensual (pesos 

corrientes)

1995 440.683 348,2 209.374 261,9
1996 432.416 356,9 213.809 264,5
1997 424.150 363,9 217.342 268,8
1998 406.742 387,0 226.753 274,5
1999 402.175 395,6 235.216 277,1
2000 398.482 407,0 234.660 279,6
2001 383.940 408,1 228.977 279,7
2002 379.975 408,4 193.516 279,8
2003 375.557 493,9 225.132 349,0
2004 368.351 542,4 222.982 403,8
2005 350.107 597,6 210.817 468,2
2006 356.908 716,4 207.909 589,6

1 Incluye solamente pensiones contributivas.
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Seguridad Social. ANSeS.
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Cuadro 8.4 Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Afiliados y
 aportantes. Ciudad de Buenos Aires, sin identificación de jurisdicción y total del país.
 Años 1997 / 2006

Año
Ciudad de Bs. As. Sin identificación de jurisdicción 1 Total país

Afiliados Aportantes Afiliados Aportantes Afiliados Aportantes

1997 512.186 339.852 2.652.865 963.428 6.256.443 3.073.537
1998 1.175.681 555.557 2.032.605 804.877 7.067.123 3.459.176
1999 1.208.478 543.487 2.540.995 886.610 7.854.363 3.483.265
2000 1.527.709 597.717 1.286.817 420.423 8.395.368 3.279.942
2001 1.618.287 478.431 1.435.219 348.732 8.843.089 2.561.620
2002 1.716.277 558.384 1.307.501 363.447 9.106.349 3.026.570
2003 1.802.407 608.149 1.378.710 407.011 9.462.997 3.331.437
2004 2.036.044 730.433 1.322.751 401.058 10.008.255 3.541.146
2005 2.220.704 898.086 1.327.261 462.170 10.621.413 4.283.242
2006 2.689.887 1.092.154 99.132 30.938 11.307.715 4.563.768

1 En noviembre del 2006 se produce la actualización del padrón por parte de la AFIP, razón por la cual se mejora la captación por 
jurisdicción permitiendo disminuir los aportantes y afiliados sin identificación.
Nota: se define como afiliado a todo trabajador cuya alta haya sido informada por la AFIP con fecha de afiliación igual o anterior al 
último día del mes de referencia y, además, no haya fallecido ni sea beneficiario de jubilación ordinaria o retiro por invalidez. Como 
aportante, a todo afiliado que haya percibido un ingreso por aportes obligatorios en su Cuenta de Capitalización Individual.
Los datos son a diciembre de cada año.
Fuente: Superintendencia de AFJP. 

Cuadro 8.5 Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Ingreso imponible
 promedio. Ciudad de Buenos Aires, sin identificación de jurisdicción y total del país.
 Años 1997 / 2006

Año

Ciudad de
Bs. As.

Sin identificación
de jurisdicción

Total
país

(pesos)

1997 1.126 792 815
1998 962 802 808
1999 1.022 709 812
2000 1.014 920 838
2001 1.075 940 883
2002 1.014 968 856
2003 1.129 1.069 992
2004 1.166 1.196 1.093
2005 1.419 1.427 1.352
2006 1.649 1.015 1.563

Nota: los datos son a diciembre de cada año.
Fuente: Superintendencia de AFJP. 
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Cuadro 8.6 Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Comisión promedio
 por aportes obligatorios, costo promedio del seguro de invalidez y fallecimiento
 y comisión promedio neta. Años 1997 / 2006

Año

Comisión promedio
por aportes
obligatorios

Costo promedio del 
seguro de invalidez

y fallecimiento

Comisión
promedio neta

(pesos por c/100 de aporte)

1997 31,41 8,08 23,32
1998 31,06 8,67 22,39
1999 30,99 9,22 21,78
2000 1 29,91 10,78 19,12
2001 1 45,38 20,33 25,04
2002 1 45,04 13,76 31,27
2003 1 50,84 24,27 26,56
2004 1 36,10 20,08 16,02
2005 1 36,95 18,80 18,15
2006 1 36,20 20,28 15,91

1 Conforme la instrucción 32/2000 se calculan las comisiones promedios incluyendo las bonificaciones por 
permanencia proporcionadas por las AFJP.
Nota: los datos son a diciembre de cada año. La suma de los parciales por fila no siempre da por 
resultado exacto sus decimales por procedimientos de redondeo.
Fuente: Superintendencia de AFJP. 

Cuadro 8.7 Prestaciones y montos ejecutados de los programas de empleo. 
 Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006

Año

Prestaciones Montos

Total
del país

Ciudad de
Bs. As.

Total
del país

Ciudad de
Bs. As.

(miles de pesos)

1993 25.651 2.374 7.868 532
1994 27.716 85 9.946 728
1995 48.909 317 10.142 56
1996 62.086 372 11.182 58
1997 127.772 1.263 25.132 302
1998 112.939 1.233 21.376 277
1999 105.747 1.588 19.892 269
2000 85.804 1.287 13.512 190
2001 88.145 972 12.757 141
2002 1 1.294.777 38.076 194.577 6.083
2003 1 2.172.890 55.429 335.038 8.541
2004 1 1.986.569 46.640 309.737 7.270
2005 1 1.822.056 42.778 272.552 6.415
2006 1 1.631.091 39.599 242.271 6.009

1 Incluye prestaciones y montos correspondientes al plan “Jefas y jefes de hogar desocupados”.  
Nota: los datos anuales son promedio de las cifras mensuales .
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Seguridad Social, Dirección 
Nacional de Politicas de Seguridad Social. Secretaría de Empleo, Dirección General de Estudios y 
Formulación de Políticas de Empleo.
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Cuadro 8.8 Prestaciones y montos de las prestaciones del seguro de desempleo.
 Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006

Año

Prestaciones Montos

Total
del país

Ciudad
de Bs. As.

Total
del país

Ciudad
de Bs. As.

(miles de pesos)

1993 73.373 6.029 27.099 2.222
1994 98.513 8.855 31.570 2.810
1995 122.347 12.550 31.249 3.187
1996 128.672 13.494 33.206 3.387
1997 95.379 10.188 26.148 2.693
1998 90.711 9.254 24.357 2.436
1999 114.176 11.153 30.101 2.882
2000 124.535 12.787 32.223 3.294
2001 144.738 16.585 36.985 4.279
2002 200.398 22.299 50.131 5.639
2003 105.371 11.108 26.029 2.715
2004 62.407 6.139 17.814 1.702
2005 62.509 5.964 19.514 1.669
2006 79.094 7.151 30.638 2.528

Nota: los datos anuales son promedio de las cifras mensuales.
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Seguridad Social, Dirección 
Nacional de Politicas de Seguridad Social. Secretaría de Empleo, Dirección General de Estudios y 
Formulación de Políticas de Empleo.

Cuadro 8.9 Prestaciones del Programa de empleo y Seguro de desempleo.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006

Año Programa de empleo Seguro de desempleo

1993 2.374 6.029
1994 85 8.855
1995 317 12.550
1996 372 13.493
1997 1.263 10.188
1998 1.233 9.254
1999 1.588 11.153
2000 1.287 12.787
2001 972 16.585
2002 38.076 1 22.299
2003 55.429 1 11.108
2004 46.640 1 6.139
2005 42.778 1 5.964
2006 39.599 1 7.151

1 Incluye las prestaciones otorgadas por el Plan Jefes y Jefas de Hogar.
Nota: las prestaciones por programa de empleo y seguro de desempleo refieren a la cantidad 
de beneficios otorgados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación. No expresan cantidad de beneficiarios.
Los datos de empleo para 1993, 1994 y 1995 son estimados. Los datos anuales son promedio 
de las cifras mensuales.
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Seguridad Social, 
Dirección Nacional de Politicas de Seguridad Social. Secretaría de Empleo, Dirección General 
de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo.
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Cuadro 8.10 Aseguradoras de riesgos de trabajo. Trabajadores y empleadores, masa salarial
 y cuotas. Ciudad de Buenos Aires. Años 1996 / 2006

Año
Trabajadores Empleadores

Masa
salarial 

Cuotas 

Pactadas Recaudadas

(promedio) (miles de pesos)

1996 1.545.207 106.733 9.148.173 104.503 102.972
1997 1.704.932 119.477 20.138.699 222.567 226.409
1998 1.844.726 127.390 22.507.313 251.737 251.251
1999 1.825.084 129.509 22.969.202 265.330 254.824
2000 1.706.936 127.463 22.533.873 244.722 233.812
2001 1.687.805 126.841 22.286.764 302.624 278.310
2002 1.507.044 121.503 20.220.940 277.790 254.362
2003 1.575.273 127.919 22.135.671 324.504 312.742
2004 1.738.956 140.360 28.217.306 436.709 322.026
2005 1.949.754 152.155 35.050.278 611.217 593.751
2006 2.148.178 164.349 46.756.332 915.849 878.839

Nota: la actividad de las ART se inició en el mes de julio de 1996.
Hasta marzo de 1997 no incluye a los trabajadores y empleadores que realizan sus aportes fuera 
del Sistema Único de Seguridad Social. Se calculó el promedio para trabajadores y empleadores, 
y suma para masa salarial y cuotas.
La asignación a la jurisdicción política se realiza en base al domicilio asociado al CUIT del empleador.
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Cuadro 8.11 Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Población
 de 60 años y más, población afiliada de 60 años y más y su participación porcentual.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006

Año
Población de

60 años y más

Población afiliada 1

Absoluto 2 %

1995 665.827 432.658 65,0
1996 669.859 414.204 61,8
1997 667.807 393.198 58,9
1998 668.556 379.549 56,8
1999 669.245 368.524 55,1
2000 669.955 358.348 53,5
2001 666.311 346.286 52,0
2002 664.751 327.493 49,3
2003 663.308 313.822 47,3
2004 662.170 304.775 46,0
2005 661.406 296.425 44,8
2006 660.842 293.211 44,4

1 Incluye jubilados, pensionados y familiares a cargo de personas de 60 años y más.
2 Datos al 30 de junio de cada año.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP-PAMI). Serie Análisis 
Demográfico 7 INDEC hasta el año 2000 y para los años 2001/5 Informe de resultado Nº 258 (DGEyC). 
2006 INDEC (Análisis Demográfico número 31).
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En este capítulo se presenta información referida a las 
actividades de esparcimiento, tanto las vinculadas con la 
Reserva Ecológica de Costanera Sur, como las relativas a 
prácticas deportivas desarrollas en los polideportivos del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

El capítulo también incluye cuadros que muestran la 
información referida a los espacios verdes con que cuenta 
la Ciudad. 
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Cuadros __________________________________________________________ 

Cuadro 10.1 Polideportivos y promedio mensual de asistentes a actividades deportivas dirigidas en 
 polideportivos del G.C.B.A., según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.  231 
 (en CD cuadro Nº 10.2)

Cuadro 10.2 Polideportivos y promedio mensual de asistentes a actividades deportivas libres en 
 polideportivos del G.C.B.A., según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006. 231 
 (en CD cuadro Nº 10.3)

Cuadro 10.3 Promedio mensual de asistentes a actividades deportivas dirigidas en polideportivos del G.C.B.A.
 por categoría de edad y sexo, según tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006. 232  
 (en CD cuadro Nº 10.5) 

Cuadro 10.4 Promedio mensual de asistentes a actividades deportivas libres en polideportivos del G.C.B.A. 
 por categoría de edad y sexo, según tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006. 234 
 (en CD cuadro Nº 10.6)
 
Cuadro 10.5 Asistentes a la Reserva Ecológica Costanera Sur por tipo de visita y tipo de público.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 2000 / 2006. 235 
 (en CD cuadro Nº 10.7)

Cuadro 10.6 Espacios verdes por tipo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001 / 2006. 235 
 (en CD cuadro Nº 10.9)

Cuadro 10.7 Superficie de espacios verdes por tipo y superficie por habitante. Ciudad de Buenos Aires.  
 Años 2001 / 2006.  236
 (en CD cuadro Nº 10.10)

Cuadro 10.8 Espacios verdes por tipo y superficie, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006. 236 
 (en CD cuadro Nº 10.11)

Mapas      ___________________________________________________________

Mapa 10.1 Superficie de espacios verdes, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006. 238

Definiciones y conceptos _________________________________________

 Categoría de edad:

 • Niños: hasta los 12 años.
 • Adolescentes: de 13 a 18 años.
 • Adultos: de 19 a 54 años.
 • Adultos mayores: 55 y más.

Actividad dirigida: está referida a las actividades que se realizan bajo la conducción de un profesional, con días y 
horarios preestablecidos.



Actividad libre: incluye todas las actividades que se realizan en forma espontánea sin pautas establecidas que puede 
incluir o no la presencia de un profesional.

Cantero central: faja larga y angosta situada en el centro de las calzadas de las avenidas.

Cantero floral: porción de tierra con adornos de jardinería.

Jardín: terreno adornado con plantas y/o fuentes, estatuas, etc.

Plaza: espacio libre a partir de una superficie mínima de 2.500 m2, cultivado con flores, arbustos e instalaciones para 
el solaz y esparcimiento.

Plazoleta: espacio libre similar a la “Plaza” pero de superficie hasta 2.500 m2.

Parque: espacio libre no menor a 2 ha. arbolado y de características agrestes, urbanizado o no. 
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Cuadro 10.1 Polideportivos y promedio mensual de asistentes a actividades deportivas   
 dirigidas en polideportivos del G.C.B. A., según Comuna. Ciudad de Buenos   
 Aires. Año 2006

Comuna Polideportivos
Promedio mensual 

de asistentes

Total 13 33.241

1 - -
2 - -
3 1 3.903
4 3 4.475
5 - -
6 - -
7 1 11.164
8 - -
9 3 5.314

10 1 1.657
11 1 1.346
12 1 846
13 1 2.738
14 - -
15 1 1.799

Nota: no se incluyen en los polideportivos a los Patios de Recreación Activa (P.R.A.) 
ni a los Centros de Recreación Activa (C.R.A.) ya que en estos espacios no se realizan 
actividades dirigidas.
Fuente: Secretaría General. Subsecretaría de Deportes. Dirección General de Deportes. 

Cuadro 10.2 Polideportivos y promedio mensual de asistentes a actividades deportivas libres 
  en polideportivos del G.C.B.A., según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Polideportivos Promedio mensual 
de asistentes

Total 28 222.487
1 2 6.520
2 1 5.497
3 2 28.139
4 4 31.890
5 3 10.858
6 1 2.427
7 5 29.041
8 - -
9 3 76.706
10 3 21.225
11 1 3.328
12 - -
13 1 2.808
14 1 1.684
15 1 2.366

Nota: dentro de la categoría polideportivo, para las actividades libres, se incluyen a los Patios 
de Recreación Activa (P.R.A.) 
y a los Centros de Recreación Activa (C.R.A.).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la 
Secretaría General. Subsecretaría de Deportes. Dirección General de Deportes. 
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Cuadro 10.3 Promedio mensual de asistentes a actividades deportivas dirigidas en   
 polideportivos del G.C.B.A. por categoría de edad y sexo, según tipo de actividad.
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Tipo de Actividad Total

Categoría de edad

Total Niños

Mujer Varón Mujer Varón

Total 33.241 18.361 14.880 3.699 7.510
Aerobismo  91  65  26  -  - 
Ajedrez  22  4  19  -  - 
Atletismo  191  56  135  -  - 
Basquetbol  29  6  23  2  11 
Boxeo  239  44  195  -  - 
Coro  321  300  21  -  - 
Educación Física Infantil  763  409  354  377  354 
Escuela de ajedrez  837  229  608  165  443 
Escuela de atletismo  203  70  132  24  55 
Escuela de basquetbol  1.066  195  871  143  568 
Escuela de canotaje  41  19  22  11  14 
Escuela de cestobol  292  291  1  193  1 
Escuela de fútbol  4.285  44  4.241  26  3.318 
Escuela de gimnasia rítmica y artística  1.344  1.049  295  841  161 
Escuela de handbol  778  369  410  266  289 
Escuela de hockey  119  70  49  52  35 
Escuela de judo  159  34  124  8  33 
Escuela de natación  597  269  328  189  231 
Escuela de patín  64  62  2  47  1 
Escuela de sofbol  63  18  45  8  34 
Escuela de tae kwondo  399  148  251  100  171 
Escuela de tenis  1.821  673  1.147  424  710 
Escuela de tenis de mesa  57  1  56  0  24 
Escuela de voleibol  899  435  463  227  212 
Folklore  19  15  4  -  - 
Fútbol  153  32  122  -  - 
Gimnasia aeróbica  5.215  4.776  440  28  19 
Gimnasia armonizadora  47  41  6  -  - 
Gimnasia modeladora  2.081  1.997  84  -  - 
Gimnasia  3.618  2.840  778  14  15 
Líder deportivo  1.150  461  689  35  125 
Natación  3.897  2.455  1.443  496  551 
Pesas  34  5  30  -  - 
Pesas  complemento  1.226  271  955  8  86 
Reflexión  32  23  9  -  - 
Streching  133  133  -  -  - 
Tae kwon do  24  11  13  -  - 
Tai chi chuan  37  31  6  -  - 
Teatro  22  20  3  4  - 
Tenis  250  85  165  13  49 
Tenis de mesa  9  2  7  -  - 
Voleibol  615  304  311  -  - 

(continúa)
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Cuadro 10.3 Conclusión

Tipo de Actividad

Categoría de edad

Adolescentes Adultos Adultos mayores

Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón

Total 1.971 3.426 10.141 3.698 2.550 246
Aerobismo  8  3  57  24  -  - 
Ajedrez  -  3  4  16  -  - 
Atletismo  -  -  54  135  2  - 
Basquetbol  -  4  5  8  -  - 
Boxeo  6  25  38  170  -  - 
Coro  -  -  16  3  284  18 
Educación física infantil  9  1  23  -  -  - 
Escuela de ajedrez  28  78  35  82  1  6 
Escuela de atletismo  40  65  6  13  -  - 
Escuela de básquetbol  41  286  11  18  -  - 
Escuela de canotaje  5  6  3  2  -  - 
Escuela de cestobol  41  -  58  -  -  - 
Escuela de fútbol  14  866  5  57  -  - 
Escuela de gimnasia rítmica y artística  167  77  41  58  -  - 
Escuela de handbol  92  112  11  9  -  - 
Escuela de hockey  18  15  -  -  -  - 
Escuela de judo  3  32  23  50  1  9 
Escuela de natación  67  85  14  12  -  - 
Escuela de patín  15  0  -  -  -  - 
Escuela de sofbol  10  11  -  -  -  - 
Escuela de tae kwondo  23  45  26  34  -  - 
Escuela de tenis  229  396  20  37  1  4 
Escuela de tenis de mesa  -  27  1  6  -  - 
Escuela de vóleibol  174  207  35  45  -  - 
Folklore  -  -  -  -  15  4 
Fútbol  1  35  31  84  -  2 
Gimnasia aeróbica  42  19  4.706  401  -  - 
Gimnasia armonizadora  -  -  41  6  -  - 
Gimnasia modeladora  -  1  1.713  77  284  7 
Gimnasia  17  0  1.207  615  1.601  148 
Líder deportivo  416  528  10  36  -  - 
Natación  376  316  1.264  564  319  12 
Pesas  -  -  5  23  -  7 
Pesas  complemento  3  31  259  819  0  18 
Reflexión  -  1  7  -  17  8 
Streching  -  -  133  -  -  - 
Tae kwon do  2  2  9  11  -  - 
Tai chi chuan  -  -  19  5  11  1 
Teatro  -  -  -  -  16  3 
Tenis  9  22  63  94  -  - 
Tenis de mesa  -  -  2  7  -  - 

Vóleibol  117  130  187  181  -  - 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Secretaría General. Subsecretaría de 
Deportes. Dirección General de Deportes. 
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Cuadro 10.5 Asistentes a la Reserva Ecológica Costanera Sur por tipo de visita y tipo de  
 público. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 2000 / 2006

Año Total

Tipo de visita

Guiadas Espontánea

Diurna Nocturna

Tipo de público

Estudiantes Público en 
general

1995 424.928 30.764 . 1.489 392.675
2000 666.294 37.242 . 930 628.122
2001 1.127.726 35.453 . 2.031 1.090.242
2002 1.116.330 17.326 . 3.386 1.095.618
2003 977.848 21.930 . 826 955.092
2004 1.501.634 32.739 . 1.822 1.467.073
2005 1.506.941 36.791 1.931 2.457 1.465.762
2006 22.834 19.381 1.467 1.986 .1

1Para el año 2006 no hay datos para las cantidad de asistentes a las visitas espontáneas, 
debido a cambios de metodología en el registro. Los datos de años anteriores para esta 
categoría son estimados.
Nota: la actividad “Visita nocturna” se denominó “Luna llena” hasta el año 1996.
Hasta el año 2003 no se desglosaba el público en general de las visitas guiadas.
La categoría “Público en general” en anuarios anteriores se denominaba “Sábados, domingos 
y feriados”. 
Las visitas guiadas de alumnos y docentes a partir del año 2004 también se realizan los fines 
de semana y feriados.
A partir de año 2005 se incorporan la distinción del público que asisite a las visitas guiadas 
organizadas por la Reseva Ecológica.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Reserva Ecológica Costanera Sur. 

Cuadro 10.6 Espacios verdes por tipo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001 / 2006

Año Total
Tipo de espacio verde

Parque Plaza Plazoleta Cantero Jardín Otros

2001 655 29 190 298 122 16 .
2002 659 30 190 298 125 16 .
2003 916 41 214 366 266 29 .
2004 1.012 48 222 409 299 34 .
2005 1.066 51 224 438 310 34 9
2006 1.256 53 233 444 328 35 163

Nota: la categoría “Otros” que se incorpora en 2005 incluye veredas, contornos parquizados 
y polideportivos mantenidos por la Dirección General de Espacios Verdes.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del 
Ministerio de Espacio Público. Dirección General de Espacios Verdes. 
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Cuadro 10.7  Superficie de espacios verdes por tipo y superficie por habitante. Ciudad  
 de Buenos Aires. Años 2001 / 2006

Año
Total

Tipo de Espacio Verde
Superficie (hectárea) 

/ Habitante 
(por mil habitantes)

Parque Plaza Plazoleta Cantero Jardín  Otros

Superficie (hectárea)

2001 1.397,9 742,9 262,4 58,8 115,6 218,3 . 0,47
2002 1.398,7 742,91 263,2 58,8 115,61 218,3 . 0,47
2003 1.571,8 880,2 291,3 74,0 112,9 213,4 . 0,52
2004 1.584,9 895,52 278,5 73,7 124,7 212,5 . 0,53
2005 1.685,1 961,1 282,4 78,1 142,0 212,7 8,9 0,56
2006 1.946,2 1.069,83 301,8 86,62 154,13 214,0 119,9 0,64

1 No se dispone de la superficie de uno de los espacios verdes incluídos.
2 En el año 2004 el Parque Deportivo y Recreativo Presidente Sarmiento estuvo a cargo de otra dependencia del G.C.B.A.. Por este 
motivo, para ese año se toma como superfície de este parque la correpondiente al año 2003.
3 En el año 2006 se incorpora al sistema estadístico al Parque Roca que no estaba contemplado en años anteriores.
Nota: la proyección de población para los años 2001/2005 es la elaborada por Indec. Análisis Demográfico 31. En consecuencias 
pueden encontrarse algunas diferencias respecto a lo publicado en años anteriores para este indicador.
La proyección de población para el año 2006 es la elaborada por DGEyC. Informe de resultados 257. 
En la categoría “Jardín” se incluyen los jardines ubicados en la Gral. Paz (193,3 ha). que pertenece a los Centros de Gestión 
y Participación Nº 8,9,10,12 y 13.
La categoría “Otros” que se incorpora en 2005 incluye veredas, contornos parquizados y polideportivos mantenidos por la Dirección 
General de Espacios Verdes.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio de Espacio Público. Dirección 
General de Espacios Verdes. 

Cuadro 10.8 Espacios verdes por tipo y superficie, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires.  
 Año 2006

Comuna
Total

Tipo de espacio verde

Parque Plaza Plazoleta

Espacios 
Verdes

Superficie 
(hectárea)

Espacios
Verdes

Superficie 
(hectárea)

Espacios
Verdes

Superficie 
(hectárea)

Espacios
Verdes

Superficie 
(hectárea)

Total 1.256 1.946,20 53 1.069,75 233 301,76 444 86,62
1 183 497,4 9 398,521 36 43,65 61 15,90
2 59 54,2 1 6,44 24 36,23 20 4,68
3 22 8,4 - - 6 5,81 13 2,41
4 148 103,9 6 31,51 19 16,40 52 9,59
5 12 2,4 - - 3 2,06 8 0,30
6 17 26,7 2 18,24 5 6,72 8 1,07
7 63 41,5 2 17,04 9 8,64 24 2,78
8 112 419,3 5 295,852 11 12,28 23 2,91
9 116 106,8 4 36,83 14 10,79 41 4,65
10 52 22,9 - - 13 14,69 26 4,73
11 67 63,2 - - 6 10,04 25 1,82
12 141 190,0 5 94,22 18 12,39 40 6,40
13 87 137,7 8 75,33 28 18,11 31 7,11
14 111 240,1 9 81,08 32 97,94 38 19,78
15 66 31,8 2 14,69 9 6,01 34 2,50

continúa
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Cuadro 10.8 Conclusión

Comuna

Tipo de espacio verde Superficie 
(hectárea) / 

Habitante (por 
mil habitantes)

Cantero Jardín Otros

Espacios
Verdes

Superficie 
(hectárea)

Espacios
Verdes

Superficie 
(hectárea)

Espacios
Verdes

Superficie 
(hectárea)

Total 328 154,13 35 213,99 163 119,95 0,64

1 57 26,88 1 0,01 19 12,40 0,70
2 3 0,12 3 1,69 8 5,08 0,29
3 - - 2 0,03 1 0,12 0,04
4 42 27,14 3 1,28 26 17,94 1,95
5 - - 1 - - - 0,01
6 2 0,68 - - - - 0,15
7 12 9,80 3 0,51 13 2,73 0,19
8 49 59,24 1 39,10 23 9,94 2,32
9 49 12,93 6 41,51 2 0,06 0,65
10 6 0,42 2 1,57 5 1,52 0,13
11 27 1,37 3 48,19 6 1,80 0,32
12 58 7,00 2 46,02 18 23,97 0,95
13 2 1,84 3 20,21 15 15,13 0,55
14 7 3,47 3 10,78 22 27,01 0,95
15 14 3,22 2 3,08 5 2,24 0,16

1 Se incluye la Reserva Ecológica (360 ha) en parques de la Comuna 4.
2 Se incluye al Parque Roca (162 ha) en parques de la Comuna 8.
Nota: la proyección de población para el año 2006 es la elaborada por DGEyC. Informe de resultados 257. 
En la categoría “Jardín” se incluyen los jardines ubicados en la Gral. Paz (193,3 ha). que pertenece a las Co-
munas Nº 8,9,10,11,12 y 13.
La categoría “Otros” que se incorpora en 2005 incluye veredas,contornos parquizados y polideportivos man-
tenidos por la Dirección General de Espacios Verdes.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio de 
Espacio Público. Dirección General de Espacios Verdes. 
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Mapa 10.1 Superficies de espacios verdes, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio de Espacios Públicos. Dirección 
General de Espacios Verdes.
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En este capítulo se incluyen los datos del Producto Bruto 
Geográfico a precios del productor y del Valor Agregado 
Bruto a precios básicos correspondientes a la Ciudad 
de Buenos Aires, para el período 1993 / 2006. Estas 
estimaciones se presentan tanto a valores constantes como 
corrientes, desagregadas por rama de actividad según 
categorías de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (ClaNAE). Al igual que para el cálculo del 
Producto Bruto Interno se toma como base el año 1993.

El cálculo del PBG es realizado por la Dirección General 
de Estadística y Censos en forma anual, basándose para 
ello en un amplio operativo de encuestas (se relevan 21 
sectores de actividad) y en información proveniente de 
organismos oficiales (INDEC, BCRA, ministerios, entes 
reguladores, etc.) y privados (asociaciones profesionales, 
entidades empresarias, empresas, etc.).

Puede consultarse información adicional sobre este tema 
en las publicaciones “Producto Bruto Geográfico de la 
Ciudad de Buenos Aires, 1993 / 1998, Proyecto GCBA 
/ CEPAL”, “Producto Bruto Geográfico de la Ciudad de 
Buenos Aires, 1993 / 2002” y en los Informes de Resultados 
correspondientes, disponibles en nuestro Centro de 
Documentación. 

11Capítulo

Producto Bruto 
Geográfico
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Cuadros ___________________________________________________________ 

Cuadro 11.1 Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Agregado Bruto a precios básicos 
 según categorías de la ClaNAE. Precios constantes de 1993. Ciudad de Buenos Aires. Años 
 1993 / 2006. 243
 (en CD cuadro Nº 11.1)

Cuadro 11.2 Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Agregado Bruto a precios básicos 
 según categorías de la ClaNAE. Precios corrientes. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006. 245
 (en CD cuadro Nº 11.2)

Cuadro 11.3 Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Agregado Bruto a precios básicos 
 según categorías de la ClaNAE. Precios constantes de 1993. Ciudad de Buenos Aires. Años 
 1993 / 2006. 247
 (en CD cuadro Nº 11.3)

Cuadro 11.4 Variación porcentual anual del Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor 
 Agregado Bruto a precios básicos según categorías de la ClaNAE. Precios constantes de 1993.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1994 / 2006. 249
 (en CD cuadro Nº 11.4)

Cuadro 11.5 Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Bruto de Producción, Consumo 
 Intermedio y Valor Agregado Bruto a precios básicos según categorías de la ClaNAE. 
 Precios constantes de 1993. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005. 251
 (en CD cuadro Nº 11.5)

Cuadro 11.6 Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Bruto de Producción, Consumo 
 Intermedio y Valor Agregado Bruto a precios básicos según categorías de la ClaNAE. 
 Precios corrientes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005. 252
 (en CD cuadro Nº 11.6)

Gráficos ___________________________________________________________

Gráfico 11.1 Producto Bruto Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, a precios de productor. 
 Precios corrientes y constantes. Años 1993 / 2006 251
 (en CD gráfico Nº 11.1)

Definiciones y conceptos _________________________________________

Producto Bruto de una jurisdicción equivale, con algunos ajustes, a la suma de los valores agregados de las unidades 
productivas residentes en ella. Para facilitar la asignación geográfica de las actividades económicas se toma como 
unidad de observación a los establecimientos o locales y no a las empresas. 

El Producto Bruto Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires está valorizado a precios de productor, incluyendo los 
impuestos específicos con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Valor Agregado Bruto: es la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio. Comprende la 
remuneración al trabajo, impuestos, amortizaciones, intereses, diferencias de cambio y el excedente de explotación 
(antes del pago del impuesto a las ganancias).
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El Valor Agregado Bruto a precios básicos está valuado a los precios de productor menos impuestos específicos 
(aquéllos que se devengan en función del flujo de bienes y servicios).
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Cuadro 11.5 Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Bruto de Producción,  
 Consumo Intermedio y Valor Agregado Bruto a precios básicos1 según categorías  
 de la ClaNAE2. Precios constantes de 1993. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005

Categoría

Valor bruto  
de producción

Consumo  
intermedio Valor agregado

(miles de pesos)

Producto Bruto Geográfico a precios de productor 70.222.682

Impuestos específicos 338.962

Total 119.273.891 49.390.171 69.883.720
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 370.861  146.218 224.643
Pesca y servicios conexos 19.771  7.502 12.268
Explotación de minas y canteras 1.162.610  410.002 752.608
Industria manufacturera 24.033.720  13.856.468 10.177.253
Electricidad, gas y agua 2.558.274  1.575.328 982.945
Construcción 4.944.529  2.284.583 2.659.946
Comercio 12.551.306  4.291.799 8.259.507
Servicios de hotelería y restaurantes 5.908.411  2.692.860 3.215.551
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 14.232.235  6.194.371 8.037.864
Intermediación financiera y otros servicios financieros 11.796.200  3.507.306 8.288.895
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 19.392.548  5.721.974 13.670.574
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 4.601.881  1.641.610 2.960.271
Enseñanza 2.881.537  620.093 2.261.445
Servicios sociales y de salud 5.754.000  2.458.199 3.295.801
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 7.537.660  3.981.858 3.555.803
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 1.528.347  - 1.528.347

1 Precios de productor menos impuestos específicos.
2 Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).

Gráfico 11.1 Producto Bruto Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, a precios de productor. 
 Precios corrientes y constantes. Años 1993 / 2006    

Nota: para el año 2006 los valores presentados son provisorios.     
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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Cuadro 11.6 Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Bruto de Producción,  
 Consumo Intermedio y Valor Agregado Bruto a precios básicos1 según categorías  
 de la ClaNAE2. Precios corrientes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005

Categoría

Valor bruto  
de producción

Consumo  
intermedio Valor agregado

(miles de pesos)

Producto Bruto Geográfico a precios de productor 121.040.950
Impuestos específicos 153.925

Total 213.452.771 92.565.747 120.887.024
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 983.623 366.044 617.579
Pesca y servicios conexos 61.930 25.098 36.832
Explotación de minas y canteras 3.708.562 851.708 2.856.854
Industria manufacturera 53.052.614 30.455.527 22.597.087
Electricidad, gas y agua 3.669.968 2.352.637 1.317.330
Construcción 8.655.283 4.013.735 4.641.548
Comercio 20.433.914 6.983.046 13.450.868
Servicios de hotelería y restaurantes 10.425.610 4.584.173 5.841.437
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 27.058.410 12.756.460 14.301.950
Intermediación financiera y otros servicios financieros 16.391.040 5.777.623 10.613.417
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 35.034.335 10.581.483 24.452.852
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 9.509.281 3.123.373 6.385.908
Enseñanza 4.597.112 1.302.336 3.294.775
Servicios sociales y de salud 8.171.545 3.783.915 4.387.630
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 10.000.033 5.608.586 4.391.447
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 1.699.511  - 1.699.511

1 Precios de productor menos impuestos específicos.
2 Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).



253Capítulo 12  |  Actividad industrial y comercial   | 

En este capítulo se incluye información acerca de la 
evolución de la industria manufacturera, así como algunos 
indicadores referidos a la actividad comercial en la Ciudad 
de Buenos Aires.

En el primer caso se presentan datos referidos a la 
producción, personal, horas trabajadas y sueldos y salarios 
desagregados por rama de actividad. Esta información 
proviene de la Encuesta Industrial Anual que realizan en 
forma conjunta esta Dirección General con el INDEC.

Debido a que no están disponibles los datos definitivos 
correspondientes a 2004, 2005 y 2006, se brinda, para dicho 
período, información proveniente de la Encuesta Industrial 
Mensual, que también lleva a cabo esta Dirección General 
conjuntamente con el INDEC.

En lo que respecta a la información correspondiente al 
sector comercio se presentan datos de ventas en los 
Centros de Compras (Shopping Centers) y Supermercados 
desagregados por principales rubros. Ambas series tienen 
como fuente el relevamiento que sobre ese universo realiza 
mensualmente el INDEC.

También se incluye información específica sobre la venta de 
electrodomésticos y datos referidos al valor de las ventas 
de combustibles realizadas en las estaciones de servicio 
de la Ciudad de Buenos Aires, en ambos casos se compara 
esa información con la correspondiente al total del país. 

12Capítulo

Actividad industrial
y comercial 





255Capítulo 12  |  Actividad industrial y comercial   | 

Cuadros __________________________________________________________ 

Cuadro 12.1 Industria. Valor bruto de producción en valores corrientes, personal ocupado, personal 
 asalariado, horas trabajadas por el personal asalariado, sueldos y salarios brutos según 
 rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006. 257
 (en CD cuadro Nº 12.1) 

Cuadro 12.2 Ventas totales, cantidad de bocas y superficie del área de ventas en supermercados. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1997 / 2006. 259
 (en CD cuadro Nº 12.2) 

Cuadro 12.3 Ventas totales en supermercados según grupo de artículos. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1997 / 2006. 259
 (en CD cuadro Nº 12.3) 

Cuadro 12.4 Centros de compras (shopping centers). Cantidad de locales activos, área bruta 
 locativa (ABL) de los locales activos, ventas totales y ventas por m2. Ciudad de 
 Buenos Aires. Años 1998 / 2006. 260
 (en CD cuadro Nº 12.4) 

Cuadro 12.5 Ventas por rubro en Centros de compras (shopping centers). Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1998 / 2006. 260
 (en CD cuadro Nº 12.5)

Cuadro 12.6 Ventas en Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Total del país 
 y Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 / 2006. 261
 (en CD cuadro Nº 12.6)

Cuadro 12.7 Ventas al mercado de combustibles y estaciones de servicio. Total del país y Ciudad 
 de Buenos Aires. Años 1995 / 2006. 262
 (en CD cuadro N° 12.7)

Definiciones y conceptos _________________________________________

Rama de actividad: los agrupamientos de rama presentados comprenden las divisiones de la ClaNAE que se detallan 
a continuación.

Rama de actividad ClaNAE
Alimentos, bebidas y tabaco 15 - 16
Textiles y confecciones 17 - 18 - 19
Papel e imprenta 21 - 22
Productos químicos 23 - 24 - 25
Productos metálicos, maquinaria y equipos 28 a 35
Otras industrias manufactureras 20 - 26 - 27 - 36

Valor Bruto de Producción: comprende los ingresos por ventas de bienes producidos, la variación de existencias de 
productos terminados y en proceso; los ingresos por trabajos industriales realizados sobre materia prima por cuenta 
de terceros y la reparación de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros; la producción por cuenta propia de 
inmuebles, maquinarias y equipos para uso propio; los ingresos devengados por otras actividades tales como prestación 
de servicios, comisiones percibidas por ventas de servicios de terceros, venta de electricidad, ingresos por trabajo 
de construcción y el margen bruto generado por actividades comerciales. Se incluyen impuestos contenidos en el 
precio de venta, excepto el IVA.
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La estimación del VBP para el 2004, 2005 y 2006, proveniente de la Encuesta Industrial Mensual, comprende los ingresos 
por ventas de bienes producidos; los ingresos por trabajos industriales realizados sobre materia prima por cuenta de 
terceros y la reparación de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros.

Personal ocupado: comprende al personal asalariado, personal no asalariado (propietarios, familiares, empleadores, 
socios, miembros de cooperativas), personal de agencia y personas físicas que cobran por factura. Esta variable no 
está disponible para los períodos estimados con la Encuesta Industrial Mensual.

Personal asalariado: comprende al personal que trabaja en relación de dependencia por un sueldo o jornal (directivos, 
administrativos, obreros, etc.)

Horas trabajadas por el personal asalariado: comprende las cumplidas dentro y fuera del horario normal incluyendo 
las perdidas por razones técnicas (reparaciones, mantenimiento, etc.), ajenas a la voluntad del personal, así como los 
cortos períodos de descanso en el lugar de trabajo. No incluye las horas correspondientes al personal suspendido, en 
uso de licencia, ni las perdidas por huelgas.

Sueldos y salarios brutos: se trata de la masa salarial, es decir, la sumatoria de todos los sueldos y salarios devengados 
en el período de referencia, y no del salario medio. Comprende salario básico, aguinaldo, comisiones, premios, 
bonificaciones, horas extras, vacaciones, enfermedad y toda otra retribución (en dinero o especie), tanto remunerativa 
como no remunerativa, abonado a los asalariados, sin deducirse los descuentos jubilatorios ni las cuotas de afiliación 
gremial, obra social, seguro, etc.

Ventas en centros de compras (shoppings): 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.

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.

Ventas en comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar: corresponde a la venta minorista entre otros 
artículos de: televisores, videocasseteras, DVD, filmadoras, proyectores, cámaras fotográficas; equipos de audio, walk-
man, radios, grabadores y reproductores; heladeras y freezers; equipos de aire acondicionados; lavarropas, secarropas 
y lavavajillas; cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores, calefones y termotanques; 
computación y accesorios informáticos. Se incluyen las ventas de ocho cadenas de  supermercados  cuyas adminis-
traciones se hallan en el Gran Buenos Aires y las empresas especializadas que se hallan en los centros de compras.

Ventas totales: corresponde al monto total en pesos de las ventas efectuadas mensualmente, valuadas al precio de 
venta en el establecimiento vendedor, incluyendo el IVA y neto de bonificaciones o descuentos de cualquier tipo. No 
se incluyen cargos ni intereses por financiación.
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Cuadro 12.1 Industria. Valor bruto de producción en valores corrientes, personal ocupado,  
 personal asalariado, horas trabajadas por el personal asalariado, sueldos y  
 salarios brutos según rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006

Rama de actividad Indicadores
19931 1994 1995 1996 1997 1998 1999

(Indice 1994 = 100)

Total VBP 91,0 100,0 91,4 98,8 103,0 108,5 99,4

Personal ocupado 89,8 100,0 88,3 92,7 91,8 98,7 95,3

Personal asalariado 91,1 100,0 87,1 91,2 90,6 97,0 94,4

Horas trabajadas . 100,0 85,8 103,6 105,8 107,2 102,6

Sueldos y salarios brutos 103,8 100,0 92,6 98,8 97,9 105,6 101,6

Alimentos, VBP 70,9 100,0 109,8 117,3 109,7 104,7 102,3

bebidas y Personal ocupado 71,2 100,0 95,4 93,9 92,7 90,4 99,7

tabaco Personal asalariado 70,6 100,0 90,6 90,5 89,9 87,3 95,9

Horas trabajadas . 100,0 90,8 88,6 78,4 78,4 77,4

Sueldos y salarios brutos 101,8 100,0 102,0 103,6 93,5 85,7 91,4

Textiles y VBP 138,8 100,0 72,5 87,2 90,4 95,5 88,6

confecciones Personal ocupado 106,8 100,0 75,5 83,5 86,9 94,9 93,1

Personal asalariado 106,1 100,0 75,4 83,2 87,0 94,8 93,2

Horas trabajadas . 100,0 73,7 73,4 69,1 68,3 60,2

Sueldos y salarios brutos 97,3 100,0 79,9 86,7 93,6 98,5 97,0

Papel e VBP 94,4 100,0 91,4 105,4 119,6 138,0 123,5

imprenta Personal ocupado 85,3 100,0 78,7 83,8 78,5 89,7 88,8

Personal asalariado 93,6 100,0 80,1 84,8 79,4 90,3 89,2

Horas trabajadas . 100,0 79,2 105,1 93,3 102,5 97,3

Sueldos y salarios brutos 115,9 100,0 86,6 89,4 94,1 111,3 100,5

Productos VBP 76,0 100,0 91,9 93,3 104,4 111,5 105,0
químicos Personal ocupado 74,3 100,0 94,5 100,6 101,2 108,4 99,4

Personal asalariado 74,4 100,0 93,0 97,0 99,0 105,8 98,3
Horas trabajadas . 100,0 92,5 133,4 182,9 181,2 182,6

Sueldos y salarios brutos 101,2 100,0 96,0 108,6 109,6 117,9 117,8

Productos VBP 110,0 100,0 77,5 84,9 82,1 89,3 76,9
metálicos, Personal ocupado 100,8 100,0 93,8 99,3 92,5 103,3 94,6
maquinaria y Personal asalariado 102,8 100,0 92,6 98,4 91,4 102,7 95,6
equipos Horas trabajadas . 100,0 92,2 135,9 114,9 117,0 110,8

Sueldos y salarios brutos 95,9 100,0 92,2 98,3 91,0 105,1 97,7

Otras VBP 108,9 100,0 69,8 65,6 79,7 71,5 53,9
industrias Personal ocupado 151,9 100,0 88,7 94,2 103,7 105,5 90,1
manufactureras Personal asalariado 153,5 100,0 89,3 93,2 100,6 99,7 87,8

Horas trabajadas . 100,0 82,8 80,6 96,1 92,9 85,5
Sueldos y salarios brutos 107,8 100,0 88,5 94,4 105,2 104,4 91,0

(continúa)
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Cuadro 12.1 Conclusión

Rama de actividad Indicadores
2000 2001 2002 2003 20042 20052 20062

(Índice 1994 = 100)

Total VBP 84,8 78,7 115,0 162,2 194,1 220,1 262,7

Personal ocupado 91,7 87,2 81,6 83,5 . . .

Personal asalariado 91,1 87,3 81,6 83,6 85,1 85,6 88,3

Horas trabajadas 97,6 89,2 80,2 86,3 89,2 90,6 92,4

Sueldos y salarios brutos 97,3 94,6 89,3 102,5 125,7 144,7 180,6

Alimentos, VBP 73,3 75,6 164,3 220,4 268,8 312,0 365,9

bebidas y Personal ocupado 98,2 97,0 90,2 86,6 . . .

tabaco Personal asalariado 94,9 94,4 87,8 84,3 82,6 82,3 83,4

Horas trabajadas 77,9 71,8 65,7 65,2 65,6 64,9 65,5

Sueldos y salarios brutos 90,4 89,8 79,8 82,0 102,6 112,1 142,7

Textiles y VBP 81,9 73,7 87,2 126,0 128,1 152,0 182,7

confecciones Personal ocupado 88,0 81,3 72,5 80,4 . . .

Personal asalariado 87,5 82,0 73,1 81,1 78,7 80,6 85,5

Horas trabajadas 54,4 49,9 42,5 51,1 48,8 49,9 51,5

Sueldos y salarios brutos 89,7 84,7 74,8 97,0 119,7 148,5 186,3

Papel e VBP 110,4 96,0 88,8 121,0 150,3 181,6 210,1

imprenta Personal ocupado 84,0 81,9 78,6 79,1 . . .

Personal asalariado 86,5 85,0 81,6 82,1 86,1 86,6 87,2

Horas trabajadas 89,7 80,4 74,0 78,9 85,6 88,2 87,9

Sueldos y salarios brutos 95,6 94,5 87,7 99,0 121,6 140,3 168,1

Productos VBP 94,4 89,2 146,9 210,8 235,3 273,3 328,4
químicos Personal ocupado 100,6 98,5 96,3 99,8 . . .

Personal asalariado 99,6 98,7 96,5 100,0 104,5 104,5 108,0
Horas trabajadas 176,6 168,0 162,8 173,6 182,7 183,4 187,4

Sueldos y salarios brutos 116,0 118,2 118,9 141,7 171,0 195,9 244,0

Productos VBP 69,6 60,2 71,1 100,6 134,8 130,6 161,2
metálicos, Personal ocupado 89,8 81,2 72,1 74,4 . . .
maquinaria y Personal asalariado 89,8 81,1 72,0 74,3 75,4 75,0 77,3
equipos Horas trabajadas 103,0 90,8 73,2 78,7 81,2 82,6 84,8

Sueldos y salarios brutos 91,4 81,8 71,9 87,3 107,6 122,8 158,2
Otras VBP 48,8 37,6 39,9 58,4 70,6 84,5 102,6
industrias Personal ocupado 82,8 77,4 64,4 65,3 . . .
manufactureras Personal asalariado 80,7 75,5 62,9 63,7 67,2 70,0 75,6

Horas trabajadas 78,1 67,0 51,1 59,5 64,7 69,4 73,8
Sueldos y salarios brutos 82,5 71,5 67,0 65,2 81,3 99,3 134,2

1 El Censo Nacional Económico 1994 no relevó la cantidad de horas trabajadas durante 1993.
2 Datos provisorios. La Encuesta Industrial Mensual releva solamente la cantidad de personal asalariado, por lo que no es posible 
continuar con la serie de personal ocupado total a partir de dicha fuente de información.
Fuente: 1993/2003: Dirección General de Estadística y Censos, sobre la base de datos del Censo Nacional Económico 1994 y de la 
Encuesta Industrial Anual - INDEC/DGEyC.
2004/2006: Dirección General de Estadística y Censos, sobre la base de datos de la Encuesta Industrial mensual - INDEC/DGEyC.
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Cuadro 12.2 Ventas totales, cantidad de bocas y superficie del área de ventas en supermercados.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1997 / 2006

Año
Ventas totales

Bocas 
Superficie 

(miles de pesos) (m²)

1997 3.098.690 150 224.231
1998 3.223.255 212 267.498
1999 3.217.592 259 298.890
2000 3.172.599 282 310.955
2001 3.004.164 301 317.433
2002 3.306.775 317 328.739
2003 3.550.633 327 338.746
2004 3.812.162 343 351.265
2005 4.288.475 349 354.033
2006 4.860.871 354 355.830

Nota: las ventas totales corresponden a la suma de las cifras mensuales; la cantidad de bocas 
y superficie corresponde al mes de diciembre de cada año.
Fuente: Encuesta de Supermercados. INDEC.

Cuadro 12.3 Ventas totales en supermercados según grupo de artículos. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1997 / 2006 

Grupo de artículos
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(miles de pesos)

Total 3.098.690 3.223.255 3.217.592 3.172.599 3.004.164 3.306.775 3.550.633 3.812.162 4.288.475 4.860.871

Alimentos y bebidas 2.123.806 2.195.454 2.173.442 2.222.485 2.065.279 2.385.506 2.656.168 2.782.294 3.052.976 3.404.478
Limpieza y perfumería 416.971 439.320 442.285 430.085 405.614 470.924 509.083 536.651 614.357 712.171
Indumentaria, calzado 
y tex. para el hogar 80.123 76.840 70.343 62.101 58.989 38.600 50.661 77.763 85.098 101.012
Electrónicos y artículos
para el hogar 148.145 160.700 153.310 121.264 105.316 106.056 144.377 189.499 230.814 243.086
Otros 329.645 350.941 378.212 336.664 368.966 305.689 190.344 225.955 305.230 400.124

Fuente: Encuesta de Supermercados. INDEC.
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Cuadro 12.4 Centros de compras (shopping centers). Cantidad de locales activos, área bruta
 locativa (ABL) de los locales activos, ventas totales y ventas por m2.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1998 / 2006

Año Locales activos
Area Bruta Locativa 

de los locales activos Ventas totales Ventas por m2

(m2) (miles de pesos) (pesos)

1998 1.160 126.490 895.291 723,5
1999 1.090 127.914 902.419 599,4
2000 1.082 143.481 852.957 512,1
2001 1.089 146.090 701.426 412,7
2002 1.054 139.852 840.747 492,5
2003 1.101 147.382 1.141.340 661,0
2004 1.138 150.451 1.487.591 834,4
2005 1.149 157.729 1.891.785 1.027,8
2006 1.152 164.609 2.368.891 1.245,8

Nota: anualmente se presenta el dato de diciembre para los locales activos y el ABL, suma para las ventas totales y promedio 
para las ventas por m2.
Fuente: Encuesta de Centros de Compras (shopping centers). INDEC.

Cuadro 12.5 Ventas por rubro en Centros de compras (shopping centers).
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1998 / 2006 

Rubro
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(miles de pesos)

Total 895.291 902.419 852.957 701.426 840.747 1.141.340 1.487.591 1.891.785 2.368.891

Indumentaria, calzado
y marroquinería 411.260 401.834 397.968 335.193 479.399 662.059 840.877 1.066.478 1.330.206
Ropa y accesorios
deportivos 31.302 29.017 28.833 24.514 35.406 45.234 67.794 103.067 135.802
Amoblamientos,
decoración y textiles
para el hogar 70.515 65.080 58.545 44.911 45.981 65.606 83.077 106.218 118.095
Patio de comidas,
alimentos y kioscos 139.994 143.998 129.532 108.148 98.374 122.341 153.819 180.589 232.816
Electrónicos,
electrodomésticos
y computación 100.229 102.345 97.946 67.438 48.944 74.387 118.578 174.180 244.612
Juguetería 23.983 19.763 15.502 11.336 12.521 15.867 20.810 26.631 32.396
Librería y papelería 17.638 18.293 16.279 12.998 17.999 26.681 34.674 39.614 45.730
Diversión y esparcimiento 22.910 33.825 27.742 23.663 21.121 25.644 33.638 37.382 44.710
Perfumería y farmacia 27.348 27.667 27.140 28.006 36.958 48.579 64.259 74.623 87.859
Otros 50.112 60.597 53.470 45.219 44.044 54.942 70.065 83.003 96.665

Fuente: Encuesta de Centros de Compras (shopping centers). INDEC.
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Cuadro 12.6 Ventas en Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar.Total del  
 país y Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 / 2006

Año Trimestre

Ventas a precios corrientes Participación ventas 
Ciudad / PaísTotal del país Ciudad de Bs As

(miles de pesos) (%)

2002 total 2002 941.600 358.364 38,1
I 217.260 80.670 37,1
II 219.052 84.212 38,4
III 212.041 81.212 38,3
IV 293.245 112.272 38,3

2003 total 2003 1.607.923 586.794 36,5
I 270.975 104.541 38,6
II 330.583 120.837 36,6
III 422.604 155.383 36,8
IV 583.761 206.032 35,3

2004 total 2004 2.802.217 885.973 31,6
I 523.222 174.387 33,3

       II 624.714 203.153 32,5
III 701.305 221.281 31,6
IV 952.976 287.152 30,1

2005 total 2005 4.182.843 1.168.108 27,9
I 812.622 243.669 30,0
II 954.550 260.789 27,3
III 1.032.042 278.869 27,0
IV 1.383.629 384.781 27,8

2006 total 2006 5.909.740 1.584.069 26,8
I 1.144.290 310.017 27,1
II 1.498.377 400.891 26,8
III 1.373.228 379.839 27,7
IV 1.893.845 493.322 26,0

Nota: la suma de los parciales puede no coincidir con el total por redondeo de las cifras.
Fuente: Encuesta de Comercios de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar. INDEC
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En este capítulo se presentan datos de los diferentes 
servicios públicos. Se incluye información de energía 
eléctrica, gas, agua, telefonía, accesos a internet, televisión 
por cable y recolección de residuos.

La información proviene tanto de los entes reguladores, de 
algunas empresas prestadoras, del INDEC, el CEAMSE y 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios.

13Capítulo

Servicios públicos
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Definiciones y conceptos _________________________________________

Comunicaciones: las líneas instaladas representan la cantidad de líneas disponibles técnicamente para ser puestas 
en servicio.

Las líneas en servicio son aquellas líneas que están en funcionamiento.

Los abonados de telefonía celular corresponden al Área Múltiple Buenos Aires que incluye Capital Federal y los partidos 
de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Lomas de Zamora, San Fernan-
do, Tres de Febrero, Avellaneda, Florencio Varela, La Matanza (cobertura parcial), Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San 
Isidro, Vicente López, Berazategui (cobertura parcial), General San Martín, Lanús, Quilmes, Tigre (cobertura parcial).

Internet: es una red de redes de computadoras unidas mediante líneas telefónicas, fibras ópticas, cables submarinos 
y enlaces por satélite. Normalmente, los usuarios se conectan a la red mediante la utilización de los servicios de un 
Proveedor de Acceso, al cual se puede acceder mediante comunicaciones telefónicas (dial-up), banda ancha (ADSL, 
cablemódem, conexión inalámbrica o satelital), o enlaces punto a punto. Los sistemas de comunicaciones más im-
portantes utilizados sobre la red son el correo electrónico (e-mail), transferencia de archivos (File Transfer Protocol, 
FTP), los foros de discusión y el World Wide Web (www).
Las computadoras interactúan mediante programas (software) que implementan protocolos de comunicación (lenguajes 
que permiten el intercambio de datos entre computadoras) disponibles en todo el mundo.

Carrier: infraestructura física por la cual se transportan datos, voz o imagen. También se refiere a la empresa que 
ofrece el servicio de transmisión o conducción de señales. A los efectos de esta información se consideró carrier a 
toda empresa que suministra conexión a uno o más ISP.

Acceso: se define como la suma de las cuentas de abono y los usuarios free.

Cuenta de abono: se refiere a la cantidad de conexiones contratadas entre proveedores de accesos y sus respectivos 
clientes, por los que se paga un abono (normalmente de periodicidad mensual).

Cuenta de abono residencial: comprende a las cuentas que son provistas a clientes particulares donde no se discrimina 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la factura y el uso del servicio es exclusivamente hogareño.

Cuenta de abono de organizaciones: comprende a las cuentas que son provistas a empresas públicas y/o privadas 
donde se discrimina el IVA en la factura. Se incluyen en este tipo de categoría a los exentos de IVA y profesiones que 
utilizan el servicio para fines comerciales y sus actividades laborales.

Usuarios Free (libres): representan un caso especial, aunque no poco frecuente de accesos dial-up, que se conectan 
a Internet sin efectuar el pago de abonos mensuales, pero acceden mediante conexiones que no cuentan con la 
reducción de tarifa telefónica o bien no abonan los minutos de conexión telefónica.

Usuario free residencial: en el contexto del presente informe es la persona física que se conecta a Internet. En particular, 
el usuario free (libre) es la persona que accede a Internet utilizando para ello los servicios de un servidor gratuito (por 
el cual no paga abono mensual).

Usuario free de organizaciones: en el contexto del presente informe es la persona jurídica que se conecta a Internet. 
El usuario free (libre) de organizaciones comprende a empresas, organismos de gobierno, profesionales en el ejercicio 
de su actividad, organizaciones no gubernamentales, escuelas, universidades, etc., que accede a Internet utilizando 
para ello los servicios de un servidor ISP en forma gratuita (por el cual no paga abono mensual). En particular, puede 
o no abonar los minutos de conexión telefónica con la empresa que le brinda el servicio de telefonía básica. También 
se incluyen las cuentas de “cortesía” a empresas.

Proveedores de acceso a Internet (Internet service provides - ISP): se considera ISP a toda empresa que suministra 
servicio de conexión a Internet a por lo menos un usuario particular u organización no prestadora de servicio de acceso. 
Entre las modalidades de conexión que ofrecen estas empresas pueden señalarse:

Dial-Up: son conexiones que se realizan a través de una llamada telefónica local utilizando un aparato denominado 
módem o modulador/demodulador. En este tipo de conexión el usuario abona los pulsos telefónicos consumidos y el 
servicio de acceso a Internet. Generalmente el servicio de acceso se paga mediante un abono mensual al ISP, que a 
su vez habilita al usuario de Internet un acceso telefónico de tarifa reducida (que en las principales ciudades del país 
se realiza mediante comunicaciones a números telefónicos con el prefijo 0610).
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Usuarios Free (libres)

Banda ancha: por lo general, en este tipo de conexión los usuarios tienen acceso permanente a Internet, aunque 
recientemente se han incorporado modalidades de contratación limitados a determinadas bandas horarias. El abonado 
a este tipo de servicio no paga pulsos telefónicos. Entre las modalidades del mismo pueden señalarse:

DSL - Digital Subscriber Line (línea de abonado digital): la conexión se realiza mediante el cableado de los operadores 
telefónicos. Existen distintos tipos de DSL, que presentan diferentes alternativas y velocidades de acceso a Internet, 
entre las cuales la más frecuente en la República Argentina es el ADSL.

Cablemódem: la conexión se realiza mediante cable coaxial, aprovechando el cableado de los operadores de cable.

Conexión Satelital o Inalámbrica (Wireless): en este caso la transmisión es realizada por medio de un satélite que es 
alquilado por el ISP o bien por un acceso inalámabrico, que conecta al usuario con el ISP mediante una antena satelital 
instalada en su domicilio.

Líneas punto a punto: son enlaces dedicados con conexiones punto a punto, punto a multipunto, etc. 
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Cuadro 13.1 Energía eléctrica facturada por tipo de consumidor. Ciudad de Buenos Aires.   
 Años 1980 - 1990 / 2006

Año Total

Tipo de consumidor

Residencial Comercial Industrial Clientes oficiales Otros

(mwh)

1980 4.623.811 1.790.122 1.020.186 1.089.465 323.0931 400.945
1990 4.811.159 2.058.822 833.200 1.074.504 434.3131 410.320
1991 5.342.484 2.202.383 1.247.481 1.067.611 399.326 425.683
1992 5.949.194 2.449.269 1.391.284 1.188.641 445.667 474.333
1993 6.169.537 2.474.433 1.589.320 1.325.564 339.318 440.902
1994 6.848.864 2.615.663 1.778.251 1.555.156 454.141 445.653
1995 7.204.658 2.674.696 2.261.612 1.533.573 402.149 332.628
1996 7.642.330 2.670.773 2.381.484 1.354.707 506.716 728.650
1997 8.066.782 2.887.673 3.053.318 971.614 519.314 634.863
1998 8.470.495 2.911.798 3.303.414 933.303 594.118 727.862
1999 8.981.942 3.222.384 3.687.371 896.732 571.737 603.718
2000 9.644.371 3.409.746 4.087.819 932.243 589.297 625.266
2001 9.721.106 3.605.365 3.973.854 821.095 625.077 695.715
2002 8.989.499 3.362.917 4.008.586 725.822 515.131 377.043
2003 9.124.142 3.455.850 3.686.811 821.607 511.438 648.436
2004 9.689.504 3.557.822 4.050.099 922.647 450.801 708.135
2005 10.125.481 3.643.341 4.269.388 888.015 597.880 726.857
2006 2 10.458.759 3.712.131 4.123.524 1.377.310 974.0661 271.728

1 Incluye el alumbrado público.
2 Valores provisorios.
Nota: a partir de 1995 se incluyen los peajes contratados en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Energía. Dirección Nacional de Prospectiva. 
Informe del Sector Eléctrico. 

Cuadro 13.2 Usuarios de energía eléctrica por tipo de consumidor. Ciudad de Buenos Aires.  
 Años 1980 - 1990 / 1992 - 1996 / 2006

Año Total
Tipo de consumidor

Residencial Comercial Industrial Clientes oficiales Otros

1980  1.266.310  1.078.220  139.581  44.703  ...  3.806 
1990  1.412.542  1.217.205  153.657  37.188  ...  4.492 
1991  1.433.342  1.236.827  155.547  36.644  4.320  4 
1992  1.438.078  1.216.752  168.533  48.758  4.029  6 
1996  1.432.610  1.192.198  203.010  33.099  3.319  984 
1997  1.451.197  1.203.248  202.701  26.875  3.329  15.044 
1998  1.463.367  1.215.275  203.946  26.085  3.235  14.826 
1999  1.466.973  1.225.192  200.871  24.982  2.943  12.985 
2000  1.474.252  1.240.054  191.426  23.981  2.770  16.021 
2001  1.478.947  1.247.980  195.848  22.307  2.888  9.924 
2002  1.487.026  1.258.756  197.819  18.603  2.752  9.096 
2003  1.495.883  1.274.031  188.842  20.338  2.932  9.740 
2004  1.506.039  1.275.778  194.055  24.917  2.481  8.808 
2005  1.515.971  1.290.315  193.140  19.706  3.049  9.761 
20061  1.536.321  1.309.394  178.372  33.850  4.132  10.573 

1Valores provisorios.
Nota: para los años 1993 a 1995 no existe la información desagregada para la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Energía. Dirección Nacional de Prospectiva. 
Informe del Sector Eléctrico. 
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Cuadro 13.3 Generación de energía eléctrica por tipo de central. Ciudad de Buenos Aires.  
 Años 1991 / 2006

Año
Total Central térmica de gas Central térmica de vapor Central ciclo combinado

(mwh)

1991 9.251.435 73.046 9.178.389 -
1992 8.676.367 75.441 8.600.926 -
1993 11.153.100 82.800 11.070.300 -
1994 9.528.599 61.572 9.467.027 -
1995 10.677.234 217.801 10.459.433 -
1996 12.427.074 436.744 11.990.330 -
1997 9.872.953 3.299 8.448.704 1.420.950
1998 8.968.313 - 7.106.995 1.861.318
1999 12.563.116 - 8.164.495 4.398.621
2000 14.363.233 - 5.054.554 9.308.678
2001 10.588.927 - 1.968.927 8.620.000
2002 6.547.224 - 290.061 6.257.164
2003 8.346.962 - 434.260 7.912.702
2004 14.783.018 - 4.411.575 10.371.443
2005 14.782.835 - 5.383.925 9.398.910
20061 16.071.639 - 6.726.614 9.345.026

1 Valores provisorios.
Nota: desde 1997 se combina tecnología Turbo Gas y Turbo Vapor para el Ciclo Combinado.
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Energía. Dirección Nacional de Prospectiva. 
Informe del Sector Eléctrico. 

Cuadro 13.4 Generación, consumo de energía eléctrica y porcentaje de consumo sobre el  
 total de generación. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991 / 2006

Año
Generación Consumo

Consumo sobre el 
total 

de generación

(mwh) (%)

1991 9.251.435 5.342.484 57,7
1992 8.676.367 5.949.194 68,6
1993 11.153.100 6.169.537 55,3
1994 9.528.599 6.848.864 71,9
1995 10.677.234 7.204.658 67,5
1996 12.427.074 7.642.330 61,5
1997 9.872.953 8.066.782 81,7
1998 8.968.313 8.470.495 94,5
1999 12.563.116 8.981.942 71,5
2000 14.363.233 9.644.371 67,2
2001 10.588.927 9.415.468 88,9
2002 6.547.224 8.989.499 137,31

2003 8.346.962 9.124.142 109,31

2004 14.783.018 9.689.504 65,5
20052 14.782.835 10.125.481 68,5
20062 16.071.639 10.458.759 65,1

1 El consumo eléctrico resultó superior a la generación de la Ciudad, debido a que se compró energía de otras jurisdicciones.
2 Valores provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios. Secretaría de Energía. 
Dirección Nacional de  Prospectiva. Informe del Sector Eléctrico.   
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Cuadro 13.5 Tarifas seleccionadas de electricidad por categoría de consumo. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006

Año

Tarifa 1 (pequeñas demandas)

Residencial 2 General 1 General 2 General 3

Cargo  
fijo

Cargo  
variable

Cargo  
fijo

Cargo  
variable

Cargo  
fijo

Cargo  
variable

Cargo  
fijo

Cargo  
variable

($ / bim.) ($ / kwh) ($ / bim.) ($ / kwh) ($ / bim.) ($ / kwh) ($ / bim.) ($ / kwh)

1995 15,08 0,05 7,53 0,10 54,93 0,07 147,63 0,05
1996 13,54 0,05 6,46 0,11 48,37 0,08 132,18 0,06
1997 16,63 0,04 8,57 0,10 61,20 0,07 162,48 0,05
1998 15,41 0,04 7,66 0,11 56,23 0,08 151,73 0,05
1999 15,56 0,04 7,65 0,10 56,53 0,07 152,84 0,05
2000 16,90 0,04 8,39 0,10 60,90 0,07 164,55 0,04
2001 17,60 0,03 8,87 0,09 63,64 0,06 170,98 0,03
2002 16,60 0,04 8,11 0,11 59,75 0,07 163,07 0,05
20031 16,60 0,04 8,11 0,11 59,75 0,07 163,07 0,05
20042 16,22 0,04 8,16 0,12 59,63 0,09 161,74 0,06
20052 16,24 0,04 7,90 0,14 58,05 0,11 157,25 0,08
2006 16,24 0,04 7,90 0,14 58,05 0,11 157,25 0,08

Año

Tarifa 2 (medianas demandas) Tarifa 3 (grandes demandas) Baja tensión

Cargo 
 fijo

Cargo  
variable

Cargo potencia 
hora pico

Cargo potencia 
fuera hora pico

Cargo  
variable

($ / kw - mes) ($ / kwh) ($ / kw-mes) ($ / kwh)

1995 7,87 0,06 8,29 5,06 0,04
1996 6,83 0,06 7,27 5,21 0,04
1997 8,90 0,06 9,34 5,25 0,04
1998 8,01 0,06 8,45 5,25 0,04
1999 8,02 0,06 8,47 5,41 0,04
2000 8,76 0,05 9,23 5,59 0,03
2001 9,24 0,05 9,72 5,71 0,02
2002 8,50 0,06 8,97 5,71 0,03
20031 8,50 0,06 8,97 5,71 0,03
20042 7,98 0,09 9,02 5,71 0,04
20052 8,29 0,10 8,76 5,71 0,06
2006 8,29 0,10 8,76 5,71 0,06

1 Las medidas cautelares interpuestas suspendieron los efectos de los readecuamientos tarifarios transitorios dispuestos por el ENRE. 
2 Queda suspendido desde el 15 de setiembre y hasta el 30 de abril de 2005 la aplicación de los incentivos y castigos previstos en 
el Programa de Uso Racional de Energía.
Nota: la selección publicada incluye las categorías tarifarias que encuadran a los usuarios Residenciales y Comerciales que concentran 
la mayor parte del consumo de electricidad de la Ciudad.
La categoría Residencial 2 abarca el mayor porcentaje del consumo residencial. El comercio y la pequeña industria se encuadran 
dentro de las categorías General 1, 2 y 3, Tarifa 2 de medianas demandas y Tarifa 3 grandes demandas baja tensión. 
Los datos corresponden a diciembre de cada año. En los casos de facturación mensual el cargo fijo es la mitad del bimestral.
Se calculó el promedio entre las dos empresas concesionarias Edenor y Edesur.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del ENRE.
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Cuadro 13.6 Gas entregado por tipo de usuario. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006

Año Total

Tipo de usuario

Residencial GNC Comercial Industrial Usinas Entes oficiales

(miles de m3)

1993 4.510.716 1.348.454 274.858 301.092 216.367 2.332.166 37.779
1994 4.178.023 1.243.398 296.278 308.288 193.166 2.091.621 45.272
1995 4.362.204 1.093.454 292.224 332.297 147.752 2.459.650 36.827
1996 4.747.498 1.176.158 286.191 241.142 148.768 2.843.857 51.382
1997 4.106.930 1.142.461 269.701 243.993 152.350 2.248.205 50.220
1998 3.366.957 1.133.861 289.670 243.941 135.480 1.516.017 47.988
1999 4.427.381 1.231.535 283.417 246.015 127.454 2.490.563 48.397
2000 4.923.387 1.297.985 285.737 238.886 121.254 2.932.531 46.994
2001 4.036.444 1.217.828 280.253 222.430 113.216 2.158.819 43.756
2002 3.123.027 1.194.478 282.152 212.961 106.251 1.286.463 41.892
2003 3.543.658 1.233.336 340.402 234.577 116.010 1.573.187 46.146
2004 4.468.328 1.201.756 371.575 243.024 120.119 2.484.045 47.809
2005 4.358.780 1.203.914 366.108 206.381 113.812 2.413.354 55.145
2006 4.492.173 1.125.272 339.247 169.264 173.411 2.629.972 55.007

Fuente: ENARGAS
Nota: las sumas pueden no coincidir por redondeo en la fuente. 

Cuadro 13.7 Usuarios de gas por tipo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006

Año Total
Tipo de usuario1

Residencial GNC Comercial Industrial Usinas Entes oficiales

1993 1.226.375 1.169.523 150 46.839 7.324 4 2.535

1994 1.249.752 1.187.892 149 54.398 4.655 3 2.655
1995 1.252.459 1.190.792 154 54.552 4.324 4 2.633
1996 1.256.852 1.195.586 150 54.207 4.288 4 2.617
1997 1.262.277 1.201.016 149 54.448 3.917 4 2.743
1998 1.271.607 1.210.338 147 54.651 3.802 5 2.664
1999 1.274.639 1.214.818 149 53.450 3.593 5 2.624
2000 1.280.509 1.221.569 150 52.642 3.293 3 2.852
2001 1.294.450 1.234.702 150 53.720 3.172 3 2.703
2002 1.294.409 1.235.908 151 52.493 3.051 3 2.803
2003 1.294.673 1.238.319 155 50.563 2.850 3 2.783
2004 1.304.294 1.248.233 161 50.403 2.709 3 2.785
2005 1.317.213 1.260.522 151 50.692 2.814 3 3.031

2006 1.330.739 1.273.668 154 51.114 2.820 3 2.980

1 Se consigna el número de clientes y no de medidores (un cliente puede tener más de un medidor).
Nota: datos a diciembre de cada año.
Fuente: ENARGAS.
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Cuadro 13.8 Tarifas seleccionadas de pequeñas demandas de gas por categoría de consumo.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1994 / 2006

Año

Residencial General “P”

Cargo  
fijo

Cargo  
variable

Factura 
mínima

Cargo  
fijo

Cargo variable
Factura 
mínimade 0 a  

1000 m3
de 1001 a  
9000 m3

 más de  
9001 m3

($ / bim.) ($ / m3) ($ / factura) ($ / bim.) ($ / m3) ($ / mes.)

1994 7,52 0,13 12,70 10,74 0,13 0,12 0,11 12,70
1995 7,92 0,14 13,36 11,31 0,13 0,13 0,12 13,36
1996 8,02 0,14 13,55 11,46 0,14 0,13 0,12 13,55
1997 7,99 0,14 13,49 11,42 0,13 0,13 0,12 13,49
1998 7,55 0,14 12,75 10,77 0,13 0,12 0,12 12,73
1999 7,61 0,14 12,84 10,81 0,13 0,12 0,12 12,78
2000 7,68 0,15 12,97 10,89 0,14 0,13 0,12 12,87
2001 7,74 0,15 13,08 10,96 0,14 0,13 0,12 12,95
2002 7,75 0,15 13,08 10,96 0,14 0,14 0,13 12,95
20031 7,75 0,15 13,08 10,96 0,14 0,14 0,13 12,95
20042 7,75 0,14 13,08 10,96 0,13 0,13 0,12 12,95
20052 7,74 0,14 13,08 10,96 0,13 0,13 0,12 12,95
20063 7,74 0,14 13,08 10,96 0,13 0,13 0,12 12,95

Año

General “G”

Cargo 
fijo

Cargo variable
Cargo  

reservaDe 0 a  
5000 m3

Más de  
5001 m3

($ / mes.) ($ / m3)

1994 10,74 0,08 0,07 1,01
1995 11,31 0,09 0,08 1,06
1996 11,46 0,09 0,08 1,08
1997 11,42 0,09 0,08 1,07
1998 10,72 0,08 0,08 0,99
1999 10,68 0,08 0,08 1,01
2000 10,68 0,09 0,08 1,01
2001 10,68 0,09 0,08 1,01
2002 10,68 0,09 0,09 1,01
20031 10,68 0,09 0,09 1,01
20042 10,68 0,13 0,12 1,01
20052 10,68 0,16 0,16 1,01
20063 10,68 0,16 0,16 1,01

1 Las medidas cautelares interpuestas suspendieron los efectos de los readecuamientos tarifarios  dispuestos por el ENARGAS. 
2 Queda suspendido desde el 15 de setiembre y hasta el 30 de abril de 2005 la aplicación de los incentivos y castigos previstos en 
el Programa de Uso Racional de Energía.
3 Los incentivos y cargos previstos en la Resolución 0624-05 del Programa de Uso Racional de Energía, se aplicaron durante este año.
Nota: la selección publicada incluye las tres categorías tarifarias que encuadran a los usuarios residenciales, comerciales y pequeñas 
y medianas empresas que concentran la mayor parte del consumo de gas de la Ciudad. La facturación mensual rige para consumos 
superiores a 150 m3 Servicio Residencial es con medidor individual para uso doméstico no comercial.
Servicio General “P” es para uso no doméstico sin contrato pautado de cantidad mínima.
Servicio General “G” es para uso no doméstico con contrato celebrado por un mínimo de 1000 m3 / día.  
Para los servicios Residencial y General “P” se factura un cargo fijo y un cargo variable de acuerdo al consumo, para el servicio 
General “G” se factura del mismo modo y se agrega un cargo por reserva de gas.
Las actualizaciones tarifarias se realizan cuatro veces por año: En Mayo y Octubre cambia por el traslado del precio de gas comprado 
en boca de pozo.
En Enero y Julio se ajusta el margen de distribución por el índice de precios estadounidense identificado como Producer Price Index 
- Industrial commodities y por el factor de eficiencia o factor X y el de inversión o factor K.
Los datos corresponden a diciembre de cada año.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de ENARGAS.
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Cuadro 13.10 Líneas telefónicas instaladas, líneas en servicio y teléfonos públicos de
 telefonía básica en la Ciudad de Buenos Aires y abonados de telefonía móvil   
 celular del Área Múltiple de Buenos Aires. Años 1990 / 2006

Año Líneas instaladas Líneas en servicio Teléfonos públicos Abonados celular

1990 ... ... ... 15.200
1991 ... ... ... 30.400
1992 ... ... ... 62.900
1993 ... ... ... 140.540
1994 1.424.344 1.366.378 … 230.371
1995 1.534.055 1.419.694 … 302.001
1996 1.594.318 1.443.097 16.286 444.434
1997 1.719.833 1.660.404 … 1.167.233
1998 1.780.263 1.669.963 19.193 1.464.494
1999 1.618.723 1.535.191 23.738 2.160.102
2000 1.681.000 1.547.000 31.400 3.125.965
2001 1.709.470 1.527.302 23.463 3.166.765
2002 1.671.254 1.508.507 20.797 3.047.246
2003 1.671.766 1.556.036 13.265 ... 1

2004 1.739.995 2 1.619.543 2 20.500 2 ... 1

2005 ... 1.691.418 31.639 9.491.787
2006 ... 3 1.604.750 2 52.742 2 ... 3

1 No se consignan cifras correspondientes al AMBA por hallarse bajo revisión y ajustes por la CNC.
2 Estos valores surgen de información disponible sólo de las licenciatarias históricas de la Ciudad de Buenos Aires. (Para el año 
2004 Telecom corresponde a mayo y Telefónica a diciembre).
3 Al cierre de la publicación la CNC disponía de la información sin desagregar por jurisdicciones CABA (para Líneas Instaladas) o 
AMBA (para Telefonía Celular).
Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones.

Cuadro 13.9 Facturación, clientes y m3 entregados por día por el servicio de suministro de  
 agua. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006

Año Total facturación 1

(miles de pesos) Clientes 2 Agua entregada 2

(m3/día)

1993 ... ... 1.578.240
1994 ... ... 1.797.120
1995 ... ... 1.460.500
1996 233.797 1.275.901 1.523.950
1997 244.523 1.281.648 1.845.316
1998 271.401 1.289.942 1.865.012
1999 269.391 1.294.161 1.845.316
2000 266.258 1.298.454 1.956.980
2001 291.010 1.298.741 1.967.428
2002 307.902 1.301.308 1.918.961
2003 317.101 1.307.235 1.876.857
2004 313.985 1.329.827 1.963.956
20053 316.717 1.341.291 1.975.708
2006 236.7844 1.346.4784 1.987.349

1 No incluye componentes impositivos ni tasas (IVA y ETOSS).
2 Los datos son promedios anuales, con excepción de los clientes de 2004 que corresponden a diciembre.
3 Se deja constancia que AySA no garantiza la calidad de la información registrada en los archivos que pertenecían a la gestión de 
Aguas Argentinas SA., por lo cual los datos son de carácter provisorio.
4 Los datos corresponden únicamente al período abril - dic. 2006, gestión de la empresa AySA.
Fuente: años 1994-2004 Aguas Argentinas S.A. Enero de 2005 a marzo de 2006 AySA sobre la base de datos de Aguas Argentinas SA. 
Desde abril de 2006 corresponde a AySA.
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Cuadro 13.11 Accesos Residenciales de Conexiones a Internet. Ciudad de Buenos Aires y  
 Total país. Años 2002 / 2006

Año
Total de accesos  

residenciales

Cuentas con abono
Usuarios free

Total Dial-Up Banda Ancha

 Ciudad de Buenos Aires 

2002 833.187 . . . .
2003 767.775 337.628 213.530 124.098 430.147
2004 914.933 394.852 175.772 219.080 520.081
2005 1.046.419 520.789 145.569 375.220 525.630
2006 1.068.859 612.125 84.111 528.014 403.734

 Total país

2002 1.471.683 . . . .
2003 1.632.834 816.181 602.643 213.538 816.653
2004 1.815.234 983.536 549.874 433.662 831.698
2005 2.222.819 1.303.222 508.608 794.614 919.597
2006 2.504.780 1.777.328 381.064 1.396.264 727.452

Participación % Ciudad / Total país 

2002 56,6 . . . .
2003 47,0 41,4 35,4 58,1 52,7
2004 50,4 40,1 32,0 50,5 62,5
2005 47,1 40,0 28,6 47,2 57,2
2006 42,7 34,4 22,1 37,8 55,5

Nota: datos a diciembre de cada año.
Fuente: INDEC. Encuesta a Proveedores del Servicio de Acceso a Internet.

Cuadro 13.12 Accesos de Organizaciones de Conexiones a Internet. Ciudad de Buenos Aires  
 y Total país. Años 2002 / 2006

Año
Total accesos de 
organizaciones

Cuentas con abono
Usuarios free

Dial-Up Banda Ancha Líneas Punto a Punto

 Ciudad de Buenos Aires 

2002 49.056 . . . .
2003 50.491 20.796 24.493 4.704 468
2004 79.141 26.698 45.854 6.225 364
2005 75.544 19.399 45.784 9.730 631
2006 77.948 11.224 53.759 12.132 833

 Total país

2002 108.364 . . . .
2003 109.919 58.223 43.670 5.958 2.068
2004 173.220 64.205 98.246 8.759 2.010
2005 194.059 59.179 119.630 13.470 1.780
2006 223.105 49.960 154.616 16.802 1.727

Participación %  Ciudad/Total país 

2002 45,3 . . . .
2003 45,9 35,7 56,1 79,0 22,6
2004 45,7 41,6 46,7 71,1 18,1
2005 38,9 32,8 38,3 72,2 35,5
2006 34,9 22,5 34,8 72,2 48,2

Nota: datos a diciembre de cada año.
Fuente: INDEC. Encuesta a Proveedores del Servicio de Acceso a Internet.
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Cuadro 13.14 Valor promedio del abono básico del servicio de televisión por cable. Ciudad de  
 Buenos Aires. Años 1998 / 2006

Año Importe (pesos)

1998 28,0
1999 29,0
2000 30,5
2001 30,0
2002 32,0
2003 40,1
2004 41,4
2005 46,0
2006 50,2

Nota: para los años 1998 a 2002 los datos corresponden a junio de cada año. A partir de 
2003 se promediaron los valores trimestrales.
Fuente: INDEC.

Cuadro 13.13 Abonados por jurisdicción al servicio de televisión por cable. Ciudad de Buenos  
 Aires, Partidos del Gran Buenos  Aires y Resto del país. Años 1997 / 2006

Año Total país
Gran Buenos Aires 

Resto del país 1

Total Ciudad de 
Buenos Aires

Partidos del 
Gran Buenos Aires

1997 2.398.347 1.652.452 691.545 960.907 745.896
1998 3.062.747 1.768.277 s s 1.294.470
1999 2.968.426 1.532.953 s s 1.435.474
2000 2.893.953 1.570.462 731.749 838.713 1.323.492
2001 2.862.145 1.629.721 768.977 860.743 1.232.425
2002 2.422.271 1.394.701 707.644 687.057 1.027.570
2003 2.211.154 1.291.973 680.606 611.367 919.181
2004 2.355.853 1.308.681 715.582 593.098 1.047.173
2005 2.519.679 1.421.895 762.619 659.277 1.097.784
2006 2.752.323 1.544.451 817.053 727.398 1.207.872

1 La cantidad de abonados de la categoría “Resto del país” no representa la totalidad de abonados al sistema de cable en esa jurisdicción, 
sino que corresponde a los abonados al servicio prestado en esa jurisdicción por las ocho empresas informantes, (se toma a las empresas 
que tienen su administración central en el Gran Buenos Aires). 
Nota: el número de abonados corresponde al promedio trimestral del año.
Por razones de secreto estadístico para los años 1998 y 1999, la información no se puede desagregar en Ciudad de Buenos Aires y 
Partidos del Gran Buenos Aires, siendo dos las empresas involucradas. 
Fuente: INDEC.
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Cuadro 13.15 Residuos recolectados por tipo y promedio diario por habitante. Ciudad de Buenos  
 Aires. Años 1990 / 2006

Año
Total Domiciliario Barrido Otros Relleno 

sanitario
Promedio por 
habitante / día

(tonelada) (kg)

1990 1.014.280 630.956 198.826 131.569 52.929 0,93
1991 1.235.990 764.020 206.189 182.444 83.337 1,13
1992 1.391.963 832.661 245.702 234.284 79.316 1,26
1993 1.505.747 925.203 260.840 240.286 79.418 1,37
1994 1.645.081 982.193 282.252 279.716 100.920 1,49
1995 1.514.224 916.936 255.940 257.641 83.707 1,37
1996 1.590.523 921.975 275.703 308.869 83.976 1,43
1997 1.671.851 966.561 269.464 354.903 80.923 1,51
1998 1.817.539 1.000.160 245.566 571.813 . 1,64
1999 2.271.042 1.019.436 256.812 703.770 291.024 2,04
2000 1.953.373 1.002.266 249.352 434.637 267.118 1,75
2001 1.835.934 969.908 227.404 377.849 260.773 1,65
2002 1.443.047 754.475 192.979 331.270 164.323 1,29
2003 1.421.842 732.406 193.934 352.138 143.364 1,27
2004 1.492.559 766.140 181.235 416.466 128.718 1,50
2005 1.296.517 645.071 207.274 366.318 77.854 1,50
2006 1.536.453 831.604 210.569 414.379 79.902 1,55

Nota: se disponen directamente en relleno sanitario aquellos residuos voluminosos (ej: troncos, heladeras), o abrasivos (ej: volquetes 
con cascotes) que por sus características físicas no pueden ser recibidos en las estaciones de transferencia del CEAMSE.
Fuente: CEAMSE.
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En este capítulo se incluye información referida a las 
entidades financieras de la Ciudad de Buenos Aires. 
Dada la elevada participación del sector financiero de la 
Ciudad de Buenos Aires en el total del país, también se 
presenta la información correspondiente a este agregado 
a nivel nacional con fines comparativos. Se brindan 
datos del número de casas centrales, sucursales, cajeros 
automáticos, total de depósitos y total de préstamos. La 
información desagregada en moneda nacional y extranjera 
se presenta a partir del año 2000 tanto para la Ciudad de 
Buenos Aires como para el total del país.

Habida cuenta de que el Banco de la Ciudad constituye 
el agente financiero del gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, también se brinda información específica acerca de 
su operatoria.

En el soporte magnético de este anuario se incorpora 
información de la actividad aseguradora referida a la 
totalidad de las primas emitidas y recargos, según grandes 
agrupamientos y por ramos, tanto para el total del país como 
para la Ciudad de Buenos Aires. Estos datos provienen de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación.

14Capítulo
Intermediación 
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Cuadros __________________________________________________________ 

Cuadro 14.1 Entidades financieras. Casas centrales, sucursales y cajeros automáticos. Total del país y 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1997 / 2006. 283
 (en CD cuadro N° 14.1)

Cuadro 14.2 Préstamos y depósitos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006. 284
  (en CD cuadro N° 14.2)

Cuadro 14.3 Préstamos y depósitos. Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Participación relativa de la 
 Ciudad en el total del país. Años 2000 / 2006. 285
 (en CD cuadro N° 14.3)

Cuadro 14.4 Monto de los préstamos otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires según 
 destino. Años 1995 / 2006. 286
 (en CD cuadro N° 14.4)
          
Cuadro 14.5 Monto de los depósitos en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires según origen. 
 Años 1995 / 2006. 287
 (en CD cuadro N° 14.5)

 
Definiciones y conceptos __________________________________________ 

Intermediación financiera: se entiende por intermediación financiera a aquellas actividades que tienen por objetivo obtener 
fondos contrayendo pasivos por cuenta propia a los efectos de conceder créditos y/o adquirir activos financieros. Por lo 
tanto, el término “intermediación”, se toma en un sentido amplio, es decir, se refiere tanto a la actividad típicamente 
mediadora, sin incorporación al patrimonio de los recursos que luego se transfieren a terceros, como aquellos que 
pasan a formar parte del patrimonio de la entidad intermediadora.

Casas centrales: puede coincidir con la casa matriz o sede fundacional. A fin de evitar duplicaciones se considera una 
u otra, por entidad autorizada por el BCRA. 

Sucursales: incluye todas las modalidades previstas de filiales habilitadas: agencia, delegación, filial, oficina y sucursal.

Cajeros automáticos: incluye los ubicados dentro de las entidades como los que operan en aeropuertos, dependencias  
públicas, empresas, fábricas, hipermercados, hospitales, terminales de ómnibus y ferrocarril, shoppings, subtes, etc.

Depósitos: incluye los depósitos en cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos nominados en pesos y dólares. 
Los saldos en moneda extranjera informados por cada entidad financiera, expresados en dólares estadounidenses, se 
convierten a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (hasta diciembre de 2001) 
o, a partir de esa fecha, el tipo de cambio de referencia, que a diciembre de 2006 fue de 3,0695.

Préstamos: incluye adelantos en cuenta corriente, documentos descontados, hipotecarios, prendarios, personales y 
otros préstamos en efectivo no comprendidos en los anteriores, nominados en pesos y dólares. Los saldos en moneda 
extranjera informados por cada entidad financiera, expresados en dólares estadounidenses, se convierten a pesos 
utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (hasta diciembre de 2001) o, a partir de esa 
fecha, el tipo de cambio de referencia, que a diciembre de 2006 fue de 3,0695.

Ranking: posicionamiento nacional de las entidades en magnitud de depósitos y préstamos.
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Cuadro 14.1 Entidades financieras. Casas centrales, sucursales y cajeros automáticos.
 Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Años 1997 / 2006 

Jurisdicción 1997 1998 1999 2000 2001

Total país
Casas centrales 138 126 117 113 108
Sucursales 4.027 4.379 4.264 4.189 4.273
Cajeros automáticos 2.917 3.738 4.245 5.183 5.838

Ciudad de Buenos Aires
Casas centrales 86 80 76 78 73
Sucursales 790 911 836 811 888
Cajeros automáticos 1.085 1.272 1.277 1.563 1.595

(en porcentaje)

Participación relativa de  C.B.A. / Total país
Casas centrales     62,3 63,5 65,0 69,0 67,6
Sucursales 19,6 20,8 19,6 19,4 20,8
Cajeros automáticos 37,2 34,0 30,1 30,2 27,3

Jurisdicción 2002 2003 2004 2005 2006

Total país
Casas centrales 100 96 91 89 90
Sucursales 3.842 3.780 3.822 3.879 3.923
Cajeros automáticos 5.704 5.840 6.121 6.521 7.362

Ciudad de Buenos Aires
Casas centrales 68 64 81 80 81
Sucursales 726 722 770 773 776
Cajeros automáticos 1.478 1.532 1.584 1.650 1.823

(en porcentaje)

Participación relativa de  C.B.A. / Total país
Casas centrales 68,0 66,7 89,0 89,9 90,0
Sucursales 18,9 19,1 20,1 19,9 19,8
Cajeros automáticos 25,9 26,2 25,9 25,3 24,8

Nota: los datos corresponden al 31 de diciembre de cada año.
Fuente: Banco Central de la República Argentina. Gerencia de Autorización de Entidades Financieras e “Información de Entidades 
Financieras”.
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Cuadro 14.2 Préstamos y depósitos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
 Años 1993 / 2006

Año

Préstamos Depósitos

Total 
(millones 
de pesos)

Participación 
relativa sobre 
el total país 

(%)

Ubicación en 
el ranking

Total 
(millones 
de pesos)

Participación 
relativa sobre 
el total país 

(%)

Participación 
relativa sobre 
la Ciudad de 
Buenos Aires 

(%)

Ubicación en 
el ranking

1993 1.204,0 … 8 1.093,0 … … 8
1994 1.104,0 2,0 12 1.155,0 2,4 … 9
1995 1.300,0 2,5 10 1.403,0 3,1 … 8
1996 1.164,0 2,2 13 1.704,0 3,2 … 8
1997 1.068,5 1,8 15 1.714,8 2,6 … 10
1998 1.389,3 1,7 13 2.187,4 2,7 5,0 10
1999 1.282,6 1,7 13 2.335,5 2,8 5,1 9
2000 1.078,2 1,4 16 2.747,6 3,2 5,8 9
2001 1.914,4 2,7 11 2.493,9 3,7 6,9 9
2002 3.518,6 4,8 7 3.707,2 4,9 7,4 7
2003 3.274,6 5,6 5 4.632,5 5,0 11,7 5
2004 3.733,4 5,6 6 6.228,0 5,3 10,1 5
2005 4.429,0 5,6 6 7.359,5 5,5 10,6 5
2006 5.484,4 5,5 6 8.082,3 4,7 8,9 6

Nota: para los años 1993/96 la información surge de los balances de la entidad al 31 de octubre y del ranking de entidades.
Desde 1997 la información corresponde al 31 de diciembre de cada año.
A partir de 2001 los saldos en moneda extranjera informados por cada entidad financiera, expresados en dólares estadounidenses, se 
convierten a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (hasta diciembre de 2001) o, a partir de 
esa fecha, el tipo de cambio de referencia, que a diciembre de 2006 fue de 3,0695 pesos por dólar estadounidense.
Fuente: Banco Central de la República Argentina. Información de Entidades Financieras. Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
Gerencia de Contabilidad. 
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Cuadro 14.3 Préstamos y depósitos. Total del país y Ciudad de Buenos Aires.
 Participación relativa de la Ciudad en el total del país. Años 2000 / 2006

Jurisdicción

Préstamos 1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061

(millones de pesos)

Total país  77.339  72.848  68.257  54.744  60.276  69.385  88.787 
Sector público no financiero (moneda nacional)  826  1.301  32.567  23.374  20.486  14.949  12.900 
Sector privado no financiero (moneda nacional)  23.289  13.517  29.977  26.810  34.074  46.338  63.665 
Sector público y privado (moneda extranjera)  53.224  58.030  5.713  4.560  5.715  8.098  12.222 

Ciudad de Buenos Aires  47.110  46.397  49.777  39.604  41.061  44.477  53.567 
Sector público no financiero (moneda nacional)  194  467  29.649  21.606  18.662  13.743  11.560 
Sector privado no financiero (moneda nacional)  12.017  6.178  15.441  13.935  17.349  23.927  31.109 
Sector público y privado (moneda extranjera)  34.899  39.751  4.687  4.063  5.039  6.806  10.897 

(en porcentaje)

Participación relativa de  C.B.A./Total  país 60,9 63,7 72,9 72,3 68,1 64,1 60,3
Sector público no financiero (moneda nacional)  23,5  35,9  91,0  92,4  91,1  91,9  89,6 
Sector privado no financiero (moneda nacional)  51,6  45,7  51,5  52,0  50,9  51,6  48,9 
Sector público y privado (moneda extranjera)  65,6  68,5  82,0  89,1  88,1  84,0  89,2 

Jurisdicción

Depósitos 1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061

(millones de pesos)

Total país  85.755  66.873  69.940  92.729  116.310  136.761  170.870 
Sector público no financiero (moneda nacional)  8.005  4.491  10.086  17.625  29.643  35.154  46.202 
Sector privado no financiero (moneda nacional)  25.924  15.740  57.070  69.217  74.822  89.258  107.665 
Sector público y privado (moneda extranjera)  51.826  46.643  2.785  5.887  11.844  12.349  17.003 

Ciudad de Buenos Aires  45.331  34.043  41.670  49.600  61.931  69.715  90.446 
Sector público no financiero (moneda nacional)  4.470  1.734  5.329  9.693  14.948  17.949  27.956 
Sector privado no financiero (moneda nacional)  15.233  9.315  35.292  37.403  39.633  45.732  53.866 
Sector público y privado (moneda extranjera)  25.628  22.995  1.049  2.504  7.349  6.034  8.623 

(en porcentaje)

Participación relativa de  C.B.A./Total  país 52,9 50,9 59,6 53,5 53,2 51,0 52,9
Sector público no financiero (moneda nacional)  55,8  38,6  52,8  55,0  50,4  51,1  60,5 
Sector privado no financiero (moneda nacional)  58,8  59,2  61,8  53,9  52,9  51,2  50,0 
Sector público y privado (moneda extranjera)  49,5  49,3  37,7  42,5  62,0  48,9  50,7 

1Los saldos en moneda extranjera informados por cada entidad financiera, expresados en dólares estadounidenses, se convierten
a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (hasta diciembre de 2001) o, a partir de esa fecha, 
el tipo de cambio de referencia, que a diciembre de 2006 fue de 3,0695 pesos por dólar estadounidense.
Nota: los datos corresponden al 31 de diciembre de cada año.
Fuente: Dirección General de Estadistica y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Banco Central de la República Argentina, 
Boletín estadístico.
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Cuadro 14.4 Monto de los préstamos otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
 según destino. Años 1995 / 2006

Destino 1
1995 1996 1997 1998 1999 2000

(millones de pesos)

Total 1.308,0 1.327,7 1.068,5 1.389,3 1.282,6 1.078,2
Sector público no financiero 549,2 498,6 367,0 594,3 468,2 312,2
Sector financiero 22,3 86,2 55,2 124,7 4,4 1,8
Sector privado no financiero y residentes
en el exterior 843,1 896,0 788,0 751,8 884,6 847,9

Adelantos 134,3 106,1 58,8 34,0 25,4 16,1
Documentos a sola firma descontados
y comprados 361,6 324,3 218,8 157,2 201,7 119,2
Hipotecarios 103,1 157,1 170,0 187,0 249,1 301,1
Prendarios 32,8 31,1 31,0 41,0 40,6 39,7
Personales 128,9 207,0 258,5 267,7 297,7 284,9
Otros 45,7 36,0 25,7 39,0 48,6 66,5
Intereses y diferencia de cotizaciones 
a cobrar 36,6 34,4 25,2 25,8 21,5 20,4

Previsiones -106,5 -153,1 -141,7 -81,5 -74,7 -83,7

Destino 1
2001 2002 2003 2004 2005 2006

(millones de pesos)

Total 1.914,4 3.518,6 3.270,2 3.733,4 4.429,0 5.484,4
Sector público no financiero 1.059,6 2.938,4 2.568,8 2.763,6 2.816,7 2.855,4
Sector financiero 12,6 12,5 16 35 22,3 239,6
Sector privado no financiero y residentes
en el exterior 936,5 775,3 759,8 1089,5 1661,5 2471,4

Adelantos 22,8 20,4 49,1 65,7 149,3 172,0
Documentos a sola firma descontados
y comprados 140,2 194,2 186,0 289,4 366,0 627,6
Hipotecarios 336,3 270,2 237,3 299,5 472,2 744,9
Prendarios 36,6 37,6 38,6 51,5 73,0 79,6
Personales 311,1 188,4 195,3 308,3 510,2 757,8
Otros 69,6 40,7 38,6 51,2 61,1 53,5
Intereses y diferencia de cotizaciones 
a cobrar 19,9 23,8 14,8 24,0 29,7 35,9

Previsiones -94,1 -207,5 -74,3 -154,8 -71,5 -82,0

1 Según evolución de los estados contables.
Nota: los datos corresponden al 31 de diciembre de cada año. 
A partir de 2001 los saldos en moneda extranjera informados por cada entidad financiera, expresados en dólares estadounidenses, 
se convierten a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (hasta diciembre de 2001) o, a partir 
de esa fecha, el tipo de cambio de referencia, que a diciembre de 2006 fue de 3,0695 pesos por dólar estadounidense.
Fuente: Banco Central de la República Argentina. Información de Entidades Financieras.
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Cuadro 14.5 Monto de los depósitos en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires según origen.
 Años 1995 / 2006

Origen 1
1995 1996 1997 1998 1999 2000

(millones de pesos)

Total 1.430,9 1.684,9 1.714,8 2.187,4 2.335,5 2.747,6
Sector público no financiero 98,7 93,7 53,9 212,4 189,4 320,0
Sector financiero 2,3 1,5 2,1 1,7 2,3 1,9
Sector privado no financiero y residentes
en el exterior 1.330,0 1.589,8 1.658,8 1.973,3 2.143,8 2.425,6

Cuentas corrientes 50,6 59,5 57,6 68,6 73,2 88,4
Caja de ahorros 161,1 189,5 238,4 301,2 269,9 311,8
Plazo fijo e inversiones a plazo 899,3 1.036,1 969,4 1.191,5 1.312,5 1.496,3
Otros 211,4 294,5 388,5 406,6 482,4 515,9
Intereses y diferencia de cotizaciones 
devengadas a pagar 7,6 10,1 4,9 5,5 5,8 13,3

Origen 1
2001 2002 2003 2004 2005 2006

(millones de pesos)

Total 2.493,9 3.707,2 4.632,5 6.228,0 7.359,5 8.082,3
Sector público no financiero 216,3 211,7 582,8 1526,4 2060,6 1707,7
Sector  financiero 5 2,3 3,1 9,3 3,2 2,9
Sector privado no financiero y residentes
en el exterior 2.272,6 3.493,3 4.046,7 4.692,3 5.295,7 6.371,6

Cuentas corrientes 712,8 944,0 1.107,7 1.302,1 1.395,7 1.774,7
Caja de ahorros 266,7 173,1 434,7 648,4 829,4 1.149,0
Plazo fijo e inversiones a plazo 1.140,8 1.863,4 2.330,7 2.626,8 2.878,8 3.337,9
Otros 144,7 363,9 125,6 89,4 81,5 77,2
Intereses y diferencia de cotizaciones 
devengadas a pagar 7,6 148,9 48,0 25,6 29,6 32,9

1 Según evolución de los estados contables.
Nota: los datos corresponden al 31 de diciembre de cada año. 
A partir de 2001 los saldos en moneda extranjera informados por cada entidad financiera, expresados en dólares estadounidenses, 
se convierten a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (hasta diciembre de 2001) o, a partir 
de esa fecha, el tipo de cambio de referencia, que a diciembre de 2006 fue de 3,0695 pesos por dólar estadounidense.
Fuente: Banco Central de la República Argentina. Información de Entidades Financieras.
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En este capítulo se incluye información presupuestaria en 
el marco de una perspectiva de largo plazo, describiendo 
tanto la evolución del gasto como de los ingresos del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se presenta la 
información del esquema ahorro-inversión- financiamiento. 
En lo referido a ingresos se detalla la recaudación por 
principales impuestos; en cuanto a los gastos se incluye 
la composición por finalidad y por último se presenta la 
evolución del stock de la deuda del Gobierno de la Ciudad. 
Por otra parte se incluye información referida a la dotación 
del personal, cargos y sueldos del Gobierno de la Ciudad.

La información es suministrada por la Dirección General 
de Rentas, la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto y la Dirección General de Recursos 
Humanos.

15Capítulo
Sector Público
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Gráfico 15.1 Recaudación impositiva total e ingresos brutos.   
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1991 / 2006 

  Fuente: Dirección General de Rentas (G.C.B.A.).   
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Cuadro 15.5 Agentes clasificados en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por año
 según planta de pertenencia. Años 1998 / 2006

Planta de pertenencia 1998 1999 2000 2001 2002

Total 99.845 99.588 98.938 99.374 99.587

Administración central 92.108 91.352 91.706 92.436 92.340
Autoridades superiores 208 240 278 320 307
Planta permanente 45.737 45.422 46.041 46.077 45.217
Planta transitoria 3.301 3.434 3.788 4.430 4.837
Partidas docentes y hospitalarias 42.605 42.039 41.259 41.310 41.650
Planta gabinete 257 217 340 299 329

Entes descentralizados y autárquicos 7.737 8.236 7.232 6.938 7.247
Autoridades superiores, planta permanente y gabinete 6.786 7.161 6.235 5.976 5.875
Planta Transitoria 951 1.075 997 962 1.372

Planta de pertenencia 2003 2004 2005 2006

Total 99.488 101.040 110.990 112.403

Administración central 91.885 92.824 102.104 102.780
Autoridades superiores 295 348 343 427
Planta permanente 48.744 48.627 79.284 48.348
Planta transitoria 1.470 1.627 8.114 8.911
Partidas docentes y hospitalarias 41.126 41.893 44.030 44.823
Planta gabinete 250 329 333 271

Entes descentralizados y autárquicos 7.603 8.216 8.886 9.623
Autoridades superiores, planta permanente y gabinete 6.009 6.408 7.489 7.895
Planta Transitoria 1.594 1.808 1.397 1.728

Nota: no incluye información de la Legislatura de la Ciudad. Los datos son a diciembre de cada año.
Fuente: Dirección General de Administración de Recursos Humanos (G.C.B.A.). 
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Cuadro 15.6 Cargos clasificados en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por año según 
 planta de pertenencia. Años 1998 / 2006

Planta de pertenencia 1998 1999 2000 2001 2002

Total 132.148 132.801 129.932 133.357 134.997

Administración central 124.380 124.531 122.700 126.419 127.750
Autoridades superiores 211 243 280 320 307
Planta permanente 46.748 46.634 47.321 47.266 46.348
Planta transitoria 4.494 4.815 5.134 6.109 6.339
Partidas docentes y hospitalarias 72.670 72.622 69.625 72.425 74.427
Planta gabinete 257 217 340 299 329

Entes descentralizados y autárquicos 7.768 8.270 7.232 6.938 7.247
Autoridades superiores, planta permanente y gabinete 6.817 7.195 6.235 5.976 5.875
Planta transitoria 951 1.075 997 962 1.372

Planta de pertenencia 2003 2004 2005 2006

Total 137.087 142.314 158.509 163.154

Administración central 129.484 134.098 149.623 153.531
Autoridades superiores 295 348 343 427
Planta permanente 49.876 49.718 50.329 49.301
Planta transitoria 2.844 3.300 10.075 11.320
Partidas docentes y hospitalarias 76.219 80.397 88.543 92.212
Planta gabinete 250 335 333 271

Entes descentralizados y autárquicos 7.603 8.216 8.886 9.623
Autoridades superiores, planta permanente y gabinete 6.009 6.408 7.489 7.895
Planta transitoria 1.594 1.808 1.397 1.728

Nota: no incluye información de la Legislatura de la Ciudad. Los datos son a diciembre de cada año.
Fuente: Dirección General de Administración de Recursos Humanos (G.C.B.A.). 
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Cuadro 15.7 Gasto total en personal de la administración central del Gobierno de la Ciudad
 de Buenos Aires según año. Años 1994 / 2004. 

Año
Gasto total en personal1

en pesos

1994 1.318.807.259
1995 1.397.725.195
1996 1.409.924.081
1997 1.509.870.444
1998 1.615.047.203
1999 1.671.377.511
2000 1.667.007.470
2001 1.698.292.378
2002 1.671.597.251
2003 1.722.549.031
2004 1.902.978.758

1 Incluye el sueldo anual complementario. El año es la suma de las cifras mensuales.
Fuente: Dirección General de Administración de Recursos Humanos (G.C.B.A.)

Cuadro 15.8 Masa Salarial y Sueldo Bruto Promedio de la administración central del Gobierno  
 de la Ciudad de Buenos Aires según año. Años 2005 / 2006.

Año Masa Salarial 1 Sueldo Bruto Promedio

2005 1.725.194.370 1.183
2006 2.317.079.358 1.544

1 El año es la suma de las cifras mensuales.
Nota: tanto el cálculo de la Masa Salarial como del Sueldo Bruto, no incluyen el Sueldo 
Anual Complementario.
Incluyen las asignaciones habituales y permanentes de los agentes que han trabajado los 
treinta días en el mes cobrando sueldos normales, es decir, que no están con horarios 
reducidos o licencias.
Fuente: Direccion General de Recursos Humanos (G.C.B.A.).
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En este capítulo se incluye información acerca de 
las exportaciones originadas en la Ciudad de Buenos 
Aires, desagregada de acuerdo a los grandes rubros y 
zonas económicas de destino. No se disponen datos de 
importaciones, ya que no es posible discriminar aquéllas 
que tienen como destino la Ciudad de Buenos Aires 
exclusivamente.

Esta información proviene de los procesamientos que 
realiza la Dirección General de Estadística y Censos sobre 
bases suministradas por el INDEC.
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Cuadros __________________________________________________________ 

Cuadro 16.1 Exportaciones clasificadas por grandes rubros. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006.
 (en CD cuadro N° 16.1) 305

Cuadro 16.2 Distribución porcentual del valor de las exportaciones por zonas económicas de destino. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006. 305
 (en CD cuadro N° 16.2)

Cuadro 16.3 Exportaciones por zonas económicas de destino según grandes rubros. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006. 306
 (en CD cuadro N° 16.3)

Definiciones y conceptos _________________________________________

Exportaciones: se consideran como productos originarios de la Ciudad de Buenos Aires a los productos extraídos, 
recolectados, nacidos o criados en su territorio; los elaborados o procesados íntegramente en el territorio; y los 
productos en cuya elaboración se utilizan materiales originarios de otra provincia o del extranjero, pero cuyo proceso 
de transformación realizado en la Ciudad les confiere una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de quedar 
clasificados en una posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur diferente a la de los mencionados 
materiales.

Es necesario aclarar que no serán considerados originarios los productos de operaciones o procesos efectuados 
en determinada provincia, cuando dichas operaciones consistan apenas en un montaje, ensamblaje, embalaje, 
fraccionamiento, etc.

Composición de las zonas económicas:

MERCOSUR (Mercado Común del Sur)
Incluye: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)
Incluye: Estados Unidos (incluye Puerto Rico, Estado asociado; territorios vinculados en América –Islas Vírgenes 
Norteamericanas – ; Territorios Vinculados en Oceanía), Canadá y México.

Unión Europea
Incluye: Bélgica, Dinamarca, España (incluye Islas Canarias desde 1995), Francia (incluye Mónaco), Italia (incluye San 
Marino desde 1995), Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Alemania; a partir de 1995: 
Austria, Finlandia y Suecia; a partir del 1° de mayo de 2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Rep. Checa.

Asia-Pacífico
Incluye: Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Japón, China (a partir del año 2000 incluye Macao), 
Taiwán, Corea, Hong Kong y Vietnam.
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Cuadro 16.1 Exportaciones clasificadas por grandes rubros. Ciudad de Buenos Aires. Años  
 1993 / 2006

Año
Total

Rubro

Productos 
primarios

Manufacturas de
origen agropecuario

Manufacturas de 
origen industrial

Combustibles 
y energía

(miles de dólares)

1993 189.655,9 23,5 68.267,2 121.365,0 0,2
1994 306.913,8 291,3 79.371,9 227.250,3 0,4
1995 260.826,6 98,9 103.777,5 154.083,1 2.867,1
1996 255.946,4 10,4 136.928,3 115.105,7 3.902,1
1997 307.025,1 7,9 153.952,8 147.484,3 5.580,0
1998 287.198,7 107,0 103.926,4 183.158,7 6,6
1999 252.277,6 203,1 81.549,0 170.502,3 23,3
2000 235.949,2 55,3 69.554,6 163.695,2 2.644,0
2001 208.437,4 51,2 41.657,7 166.125,4 603,1
2002 178.001,6 38,5 32.030,6 142.561,7 3.370,8
2003 190.624,9 51,2 48.718,6 141.851,5 3,6
2004 239.824,3 161,4 74.139,7 165.52 2,2 1,1
2005 271.287,6 64,9 85.375,2 185.817,1 30,4
2006 1 326.004,9 106,2 104.730,7 221.099,0 69,1

1 Datos provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base del INDEC.

Cuadro 16.2 Distribución porcentual del valor de las exportaciones por zonas económicas de  
 destino. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006

Año Total 
Zona Económica

Mercosur Unión Europea NAFTA Asia - Pacífico Resto

1993 100,0 28,5 18,7 24,3 6,7 21,8
1994 100,0 25,2 16,7 29,8 10,0 18,3
1995 100,0 37,3 19,7 6,1 5,9 31,0
1996 100,0 42,5 21,5 6,8 8,1 21,1
1997 100,0 45,9 13,0 12,0 7,5 21,6
1998 100,0 50,1 8,8 10,1 4,9 26,1
1999 100,0 49,9 12,9 11,5 4,3 21,3
2000 100,0 49,4 9,6 13,8 4,4 22,7
2001 100,0 44,0 9,9 19,4 3,7 23,0
2002 100,0 32,9 19,4 18,1 3,0 26,7
2003 100,0 26,2 20,9 16,3 7,0 29,6
2004 100,0 26,1 22,4 13,0 7,9 30,7
2005 100,0 26,3 22,8 10,5 7,1 33,3
20061 100,0 24,2 22,5 9,4 11,0 32,9

1 Datos provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base del INDEC.
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Cuadro 16.3 Exportaciones por zonas económicas de destino según grandes rubros.
 Ciudad de Buenos Aires. Año 20061

Grandes rubros
Total 

Zona Económica

Merco sur NAFTA
Unión 

Europea
Asia - 

Pacífico
Resto

(dólares)

Total 326.004.947 79.031.994 30.598.318 73.363.672 35.706.517 107.304.446

Productos Primarios 106.219 46.733 12.329 11.745 21.791 13.622

Animales vivos 37.132 . 12.128 3.820 21.184 .

Hortalizas y legumbres sin elaborar 21.558 13.643 . 7.915 . .

Frutas frescas 6 . . 6 . .

Semillas y frutas oleaginosas 1.117 . . 2 . 1.115

Resto de productos primarios 46.407 33.090 201 2 607 12.506

Manufacturas de Origen agropecuario 104.730.664 17.261.063 604.356 20.044.801 32.167.257 34.653.186

Carnes 52.396.788 573.702 0 8.355.835 15.770.265 27.696.986

Otros productos de origen animal 5.020.168 44.705 119.640 0 79.990 4.775.835

Café, té, yerba mate y especias 327.159 960 62.112 134.769 0 129.318

Azúcar y artículos de confitería 80.705 1.395 878 0 71 78.361

Preparados de legumbres y hortalizas 254.100 140.768 10.044 725 0 102.563

Bebidas,líquidos alcohólicos y vinagre 10.090 11 7 7.292 0 2.780

Residuos y desperdicio de ind.aliment 9.880.067 0 0 9.722.615 0 157.452

Pieles y cueros 29.458.270 10.685.259 254.243 1.822.084 16.314.446 382.239

Resto de MOA 7.303.315 5.814.263 157.432 1.481 2.487 1.327.652

Manufacturas de Origen Industrial 221.098.964 61.689.512 29.981.633 53.307.126 3.517.469 72.603.224

Productos químicos y conexos 107.962.672 25.047.646 11.173.161 43.165.820 622.352 27.953.694

Materias plásticas y artificiales 6.406.194 1.429.623 1.316.625 177.380 1.126.441 2.356.125

Caucho y sus manufacturas 269.742 67.434 14.425 25 . 187.858

Manufacturas de cuero, marroquinería 7.243.680 154.458 2.008.751 3.450.364 27.195 1.602.911

Papel,cartón,imprenta y publicaciones 24.448.008 11.933.627 2.319.936 730.281 565 9.463.599

Textiles y confecciones 15.682.605 7.238.221 1.620.502 689.179 689.976 5.444.727

Calzado y sus partes componentes 2.928.281 498.869 156.814 468.374 16.216 1.788.009
Manufacturas de piedras, yeso, 
productos cerámicos, vidrio 2.829.659 2.497.728 45.276 87.776 . 198.880
Piedras, metales preciosos, monedas 143.626 14.745 28.944 34.401 22.945 42.590

Metales comunes y sus manufacturas 4.074.301 1.283.544 1.055.563 188.300 14.781 1.532.113

Máquinas y aparatos, material eléctrico 33.675.301 8.098.448 7.161.466 3.312.356 179.228 14.923.801

Material de transporte 1.185.166 547.157 114.829 353.512 . 169.668

Vehículos de navegación aérea y marítima 3.570.386 1.553.140 1.233.000 . 784.246 .

Resto de MOI 10.679.342 1.324.872 1.732.340 649.358 33.525 6.939.248

Combustibles y Energía 69.100 34.686 . . . 34.414

Grasas y aceites lubricantes 69.100 34.686 . . . 34.414

1 Datos provisorios
Fuente: Dirección General de Estadístic  y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del INDEC.
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En este capítulo se presenta información detallada de 
los permisos de construcciones nuevas y ampliaciones 
solicitados ante la Dirección General de Fiscalización de 
Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad. Estos datos 
permiten analizar destinos, superficie cubierta solicitada, 
cantidad de unidades de vivienda, locales y su localización 
según Centros de Gestión y Participación y Barrios.

El capítulo se completa con los resultados de la Encuesta 
de Avance de Obras en Construcción (EAOC), que se 
realizaba conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) y la Encuesta por Muestreo 
a Obras Chicas, que permiten obtener indicadores precisos 
referidos al costo, la duración y el estado de las obras.

Sobre estos temas puede consultarse la publicación 
“Edificación” editada por esta Dirección General.
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Definiciones y conceptos _________________________________________

Permiso: está referido al expediente o trámite administrativo a través del cual se solicita la autorización para el levan-
tamiento de la edificación. Generalmente, a cada permiso le corresponde una obra, por lo cual esta variable refleja en 
buena medida la cantidad de obras que se autorizan.

Superficie cubierta: corresponde a los metros cuadrados declarados en el plano de obra presentado. No se considera 
la superficie semicubierta.

Construcción nueva: corresponde al levantamiento independiente de una estructura completamente nueva, ya sea que 
el sitio sobre el cual se construye haya estado o no previamente ocupado. Comprende además, los casos referidos a 
la regularización de una construcción ya realizada.

Ampliación: corresponde al agregado de superficie cubierta a una estructura existente y lo referido al trámite de re-
gularización de una ampliación ya realizada.

Vivienda: es una habitación o un conjunto de habitaciones y sus accesorios, en un edificio permanente, que se destina 
a morada de uno o más individuos. Puede tener un acceso separado a una calle, o un espacio común de acceso dentro 
de un edificio que esté destinado a vivienda o no.
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Ambiente: es toda parte de la vivienda que puede ser considerada como cuarto, pieza o aposento. Tal es el caso de los 
vestíbulos, salas, dormitorios, comedores, livings, escritorios, etc. No se consideran como habitaciones a los locales 
destinados a uso no residencial, a las cocinas, baños, pasillos, lavaderos, guardacoches, balcones, etc.

Local: es todo espacio cubierto y cerrado destinado a comercio, industria, prestación de servicios y actividades conexas.

Destino de la obra: se define en base a la utilización que se da a la mayor parte de la construcción, es decir a más de 
la mitad de su superficie cubierta.

Univivienda: es todo edificio residencial que comprende una sola vivienda y puede incluir uno o más locales, es decir 
espacios destinados a fines no residenciales en el mismo.

Multivivienda: es todo edificio residencial que comprende dos o más viviendas y puede incluir uno o más locales en 
el mismo.

Otros destinos: comprende toda edificación destinada principalmente a uso no residencial.

•Industria y Talleres: comprende todos los edificios destinados a las actividades de fabricación, armado y depósito 
de los establecimientos industriales de alta o baja complejidad.

•Almacenaje y Galpones sin Destino: comprende todos aquellos edificios que se destinan a depósito de mercaderías, 
tinglados y galpones que se levantan sin tener un fin determinado.

•Administración, Banca y Finanzas: comprende todos aquellos edificios que se destinan para su uso en actividades 
administrativas por parte de las empresas y otras instituciones privadas, tal es el caso de las oficinas, bancos, com-
pañías financieras y de seguros, etc.

•Comercio: comprende todos aquellos edificios que se destinan para su uso en las actividades de comercio, tanto al 
por mayor como al por menor, tal es el caso de almacenes, tiendas, galerías comerciales, paseos de compras, mer-
cados minoristas y/o mayoristas, supermercados, estaciones de servicios, etc.

•Educación: comprende todos aquellos edificios que se destinan para su uso en las actividades de instrucción que 
proporcionen cursos de enseñanza académica y/o técnica, tales como escuelas, colegios, universidades, institutos, 
academias, guarderías de niños, etc.

•Salud: comprende todos aquellos edificios que se destinan principalmente a proveer cuidados de la salud, tales como 
hospitales, sanatorios, clínicas, consultorios, salas de primeros auxilios, dispensarios, enfermerías, etc.

•Transporte: comprende todos aquellos edificios destinados al embarque de pasajeros y mercaderías y a la guarda 
de vehículos, tales como puertos, estaciones de ómnibus, aeródromos, e instalaciones conexas.

•Hotelería y Alojamiento: comprende todos aquellos edificios destinados al alojamiento de huéspedes o pensionistas 
en los que se sigue un régimen especial caracterizado por el pago diario, semanal, quincenal o mensual del importe 
del alojamiento, incluidos los moteles y alojamientos por hora, geriátricos o asilos de ancianos, orfanatos, etc.

•Cultura y Espectáculos: comprende todos aquellos edificios destinados a actividades tales como museos, bibliotecas, 
cines, teatros, auditorios, etc.

•Deportes y Recreación: comprende todos aquellos edificios destinados a actividades tales como clubes deportivos, 
estadios, gimnasios, canchas de tenis cubiertas, casinos, etc.

•Gastronomía: comprende aquellos locales destinados a la venta al por menor de alimentos y bebidas para consumo in-
mediato e “in situ”, tal es el caso de restaurantes, parrillas, casas de comidas, bares, confiterías, cafeterías, pizzerías, etc.

•Otros Rubros: comprende todos aquellos edificios destinados a actividades no incluidas en las definiciones anteriores, 
tales como cuarteles de bomberos voluntarios, capillas, iglesias, etc.
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Categorías de viviendas

•Sencilla: no podrán figurar más ambientes que: porche o vestíbulo; sala de estar o comedor; dormitorios; baño y 
toilette para cada cuatro locales de primera; cocina, lavadero, garaje, depósito; servicios centrales de calefacción, 
agua caliente y/o aire acondicionado.
•Confortable: no podrán figurar más ambientes que: escritorio, antecocina o antecomedor o comedor diario (siempre 
que su separación con el ambiente principal esté perfectamente definida); una habitación de servicio y un baño de 
servicio; un cuarto de planchar. El living y el comedor o el living-comedor no deben exceder en conjunto de 42 m² 
de superficie.

•Lujosa: no podrán figurar más que: ascensor en las unifamiliares; ascensor con acceso privado o un solo departa-
mento por piso; ascensor de servicio, siempre que el mismo esté perfectamente caracterizado como tal; hasta tres 
habitaciones y tres baños de servicio; living o living-comedor que excedan de 42 m² de superficie.

•Suntuosa: no podrán figurar más que: aquellas que reuniendo las características indicadas en el inciso anterior, 
tengan su construcción complementada con detalles suntuosos e importantes ambientes de recepción, más de tres 
habitaciones y tres baños de servicio; pileta de natación, cuerpo independiente para vivienda de servicio, etc.

Indicadores de obras de construcción

•Duración promedio: se tomará en meses desde el momento que se comienzan a realizar las tareas hasta la finaliza-
ción de la obra.

•Costo promedio del m²: se define considerando todos los montos a invertir para la ejecución de la obra, sin incluir 
el I.V.A. y el valor del terreno. Sí se consideran los montos referidos a materiales, mano de obra, gastos generales, 
honorarios profesionales y derechos varios.
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1990 2.531 1.084.277 1.099 891.093 1.432 193.184

1991 3.220 1.719.824 1.813 1.449.297 1.407 270.527

1992 2.911 1.930.304 1.699 1.678.078 1.212 252.226

1993 2.414 1.399.576 1.200 1.112.976 1.214 286.600

1994 3.003 2.228.085 1.583 1.943.844 1.420 284.241

1995 2.131 1.157.746 958 930.306 1.173 227.440

1996 2.177 1.266.305 1.037 965.591 1.140 300.714

1997 2.642 2.154.130 1.427 1.702.877 1.215 451.253

1998 2.727 2.236.126 1.534 1.992.179 1.193 243.947

1999 2.290 1.736.821 1.270 1.525.659 1.020 211.162

2000 2.106 1.636.295 1.128 1.381.962 978 254.333

2001 1.307 1.027.069 666 776.276 641 250.793

2002 690 297.867 354 237.365 336 60.502

2003 1.509 1.284.977 982 1.119.432 527 165.545

2004 1.822 1.382.557 1.175 1.185.240 647 197.317

2005 2.142 2.160.872 1.452 1.954.598 690 206.274

2006 2.779 3.103.450 2.014 2.782.329 765 321.121

Cuadro 17.1 Permisos otorgados y superficie cubierta. Total general, construcciones nuevas  
 y ampliaciones. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 / 2006

Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.   
 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A)   
    

Año
Permisos Superficie

cubierta (m2)

Ampliaciones

Permisos Superficie
cubierta (m2)

Construcciones nuevas

Permisos Superficie 
cubierta (m2)

Total

Gráfico 17.1 Permisos otorgados para construcciones nuevas y ampliaciones.   
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 / 2006

Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A)
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Cuadro 17.4 Permisos y superficie cubierta de Construcciones nuevas y ampliaciones, viviendas  
 nuevas y superficie cubierta residencial, locales nuevos y superficie cubierta de  
 uso no residencial según Comuna y Barrio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Barrio
Año 2006

Permisos Superficie (m2) Viviendas Superficie (m2) Locales Superficie (m2)

Total 2.779 3.103.450 24.796 2.572.295 1.158 361.798
Comuna 01 76 272.201 1.001 166.189 55 76.993
Constitución 9 15.242 172 13.289 6 1.237
Montserrat 29 64.361 116 10.830 29 34.933
Retiro 4 8.684 2 532 2 7.905
San Nicolás 11 14.005 0 0 6 11.583
San Telmo 20 28.335 96 8.531 10 18.001
Puerto Madero 3 141.574 615 133.007 2 3.334
Comuna 02 63 148.496 792 83.171 57 29.223
Recoleta 63 148.496 792 83.171 57 29.223
Comuna 03 74 110.973 871 75.138 57 32.852
Balvanera 49 71.602 400 37.314 35 31.408
San Cristóbal 25 39.371 471 37.824 22 1.444
Comuna 04 104 90.232 664 67.591 36 13.659
Barracas 29 34.059 306 30.335 11 1.646
Boca 16 18.939 151 12.707 5 3.306
Nueva Pompeya 34 15.344 71 6.477 14 6.266
Parque Patricios 25 21.890 136 18.072 6 2.441
Comuna 05 124 144.097 1.327 123.821 40 10.232
Almagro 84 123.358 1.107 103.955 39 10.088
Boedo 40 20.739 220 19.866 1 144
Comuna 06 199 373.900 3.390 360.380 45 7.921
Caballito 199 373.900 3.390 360.380 45 7.921
Comuna 07 137 158.276 1.360 141.641 74 12.492
Flores 99 123.552 1.053 110.134 50 10.085
Parque Chacabuco 38 34.724 307 31.507 24 2.407
Comuna 08 77 55.994 426 35.245 22 16.486
Villa Lugano 43 32.627 330 26.316 5 3.420
Villa Riachuelo 24 17.638 93 8.019 9 8.992
Villa Soldati 10 5.729 3 910 8 4.074
Comuna 09 199 83.642 712 63.454 82 13.961
Liniers 75 37.872 360 32.641 46 2.722
Mataderos 96 32.820 241 21.690 30 8.386
Parque Avellaneda 28 12.950 111 9.123 6 2.853
Comuna 10 265 122.074 1.019 87.103 150 28.836
Floresta 56 40.781 148 15.193 116 24.165
Monte Castro 62 21.460 233 19.027 10 1.116
Vélez Sársfield 51 19.708 235 17.528 11 1.168
Versalles 17 4.716 51 4.410 0 0
Villa Luro 55 30.798 301 27.314 11 2.336
Villa Real 24 4.611 51 3.631 2 51
Comuna 11 296 201.740 1.546 166.562 87 17.369
Villa del Parque 68 61.457 580 57.157 31 2.654
Villa Devoto 149 65.241 593 56.662 23 3.595
Villa General Mitre 31 20.613 135 12.308 3 423
Villa Santa Rita 48 54.429 238 40.435 30 10.697

(continúa)
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Cuadro 17.4 Conclusión

Barrio
Año 2006

Permisos Superficie (m²) Viviendas Superficie (m²) Locales Superficie (m²)

Comuna 12 446 381.772 4.032 358.294 81 14.590
Coghlan 42 32.167 311 30.715 13 918
Saavedra 95 51.377 491 45.390 6 2.382
Villa Pueyrredón 106 75.177 900 71.358 10 2.243
Villa Urquiza 203 223.051 2.330 210.831 52 9.047
Comuna 13 244 321.012 2.620 290.521 92 22.608
Belgrano 106 186.948 1.331 165.886 63 17.120
Colegiales 55 54.264 482 49.264 11 2.642
Núñez 83 79.800 807 75.371 18 2.846
Comuna 14 267 457.909 3.464 408.604 165 35.886
Palermo 267 457.909 3.464 408.604 165 35.886
Comuna 15 208 181.132 1.572 144.581 115 28.690
Agromomía 23 11.497 109 9.789 7 930
Chacarita 31 52.277 464 44.076 38 6.743
Parque Chas 30 10.927 86 7.395 7 2.457
Paternal 13 4.811 24 2.001 3 1.956
Villa Crespo 73 60.282 615 54.306 24 3.111
Villa Ortúzar 38 41.338 274 27.014 36 13.493

1 Establecido por LEY Nº 1.907 que modifica el límite de “Agronomía”.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A) 
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Mapa 17.1 Viviendas nuevas solicitadas en los permisos de construcción según Barrio.
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

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

Participación

1995 2000 2001 2002

Permisos Superficie 
(m²) Permisos Superficie 

(m²) Permisos Superficie 
(m²) Permisos Superficie 

(m²)

Total 2.131 1.157.746 2.106 1.636.295 1.307 1.027.069 690 297.867
  1 88 173.158 88 253.909 48 238.476 23 35.526
  2 Norte 45 55.147 45 72.194 29 91.642 20 12.225
  2 Sur 51 45.514 52 33.494 29 28.863 14 9.741
  3 46 18.821 48 64.873 29 28.879 10 2.463
  4 72 31.461 69 52.325 36 22.220 24 11.181
  5 76 49.281 69 18.249 63 15.558 21 4.255
  6 136 129.872 157 156.314 79 59.424 37 18.458
  7 219 101.067 198 137.059 122 61.473 61 23.530
  8 93 19.590 72 40.415 44 13.557 27 7.851
  9 180 45.450 165 106.575 91 31.939 73 21.798
10 256 60.561 256 56.610 203 86.650 95 21.200
11 230 86.874 215 80.371 131 42.184 83 32.589
12 288 95.831 268 142.059 178 72.331 106 36.282
13 136 82.680 135 154.972 70 122.713 36 21.843
14 Este 102 75.281 124 149.610 56 47.507 33 16.453
14 Oeste 113 87.158 145 117.266 99 63.653 27 22.472

Cuadro 17.5 Permisos otorgados y superficie cubierta para construcciones nuevas y 
 ampliaciones según Centro de Gestión y Participación. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 2000 / 2006 

Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A)

Centro de 
Gestión y 

Participación

2003 2004 2005 2006

Permisos Superficie 
(m²) Permisos Superficie 

(m²) Permisos Superficie 
(m²) Permisos Superficie 

(m²)

Total 1.509 1.284.977 1.822 1.382.557 2.142 2.160.872 2.779 3.103.450
 1 39 133.739 43 88.148 64 339.853 76 272.620
 2 Norte 40 70.261 47 60.407 57 102.953 72 159.738
 2 Sur 44 30.450 50 55.540 61 103.370 63 86.961
 3 31 34.816 36 18.057 41 31.063 50 59.286
 4 48 39.409 56 27.091 60 35.764 69 74.433
 5 46 18.670 59 21.026 53 67.663 66 22.682
 6 120 170.035 138 140.479 132 164.914 210 353.864
 7 156 140.270 211 146.255 240 172.000 279 328.064
 8 44 11.069 50 14.621 44 23.292 71 51.541
 9 118 34.606 120 40.481 152 53.052 192 81.933
10 179 62.593 235 82.022 286 96.039 376 160.388
11 144 75.442 168 78.441 194 107.976 263 236.291
12 223 145.917 277 198.271 343 273.773 446 399.866
13 89 95.402 111 117.418 128 150.604 163 222.655
14 Este 71 101.616 94 109.667 109 187.261 154 197.996
14 Oeste 117 120.682 127 184.633 178 251.295 229 395.132
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Mapa 17.2 Permisos de construcciones nuevas y ampliaciones según Centro de Gestión y 
 Participación (CGP). Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la D.G.F.O y C. (G.C.B.A.)
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Cuadro 17.8 Viviendas nuevas solicitadas en los permisos de construcción según Centro de  
 Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 2000 / 2006

Centro de 
Gestión y 

Participación

Viviendas nuevas

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 6.353 10.027 4.957 1.764 9.740 9.573 15.189 24.796
1 222 472 522 18 524 375 1.608 993
2 Norte 329 419 693 60 611 398 574 909
2 Sur 407 139 88 33 148 207 763 528
3 56 271 195 17 292 74 178 502
4 187 555 127 102 439 152 328 708
5 79 66 70 26 108 151 135 127
6 513 1.221 375 127 1.340 1.118 1.438 3.200
7 765 1.096 374 111 1.087 870 1.110 2.726
8 50 196 79 47 53 85 72 431
9 254 747 226 158 234 257 399 713

10 438 408 367 168 477 671 838 1.483
11 411 452 179 212 575 549 804 1.816
12 762 1.173 563 305 1.320 1.599 2.529 4.147
13 589 1.053 395 142 839 927 1.193 1.808
14 Este 582 939 473 104 733 803 1.334 1.572
14 Oeste 709 820 231 134 960 1.337 1.886 3.133

Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A) 

Cuadro 17.9 Superficie cubierta de viviendas nuevas solicitadas en los permisos de 
 construcción según Centro de Gestión y Participación. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 2000 / 2006

Centro de 
Gestión y 

Participación

Superficie cubierta de viviendas nuevas

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(m²)

Total 596.134 1.117.210 570.004 190.479 1.067.251 1.116.853 1.716.698 2.572.295
1 28.661 106.370 67.083 1.734 96.771 66.769 268.009 164.640
2 Norte 34.070 64.633 88.393 6.552 58.193 48.107 58.476 96.702
2 Sur 27.897 11.790 6.925 3.179 17.115 21.266 76.987 49.225
3 6.972 26.138 18.245 1.405 23.124 10.922 20.123 47.648
4 17.073 37.580 10.127 9.005 34.343 15.186 27.751 64.067
5 7.674 8.086 7.960 3.127 11.177 14.868 13.884 12.463
6 51.600 142.533 43.851 14.555 140.669 128.723 148.099 329.901
7 70.698 110.356 43.071 14.247 120.324 98.310 118.582 277.924
8 6.438 15.841 9.103 6.099 7.216 10.354 7.824 35.556
9 24.850 86.282 22.284 15.780 24.180 27.303 37.969 65.782

10 42.661 42.433 40.822 15.950 51.060 69.898 77.642 133.032
11 34.973 43.113 17.267 19.574 53.580 57.549 80.039 187.551
12 72.776 119.291 60.710 30.377 136.304 181.334 256.282 377.979
13 65.446 110.580 50.516 17.582 87.793 108.343 127.507 197.732
14 Este 48.454 99.239 52.341 11.944 96.055 98.537 169.069 178.064
14 Oeste 55.891 92.945 31.306 19.369 109.347 159.384 228.455 354.029

Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A) 
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Cuadro 17.10 Viviendas nuevas y superficie cubierta solicitadas en los permisos de construcción  
 según barrio. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Barrio
2000 2001 2002 2003

Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2)

Total 10.027 1.117.210 4.957 570.004 1.764 190.479 9.740 1.067.251
Agronomía 39 4.273 58 5.928 25 3.330 76 7.238
Almagro 237 21.708 170 16.268 75 7.286 557 54.825
Balvanera 96 7.699 17 1.740 1 148 103 11.294
Barracas 116 11.863 194 17.992 1 191 114 9.419
Belgrano 583 71.214 438 54.652 72 13.624 886 104.005
Boca 123 9.543 - - 3 159 77 5.993
Boedo 170 18.868 39 4.352 7 1.034 256 22.911
Caballito 1.144 139.885 350 44.654 88 11.180 1.158 131.909
Chacarita 91 8.444 5 1.074 11 1.231 86 8.063
Coghlan 97 11.168 31 4.667 35 3.693 111 13.288
Colegiales 196 23.290 159 14.380 54 6.439 195 22.509
Constitución 23 1.910 1 524 19 1.677 115 8.694
Flores 428 39.479 134 13.078 32 4.531 317 38.976
Floresta 128 12.211 13 1.559 6 512 70 5.417
Liniers 323 27.712 133 13.721 78 6.922 112 12.544
Mataderos 112 13.582 107 9.827 53 6.184 92 9.221
Monte Castro 105 9.852 68 7.149 33 2.501 57 5.722
Montserrat 7 727 2 651 - - 32 2518
Nueva Pompeya 31 2.788 23 2.424 17 1.390 32 3.420
Núñez 570 58.387 128 13.290 59 7.127 381 37.922
Palermo 1.352 152.351 830 105.220 169 18.612 1.305 150.550
Parque Avellaneda 129 12.655 11 1.269 28 2.650 33 3.460
Parque Chacabuco 235 25.537 65 8.932 53 6.100 231 22.563
Parque Chas1 - - - - - - - -
Parque Patricios 17 1.934 31 2.992 13 1.582 358 26.325
Paternal 28 3.009 2 226 2 97 24 2.094
Puerto Madero 689 141.368 497 63.939 - - 463 92.093
Recoleta 334 45.974 329 46.042 20 1.494 484 48.318
Retiro - - - - - - - -
Saavedra 270 25.506 58 5.105 100 12.284 168 16.901
San Cristóbal 497 32.178 86 6.224 74 6.001 41 3.875
San Nicolás - - - - - - - -
San Telmo 33 3.257 19 1.520 12 1.112 15 1.178
Vélez Sársfield 30 3.600 73 6.218 28 2.510 34 4.334
Versalles 30 2.922 18 1.922 3 651 34 2.543
Villa Crespo 153 15.925 24 2.236 120 9.469 126 12.164
Villa del Parque 92 9.427 52 6.231 45 4.451 188 22.186
Villa Devoto 159 18.493 117 14.957 55 6.737 172 18.446
Villa Gral. Mitre 86 6.947 29 2.532 21 1.836 25 3.701
Villa Lugano 172 12.068 51 6.270 13 2.051 26 3.756
Villa Luro 75 7.720 12 1.786 48 4.844 101 8.410
Villa Ortúzar 68 6.651 33 3.320 1 163 92 8.809
Villa Pueyrredón 144 13.872 55 5.462 26 2.760 180 16.333
Villa Real 21 1.679 38 3.039 10 679 19 2.023
Villa Riachuelo 15 2.512 24 2.441 29 3.293 19 2.404
Villa Santa Rita 57 4.972 52 4.730 34 3.762 162 14.186
Villa Soldati 2 294 17 915 2 630 3 410
Villa Urquiza 720 71.756 364 38.546 189 17.552 610 64.301

(continúa)
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Cuadro 17.10 Conclusión

Barrio
2004 2005 2006

Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2)

Total 9.573 1.116.853 15.189 1.716.698 24.796 2.572.295

Agronomía 78 7.434 127 10.727 109 9.789
Almagro 425 47.305 643 61.163 1.107 103.955
Balvanera 51 6.932 542 55.735 400 37.314
Barracas 61 9.879 128 15.255 306 30.335
Belgrano 578 74.284 863 98.350 1.331 165.886
Boca 13 1.043 47 4.257 151 12.707
Boedo 197 19.971 172 16.684 220 19.866
Caballito 901 107.574 1.211 133.836 3.390 360.380
Chacarita 129 12.167 156 21.494 464 44.076
Coghlan 213 33.634 227 20.627 311 30.715
Colegiales 243 24.279 246 23.683 482 49.264
Constitución 18 2.314 111 10.158 172 13.289
Flores 328 37.674 493 51.628 1.053 110.134
Floresta 12 1.646 99 8.463 148 15.193
Liniers 126 12.446 237 22.070 360 32.641
Mataderos 99 10.296 123 12.462 241 21.690
Monte Castro 153 15.044 194 16.973 233 19.027
Montserrat 100 11.177 91 5.513 116 10.830
Nueva Pompeya 70 5.551 61 5.950 71 6.477
Núñez 393 41.213 509 54.107 807 75.371
Palermo 1643 203.497 2.617 334.081 3.464 408.604
Parque Avellaneda 69 6.555 30 3.984 111 9.123
Parque Chacabuco 273 29.980 190 21.784 307 31.507
Parque Chas1 - - - - 86 7.395
Parque Patricios 58 6.084 122 10.471 136 18.072
Paternal 10 819 40 3.263 24 2.001
Puerto Madero 162 30.857 1.245 235.512 615 133.007
Recoleta 403 47.987 525 57.966 792 83.171
Retiro 45 4.718 71 5.182 2 532
Saavedra 349 38.765 263 26.198 491 45.390
San Cristóbal 49 4.678 133 8.979 471 37.824
San Nicolás - - 33 3.032 - -
San Telmo 26 15.946 29 2.592 96 8.531
Vélez Sársfield 103 10.021 151 12.970 235 17.528
Versalles 31 3.560 38 2.971 51 4.410
Villa Crespo 211 23.816 410 41.796 615 54.306
Villa del Parque 194 21.482 180 17.996 580 57.157
Villa Devoto 164 21.519 282 28.957 593 56.662
Villa Gral. Mitre 71 6.112 81 7.011 135 12.308
Villa Lugano 27 4.230 57 5.761 330 26.316
Villa Luro 109 11.528 174 16.540 301 27.314
Villa Ortúzar 47 4.016 81 9.469 274 27.014
Villa Pueyrredón 213 20.158 317 27.940 900 71.358
Villa Real 45 3.771 16 1.463 51 3.631
Villa Riachuelo 52 5.328 13 1.599 93 8.019
Villa Santa Rita 76 7.685 172 15.821 238 40.435
Villa Soldati 13 1.435 - - 3 910
Villa Urquiza 942 100.443 1.639 164.225 2.330 210.831

1 Establecido por LEY Nº 1.907 que modifica el límite de “Agronomía”.
Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A) 
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Cuadro 17.11 Viviendas nuevas por ambientes, solicitadas en los permisos de construcción  
 según destino. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Año Destino 
Ambientes

Total con 1 con 2 con 3 con 4 con 5 con 6 + de 6

2000 Total 10.027 1.068 2.942 3.459 2.262 185 62 49
Univivienda 168 6 5 19 44 44 29 21
Multivivienda 9.850 1.061 2.934 3.437 2.216 141 33 28
Vivienda en locales 9 1 3 3 2 - - -

2001 Total 4.957 506 1.398 1.768 1.078 134 55 18
Univivienda 142 1 9 20 38 38 23 13
Multivivienda 4.812 505 1.389 1.748 1.038 96 31 5
Vivienda en locales 3 - - - 2 - 1 -

2002 Total 1.764 158 580 582 350 57 24 13
Univivienda 106 5 1 10 24 35 19 12
Multivivienda 1.653 153 576 572 326 22 4 -
Vivienda en locales 5 - 3 - - - 1 1

2003 Total 9.740 1205 3038 3651 1426 324 38 58
Univivienda 185 - 4 20 55 59 21 26
Multivivienda 9.537 1205 3.027 3.626 1.366 264 17 32
Vivienda en locales 18 - 7 5 5 1 - -

2004 Total 9.573 1.221 2.898 3.349 1.662 310 104 29
Univivienda 198 3 4 19 53 64 32 23
Multivivienda 9.358 1.215 2.892 3.328 1.601 246 70 6
Vivienda en locales 17 3 2 2 8 - 2 -

2005 Total 15.189 1.798 6.479 4.761 1.585 407 133 26
Univivienda 165 4 10 19 40 52 20 20
Multivivienda 14.994 1.793 6.468 4.718 1.541 355 113 6
Vivienda en locales 30 1 1 24 4 - - -

2006 Total 24.796 3.776 11.111 7.288 2.135 355 111 20
Univivienda 167 6 2 24 55 39 30 11
Multivivienda 24.568 3.761 11.067 7.256 2.079 315 81 9
Vivienda en locales 61 9 42 8 1 1 - -

Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A).
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Año Total de viviendas

Superficie cubierta destinada a:

Uso residencial Uso no residencial

(m²)

1990 1.025 35.705 .
1991 1.110 74.030 155
1992 102 6.887 .
1993 58 3.310 .
1994 209 15.829 .
1995 390 33.354 .
1996 . . .
1997 230 16.520 165
1998 564 39.906 .
1999 905 61.644 621
2000 762 56.804 .
2001 16 1.220 .
2002 66 4.629 .
2003 430 33.169 .
2004 131 12.702 .
2005 693 56.781 433
2006 1.496 113.639 645

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

Cuadro 17.12 Viviendas nuevas y superficie cubierta, solicitadas en los permisos de construcción  
 por el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 / 2006

Centro de Gestión 
y Participación

Locales nuevos

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 1.366 646 342 222 547 1.067 1.186 1.158
1 236 73 52 21 72 70 116 80
2 Norte 53 25 27 5 81 120 41 36
2 Sur 44 26 21 56 20 60 118 41
3 30 12 1 1 20 6 6 20
4 63 20 28 6 13 21 18 37
5 60 18 18 . 24 26 15 14
6 84 26 8 36 45 19 18 71
7 80 92 40 15 52 140 267 208
8 34 9 6 10 8 13 15 15
9 161 43 18 14 16 27 37 60

10 96 28 16 7 14 38 59 102
11 91 75 20 9 50 37 87 102
12 84 51 30 14 25 77 66 89
13 84 43 14 6 31 50 78 48
14 Este 87 55 18 17 25 32 155 72
14 Oeste 79 50 25 5 51 331 90 163

Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A) 

Cuadro 17.13 Locales nuevos solicitados en los permisos de construcción según Centro de   
 Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 2000 / 2006
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Cuadro 17.14 Superficie cubierta de locales nuevos solicitados en los permisos de construcción  
 según Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1995 - 2000 / 2006

Centro de 
Gestión y 

Participación

Superficie cubierta de locales nuevos

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(m²)

Total 399.382 332.750 263.632 63.745 111.843 149.520 320.912 361.798
1 117.967 126.093 120.300 30.873 17.493 16.568 52.342 78.310
2 Norte 17.533 3.996 2.244 3.174 10.614 5.997 35.717 27.174
2 Sur 9.393 14.587 19.300 3.984 9.750 12.954 21.864 34.659
3 5.894 4.474 2.393 180 4.282 2.753 2.249 6.076
4 7.028 9.907 7.114 800 4.207 5.525 2.554 8.560
5 36.983 5.710 3.250 . 5.009 4.267 51.836 5.792
6 69.336 7.235 9.403 3.166 9.085 3.706 6.117 10.971
7 20.647 19.438 10.891 4.242 11.216 40.328 43.660 41.552
8 7.157 16.677 1.818 1.090 1.850 1.666 13.176 12.467
9 10.737 12.803 5.819 945 3.624 6.114 8.690 10.780

10 6.872 5.725 32.234 1.893 3.691 3.916 7.008 17.381
11 35.134 18.088 18.044 3.658 16.506 9.430 19.481 30.771
12 6.246 11.127 3.765 2.653 2.711 7.612 9.717 13.402
13 10.265 24.215 9.641 2.511 3.565 4.168 17.944 19.717
14 Este 19.153 41.423 4.455 2.840 2.482 3.571 14.630 13.741
14 Oeste 19.037 11.252 12.961 1.736 5.758 20.945 13.927 30.445

Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A).



329Capítulo 17  |  Construcción y mercado inmobiliario  | 

Cuadro 17.15 Duración promedio y costo promedio del m² de obra según destino. Obras de
 superficie cubierta mayor a 1000 m². Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 / 2006

Destino de la obra
2001

Superficie (m2) Obras
Duración promedio 

(meses)
Costo promedio 

(pesos)

Total 516.406 131 16,2 565,4
Multivivienda sin locales 301.641 90 17,4 556,4
Multivivienda con locales 19.404 9 16,0 631,4
Adm., banca y finanzas 112.587 10 14,2 624,1
Comercio 35.972 4 8,5 497,4
Transporte y garajes 12.565 5 8,4 380,2
Otros destinos 34.237 13 14,3 616,0

Destino de la obra
2002

Superficie (m2) Obras
Duración promedio 

(meses)
 Costo promedio 

(pesos)

Total 104.024 47 16,9 *

* Debido a la baja cantidad de obras y al proceso inflacionario no es posible obtener promedios por destino para el año 2002, 
como tampoco el costo promedio de obra.

Destino de la obra
2003

Superficie (m2) Obras
Duración promedio 

(meses)
 Costo promedio 

(pesos)

Total 639.776 282 16,9 905,3
Multivivienda sin locales 528.228 230 17,4 909,3
Multivivienda con locales 74.514 34 16,6 956,2
Adm., banca y finanzas 10.502 6 13,5 898,7
Comercio 4.318 3 4,0 657,0
Transporte y garajes 11.270 4 11,0 675,0
Otros destinos 10.944 5 10,4 691,4

Destino de la obra
2004

Superficie (m2) Obras
Duración promedio 

(meses)
 Costo promedio 

(pesos)

Total 865.681 351 16,7 967,7
Multivivienda sin locales 678.747 274 17,1 976,5
Multivivienda con locales 115.260 48 16,8 964,0
Adm., banca y finanzas 13.341 6 19,2 925,0
Comercio 26.457 14 10,4 826,5
Otros destinos 31.876 9 12,8 967,6

(continúa)



| Anuario Estadístico 2005 | Ciudad de Buenos Aires330

Destino de la obra
2006

Superficie (m2) Obras
Duración promedio 

(meses)
 Costo promedio 

(pesos)

Total 2.020.893 694 16,9 1.276,5
Multivivienda sin locales 1.298.022 484 17,1 1.287,2
Multivivienda con locales 496.751 131 17,6 1.348,8
Adm., banca y finanzas 85.988 21 16,6 1.195,2
Comercio 55.404 27 12,0 1.069,0
Otros destinos 84.728 31 13,9 1.041,3

Nota: para el procesamiento se han considerado sólo las obras que tienen duración conocida. En los años 2004 y 2005 “Transporte
y Garaje” se incluyó en “Otros Destinos”. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) con datos de la Encuesta de Avance de Obras en Construcción.

Destino de la obra
2005

Superficie (m2) Obras
Duración promedio 

(meses)
 Costo promedio 

(pesos)

Total 1.227.276 311 16,7 1.032,9
Multivivienda sin locales 698.637 215 17,0 1.063,8
Multivivienda con locales 336.452 47 18,7 1.035,1
Adm., banca y finanzas 60.986 14 15,1 1.107,1
Comercio 21.746 11 8,7 618,5
Otros destinos 109.455 24 14,7 898,5

Cuadro 17.15 Conclusión
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Cuadro 17.16 Duración promedio y costo promedio del m² de obra según destino. Obras de
 superficie cubierta menor a 1000 m². Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 / 2006

Destino de la obra
2001

Superficie (m2) Obras
Duración promedio 

(meses)
 Costo promedio 

(pesos)

Total 138.460 356 9 477
Univivienda 27.371 96 9 513
Multivivienda 78.404 191 9 476
Adm. banca y finanzas 4.168 10 10 490
Comercio 17.249 36 7 402
Transporte, garaje 3.316 7 8 437
Otros destinos 7.952 16 11 443

Destino de la obra
2002

Superficie (m2) Obras
Duración promedio 

(meses)
 Costo promedio 

(pesos)

Total 82.979 237 9 642
Univivienda 20.528 86 10 664
Multivivienda 47.335 116 9 643
Adm. banca y finanzas 888 4 6 734
Comercio 9.816 21 7 552
Transporte, garaje 1.410 5 5 476
Otros destinos 3.002 5 9 731

Destino de la obra
2003

Superficie (m2) Obras
Duración promedio 

(meses)
 Costo promedio 

(pesos)

Total 196.568 521 8 702
Univivienda 37.295 169 8 731
Multivivienda 122.609 274 9 734
Adm. banca y finanzas 3.125 8 7 623
Comercio 24.966 51 6 563
Transporte, garaje 1.925 4 7 270
Otros destinos 6.648 15 7 413

Destino de la obra
2004

Superficie (m2) Obras
Duración promedio 

(meses)
 Costo promedio 

(pesos)

Total 273.769 714 9 768
Univivienda 45.295 171 10 865
Multivivienda 168.092 396 9 808
Adm. banca y finanzas 2.699 5 11 680
Comercio 47.030 118 7 520
Transporte, garaje 4.646 8 7 521
Otros destinos 6.007 16 7 713

(continúa)
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Destino de la obra
2005

Superficie (m2) Obras
Duración promedio 

(meses)
 Costo promedio 

(pesos)

Total 255.574 628 9 867
Univivienda 39.437 154 10 968
Multivivienda 157.187 347 9 921
Adm. banca y finanzas 2.177 7 7 701
Comercio 48.008 101 7 572
Transporte, garaje 1.572 6 3 408
Otros destinos 7.193 13 8 840

Destino de la obra
2006

Superficie (m2) Obras
Duración promedio 

(meses)
 Costo promedio 

(pesos)

Total 275.174 667 9 1.049
Univivienda 45.476 168 10 1.102
Multivivienda 168.590 356 9 1.098
Adm. banca y finanzas 8.339 16 8 913
Comercio 46.457 114 6 854
Otros destinos 6.312 13 10 914

Nota: resultados expandidos. Incluye sólo obras en ejecución y/o finalizadas. 
En el año 2006 “Transporte y Garaje” se incluyó en “Otros Destinos”. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) con datos de la Encuesta por Muestreo a Obras Chicas.

Cuadro 17.17  Actos notariales y actos judiciales anotados en el Registro de la Propiedad Inmueble.
 Ciudad de Buenos Aires. Año 1990 / 2006

Año
Actos notariales

Actos Judiciales 
(transf. de dominio)Escrituras traslativas 

de dominio
Hipotecas

1990 83.247 5.664 12.738
1991 115.166 10.393 12.948
1992 86.725 20.108 14.055
1993 87.677 27.373 13.288
1994 97.711 33.884 15.732
1995 85.088 28.568 15.711
1996 91.011 28.153 16.345
1997 103.887 29.108 17.272
1998 107.184 27.202 17.072
1999 94.552 24.176 17.967
2000 90.535 23.628 18.260
2001 79.760 20.352 16.285
2002 82.662 3.256 14.250
2003 83.915 2.950 15.750
2004 82.847 4.764 17.321
2005 93.823 6.451 18.484
2006 93.922 7.474 19.572

Fuente: Registro de la Propiedad Inmueble.

Cuadro 17.16 Conclusión
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En este capítulo se presenta información referida a la oferta 
de alojamiento turístico disponible en la Ciudad de Buenos 
Aires (cantidad de establecimientos, habitaciones y plazas 
disponibles). Estos datos fueron proporcionados por la 
Subsecretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Además se brinda información referida a la demanda de 
alojamiento turístico en la Ciudad de Buenos Aires (tasa 
de ocupación de habitaciones) desagregada por categoría. 
También se presenta la composición por categoría y lugar 
de residencia de los pasajeros alojados en los hoteles de la 
Ciudad durante julio de 2006, período del año con elevada 
estacionalidad en materia de actividad turística. Estos datos 
surgen de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) que 
mensualmente releva la Dirección General de Estadística 
y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

18Capítulo
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Cuadros __________________________________________________________ 

Cuadro 18.1 Oferta de alojamientos turísticos. Establecimientos, habitaciones y plazas según categoría. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1998 / 2006. 337
 (en CD cuadro Nº 18.1 y Nº 18.2)

Cuadro 18.2 Hoteles. Tasa de ocupación de habitaciones por categoría. Ciudad de Buenos Aires. 
 Octubre 2001 / diciembre 2006. 338
 (en CD cuadro Nº 18.3)

Cuadro 18.3 Hoteles. Tarifa promedio por categoría. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 / diciembre 2006. 340
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Cuadro 18.4 Distribución porcentual de los pasajeros alojados en establecimientos hoteleros por lugar de 
 residencia según categoría de los establecimientos. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2006. 341
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Cuadro 18.5 Distribución porcentual de los pasajeros alojados en establecimientos hoteleros por categoría 
 según lugar de residencia. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2006. 342 
 (en CD cuadro Nº 18.6)

Gráficos __________________________________________________________

Gráfico 18.1 Distribución porcentual de los pasajeros alojados en establecimientos hoteleros por lugar 
 de residencia. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2006. 342
 (en CD Gráfico Nº 18.1)
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 del establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2006. 342
 (en CD gráfico Nº 18.2)

Definiciones y conceptos _________________________________________

Tasa de ocupación de habitaciones: surge del cociente entre las habitaciones efectivamente ocupadas durante el mes 
y las habitaciones disponibles a la venta.

Tarifa promedio del mes: es la tarifa que surge del cociente entre el monto de ingresos en pesos por venta de 
habitaciones del mes y el número de habitaciones vendidas ese mes.

Pasajeros de Argentina: comprende tanto a los residentes en la Ciudad de Buenos Aires como a los del resto del país.

Pasajeros de países limítrofes: incluye a los residentes en Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

Pasajeros del resto de América: incluye a los residentes en México, Estados Unidos, Canadá y el resto de los países 
de América.

Pasajeros de Europa: incluye a los residentes en España, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y el resto de los países 
de Europa.
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Pasajeros del resto del mundo: incluye a los residentes en Japón y el resto de los países del mundo no contemplados 
en las categorías anteriores.
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Cuadro 18.1 Oferta de alojamientos turísticos. Establecimientos, habitaciones y plazas  
 según categoría. Ciudad de Buenos Aires. Años 1998 / 2006

Alojamiento turístico 
Establecimientos

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 383 381 409 410 399 402 407 398 406

Hoteles 166 171 186 192 186 186 191 182 192
   5 estrellas 10 10 10 13 15 16 16 17 18
   4 estrellas 44 44 48 52 51 52 52 54 55
   3 estrellas  36 38 38 44 41 42 42 44 44
   2 estrellas 39 39 40 41 41 40 42 43 49
   1 estrella 28 27 27      29 27 26 25 24 26
   en vías de categorización 9 13 23 13 11 10 14 ... ...
Apart hoteles (registrados) 17 19 24 23 24 27 27 27 31
Hospedajes turísticos (A-B) 200 191 199  195 189 189 189 189 183

Alojamiento turístico 
Habitaciones

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 21.027 20.987 23.332 23.691 23.191 23.426 23.767 23.229 23.694
Hoteles 13.917  14.131 16.009 16.689 16.336 16.366 16.678 16.140 16.604
   5 estrellas 2.581 2.581 2.581 3.258 3.818 3.962 3.818 4.087 4.241
   4 estrellas 5.109 4.926 5.352 5.952 5.562 5.695 5.695 5.863 5.979
   3 estrellas  2.653 2.746 2.737 3.206 2.986 2.994 3.086 3.188 3.159
   2 estrellas 1.897 1.930 1.973 2.030 2.026 1.945 1.957 2.100 2.339
   1 estrella 1.038 1.005 1.005 1.051 1.026 996 946 902 886
   en vías de categorización 639 943 2.361 1.192 918 774 1.176 ... ...
Apart hoteles (registrados) 1.091 1.138 1.414 1.297 1.317 1.521 1.521 1.521 1.697
Hospedajes turísticos (A-B) 6.019 5.718 5.909 5.705 5.538 5.539 5.568 5.568 5.393

Alojamiento turístico
Plazas

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 25.858 28.206 28.676 32.303 33.604 47.323 48.242 48.047 47.922 49.677
Hoteles 25.858 28.206 28.676 32.303 33.604 33.345 33.614 33.348 33.223 34.775
   5 estrellas 5.436 5.196 5.196 5.196 6.514 7.617 7.905 7.617 8.155 8.814
   4 estrellas 9.064 10.386 10.064 10.926 12.082 11.468 11.734 11.734 12.179 12.738
   3 estrellas  4.796 5.369 5.555 5.537 6.489 6.291 6.391 6.491 6.809 6.712
   2 estrellas 3.465 3.799 3.860 3.946 4.060 4.031 3.880 3.887 4.177 4.611
   1 estrella 2.281 2.150 2.089 2.089 2.178 2.144 2.076 1.991 1.903 1.900
   en vías de categorización 816 1.306 1.912 4.609 2.281 1.794 1.628 1.628 ... ...
Apart hoteles (registrados) ... ... ... ... ... 2.642 3.286 3.286 3.286 3.861
Hospedajes (A-B) ... ... ... ... ... 11.336 11.342 11.413 11.413 11.041

Nota: los datos son a diciembre de cada año.
Fuente: Subsecretaría de Turismo. (G.C.B.A.).
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Cuadro 18.2 Hoteles. Tasa de ocupación de habitaciones por categoría. Ciudad de Buenos Aires.  
 Octubre 2001 / diciembre 2006

Período
Total

Categoría

1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas Apart

(en porcentaje)

2001
Octubre . . . 35,2 41,4 51,1 44,7
Noviembre . . . 37,3 43,2 50,3 39,8
Diciembre . . . 22,6 28,8 39,4 36,0
2002
Enero . . . 17,1 22,5 42,2 28,4
Febrero . . . 21,7 23,4 41,9 29,8
Marzo . . . 30,7 33,4 40,1 37,5
Abril . . . 34,9 38,9 37,6 33,6
Mayo . . . 36,4 38,4 37,1 42,6
Junio . . . 36,3 40,8 35,0 48,9
Julio 43,6 21,8 30,1 50,1 54,0 32,0 47,3
Agosto 45,2 32,3 28,2 45,1 57,9 36,7 49,5
Septiembre 42,8 23,5 30,2 43,2 54,4 36,4 43,5
Octubre 47,9 30,4 34,1 44,7 61,2 41,5 49,8
Noviembre 52,4 33,4 34,8 45,3 67,3 48,8 58,0
Diciembre 45,2 27,6 28,0 40,8 54,8 47,7 47,2
2003
Enero 40,3 17,1 30,0 35,3 48,3 43,7 42,5
Febrero 47,1 24,1 32,3 42,6 56,7 50,5 47,2
Marzo 55,7 46,8 37,9 48,4 66,0 59,0 53,7
Abril 53,4 36,3 38,7 50,4 63,7 51,8 57,3
Mayo 50,1 39,2 38,0 47,7 59,1 48,1 50,5
Junio 52,0 40,2 39,0 50,7 60,3 49,8 55,7
Julio 60,0 43,5 51,2 65,9 70,8 49,1 59,3
Agosto 57,9 42,8 50,3 58,9 70,2 47,7 57,0
Septiembre 58,1 46,6 46,1 62,0 67,2 51,4 57,1
Octubre 66,2 45,6 52,2 67,6 74,6 66,2 63,1
Noviembre 71,8 47,4 56,6 69,4 80,7 75,4 69,1
Diciembre 57,9 44,8 48,4 54,9 64,1 60,7 54,6
2004
Enero 51,1 38,8 36,6 48,8 54,0 59,7 49,0
Febrero 58,9 44,3 46,5 51,9 65,2 65,5 57,8
Marzo 67,4 44,1 53,8 61,6 72,4 75,6 70,9
Abril 65,2 44,9 53,6 61,8 70,1 69,1 71,7
Mayo 55,9 43,1 47,9 54,5 63,2 55,9 50,3
Junio 57,8 41,6 49,4 55,5 66,2 54,3 61,4
Julio 66,1 57,9 56,5 66,9 76,4 54,8 73,3
Agosto 65,0 53,9 53,6 61,8 74,1 60,0 72,8
Septiembre 66,4 50,9 52,4 62,8 75,0 63,9 75,5
Octubre 71,2 47,9 55,4 68,5 76,7 75,9 78,9
Noviembre 78,9 48,4 60,4 73,7 85,0 90,0 80,8
Diciembre 64,5 36,6 48,7 59,9 69,7 72,4 72,9

(continúa)
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Cuadro 18.2 Conclusión

Período
Total

Categoría

1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas Apart

(en porcentaje)

2005
Enero ... 37,2 42,6 51,4 60,4 65,6 55,6
Febrero ... 41,1 47,4 57,2 71,3 74,9 68,6
Marzo ... 49,4 55,4 67,7 78,7 72,2 72,4
Abril ... 44,7 52,5 63,0 73,5 70,1 68,4
Mayo ... 42,6 48,1 60,1 69,9 60,5 60,5
Junio ... 46,8 54,0 62,2 73,3 54,6 58,7
Julio ... 51,5 62,0 70,5 78,7 58,9 74,2
Agosto ... 48,9 55,6 68,6 75,7 64,9 70,4
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 ... 46,5 44,8 55,6 60,1 68,9 52,6
Febrero ... 58,5 50,8 63,8 69,1 78,6 59,8
Marzo ... 56,9 56,2 68,0 76,2 81,9 61,9
Abril ... 54,7 55,2 69,7 71,9 75,3 63,8
Mayo ... 55,3 52,9 65,7 67,4 67,4 59,3
Junio ... 54,6 50,5 61,6 67,1 55,1 59,5
Julio ... 65,7 60,7 71,5 73,3 56,3 64,7
Agosto ... 58,3 55,4 67,3 71,3 61,2 61,1
Septiembre ... 62,0 58,4 71,3 76,0 68,5 62,1
Octubre ... 62,3 58,6 72,7 80,2 72,5 67,1
Noviembre ... 62,7 61,1 75,6 85,3 89,3 71,0
Diciembre ... 51,6 50,8 62,1 67,1 71,0 57,9

Nota: en el año 2005 y 2006 no se presentan los totales por encontrarse en revisión los factores de expansión para las categorías 
de una y dos estrellas.
Fuente: Octubre 2001 / mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Encuesta de 
Ocupación Hotelera - INDEC. Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.), Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
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Cuadro 18.3 Hoteles. Tarifa promedio por categoría. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 /  
 diciembre 2006

Período
Total

Categoría

1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas Apart

(en pesos)

2001
Octubre . . . 52,2 78,4 143,5 76,9
Noviembre . . . 52,2 71,7 134,4 71,8
Diciembre . . . 48,7 69,8 143,9 77,4
2002
Enero .   . . 50,5 81,8 139,1 81,6
Febrero . . . 51,7 80,5 236,8 76,3
Marzo . . . 53,9 73,9 231,8 97,4
Abril . . . 54,2 85,0 207,3 79,3
Mayo . . . 54,5 86,2 282,4 94,0
Junio . . . 57,4 91,5 332,8 98,8
Julio 123,2 35,3 37,3 56,8 89,6 344,8 90,9
Agosto 120,9 36,8 37,6 56,3 77,6 327,4 93,9
Septiembre 112,6 37,1 39,4 55,1 80,4  284,8 90,8
Octubre 117,2 38,0 37,2 57,2 82,7 299,5 98,2
Noviembre 122,2 35,8 42,0 60,9 88,0 292,7 99,7
Diciembre 113,6 38,4 38,9 61,8 86,5 256,6 103,6
2003
Enero 110,3 33,9 40,6 55,5 83,9 252,5 100,2
Febrero 111,3 29,9 42,5 59,3 82,1 258,5 95,1
Marzo 109,4 37,7 40,1 60,9 82,0 244,6 105,9
Abril 106,6 32,6 37,9 61,5 82,8 234,8 101,4
Mayo 106,9 31,9 33,7 62,0 82,4 237,9 103,1
Junio 110,7 31,4 36,8 58,3 82,5 257,3 99,1
Julio 103,3 32,5 38,8 62,4 81,9 222,4 94,9
Agosto 110,2 39,4 39,7 57,8 89,9 240,6 100,0
Septiembre 107,8 41,5 39,2 59,4 81,0 243,4 95,2
Octubre 112,3 38,5 40,7 61,9 85,6 250,1 93,1
Noviembre 123,2 39,2 42,2 61,2 93,3 282,1 102,1
Diciembre 119,1 39,3 44,7 62,4 94,3 260,4 102,2
2004
Enero 126,0 41,5 44,9 64,0 97,4 283,0 105,5
Febrero 129,5 44,2 45,4 59,0 96,8 299,9 110,1
Marzo 132,1 42,2 45,4 68,3 103,8 292,7 114,8
Abril 131,7 45,2 47,0 71,0 103,9 287,8 113,3
Mayo 130,4 43,1 47,6 68,2 103,3 286,5 110,6
Junio 128,1 44,6 48,5 72,5 101,1 279,3 101,9
Julio 131,6 45,6 49,1 74,5 103,2 284,1 116,3
Agosto 137,2 47,0 49,5 74,4 103,1 304,9 123,6
Septiembre 132,0 45,3 51,1 78,2 103,3 279,7 121,4
Octubre 149,2 45,2 52,3 78,8 109,4 343,2 124,3
Noviembre 147,2 45,6 50,1 78,3 111,2 332,4 127,0
Diciembre 153,8 53,0 53,7 78,6 110,2 359,8 123,3

(continúa)
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Cuadro 18.3 Conclusión

2005
Enero ... 47,2 50,8 81,0 118,8 333,5 126,1
Febrero ... 51,2 52,1 78,8 121,7 347,3 118,7
Marzo ... 50,9 51,8 84,1 128,3 357,7 127,1
Abril ... 51,2 53,0 85,9 126,4 349,3 120,2
Mayo ... 51,7 54,5 83,7 125,2 332,9 124,5
Junio ... 52,8 54,1 84,8 123,0 330,2 122,7
Julio ... 59,1 60,7 90,1 128,8 306,3 133,6
Agosto ... 47,9 60,9 92,7 132,0 339,6 134,7
Septiembre ... 57,9 62,7 92,7 137,1 365,7 120,9
Octubre ... 54,8 64,5 98,0 144,0 401,3 134,0
Noviembre ... 55,4 65,2 98,8 152,8 431,8 136,0
Diciembre ... 61,3 67,3 96,7 149,6 421,2 129,8
2006
Enero ... 52,1 75,1 97,2 147,9 397,6 124,2
Febrero ... 54,2 74,8 99,3 154,0 418,8 130,6
Marzo ... 55,1 77,8 106,7 163,3 459,4 142,4
Abril ... 55,1 78,9 113,5 164,4 462,8 140,3
Mayo ... 54,2 77,7 112,6 165,2 432,6 147,3
Junio ... 59,4 74,9 112,4 164,5 428,2 143,4
Julio ... 61,6 79,3 119,7 169,5 421,7 151,5
Agosto ... 60,0 76,8 116,8 174,2 445,2 158,1
Septiembre ... 59,2 80,8 120,6 170,7 452,5 157,1
Octubre ... 62,2 76,8 121,8 174,0 502,4 160,8
Noviembre ... 63,3 80,3 123,3 185,1 540,5 165,5
Diciembre ... 66,2 79,8 122,7 179,4 533,7 164,4

Nota: en el año 2005 y 2006 no se presentan los totales por encontrarse en revisión los factores de expansión para las categorías de 
una y dos estrellas.
Fuente: Octubre 2001 / mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Encuesta de  
Ocupación Hotelera - INDEC. Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.), Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

   

Cuadro 18.4 Distribución porcentual de los pasajeros alojados en establecimientos hoteleros  
 por lugar de residencia según categoría de los establecimientos.
 Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2006

Categoría
Total

en 
Argentina

Residencia

Total en países 
limítrofes

en resto 
de América

en 
 Europa

en resto 
del mundo

(en porcentaje)

Total 100,0 41,5 58,5 28,9 15,7 8,9 4,9
 3 estrellas 100,0 58,9 41,1 26,4 7,9 4,6 2,3
 4 estrellas 100,0 40,7 59,3 34,5 12,4 8,5 3,8
 5 estrellas 100,0 18,6 81,4 24,8 32,4 15,8 8,3
 Apart Hoteles 100,0 52,0 48,0 23,6 10,0 5,9 8,5

Nota: se presentan únicamente estas cuatro categorías debido a que son las que concentran la mayor demanda turística nacional
e internacional.        
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.), Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
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Gráfico 18.1 Distribución porcentual de los pasajeros alojados en establecimientos hoteleros  
 por lugar de residencia. Ciudad de Buenos Aires. Julio 2006    

Gráfico 18.2 Distribución porcentual de los pasajeros alojados en establecimientos hoteleros  
 por categoría del establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. Julio 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.), Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Cuadro 18.5 Distribución porcentual de los pasajeros alojados en establecimientos hoteleros 
 por categoría según lugar de residencia. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2006

Categoría
Total

de 
Argentina

Pasajeros extranjeros

Total de países 
limítrofes

del resto 
de América de Europa del resto 

del mundo

(en porcentaje)

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 3 estrellas 27,0 38,4 19,0 24,7 13,6 13,9 12,4
 4 estrellas 39,4 38,7 39,9 47,0 31,1 37,6 30,7
 5 estrellas 23,8 10,7 33,1 20,5 49,2 42,1 40,2
 Apart Hoteles 9,7 12,2 7,9 7,9 6,2 6,4 16,7

Nota: se presentan únicamente estas cuatro categorías debido a que son las que concentran la mayor demanda turística nacional 
e internacional.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.), Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.), Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
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En este capítulo se aborda la evolución del tránsito y 
transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Se presentan, en 
primer lugar, las principales variables de comportamiento 
del transporte terrestre de pasajeros en base a datos 
suministrados por la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT), Metrovías, S.A.C.T.A y AUSA.

En segundo lugar, se brinda información, relevada por el 
INDEC, acerca del movimiento internacional de pasajeros en 
las principales vías de acceso aéreo y fluvial a la Ciudad.
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Definiciones y conceptos _________________________________________

Circulación de autopistas: corresponde a vehículos pasantes por puestos de peaje dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Transporte urbano: es el servicio prestado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
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Cuadro 19.1 Boletos vendidos por el transporte ferroviario metropolitano de pasajeros, en  
 estaciones de la Ciudad de Buenos Aires por línea. Ciudad de Buenos Aires.
 Años 1995 / 2006

Año Total
Línea

Mitre Sarmiento Urquiza Roca
San

Martín
Belgrano 

Norte
Belgrano

Sur

1995 . . . 6.477.486 22.896.042 9.604.156 2.873.323 1.919.678
1996 106.178.936 29.369.370 27.195.320 7.030.449 25.923.276 11.176.708 3.099.465 2.384.348
1997 118.284.395 33.949.593 30.304.149 7.160.292 28.168.944 12.313.929 3.587.804 2.799.684
1998 124.561.226 34.810.608 32.004.567 7.655.184 28.681.846 13.848.110 4.186.209 3.374.702
1999 125.649.763 35.090.765 31.789.381 7.618.707 28.879.871 14.550.785 4.484.321 3.235.933
2000 125.808.049 34.143.403 32.729.831 7.546.081 28.842.419 14.564.726 4.608.955 3.372.634
2001 116.030.408 31.033.313 30.335.907 6.748.455 26.735.543 13.737.459 4.299.644 3.140.087
2002 99.827.653 27.439.234 27.105.200 6.668.965 21.748.404 10.756.750 3.782.388 2.326.712
2003 104.737.463 29.071.614 29.637.604 8.779.140 20.709.178 9.852.388 4.371.189 2.316.350
2004 108.988.422 30.106.043 32.275.395 8.657.118 20.132.554 10.380.499 4.870.447 2.566.366
2005 114.683.257 31.226.085 34.108.564 8.214.130 21.670.523 11.369.051 5.270.415 2.824.489
2006 120.136.835 33.096.878 35.745.847 7.972.176 22.460.387 12.183.640 5.832.326 2.845.581

Nota: el número de boletos vendidos en estaciones de la Ciudad de Buenos Aires no refleja la cantidad de personas que transitan 
en las estaciones ya que otra parte de pasajeros adquieren los pasajes en estaciones de la Provincia de Buenos Aires.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (C.N.R.T.). 

Cuadro 19.2 Tarifa media total, del transporte ferroviario metropolitano y del subterráneo.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006

Fecha de 
modificación 

de tarifa 
media

Tarifa 
media 
total

Tarifa
media del 
transporte 
ferroviario

Línea
Tarifa

subterráneoMitre Sarmiento Roca Urquiza
San 

Martín
Belgrano 

Norte
Belgrano 

Sur

(pesos)

1993* 0,46 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,52 0,41 0,41 0,45
Oct-96 0,49 0,51 0,46 0,46 0,58 0,51 0,59 0,41 0,46 0,45
Jun-97 0,50 0,52 0,46 0,46 0,58 0,51 0,59 0,51 0,46 0,45
Ene-98 0,58 0,61 0,58 0,58 0,65 0,54 0,68 0,54 0,54 0,50
Abr-99 0,59 0,61 0,58 0,58 0,65 0,54 0,68 0,54 0,54 0,60
Dic-00 0,58 0,59 0,52 0,61 0,63 0,52 0,64 0,53 0,51 0,70
Mar-03 0,66 0,68 0,62 0,70 0,71 0,61 0,71 0,62 0,60 0,70
Año 2006 0,66 0,67 0,62 0,70 0,71 0,61 0,71 0,62 0,60 0,70

* Tarifa a la toma de posesión de cada una de las concesiones.
Nota: los meses tomados corresponden al momento de modificación de la tarífa media. 
La tarifa media es el costo para el pasajero, de la distancia media que recorre en un determinado ramal.
La misma puede obtenerse dividiendo la recaudación por venta de pasajes por la cantidad de pasajeros pagos o con un censo origen 
destino realizado en el ramal que se desea evaluar.
Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.).
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Cuadro 19.3 Pasajeros transportados por línea de subterráneo y premetro. 
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006

Año
Línea de subterráneo

A B C D E Premetro

1995 50.252 63.324 60.672 51.786 21.678 2.437
1996 51.485 70.399 64.106 55.683 21.880 2.584
1997 53.353 72.051 74.483 65.642 23.015 2.617
1998 62.813 85.257 82.749 79.672 26.962 2.600
1999 62.253 89.196 84.574 83.048 27.270 2.553
2000 59.118 84.966 83.171 91.750 26.346 2.637
2001 52.817 77.849 76.474 93.661 26.358 2.918
2002 48.779 74.212 63.940 92.063 24.669 2.682
2003 47.042 76.026 67.853 91.474 21.905 2.851
2004 48.549 84.303 73.664 96.822 24.280 2.761
2005 49.299 91.266 77.606 96.792 28.540 2.795
2006 51.544 96.323 83.368 101.244 30.864 2.743

Nota: los recorridos de las líneas subterráneas son los siguientes:
Línea A: Primera Junta - Plaza de Mayo.
Línea B: Los Incas - L.N.Alem.
Línea C: Constitución - Retiro.
Línea D: Congreso de Tucumán - Catedral.
Línea E : Plaza de los Virreyes - Bolívar.
Fuente: Metrovías.

Cuadro 19.4 Líneas, pasajeros transportados y kilómetros recorridos según grupo tarifario y
 categoría por el transporte automotor urbano de pasajeros.
 Región Metropolitana. Años 1995 / 2006

Grupo
tarifario 1 Categoría

1995 1996 1997

Líneas
Pasajeros 
transpor-

tados

Kilómetros 
recorridos Líneas

Pasajeros 
transpor-

tados

Kilómetros 
recorridos Líneas

Pasajeros 
transpor-

tados

Kilómetros 
recorridos

Total 145 1.726.869.159 808.394.554 145 1.685.496.992 789.732.578 141 1.588.632.784 769.182.184

Distrito 
federal Común - 431.899.000 134.343.000 - 393.072.881 123.397.000 - 363.063.809 118.077.586

Suburbana 
grupo I Común - 1.222.356.498 566.362.869 - 1.215.262.555 553.574.045 - 1.152.470.854 543.647.598

Suburbana 
grupo II Todas - 40.271.500 63.819.530 - 41.366.316 69.586.641 - 43.470.354 75.731.894

Dist. federal y 
sub. grupo I

Semi-
rrápidos - 18.268.161 20.487.155 - 23.368.986 21.839.832 - 20.106.420 16.756.550

Distrito 
federal

Diferen-
ciales - 1.547.000 1.954.000 - 1.557.000 1.866.000 - 1.446.779 1.588.746

Suburbana 
grupo I

Diferen-
ciales - 12.527.000 21.428.000 - 10.869.254 19.469.060 - 8.074.568 13.379.810

(continúa)
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Cuadro 19.4 Continuación

Grupo
tarifario 1 Categoría

1998 1999 2000

Líneas
Pasajeros 
transpor-

tados

Kilómetros 
recorridos Líneas

Pasajeros 
transpor-

tados

Kilómetros 
recorridos Líneas

Pasajeros 
transpor-

tados

Kilómetros 
recorridos

Total 141 1.486.193.557 780.867.364 140 1.402.404.005 756.060.410 140 1.327.934.305 736.968.174

Distrito 
federal Común - 320.855.839 111.466.146 - 297.079.416 106.894.543 - 285.547.533 104.065.712

Suburbana 
grupo I Común - 1.095.380.539 556.464.542 - 1.046.600.135 560.970.394 - 990.372.920 546.065.057

Suburbana 
grupo II Todas - 40.943.989 82.505.883 - 32.531.545 61.630.228 - 27.447.093 62.132.550

Dist. federal y 
sub. grupo I

Semi-
rrápidos - 19.091.585 17.039.069 - 17.547.380 15.028.826 - 17.452.802 14.676.906

Distrito 
federal

Diferen-
ciales - 1.332.675 1.459.707 - 988.525 958.154 - 846.698 853.436

Suburbana 
grupo I

Diferen-
ciales - 8.588.930 11.932.017 - 7.657.004 10.578.265 - 6.267.259 9.174.513

Grupo
  tarifario 1 Categoría

2001 2002 2003

Líneas
Pasajeros 
transpor-

tados

Kilómetros 
recorridos Líneas

Pasajeros 
transpor-

tados

Kilómetros 
recorridos Líneas

Pasajeros 
transpor-

tados

Kilómetros 
recorridos

Total 139 1.198.650.249 700.213.948 139 1.123.386.636 660.839.794 136 1.295.723.465 690.878.006

Distrito 
federal Común - 261.059.200 104.603.805 - 247.700.915 102.293.923 - 284.091.632 107.265.095

Suburbana 
grupo I Común - 891.579.429 514.934.434 - 834.832.891 485.446.245 - 955.521.952 499.750.380

Suburbana 
grupo II Todas - 23.459.453 57.180.777 - 19.670.546 51.445.102 - 26.086.343 59.646.008

Dist. federal y 
sub. grupo I

Semirrápi-
dos - 16.293.051 15.205.663 - 15.849.230 14.765.916 - 24.469.409 17.717.929

Distrito 
federal

Diferen-
ciales - 608.917 717.046 - - - - - -

Suburbana 
grupo I

Diferen-
ciales - 5.650.199 7.572.223 - 5.333.054 6.888.608 - 5.554.130 6.498.596

(continúa)
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Cuadro 19.4 Conclusión

Grupo
  tarifario 1 Categoría

2004 2005 2006 2

Líneas
Pasajeros 
transpor-

tados

Kilómetros 
recorridos Líneas

Pasajeros 
transpor-

tados

Kilómetros 
recorridos Líneas

Pasajeros 
transpor-

tados

Kilómetros 
recorridos

Total 135 1.438.837.423 707.073.556 135 1.557.740.453 719.432.800 135 1.625.208.043 711.525.455

Distrito 
federal Común - 313.385.198 111.694.111 - 339.848.359 114.826.070 - 356.410.594 113.326.265

Suburbana 
grupo I Común - 1.059.533.591 515.092.991 - 1.148.979.462 521.445.744 - 1.195.993.105 511.144.494

Suburbana 
grupo II Todas - 31.889.653 55.651.278 - 34.108.160 58.568.276 - 36.595.149 62.026.995

Dist. federal y 
sub. grupo I

Semirrápi-
dos - 28.916.047 18.950.007 - 29.619.680 19.246.916 - 31.539.268 20.678.776

Distrito 
federal

Diferen-
ciales - - - - - - - - -

Suburbana 
grupo I

Diferen-
ciales - 5.112.934 5.685.169 - 5.184.792 5.345.793 - 4.669.927 4.348.925

1 Distrito Federal: líneas con ambas cabeceras en la Ciudad de Buenos Aires.
 Suburbana Grupo I: líneas que tienen una de las cabeceras en Ciudad de Buenos Aires y otra en partidos del Conurbano Bonaerense.
 Suburbana Grupo II: son aquéllas que realizan recorridos de media distancia partiendo de la Ciudad de Buenos Aires.
2 Datos provisorios
Nota: los datos del año 2004 difieren con los publicados en el anuario anterior debido a ajustes de la información por parte de la fuente.
Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.).

Cuadro 19.5 Parque automotor y antigüedad media del transporte automotor de pasajeros.
 Región Metropolitana de Buenos Aires. Años 1993 / 2006

Año1 Parque automotor
(unidades en servicio)

Antigüedad media

(años)

1993 10.125 6,5
1994 10.435 6,5
1995 9.988 5,4
1996 9.709 5,3
1997 9.362 4,9
1998 9.747 4,3
1999 9.859 4,4
2000 9.926 5,1
2001 9.761 5,7
2002 9.682 6,6
2003 9.342 7,3
2004 8.921 7,8
2005 8.989 8,3
2006 2 9.272 8,3

1 Datos al 31 de diciembre.
2 Datos provisorios.
Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.). 
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Cuadro 19.6 Parque automotor del transporte urbano de pasajeros por tipo de servicio según
 modelo. Región Metropolitana. Año 2006

Modelo Total
Tipo de servicio

Servicio común 2 Suburbana
grupo II

Diferencial
Diferencial de 

capacidad limitada 3

Total 1 9.272 8.802 383 71 16
Anteriores a 1994 1.539 1.401 99 39 .

1994 884 816 53 15 .
1995 801 766 30 5 .
1996 404 403 1 . .
1997 809 789 3 1 16
1998 1.713 1.673 29 11 .
1999 908 879 29 . .
2000 415 403 12 . .
2001 313 311 2 . .
2002 108 97 11 . .
2003 117 114 3 . .
2004 174 163 11 . .
2005 259 248 11 . .
2006 828 739 89 . .

1 Datos al 31 de diciembre.
2 Incluye: Distrito federal y suburbana grupo I.
3 Capacidad: 20 asientos.
Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.).

Cuadro 19.7 Vehículos habilitados con licencias para taxis. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1985 - 1990 / 2006

Año 1 Taxis

1985 26.146
1990 32.060
1991 2 34.315
1992 3 37.899
1993 4 38.536
1994 38.653
1995 38.653
1996 38.662
1997 38.667
1998 38.675
1999 38.684
2000 38.692
2001 38.693
2002 38.535
2003 38.694
2004 38.280
2005 37.845
2006 37.275

1 Datos al 31 de diciembre.
2 Con fecha 10/9/91 y por Decreto Nº 3812/91 la actividad pasa a desarrollarse por la em-
presa SACTA S.A. (Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A.). Padrón 
G.C.B.A. de origen de actividad de SACTA S.A.
3 Datos al 30 de noviembre de 1992.
4 Datos al 10 de febrero de 1994.
Fuente: Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A. (SACTA S.A.).
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Cuadro 19.8 Licencias otorgadas para vehículos con taxímetro según modelo del vehículo.
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Modelo del vehículo 1 Taxis

Total 37.275
1995 2.071
1996 2.472
1997 4.205
1998 5.680
1999 4.682
2000 4.841
2001 2.277
2002 789
2003 682
2004 1.632
2005 3.386
2006 4.558

1 Datos al 31 de diciembre.
Nota: incluyen modelos ‘94, ‘95 y ‘96 por tener prórroga del G.C.B.A., ya que son mayores 
a 10 años.
Fuente: Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A. (SACTA S.A.).

Cuadro 19.9 Remises registrados y habilitados. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Año 1 Remises

2000 2.556
2001 2.510
2002 2.514
2003 2.426
2004 2.309
2005 1.760
2006 2.010

1 Datos al 31 de diciembre.
Fuente: Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A. (SACTA S.A.).
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Cuadro 19.10 Antigüedad media del parque del transporte automotor urbano de pasajeros del  
 área metropolitana y de los vehículos con taxímetro y remises habilitados de la
  ciudad. Años 1993 / 2006

Año

Antigüedad media 1

Trans. automotor 
urbano de pasajeros

Taxis
Remises

habilitados

 (en años)

1993 6,5 - -
1994 6,5 - -
1995 5,4 - -
1996 5,3 - -
1997 4,9 - -
1998 4,3 3,5 -
1999 4,4 3,7 -
2000 5,1 4,0 4,0
2001 5,7 4,3 3,8
2002 6,6 5,1 4,1
2003 7,3 6,7 5,7
2004 7,8 7,2 5,6
2005 8,3 7,2 4,7
2006 8,3 7,3 5,2

1 Datos al 31 de diciembre.
Fuente: transporte automotor urbano de pasajeros: Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte (CNRT). Taxímetros habilitados y Remises: Sociedad Argentina de Control 
Técnico de Automotores S.A. (SACTA S.A.).

Cuadro 19.11 Circulación total y promedio diario de vehículos que transitan por las autopistas.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 1997 / 2006

Año
Circulación

(Vehículos) (Promedio diario)

1997 76.036.504 208.319
1998 82.677.425 226.513
1999 84.027.514 230.212
2000 80.876.443 221.579
2001 74.637.958 204.488
2002 65.941.625 180.662
20031 74.183.952 203.244
2004 88.119.131 241.422
2005 96.453.672 264.257
2006 103.834.801 284.479

1Para el mes de febrero, sólo se dispone de información de la empresa AUSA, debido a 
que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió rescindir el contrato en 
marzo de dicho año con la empresa COVIMET y dicha empresa no suministró la información 
para el mes citado. Los cambios con respecto a años anteriores se deben a un reajuste de 
la información por parte de la fuente.
Fuente: hasta enero de 2003: AUSA y Covimet. Febrero de 2003 en adelante: AUSA
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Cuadro 19.12 Entrada y salida de pasajeros en el Aeropuerto Jorge Newbery por nacionalidad.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2001 / 2006

Año
Entradas Salidas

Total Argentinos Extranjeros Total Argentinos Extranjeros

2001 294.973 184.727 110.246 290.453 181.187 109.266
2002 224.321 128.341 95.980 221.494 126.345 95.149
2003 226.111 128.933 97.178 230.226 133.103 97.123
2004 263.956 150.330 113.626 271.022 159.648 111.374
2005 280.158 154.302 125.856 285.218 155.022 130.196
2006* 260.687 137.526 123.161 263.215 139.571 123.644

* Datos provisorios
Nota: sólo se incluyen los vuelos internacionales. Se excluyen las personas transportadas en vuelos de carga.
La información refleja exclusivamente el movimiento de pasajeros, señalándose que en publicaciones anteriores, hasta el año 2000 
se registraba el movimiento de personas que incluía pasajeros y tripulación.
Los cambios con respecto a publicaciones anteriores se deben a ajustes por parte de la fuente.
Fuente: INDEC. Movimiento Internacional de Personas.

Cuadro 19.13 Entrada y salida de pasajeros en el Puerto de Buenos Aires por nacionalidad.
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2001 / 2006

Año
Entradas Salidas

Total Argentinos Extranjeros Total Argentinos Extranjeros

2001 840.915 532.880 308.035 839.009 527.851 311.158
2002 561.632 317.951 243.681 543.228 292.181 251.047
2003 568.597 288.237 280.360 576.106 285.054 291.052
2004 694.190 360.551 333.639 698.873 357.145 341.728
2005 785.020 386.000 399.020 790.613 373.001 417.612
2006* 907.310 424.783 482.527 924.036 429.151 494.885

* Datos provisorios
Nota: se excluyen las personas transportadas en vuelos de carga.
La información refleja exclusivamente el movimiento de pasajeros, señalándose que en publicaciones anteriores, hasta el año 2000 
se registraba el movimiento de personas que incluía pasajeros y tripulación.
Fuente: INDEC. Movimiento Internacional de Personas.
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Se presentan en este capítulo, cifras e indicadores acerca 
de hechos delictuosos de la Ciudad de Buenos Aires, 
hechos registrados por comisaría, homicidios dolosos, 
delitos con sentencia condenatoria, contravenciones 
con sentencia condenatoria en justicia contravencional y 
población alojada en unidades del Servicio Penintenciario 
Federal. También se brindan datos sobre imputados por 
el delito de incumplimento de los deberes de asistencia 
familiar y de inscriptos en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos.

Del mismo modo, al igual que en anuarios anteriores se 
cuenta con información acerca de hechos y lesionados 
por accidentes de tránsito, discriminados por mes de 
ocurrencia, sexo, edad, situación y residencia habitual 
de lesionado, como así también información acerca de 
fallecidos. De igual manera se brindan datos respecto a 
infracciones de tránsito según tipo.

Por último, se presenta información sobre intervenciones 
realizadas por el cuerpo de Bomberos de la Policía Federal 
Argentina, por los Bomberos Voluntarios de las Asociación 
Vecinal “Vuelta de Rocha”, por los Bomberos Voluntarios de 
la Boca, San Telmo, Puerto Madero y Villa Soldati. Asimismo 
se introduce información respecto a los operativos de 
Defensa Civil y a los pedidos de auxilio atendidos por el 
SAME. Como novedad, se incorpora información sobre 
mediaciones comunitarias y métodos alternativos de 
resolución de conflictos.
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Cuadro 20.1 Hechos delictuosos y tasa de delincuencia. Ciudad de Buenos Aires.   
 Años 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Año Hechos delictuosos 
Tasa de delincuencia  

(por diez mil habitantes)

1980 24.534 83,9
1985 58.529 198,9
1990 61.203 204,6
1995 120.394 397,6
2000 199.587 655,1
2001 202.083 662,6
2002 202.315 662,7
2003 192.458 629,8
2004 192.257 638,4
2005 195.225 703,2
2006 212.310 701,7

Nota: para estimar la población a partir de 1990 se utilizó como fuente “Análisis 
Demográfico 7”- INDEC. Para 1980 la fuente es censal y 1985 procede de estimaciones de 
esta Dirección General. Para el año 2004 se utilizó como fuente “Análisis demográfico 
Nro 31” INDEC (2005).
No se toma en cuenta la población que ingresa diariamente a la Ciudad.
La población de 2006 proviene del Informe de Resultados N°257, Estimaciones y 
proyecciones anuales de la población de Buenos Aires a lo largo del período 2001-2010.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos 
del Ministerio de Justicia de la Nación, Registro Nacional de Reincidencia y Estadística 
Criminal (1980 a 1998) y a partir del año 1999 de la  Dirección de Política Criminal.

Gráfico 20.1 Evolución de los hechos delictuosos (en miles). Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos 
del Ministerio de Justicia de la Nación, Registro Nacional de Reincidencia y Estadística 
Criminal (1980 a 1998) y a  partir del año 1999 de la Dirección de Política Criminal.
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Cuadro 20.2 Tasa de delincuencia por año según tipo de delito. Ciudad de Buenos Aires.   
 Años 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Tipo de delito
1980 1985 1990 1995 2000

(por diez mil habitantes)

Total 83,9 198,9 204,6 397,6 655,1
Contra las personas (culposos) 12,1 12,8 12,1 26,9 30,2
Contra las personas (dolosos) 5,5 8,5 8,3 29,0 43,4
Otros delitos contra las personas 1 . . . . 5,9
Homicidios (dolosos) 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5
Contra la integridad sexual 0,8 0,7 0,3 1,9 2,0
Contra la libertad 1,2 3,1 3,4 26,3 48,3
Contra la propiedad 54,5 169,3 169,2 275,5 472,1
Contra la seguridad pública 0,7 0,9 0,5 1,5 1,2
Contra el orden público 0,3 0,6 0,2 1,1 1,1
Contra la administración pública 0,9 0,3 0,4 3,2 7,0
Contra la fe pública 0,8 0,6 0,2 1,9 3,4
Juegos prohibidos 2 6,1 0,1 0,4 4,2 .
Leyes especiales o decretos leyes 0,7 0,6 2,9 12,5 14,9
Ley 23.737 (estupefacientes) . 1,3 6,4 12,9 25,0

Tipo de delito
2001 2002 2003 2004 2005 2006

(por diez mil habitantes)

Total 662,6 662,7 629,8 638,4 703,2 701,7
Contra las personas (culposos) 27,4 26,0 28,0 34,2 42,5 41,2
Contra las personas (dolosos) 42,7 45,2 45,0 52,0 56,4 57,9
Otros delitos contra las personas 1 5,9 5,3 5,0 4,4 4,5 4,1
Homicidios (dolosos) 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4
Contra la integridad sexual 2,1 2,0 2,2 2,7 2,9 3,1
Contra la libertad 50,1 50,9 48,8 57,5 61,1 60,7
Contra la propiedad 468,2 474,2 442,6 436,8 484,3 483,8
Contra la seguridad pública 2,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2
Contra el orden público 8,6 1,0 0,8 1,0 1,2 0,8
Contra la administración pública 7,3 8,2 7,7 8,0 7,9 8,7
Contra la fe pública 2,6 3,7 3,7 2,8 3,0 2,8
Juegos prohibidos 2 . . . . . .
Leyes especiales o decretos leyes 14,0 12,2 13,3 9,9 9,5 7,7

Ley 23.737 (estupefacientes) 30,8 32,3 31,1 27,6 28,4 29,1

1 Con anterioridad al año 2000 “Otros delitos contra las personas” se incluía en “Delitos contra las personas” (dolosos).
“Otros delitos contra las personas” comprende instigación o ayuda al suicidio; aborto: lesiones en riña; duelo; abuso de armas y 
abandono de personas.
2 “Juegos prohibidos” a  partir del año 1999 pasó a ser una contravención.
Nota: Ley 23.737 (estupefacientes) se registra a partir del año 1982. 
“Delitos contra la integridad sexual” con anterioridad al año 1999 se denominaba “Delitos contra la honestidad”.
“Delitos contra la seguridad pública” con anterioridad al año 1999 se denominaba “Delitos contra la seguridad común”.
“Delitos contra el orden público” con anterioridad al año 1999 se denominaba “Delitos contra la tranquilidad pública”. 
Para estimar la población a partir de 1990 se utilizó como fuente “Análisis Demográfico 7”- INDEC.
Para 1980 la fuente es censal y 1985 procede de estimaciones de esta Dirección General.
No se toma en cuenta la población que ingresa diariamente a la ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio de Justicia de la Nación, Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal (1980 a 1998) y a partir del año 1999 de la Dirección de Política Criminal.
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Cuadro 20.3 Hechos delictuosos registrados por comisaría según tipo de delito.  
  Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

 

Tipo de delito Total
Comisaría

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Total 204.6235.998 3.260 5.449 2.612 3.962 3.956 5.998 3.682 4.545 4.509 3.702 5.309 2.392
Contra las personas (culposos) 12.178 218 247 325 258 201 180 244 238 328 316 195 322 170
Contra las personas (dolosos) 17.081 132 269 231 195 252 475 336 374 320 484 258 383 236
Homicidios dolosos 108 - 1 1 1 1 1 - 1 1 3 1 2 1
Otros delitos contra las personas 1.180 5 8 6 11 16 10 5 9 3 10 18 31 3
Contra la integridad sexual 858 6 14 12 11 7 16 12 18 14 17 19 20 6
Delitos contra el estado civil 1 - - - - - - - - - - - - -
Total de delitos contra la libertad 18.109 116 272 279 219 234 453 267 324 249 512 297 498 314
Total de delitos contra la propiedad 141.6645.380 2.255 4.453 1.775 3.074 2.686 4.944 2.428 3.446 2.988 2.785 3.857 1.484
Delitos contra la seguridad pública 339 3 6 7 6 1 4 5 5 4 12 6 13 6
Delitos contra el orden público 234 39 8 15 - 12 8 3 7 1 7 - 5 1
Delitos contra la seguridad de la Nación - - - - - - - - - - - - - -

Delitos contra los poderes públicos  
y el orden constitucional 9 - - - - - - - - - 1 - 2 -

Delitos contra la administración pública 2.521 19 63 48 17 28 32 73 90 27 46 21 36 12
Delitos contra la fe pública 752 49 11 23 5 15 9 3 4 9 10 7 4 8
Otros delitos previstos en leyes especiales 1.964 26 22 18 5 35 20 54 14 28 53 55 52 22
Ley 23.737 (estupefacientes) 7.625 5 84 31 109 86 62 52 170 115 50 40 84 129

Tipo de delito Total
Comisaría

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Total 204.6231.835 3.597 5.225 4.850 3.398 5.782 2.376 4.084 1.181 3.710 2.594 3.460 1.861
Contra las personas (culposos) 12.178 111 212 329 199 243 257 230 178 112 225 99 215 108
Contra las personas (dolosos) 17.081 199 118 672 188 425 375 237 300 78 248 422 176 213
Homicidios dolosos 108 1 2 2 2 6 1 1 1 - - 1 1 -
Otros delitos contra las personas 1.180 8 13 12 13 19 27 23 33 3 13 14 9 4
Contra la integridad sexual 858 8 9 30 9 25 20 10 19 5 18 14 11 6
Delitos contra el estado civil 1 - - - - - - - - - - - - -
Total de delitos contra la libertad 18.109 221 123 342 210 483 369 306 317 51 206 378 245 230
Total de delitos contra la propiedad 141.6641.135 2.954 3.032 3.857 1.998 4.064 1.445 2.941 681 2.635 1.412 2.546 1.043
Delitos contra la seguridad pública 339 3 1 7 - 6 8 5 7 5 6 2 3 4
Delitos contra el orden público 234 2 6 3 3 - 6 2 4 6 3 4 1 6
Delitos contra la seguridad de la Nación - - - - - - - - - - - - - -

Delitos contra los poderes públicos  
y el orden constitucional 9 - - - - - - - - - - - - -

Delitos contra la administración pública 2.521 25 42 137 52 49 93 22 47 19 57 28 20 30
Delitos contra la fe pública 752 1 38 13 21 15 26 11 16 102 17 1 8 9
Otros delitos previstos en leyes especiales 1.964 15 7 53 25 27 199 40 29 14 20 16 17 24
Ley 23.737 (estupefacientes) 7.625 106 72 593 271 102 337 44 192 105 262 203 208 184

(continúa)
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Cuadro 20.3 Conclusión

 

Tipo de delito Total
Comisaría

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Total 204.623 3.168 2.522 3.834 2.338 4.632 4.974 6.129 4.178 4.201 3.452 4.230 6.684 3.734 5.067
Contra las personas (culposos) 12.178 221 186 281 156 284 221 319 284 242 158 277 349 238 333
Contra las personas (dolosos) 17.081 239 278 333 202 324 733 280 525 275 674 455 506 257 468
Homicidios dolosos 108 - 2 1 2 2 20 1 6 1 11 2 1 1 2
Otros delitos contra las personas 1.180 30 19 37 26 41 113 24 44 7 74 4 18 49 63
Contra la integridad sexual 858 7 19 20 11 16 34 23 20 25 17 16 17 16 22
Delitos contra el estado civil 1 - - - - - - - 1 - - - - - -
Total de delitos contra la libertad 18.109 271 255 446 246 452 624 305 426 329 463 453 660 430 583
Total de delitos contra la propiedad 141.664 2.147 1.482 2.532 1.387 3.205 2.799 4.926 2.737 3.087 1.793 2.814 4.677 2.543 3.140
Delitos contra la seguridad pública 339 4 11 13 10 5 12 5 10 4 10 - 5 12 15
Delitos contra el orden público 234 3 1 - 2 4 4 5 1 6 2 1 - 5 1
Delitos contra la seguridad de la 
Nación - - - - - - - - - - - - - - -

Delitos contra los poderes 
públicos y el orden constitucional 9 - - 1 - - - - - - - - 1 1 -

Delitos contra la administración 
pública 2.521 53 32 76 17 48 55 28 33 80 48 14 63 48 68

Delitos contra la fe pública 752 12 11 9 4 16 4 33 8 6 1 9 18 9 10
Otros delitos previstos en leyes 
especiales 1.964 33 20 38 18 41 47 91 28 31 9 51 24 43 98

Ley 23.737 (estupefacientes) 7.625 148 206 47 257 194 308 89 55 108 192 134 345 82 264

 

Tipo de delito Total
Comisaría

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Total 204.623 3.172 4.575 3.864 5.047 3.726 1.795 3.968 4.636 2.582 4.357 2.752 2.910 2.769
Contra las personas (culposos) 12.178 142 286 210 437 219 114 274 225 191 231 197 100 243
Contra las personas (dolosos) 17.081 168 421 282 476 229 236 263 554 171 336 171 400 229
Homicidios dolosos 108 2 2 2 - 1 - 1 4 1 6 1 3 1
Otros delitos contra las personas 1.180 13 38 30 11 21 7 22 55 24 28 11 30 15
Contra la integridad sexual 858 11 25 15 35 15 14 7 26 13 33 12 18 15
Delitos contra el estado civil 1 - - - - - - - - - - - - -
Total de delitos contra la libertad 18.109 297 535 384 410 344 108 398 626 280 515 201 393 160
Total de delitos contra la propiedad 141.664 2.404 2.990 2.755 3.321 2.625 1.167 2.761 2.766 1.752 2.974 1.939 1.619 2.024
Delitos contra la seguridad pública 339 7 5 14 6 3 4 6 19 10 5 3 5 1
Delitos contra el orden público 234 1 5 3 4 5 4 1 2 - 6 7 6 3
Delitos contra la seguridad de la 
Nación - - - - - - - - - - - - - -

Delitos contra los poderes 
públicos y el orden constitucional 9 - 1 - - - - - 2 - - - - -

Delitos contra la administración 
pública 2.521 31 50 28 184 7 19 99 74 70 45 27 70 21

Delitos contra la fe pública 752 8 15 5 16 10 8 14 15 2 18 - 52 4
Otros delitos previstos en leyes 
especiales 1.964 35 36 21 82 62 16 47 25 20 67 32 37 22

Ley 23.737 (estupefacientes) 7.625 53 166 115 65 185 98 75 243 48 93 151 177 31

Nota: en este cuadro sólo se incluyen hechos delictuosos registrados por Comisarías.     
La diferencia con otros cuadros del mismo capítulo y de idéntica fuente obedece a que en ellos también se incluyen datos provenientes 
de Prefectura, de la Superintendencia Federal de Transporte, de la Superintendencia de Investigaciones Federales y de la 
Superintendencia de Drogas Peligrosas.      
Fuente: Ministerio de Justicia de la Nación, Dirección de Política Criminal.      
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Cuadro 20.4 Delitos con sentencia condenatoria según tipo de delito. Ciudad de Buenos Aires.  
 Años 2002 / 2006

Tipo de delito 2002 2003 2004 2005 2006

Total 1 6.928 7.027 6.384 6.720 6.514
Contra las personas 2 466 425 399 333 380
Homicidios (dolosos) 75 57 59 68 74
Contra el honor 2 3 3 2 3
Contra la integridad sexual 119 106 81 108 102
Contra el estado civil 3 - - 2 1
Contra la libertad 242 200 182 211 180
Contra la propiedad 4.082 4.318 4.016 4.300 4.326
Contra la seguridad pública 484 506 327 419 416
Contra el orden público 41 30 41 55 30
Contra la administración pública 537 522 463 460 420
Contra la fe pública 354 325 391 293 230
Leyes especiales o decretos leyes 224 296 222 230 153
Ley 23.737 (estupefacientes) 299 239 200 239 199

1 La sumatoria de cada dato puede no coincidir con el total anual de sentencias condenatorias porque éstas pueden incluir más de un delito.
2 No incluye homicidios dolosos.
Nota: los cambios efectuados en el año 2002 obedecen a ajustes realizados por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística 
Criminal, siendo definitivos los datos que aquí se publican. El total de 6.384 sentencias condenatorias según tipo de delito dictadas 
en el año 2004, emanadas de 5.435 sentencias base, corresponden a 8.312 hechos delictuosos.
No se incluyen las absoluciones.
Fuente: Ministerio de Justicia de la Nación, Dirección de Política Criminal.

Cuadro 20.5 Inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.   
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Inscriptos en el Registro de  
Deudores Alimentarios Morosos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 381 310 180 193 226 204 296

Nota: este Registro fue creado por Ley Nro. 269 de fecha 11 - 11 - 99 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene por 
función registrar a todos aquéllos que adeuden tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, homologadas por sentencia 
firme, y expedir certificados a requerimiento de persona física o jurídica, pública o privada.
Fuente: Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Justicia, Dirección General de Justicia y Registros, Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos.

Cuadro 20.6 Imputados por infracción a la Ley 13.944 (delito de incumplimiento de los deberes  
 de asistencia familiar). Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Imputados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 762 841 795 710 717 652 559

Nota: este delito incluye el incumplimiento asistencial y alimentario entre otro tipo de parientes legalmente obligados, y no sólo 
el deber paterno-filial. Los accionantes pueden ser personas físicas o Juzgados de Menores en ejercicio de la tutela y curatela de 
menores e incapaces.
Fuente: Cámara Criminal y Correccional
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Cuadro 20.7 Contravenciones con sentencia condenatoria en Justicia Contravencional según tipo  
 de contravención. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Tipo de contravención 2006

Total de sentencias condenatorias 1 447
Total  de contravenciones 570

Art.N° 2

Integridad 
Física

Subtotal integridad física 7
52 Hostigar, maltratar, intimidar 2
54 Colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas 5

Niños, 
niñas 
y adolescentes

Subtotal Niños, niñas y adolescentes 27
60 Suministrar alcohol a personas menores de edad 7
61 Tolerar o admitir la presencia de personas menores en lugares no autorizados 15
62 Suministrar material pornográfico 5

Administración 
pública y 
servicios públicos

Subtotal Administración pública y servicios públicos 80
72 Falsa denuncia 1
73 Violar clausura 71
74 Ejercer ilegítimamente una actividad 8

Fe pública Subtotal Fe pública 2
76 Apariencia falsa 1
77 Frustrar una subasta pública 1

Libertad 
de circulación

Subtotal Libertad de circulación 6
78 Obstrucción de la vía pública 6

Uso del 
espacio 
público 
y privado

Subtotal Uso del espacio público y privado 128
80 Ensuciar bienes 2
81 Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos 11
82 Ruidos molestos 14
83 Usar indebidamente el espacio público 52
84 Ocupar la vía pública 49

Seguridad 
pública

Subtotal Seguridad pública 18
85 Portar armas no convencionales 5

88 Fabricar, transportar, almacenar, guardar o comercializar sin autorización artefactos  
pirotécnicos 1

89 Vender alcohol en horario nocturno 12

Espectáculos 
artísticos y 
deportivos

Subtotal Espectáculos artísticos y deportivos 29
93 Ingresar sin entrada, autorización o invitación 3
96 Omitir recaudos de organización y seguridad 12
98 Provocar a la parcialidad contraria 2
99 Afectar el desarrollo del espectáculo 1

101 Incitar al desorden 1
104 Suministrar o guardar bebidas alcohólicas 6
105 Ingresar o consumir bebidas alcohólicas 1
106 Ingresar artefactos pirotécnicos 2
108 Portar elementos aptos para la violencia 1

Seguridad 
y ordenamiento 
en el tránsito

Subtotal Seguridad y ordenamiento en el tránsito 56
111 Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes 52
113 Violar barreras ferroviarias 2
114 Incumplir obligaciones legales 2

Juegos  
de apuesta

Subtotal Juegos de apuesta 193
116 Organizar y explotar juego 58
117 Promover, comerciar u ofertar 123
118 Violar reglamentación 12

Otros 24

1 En cada sentencia condenatoria puede juzgarse más de una contravención.
2 Por aplicación de la Ley 1472 cambió el sistema clasificatorio de contravenciones.
Nota: sólo se incluyen los artículos que registraron al menos una contravención durante el transcurso de 2006.
Fuente: Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Justicia Contravencional. 
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Cuadro 20.8 Población alojada en unidades del Servicio Penitenciario Federal y distribución  
 porcentual por situación jurídica, por sexo y por edad. Ciudad de Buenos Aires.  
 Años 1995 - 2000 / 2006

Situación jurídica, 
sexo y edad 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total de la población penal 1 3.099 1.968 1.774 2.307 2.245 1.608 2.247 2.021
Situación jurídica
Condenados 20,2 23,7 31,4 25,5 20,6 18,4 19,5 14,4
Procesados 78,5 73,0 65,2 71,9 77,3 78,6 75,0 83,6
Sexo
Varón 99,6 99,3 99,3 99,7 99,3 100,0 100,0 99,6
Mujer 0,4 0,7 0,7 0,3 0,7 - - -
Edad
Menores de 21 años 4,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4
Igual o mayor de 21 años 95,7 99,8 99,7 99,9 99,7 99,7 99,8 99,2

1 Corresponde a la población alojada en las unidades N°1, N°2, N°16 y anexo, N°18, N°20, N°21 y N°27.
A partir de 2000 cerraron las unidades N°1 y N°16 y anexo.
Nota: la sumatoria de procesados y condenados no resulta un 100% porque los alojados por los artículos 34 C.P y 77 C.P.P.N. no se 
incluyen en ninguna de estas dos situaciones.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Servicio Penitenciario Federal, Departamento 
de Estudios y Proyectos.

Cuadro 20.9 Hechos y lesionados en accidentes de tránsito según año.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006 

Año
Hechos Lesionados

Absoluto Promedio diario Absoluto Promedio diario

2000 9.017 24,6 10.643 29,1
2001 7.510 20,6 8.594 23,5
2002 7.448 20,4 8.644 23,7
2003 7.548 20,7 8.767 24,0
2004 7.813 21,3 9.102 24,9
2005 8.765 24,0 10.141 27,8
2006 8.851 24,2 11.537 31,6

Nota: Hospital Ramos Mejía meses de febrero, septiembre y octubre de 2000 sin información.
Hospital Fernández mes de junio de 2001 sin información.
Hospital Piñero mes de diciembre de 2001 sin información.
Hospital Ramos Mejía meses de enero, marzo, abril, mayo y junio de 2001 sin información.
Hospital Vélez Sársfield mes de abril de 2001 sin información.
Hospital Zubizarreta mes de octubre de 2001 sin información.
Hospital Ramos Mejía mes de abril y mayo de 2002 sin información.
Hospital Santojanni mes de noviembre de 2002 sin información.
Hospital Santojanni año 2005 sin información.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre  la base de datos de los Hospitales Generales de Agudos del G.C.B.A.
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Cuadro 20.10 Lesionados en accidentes de tránsito por sexo según año. Ciudad de Buenos Aires.  
 Años 2000 / 2006

Año
Total

Sexo

Varón Mujer
Ignorado

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

2000 10.643 100,0 6.963 65,4 3.676 34,5 4
2001 8.594 100,0 5.796 67,4 2.794 32,5 4
2002 8.644 100,0 5.669 65,6 2.969 34,3 6
2003 8.767 100,0 5.897 67,3 2.857 32,6 13
2004 9.102 100,0 6.059 66,6 3.034 33,3 9
2005 10.141 100,0 6.783 66,9 3.350 33,0 8
2006 11.537 100,0 8.003 69,4 3.518 30,5 16

Nota: Hospital Ramos Mejía meses de febrero, septiembre y octubre de 2000 sin información.
Hospital Fernández mes de junio de 2001 sin información.
Hospital Piñero mes de diciembre de 2001 sin información.
Hospital Ramos Mejía meses de enero, marzo, abril, mayo y junio de 2001 sin información.
Hospital Vélez Sársfield mes de abril de 2001 sin información.
Hospital Zubizarreta mes de octubre de 2001 sin información.
Hospital Ramos Mejía mes de abril y mayo de 2002 sin información.
Hospital Santojanni mes de noviembre de 2002 sin información.
Hospital Santojanni año 2005 sin información.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre  la base de datos de los Hospitales Generales de Agudos del G.C.B.A.

Cuadro 20.11 Lesionados en accidentes de tránsito por sexo según grupo de edad.  
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Grupo de edad
Total

Sexo

Varón Mujer
Ignorado

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 11.537 100,0 8.003 100,0 3.518 100,0 16
0 - 4 117 1,0 68 0,9 48 1,4 1
5 - 9 159 1,4 99 1,2 60 1,7 -
10 -14 237 2,1 131 1,6 106 3,0 -
15 - 19 923 8,0 670 8,4 253 7,2 -
20 - 24 2.079 18,0 1.631 20,4 443 12,6 5
25 - 29 1.980 17,2 1.560 19,5 419 11,9 1
30 - 34 1.407 12,2 1070 13,4 335 9,5 2
35 - 39 914 7,9 655 8,2 259 7,4 -
40 - 44 698 6,1 497 6,2 200 5,7 1
45 - 49 652 5,7 381 4,8 270 7,7 1
50 - 54 600 5,2 347 4,3 252 7,2 1
55 - 59 484 4,2 293 3,7 191 5,4 -
60 - 64 406 3,5 213 2,7 193 5,5 -
65 - 69 239 2,1 117 1,5 120 3,4 2
70 - 74 206 1,8 78 1,0 128 3,6 -
75 - 79 183 1,6 67 0,8 116 3,3 -
80 - 84 116 1,0 58 0,7 58 1,6 -
85 y más 59 0,5 25 0,3 34 1,0 -
Ignorado 78 0,7 43 0,5 33 0,9 2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre  la base de datos de los Hospitales Generales de Agudos del G.C.B.A.
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Cuadro 20.12 Lesionados en accidentes de tránsito por residencia habitual del lesionado según  
 año. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Año
Total

Residencia habitual del lesionado

Ciudad de  
Buenos Aires

Provincia de  
Buenos Aires Resto del país Ignorado y/o  

sin especificar

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

2000 10.643 100,0 6.478 60,9 2.535 23,8 10 0,1 1.620 15,2
2001 8.594 100,0 5.379 62,6 1.973 23,0 21 0,2 1.221 14,2
2002 8.644 100,0 5.670 65,6 2.050 23,7 39 0,5 885 10,2
2003 8.767 100,0 5.769 65,8 1.951 22,3 31 0,4 1.016 11,6
2004 9.102 100,0 5.951 65,4 1.981 21,8 29 0,3 1.141 12,5
2005 10.141 100,0 6.803 67,1 1.967 19,4 26 0,3 1.345 13,3
2006 11.537 100,0 7.432 64,4 2.508 21,7 24 0,2 1.573 13,6

Nota: Hospital Ramos Mejía meses de febrero, septiembre y octubre de 2000 sin información.
Hospital Fernández mes de junio de 2001 sin información.
Hospital Piñero mes de diciembre de 2001 sin información.
Hospital Ramos Mejía meses de enero, marzo, abril, mayo y junio de 2001 sin información.
Hospital Vélez Sársfield mes de abril de 2001 sin información.
Hospital Zubizarreta mes de octubre de 2001 sin información.
Hospital Ramos Mejía mes de abril y mayo de 2002 sin información.
Hospital Santojanni mes de noviembre de 2002 sin información.
Hospital Santojanni año 2005 sin información.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre  la base de datos de los Hospitales Generales de Agudos del G.C.B.A.

Cuadro 20.13 Lesionados en accidentes de tránsito por rol del lesionado según año y sexo.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006

Año 
y sexo

Total
Rol del lesionado

Conductor Ocupante o pasajero Peatón

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

2000 10.643 100,0 3.998 37,6 3.137 29,5 2.096 19,7
Varón 6.963 100,0 3.524 50,6 1.274 18,3 1.170 16,8
Mujer 3.676 100,0 472 12,8 1.863 50,7 924 25,1
Ignorado 4 - 2 - - - 2 -
2001 8.594 100,0 3.374 39,3 2.365 27,5 1.680 19,5
Varón 5.796 100,0 2.959 51,1 1.055 18,2 942 16,3
Mujer 2.794 100,0 415 14,9 1.310 46,9 737 26,4
Ignorado 4 - 1 -
2002 8.644 100,0 3.209 37,1 2.363 27,3 1.792 20,7
Varón 5.669 100,0 2.764 48,8 972 17,1 998 17,6
Mujer 2.969 100,0 442 14,9 1.390 46,8 793 26,7
Ignorado 6 - 3 - 1 - 1 -
2003 8.767 100,0 3.294 37,6 2.243 25,6 1.955 22,3
Varón 5.897 100,0 2.881 48,9 945 16,0 1.100 18,7
Mujer 2.857 100,0 411 14,4 1.293 45,3 852 29,8
Ignorado 13 - 2 - 5 - 3 -
2004 9.102 100,0 3.552 39,0 2.284 25,1 1.907 21,0
Varón 6.059 100,0 3.074 50,7 952 15,7 1.029 17,0
Mujer 3.034 100,0 476 15,7 1.331 43,9 874 28,8
Ignorado 9 - 2 - 1 - 4 -
2005 10.141 100,0 4.088 40,3 2.657 26,2 1.940 19,1
Varón 6.783 100,0 3.555 52,4 1.106 16,3 1.041 15,3
Mujer 3.350 100,0 531 15,9 1.550 46,3 898 26,8
Ignorado 8 - 2 - 1 - 1 -
2006 11.537 100,0 5.201 45,1 2.958 25,6 2.003 17,4
Varón 8.003 100,0 4.492 56,1 1.339 16,7 1.121 14,0
Mujer 3.518 100,0 708 20,1 1.615 45,9 877 24,9
Ignorado 16 - 1 - 4 - 5 -

(continúa)
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Cuadro 20.13 Conclusión

Año 
y sexo

Total
Rol del lesionado

Ciclista Acompañante  
de ciclista

Ignorado y/o  
sin especificar

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

2000 10.643 100,0 708 6,7 15 0,1 689 6,5
Varón 6.963 100,0 526 7,6 10 0,1 459 6,6
Mujer 3.676 100,0 182 5,0 5 0,1 230 6,3
Ignorado 4 - - - - - - -
2001 8.594 100,0 651 7,6 14 0,2 510 5,9
Varón 5.796 100,0 487 8,4 6 0,1 347 6,0
Mujer 2.794 100,0 164 5,9 8 0,3 160 5,7
Ignorado 4 - - - - - 3 -
2002 8.644 100,0 823 9,5 14 0,2 443 5,1
Varón 5.669 100,0 635 11,2 5 0,1 295 5,2
Mujer 2.969 100,0 187 6,3 9 0,3 148 5,0
Ignorado 6 - 1 - - - - -
2003 8.767 100,0 741 8,5 8 0,1 526 6,0
Varón 5.897 100,0 592 10,0 5 0,1 374 6,3
Mujer 2.857 100,0 149 5,2 3 0,1 149 5,2
Ignorado 13 - - - 3 -
2004 9.102 100,0 633 7,0 16 0,2 710 7,8
Varón 6.059 100,0 501 8,3 13 0,2 490 8,1
Mujer 3.034 100,0 132 4,4 3 0,1 218 7,2
Ignorado 9 - - - 2 -
2005 10.141 100,0 642 6,3 14 0,1 800 7,9
Varón 6.783 100,0 533 7,9 7 0,1 541 8,0
Mujer 3.350 100,0 109 3,3 7 0,2 255 7,6
Ignorado 8 - - - - - 4 -
2006 11.537 100,0 605 5,2 4 0,0 766 6,6
Varón 8.003 100,0 500 6,2 2 0,0 549 6,9
Mujer 3.518 100,0 105 3,0 2 0,1 211 6,0
Ignorado 16 - - - - - 6 -

Nota: Hospital Ramos Mejía meses de febrero, septiembre y octubre de 2000 sin información.
Hospital Fernández mes de junio de 2001 sin información.
Hospital Piñero mes de diciembre de 2001 sin información.
Hospital Ramos Mejía meses de enero, marzo, abril, mayo y junio de 2001 sin información.
Hospital Vélez Sársfield mes de abril de 2001 sin información.
Hospital Zubizarreta mes de octubre de 2001 sin información.
Hospital Ramos Mejía mes de abril y mayo de 2002 sin información.
Hospital Santojanni mes de noviembre de 2002 sin información.
Hospital Santojanni año 2005 sin información.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre  la base de datos de los Hospitales Generales de Agudos del G.C.B.A. 
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Cuadro 20.14 Fallecidos por accidentes de tránsito ocurridos y registrados en la Ciudad  
 de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006 

Año Total Varón Mujer

1990 331 222 109
1995 315 215 100
2000 244 177 67
2001 188 137 51
2002 170 121 49
2003 185 139 46
2004 208 153 55
2005 189 139 50
2006 191 141 50

Enero 13 13 -
Febrero 16 12 4
Marzo 13 10 3
Abril 14 6 8
Mayo 22 16 6
Junio 19 15 4
Julio 20 13 7
Agosto 20 15 5
Septiembre 18 14 4
Octubre 17 12 5
Noviembre 15 11 4
Diciembre 4 4 -

Nota: incluye residentes y no residentes.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Mi-
nisterio de Gobierno, Subsecretaría de Justicia, Registro Civil y Capacidad de las Personas.

Gráfico 20.2 Fallecidos por accidentes de tránsito ocurridos y registrados en la Ciudad de 
 Buenos Aires por sexo y grupo de edad. Año 2006     

Nota: incluye residentes y no residentes. Se excluye un varón de edad ignorada. 
 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio de Gobierno,  Subsecretaría  de Jus-
ticia, Registro Civil y Capacidad de las Personas.     
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Cuadro 20.15 Infracciones de tránsito por año según tipo. Ciudad de Buenos Aires.  
 Años 1995 - 2000 / 2006

Infracciones de tránsito 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 1.164.239 1.106.860 2.061.191 501.225 593.148 1.662.965 2.282.837 3.894.207
Estacionamiento lugar prohibido 210.507 226.622 409.121 148.695 104.402 673.696 930.137 1.569.121
Exceso de velocidad 1 . 130.309 766.907 152.489 167 438.336 139.443 720.719
Violar luz roja 160.037 114.120 107.512 74.986 54.488 54.212 156.366 264.917

Horario vencido/ sin ticket 
en estacionamiento medido 75.782 39.760 52.744 64.242 45.021 80.738 84.666 147.101

Estacionamiento lugar ascenso  
y descenso de pasajeros 65.955 42.706 37.227 28.576 23.346 25.653 21.772 58.456

Falta o no uso de  
cinturón de seguridad 48.067 12.215 9.362 8.014 7.771 31.156 367.716 431.171

Girar a la izquierda 
en lugar prohibido 30.355 22.763 20.882 15.863 13.389 17.822 26.582 60.146

Circular contramano en calles y  
avenidas de una mano 20.085 11.172 10.605 7.690 6.440 7.216 8.991 20.330

Circular sin cascos (motos) 3.962 1.437 966 670 880 3.229 8.653 16.325
Conducir utilizando celular / auriculares . . . . . . . 234.069
Otras infracciones 2 549.489 505.756 645.865 382.251 337.244 330.907 538.511 371.852

1 Año 1995 “exceso de velocidad” se encuentra incluído en “otras infracciones”.
2 A partir de 2006, la categoría “otras infracciones” incluye “falta de ticket de estacionamiento medido”, “circular área Microcentro”, 
“circular con puertas abiertas”, “estacionamiento sobre izquierda”, “estacionamiento doble fila” y “estacionamiento a menos de 5 
metros de la línea de edificación”.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base del Ministerio de Gobierno,
Subsecretaría de Justicia, Dirección General Administrativa de Infracciones.

Gráfico 20.3 Evolución de las infracciones de tránsito (en miles). Ciudad de Buenos Aires.
 Años 1995 -2000 / 2006

Nota: la Dirección General de Infracciones no cuenta con la información del mes de diciembre  
del año 2003, motivo por el cual no se incluyen las infracciones para ese período.
 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base del Ministerio de 
Gobierno,  Subsecretaría de Justicia, Dirección General Administrativa de Infracciones.
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Cuadro 20.16 Emergencias atendidas por la Dirección General de Defensa Civil según tipo.  
 Ciudad de Buenos Aires. Años 2003 / 2006 

Tipo de emergencia 2003 2004 2005 2006

Total 414 489 826 1608
Grado 0 (accidentes menores) 29 57 72 259
Grado 1 (fenómenos hidrometeorológicos) 50 33 133 63
Grado 2 (accidentes tecnológicos) 142 257 305 624
Grado 3 (incendios/derrumbes) 71 77 201 469
Operativo de prevención 122 65 115 13
Operativo no especificado . . . 180

Fuente: Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Emergencias, Dirección General de 
Defensa Civil

Cuadro 20.17 Intervenciones realizadas por el cuerpo de Bomberos de la Policía Federal  
 Argentina, por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, por la Asociación  
 Vecinal Bomberos Voluntarios “Vuelta de  Rocha”, por la Asociación Vecinal  
 Bomberos Voluntarios de “Villa Soldati” y por la Asociación de Bomberos Voluntarios  
 de “San Telmo - Puerto Madero según tipo de intervención. Ciudad de Buenos  
 Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Tipo de intervención 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bomberos de la Policía Federal Argentina 3.736 5.209 6.350 5.867 5.212 4.868 5.457 6.455 12.766

Incendio 2.677 4.470 4.900 4.451 4.035 3.784 4.147 5.023 4.397
Salvamento 634 293 1109 1072 909 819 1.034 980 1.241
Otras intervenciones 425 446 341 344 268 265 276 452 7.128

Bomberos Voluntarios de la Boca 249 372 447 438 346 370 377 287 482
Incendio 93 177 180 164 139 162 152 190 227
Salvamento 12 23 29 27 32 28 58 37 63
Otras intervenciones 144 172 238 247 175 180 167 60 192

Bomberos  Voluntarios  “Vuelta de  Rocha” 119 214 384 306 312 299 311 334 351
Incendio 73 140 173 123 159 167 177 186 140
Salvamento 14 16 42 24 22 16 37 40 39
Otras intervenciones 32 58 169 159 131 116 97 108 172

Bomberos  Voluntarios  “Villa Soldati” . . . . . . 125 144 163
Incendio . . . . . . 78 101 110
Salvamento . . . . . . 19 13 10
Otras intervenciones . . . . . . 28 30 43

Bomberos  Voluntarios  “San Telmo-Puerto Madero” . . . . . . 255 82 246
Incendio . . . . . . 54 16 53
Salvamento . . . . . . 32 20 57
Otras intervenciones . . . . . . 169 46 136

Nota: los datos para Bomberos Voluntarios de la Boca comprenden el radio de acción : barrios de la Boca, Barracas, parte 
de Constitución y San Telmo.
Los datos para Bomberos Voluntarios “Vuelta de Rocha” comprenden el radio de acción : barrios de la Boca, Barracas, Estación 
Constitución y Reserva Ecológica.
Otras intervenciones incluye: extracción de cadáveres, ascensor detenido, derrumbe, accidente, inundación, estado de alerta por 
inundación, salida de ambulancia, accidente vía pública, escapes gases tóxicos y otras intervenciones.
Fuente: Policía Federal Argentina, Bomberos Voluntarios de la Boca, Asociación Vecinal Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha, 
Asociación Vecinal Bomberos Voluntarios de Villa Soldati y Asociación Bomberos Voluntarios de San Telmo - Puerto Madero.



| Anuario Estadístico 2006 | Ciudad de Buenos Aires372

Cuadro 20.18 Auxilios médicos prestados por el SAME por año según establecimiento. Ciudad de  
 Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Establecimiento 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 4 2005 2006

Total 109.350 152.225 195.798 196.170 213.464 215.921 191.090 211.227 270.018
Álvarez 7.461 9.357 12.656 12.903 14.148 14.025 11.954 12.734 15.782
Argerich 11.675 13.929 18.567 18.318 19.480 19.768 16.864 18.913 24.476
Durand 11.244 13.230 17.075 16.596 18.935 18.349 14.536 15.907 21.562
Fernández 11.530 15.447 14.972 14.600 14.757 15.776 14.642 16.308 19.600
Penna 7.933 11.602 16.533 16.738 17.809 17.716 15.166 15.867 19.705
Piñero 9.459 12.920 18.543 18.366 20.296 19.905 16.391 18.327 24.366
Pirovano 10.367 14.397 17.070 17.432 18.908 19.121 15.725 16.397 20.452
Ramos Mejía 13.300 17.795 24.532 24.821 26.387 26.858 22.852 23.829 31.786
Rivadavia - - 4.492 5.095 6.161 5.803 5.203 4.217 6.306
Santojanni 9.036 10.129 12.918 13.215 15.127 15.235 12.533 13.976 17.783
Tornú - 6.081 7.462 6.968 8.345 8.401 6.849 7.219 9.609
Vélez Sársfield 6.258 6.917 8.548 9.023 9.656 10.158 8.656 8.788 11.403
Zubizarreta 4.534 5.184 6.160 6.534 6.868 7.436 6.381 6.121 7.836
Zona 1-2-3-4 1 667 6.114 6.298 6.090 7.804 7.856 6.819 7.575 9.355
Zona 5-6-7-8 2 624 4.205 4.003 3.660 2.507 2.944 2.789 2.302 4.809
U.C.M. 154 32 97 218 151 249 85 97 26
Centro 3 3 718 4.301 4.967 4.677 5.011 5.384 4.881 4.818 6.161
U.P.M. 110 585 905 919 1.114 937 1.352 1.102 1.236
Otros 4.280 - - - - - 7.412 16.730 17.765

1 Las zonas 1, 2, 3 y 4 se agrupan por tener su radio en el microcentro de la Ciudad.
2 Las zonas 5, 6, 7 y 8 se agrupan ya que se encuentran en la periferia de la Ciudad.
3 Ex Centro de Salud y Acción Comunitaria.
4 Para el año 2004 no se cuenta con datos del mes de septiembre. 
Nota: las zonas 6, 7, y 8 se incorporan a partir del año 1994.
UCM: Unidad Coronaria Móvil.
UPM: Unidad Psiquiátrica Móvil.
Fuente: Ministerio de Salud, Subsecretaría de Servicios de Salud, Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencia 
(SAME) 

Gráfico 20.4 Auxilios médicos prestados por el SAME por año. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006

Fuente:  Ministerio de Salud, Subsecretaría de Servicios de Salud, Dirección General de 
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
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Cuadro 20.19 Mediaciones comunitarias, audiencias y consultas realizadas según Centro de Gestión  
 y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005 y 2006

Centro de Gestión  
y Participación Mediaciones Audiencias Consultas

Total 3.020 4.466 6.168
1 291 331 912
2 Norte 144 248 298
2 Sur 241 319 170
3 120 161 276
4 88 183 92
5 95 151 261
6 184 436 17
7 269 297 216
8 66 68 210
9 260 348 1.282

10 334 546 428
11 270 414 354
12 220 303 194
13 163 266 399
14 Este 154 203 388
14 Oeste 121 192 671

Fuente: Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Justicia, Programa de Mediaciones Comunitarias y Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos
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Las divisiones de la Ciudad

La división de la Ciudad en comunas es la última de
las establecidas sobre su superficie. Nuevas líneas que
surcan el mapa; pero es necesario dar cuenta de las an-
teriores para entender así las razones que propiciaron

tantas líneas sobre su geografía. En todos los casos, las
diversas divisiones geográfico-territoriales respon-
dieron a las necesidades político-administrativas de
cada época.

La nueva ciudad tenía un plantel de diez y seis manzanas

de Norte á Sur y nueve de Este á Oeste; en seguida venían

las quintas y las chacras que por el sur arrancaban de las

márgenes del Riachuelo, por el Norte del río de La Plata, y

mas arriba desde el Paraná, aunque estas ya eran estancias

para el ganado, unas y otras con una legua de fondo.[...]

[...] Los santos protectores bajo una ú otra advocación no

fueron olvidados. San Francisco tenía un lote, que aun con-

serva; Santa Ursula el suyo con el número 123, como se

nota en el plano respectivo; á las once mil vírgenes les cupo

el número 124, aunque de estos dos últimos, que formaban

la manzana frontera á los fondos de San Francisco, parece

que no se beneficiaron sus donatarios. [...]

[...] El local donde se levantara más tarde el Convento de

Santo Domingo quedó baldío en el primer reparto, como

otros varios destinados á fundaciones piadosas.[...]

Censo General de Población, Edificación, Comercio é Industrias de la

Ciudad de Buenos Aires Capital Federal de la República Argentina,

Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1887,

tomo I, p. 10.

La ciudad no dice su pasado, pero lo contiene como las líneas de la mano.
Álvaro Abós

La división parroquial

En Buenos Aires, en la época colonial, se fueron
constituyendo pequeños núcleos urbanos de caracte-
rísticas propias, que crecieron alrededor de templos
que atendían las necesidades espirituales de la pobla-
ción. Con el tiempo, y al aumentar la población resi-
dente, estas capillas se convirtieron en parroquias
donde los vecinos encontraban un lugar de referencia
al cual acudir también para recibir asesoramiento en
temas administrativos. 

Hasta 1769, Catedral era la única parroquia exis-
tente; abarcaba territorialmente a Areco, Arrecifes,
Hermana, Arroyos, La Costa, La Matanza y La Magda-
lena hasta La Villa de Luján. Existían una serie de sub-
parroquias –San Francisco, San Nicolás y Concepción–
que facilitaban la actividad burocrática. Posterior-
mente, surgen las parroquias Piedad y Socorro y se in-
corpora San Telmo a la categoría. En 1823 Catedral se
divide en Norte y Sur. Entre 1830 y 1869 se crean las
parroquias Del Pilar, San Miguel, Balvanera, Santa
Lucía, San Cristóbal, San Juan Evangelista y San
Carlos. 
[...] en la tercera década del siglo xviii se construyeron
las principales iglesias, como son Santo Domingo,
San Ignacio, San Francisco, San Telmo, la Merced y la
Recoleta; [...], dos célebres arquitectos jesuitas, Pri-
moli y Blanqui, que fueron pedidos á Europa para di-
rigir la obra del Colegio de la Compañía [...]
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[...] La catedral habia sido levantada con dos torres, pero se

desplomó en 1752. Al reconstruirse bajo la dirección del arqui-

tecto Rocha, se suprimieron las torres porque estorbaban la

puntería, en aquella dirección, de los cañones de la fortaleza.

[...] en 1822 el ingeniero Catelin, fue encargado de trazar los

planos de su actual fachada, con las doce columnas represen-

tando los apóstoles y el gran retablo bíblico en alto relieve que

estas soportan; obra colosal que se terminó felizmente después

de la caida de Rosas [...] (Censo General..., ob. cit., p. 25).

En 1887, año censal, la Ciudad tenía 434.000 habi-
tantes que estaban distribuidos en las siguientes pa-
rroquias.

a. Parroquia de Catedral al Norte 
b. Parroquia de Catedral al Sur
c. Parroquia de la Concepción
d. Parroquia de la Piedad
e. Parroquia del Socorro
f. Parroquia del Pilar
g. Parroquia Balvanera
h. Parroquia San Miguel
i. Parroquia San Telmo
j. Parroquia Santa Lucía
k. Parroquia San Cristóbal
l. Parroquia San Juan Evangelista

m. Parroquia San Carlos

En el año 1889 se sumaron al distrito de la Capital
los partidos de Flores y Belgrano –los cuales pertene-
cían, hasta el momento, a la Provincia de Buenos Aires–
modificándose así el casco antiguo de la Ciudad.

Barrios

La estructuración de la Ciudad en distintos barrios
se dio con posterioridad a la organización parroquial.
Para el desarrollo barrial fueron importantes una
serie de reformas impulsadas por el gobierno de Riva-
davia que intentaron dar una impronta laica a la or-
ganización administrativa, eliminando algunas fun-
ciones parroquiales como, por ejemplo, la gestión
funeraria de los cementerios.

En las últimas décadas del siglo XIX, con el masivo
arribo de población inmigrante, se instalaron nuevos
asentamientos, conformándose barrios que no eran

bautizados según el nombre de la parroquia preexis-
tente, sino que debían su nombre a otros motivos,
como por ejemplo el lugar en el cual se asentaron (La
Boca), homenajes a personas determinadas (Crespo,
Urquiza), etcétera. 

[...] Lo que es hoy la vega de Palermo, los prados bajos de Bel-

grano y de Barracas, en el siglo XVII eran esguazos o bañados

perpetuamente convertidos en lagunas, donde la volatería in-

dígena abundante de patos, cisnes y ánades silvestres se ofrecia

á la codiciosa escopeta de los vecinos [...] (Censo General..., ob. cit.,

p. 15).

La conformación institucional –instalación de ofi-
cinas administrativas, plazas o iglesias– de los nuevos
barrios se dio con posterioridad a su asentamiento te-
rritorial. Es decir, una vez asentados, los vecinos ge-
neraron asociaciones vecinales, sociedades obreras,
clubes, bibliotecas populares, que fueron gestionando
la instalación institucional.

Coexistieron en esta época una pluralidad de divi-
siones administrativas (en la época colonial sólo se re-
gistraban parroquias y alcaldías), que creaban pro-
blemas prácticos para la población.

[...] La división de la ciudad en cuarteles y barrios, que estaba

resuelta desde 1794, llevóse á cabo en 1809.

Los cuarteles eran cinco y los barrios veinte. Este reparto, res-

pondía más que todo, á la administración de la justicia cri-

minal, por lo que cada uno de los cuarteles tenía un alcalde del

crímen para fallar las causas de ese fuero, y cada barrio un al-

calde de barrio, cuyo objeto principal consistía en precaver los

delitos, desarmar á los que condujeran armas prohibidas, ce-

lando al efecto los cafés, billares y pulperías, procediendo

siempre en el sentido del órden y de la justicia, lo que represen-

taba la policía urbana en su segunda aplicación, dado el mo-

mento en que se dictó el bando. El Virrey se servía de los al-

caldes de barrio como agentes secretos para averiguar el

movimiento de las opiniones y lo que se hablaba de política en

los parajes públicos. Esta organización de alcaldes de cuartel y

de barrio subsistió por largo tiempo, aunque con la creación del

Departamento de Policía con sus comisarios y el nombra-

miento de jueces de paz de parroquia, el carácter de los alcaldes

de barrio fue de órden civil y el de simples subalternos de la

justicia de menor cuantía, si bien conservaban el gran sable

mohoso y sin vaina como distintivo de sus antiguas funciones

policiales. [...] (Censo General..., ob. cit., p. 33).
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Circunscripciones electorales

Según la ley de elecciones de 1877, en las ciudades,
cada parroquia formaba una sección electoral, que
tenía los mismos límites territoriales que la parroquial.

Con el transcurso de las décadas, los barrios fueron
dibujando sus límites de manera disociada de las pa-
rroquias. Por eso es que, en la actualidad, muchos
comparten una misma circunscripción. Y por eso,
también, el número de barrios supera al de las cir-
cunscripciones.

[...] La ley de elecciones de la nación, del 16 de octubre de

1877, establece que, “en las ciudades, cada parroquia formará

sección electoral”, á los efectos de la formación del registro cívico

y de la emisión del sufragio para las elecciones de diputados y

electores de presidente y vice de la nación. De acuerdo con esta

ley, y con disposiciones legales posteriores, las 16 parroquias de

la capital se dividen en otras tantas secciones electorales para

nombrar, todas ellas reunidas, 9 diputados al congreso nacional,

y 28 electores de presidente y vice-presidente de la República.

Eligen, además, 28 electores encargados de nombrar dos sena-

dores al congreso de la nación. La división electoral abraza los

mismos límites territoriales que la eclesiástica ó parroquial. [...]

(Censo General..., ob. cit., p. 33).

Distritos escolares

Los distritos escolares se organizaron a partir de la
Ley de Educación Común (Ley 1.420) sancionada el 7
de julio de 1884 y reglamentada el 27 de julio del
mismo año.

[...] Por virtud de estas disposiciones, el consejo nacional de

educación ha establecido 16 Consejos escolares de distrito, uno

por cada una de las 14 parroquias del antiguo municipio, y 2

por las de Flores y Belgrano, recientemente agregadas á la divi-

sión eclesiástica de la capital. [...] (Censo General..., ob. cit., p. 192).

Centros de Gestión y Participación (CGP)

Los Centros de Gestión y Participación (CGP) fueron
la base del Programa de Descentralización Adminis-
trativa del Gobierno de la Ciudad, cuyo fin era agi-
lizar la relación y el contacto inmediato con la pobla-
ción residente en el ámbito geográfico de cada uno de

ellos. Se crearon por el Decreto Nª 1.958 del 24 de
septiembre de 1998. 

La Ciudad fue dividida en 16 CGP, y se trató de
mantener una cantidad de habitantes homogénea
(entre 200.000 y 300.000 habitantes cada uno). 

Para la delimitación de la Ciudad en los Centros
de Gestión se contemplaron criterios urbanísticos y
sociales.

A diferencia de lo que sucedió posteriormente al
pensarse la división comunal, no se tuvieron en
cuenta los límites barriales.

Comunas

La Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (1996) en el Art. 127 expresa:

Las Comunas son unidades de gestión política y administra-

tiva con competencia territorial. Una ley sancionada con ma-

yoría de dos tercios del total de la Legislatura establece su or-

ganización y competencia, preservando la unidad política y

presupuestaria y el interés general de la Ciudad y su gobierno.

Esta ley establece unidades territoriales descentralizadas, cuya

delimitación debe garantizar el equilibrio demográfico y con-

siderar aspectos urbanísticos, económicos, sociales y culturales.

Mediante un mecanismo de descentralización, el
Poder Ejecutivo transfiere funciones y recursos hacia
diferentes unidades de gestión política y administra-
tiva que tienen injerencia en un determinado sector
de la Ciudad. 

Surgen las comunas como unidades de acción que
circunscriben su poder de decisión y competencia a
un barrio o conjunto determinado de barrios. La co-
muna permite establecer un contacto más directo entre
los vecinos/as y el gobierno involucrarse en la detec-
ción de necesidades y la resolución de problemas.

Con la organización territorial de la Ciudad de
Buenos Aires en comunas se intenta promover la des-
centralización y facilitar la desconcentración de fun-
ciones del Gobierno. Esta organización aspira a faci-
litar la participación de la ciudadanía en el proceso de
toma de decisiones a través del desarrollo de meca-
nismos de democracia directa. Asimismo, se propone
implementar medidas de equidad, redistribución y
compensación de diferencias estructurales existentes
en las distintas zonas de la Ciudad.
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La división de la Ciudad en comunas se generó en
función de la matriz barrial para mantener una cierta
idea de pertenencia de la población, tanto a nivel co-
munitario como a nivel territorial.

Competencias

Las comunas tendrán competencias exclusivas y
concurrentes con el gobierno central. 

Las competencias exclusivas serán aquellas sobre las
cuales el gobierno comunal tendrá autonomía de ges-
tión en relación con el gobierno central. 

Entre las competencias exclusivas se encuentran:

•La planificación, ejecución y control de los trabajos
de mantenimiento de vías secundarias –las calles y pa-
sajes de la Ciudad– así como de los espacios verdes.

•La elaboración participativa de su programa de ac-
ción y del anteproyecto de presupuesto anual, su eje-
cución y la administración de su patrimonio.

•La presentación de proyectos de decretos al Poder
Ejecutivo. 

Las competencias concurrentes con el Poder Ejecu-
tivo serán aquellas actividades de coordinación que
pueden manifestarse a través de la firma de convenios
o de la creación de instituciones que posean inte-
grantes tanto del gobierno comunal como del go-
bierno central y que lleven adelante emprendimientos
conjuntos. 

Entre las competencias concurrentes se encuentran:

•La planificación, prestación y control de los servicios. 

•La decisión, contratación y ejecución de obras pú-
blicas, proyectos y planes de impacto comunal. 

•El ejercicio de la facultad de control del espacio pú-
blico. 

•La evaluación de demandas y necesidades sociales en
el espacio territorial correspondiente. 

•La gestión de actividades en materia de políticas so-
ciales y proyectos comunitarios.

•La implementación de un sistema de mediación co-
munitaria en el cual participen equipos multidiscipli-
narios. 

•El desarrollo de acciones de promoción, asis-
tencia y asesoramiento a entidades vecinales no gu-
bernamentales.

Presupuesto

La Ley de Comunas menciona que el presupuesto
debe tener las siguientes características:

•Suficiencia: los recursos asignados deben permitir el
desarrollo de todas las competencias.

•Proporcionalidad: los recursos asignados deben
guardar relación con las competencias atribuidas.

•Ser automático: el envío de fondos se ejecuta en
forma automática y se rige por las disposiciones vi-
gentes comunes a toda la administración, con lo que
no queda sujeto a la buena o mala relación política o
institucional que el Poder Ejecutivo tenga con cada
Junta comunal.

•Ser equitativo: las partidas que el Presupuesto Ge-
neral de Gastos y Recursos de la Ciudad asigna a las
comunas se distribuirán teniendo en cuenta criterios
de equidad, compensando, si fuera necesario, diferen-
cias estructurales entre las distintas comunas. 

•Participativo: las comunas estarán obligadas a parti-
cipar a la población de la elaboración y control pre-
supuestarios, a escala barrial.

Junta comunal

Las comunas estarán gobernadas por una Junta co-
munal que será un órgano colegiado, integrado por
siete miembros.

Los miembros de la Junta serán elegidos –en forma
directa y con arreglo al régimen de representación
proporcional que establece la ley electoral vigente–
por los ciudadanos domiciliados en la comuna. Po-
drán ser destituidos por revocatoria de mandato y
juicio político. Su función es remunerada. Cada co-
muna constituye un distrito único.
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Son atribuciones de la Junta comunal:

•Aprobar el programa de acción y el anteproyecto de
presupuesto anual. 

•Ejecutar el presupuesto y administrar el patrimonio
de la comuna.

•Aprobar los anteproyectos de ley y de decreto. 

•Atender a la prestación de los servicios y ejercer el
poder de policía en el marco de las competencias que
tienen las comunas. 

•Convocar a audiencias públicas y consulta popular
en el ámbito de la comuna. 

•Asesorar y emitir opinión no vinculante en la desig-
nación de cargos públicos que tengan injerencia en su
ámbito comunal. 

•Los miembros de la Junta serán elegidos por el ré-
gimen proporcional y tienen que tener residencia habi-
tual permanente en la comuna por la que son elegidos. 

Consejo consultivo

La participación vecinal se prevé a partir de la ins-
tauración de un Consejo consultivo que funcionará
como organismo consultivo y honorario de participa-
ción popular. El mismo estará integrado por enti-
dades vecinales no gubernamentales, partidos polí-
ticos, redes y otras formas de participación vecinal.

Principales funciones del Consejo consultivo:

•Participar del proceso de elaboración del antepro-
yecto de presupuesto de la comuna y definir priori-
dades presupuestarias y de obras y servicios públicos. 

•Efectuar el seguimiento, evaluar y supervisar el cum-
plimiento de la correcta prestación de los servicios pú-
blicos brindados por el Poder Ejecutivo en la comuna. 

•Presentar ante la Junta comunal iniciativas y pro-
puestas para la implementación de programas y polí-
ticas de interés comunitario. 

•Promover y canalizar las demandas, reclamos, pro-
yectos y propuestas de los vecinos. 

•Promover políticas de comunicación ciudadana, de
acceso a la información y de participación vecinal. 

•Controlar la ejecución del presupuesto de la Comuna. 
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Comuna 1

La Comuna 1 posee 67 unidades educativas que per-
tenecen al sector público (14 establecimientos de nivel
inicial, 27 de primaria, 14 de secundaria y 12 de supe-
rior no universitario) y 124 que pertenecen al sector
privado. Es una distribución similar a la del total de
la Ciudad, en donde el 36,8% de los establecimientos
son del sector público y el 63,2% corresponde al
sector privado. El 60,9% de la población de 3 años y
más que asiste actualmente a la escuela concurre a un
establecimiento público mientras que el 39% va a
algún establecimiento que pertenece al sector privado.

Con respecto a los ingresos, el promedio total fami-
liar de la comuna es de $ 2.366,49; este valor es muy
similar al del total de la Ciudad: $ 2.347,52.

Algo de historia

En el barrio de San Telmo, la epidemia de fiebre
amarilla de 1871 generó un gran éxodo, en especial de
las familias adineradas, que abandonaron sus grandes
casas. Esas casonas pasaron a servir de albergue a fa-
milias de inmigrantes, generando los conocidos “con-
ventillos”.

En 1811, en el barrio de Montserrat se levantó la
Pirámide de Mayo, primer monumento histórico de

Esta comuna tiene una conformación muy heterogénea. Incluye por un lado, a barrios tradicionales
como San Telmo o Montserrat, con varios edificios y plazas declarados monumentos históricos.
Por otro lado, también abarca a Puerto Madero, barrio de reciente constitución, de gran potencial tu-
rístico, donde la totalidad de las viviendas construidas corresponden a las categorías “suntuosa” y
“de lujo”.

Población: 197.791 habitantes, 92.120 varones y
105.671 mujeres. 
Superficie:17,8 km2.
Densidad: 11.112 habitantes por km2.

Buenos Aires y que un año más tarde se declaró Mo-
numento Histórico Nacional. En esta plaza se juró la
independencia el 13 de noviembre de 1816 y la Cons-
titución Nacional en 1860.

El origen del barrio de Retiro se vincula a una
suntuosa casona llamada “El Retiro” construida por
el gobernador Robles. Este edificio fue vendido a una
empresa inglesa –la “Real Compañía de Guines”–
que se dedicaba a comerciar esclavos. 

La zona fue adquiriendo movimiento con los años y
se la empezó a identificar como el Barrio del Retiro. En
la actualidad es un barrio muy visitado por los turistas.

San Nicolás debe su nombre a la Iglesia de San Ni-
colás que se fundó en 1773 en las actuales calles
Carlos Pellegrini y Corrientes. En el lugar fue izada
por primera vez en Buenos Aires la bandera argentina. 

En 1989, se crea la Corporación Puerto Madero
con el objeto de urbanizar las 170 hectáreas del
Puerto. Actualmente sobre la Av. Moreau de Justo
pueden observarse los antiguos docks, casi en su tota-
lidad refaccionados, donde funcionan oficinas, res-
taurantes y comercios.

Constitución surge como el “Mercado Constitución”.
El nombre fue elegido en homenaje a la Constitución
de Buenos Aires. Toda la actividad de la zona se
desarrollaba alrededor del mercado al que arribaban

Barrios que la componen: Retiro, San Nicolás, Puerto
Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución.
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carretas con artículos para comercializar. Los mayo-
ristas fueron los primeros en asentarse, debido a que
necesitaban un lugar para construir sus depósitos. 

La Plaza Constitución es uno de los lugares de
mayor afluencia de personas de toda la Ciudad. Se en-
cuentra entre las calles Lima, Constitución y Brasil. 

Algunas características destacables

En esta comuna se concentra la mayor cantidad de
museos y bibliotecas de toda la Ciudad. 

En Hipólito Yrigoyen 219 se encuentra el Museo de
la Casa Rosada, inaugurado hace 40 años. Se exhiben
objetos e imágenes que pertenecieron a los distintos
presidentes que se sucedieron en el país.

El Museo de Arte Moderno queda en Av. San Juan
350. En sus salas se realizan muestras de pintura, gra-
bado, escultura, instalaciones, fotografía, diseño grá-
fico, etc. El objetivo principal es vincular al público
con las distintas expresiones del arte contemporáneo.

En el Museo de la Ciudad, que queda en Alsina
412, se exhiben objetos tradicionales que fueron utili-
zados por los porteños cotidianamente. Posee colec-
ciones que van desde botones hasta elementos de ar-
quitectura, muebles, baldosas, etc. En la planta baja
del edificio se encuentra la antigua Farmacia de la Es-
trella, que conserva su mobiliario y decoración origi-
nales del año 1900.

Otro museo que pertenece a esta comuna es el de la
Manzana de las Luces, en Perú 222. 

Entre las plazas y espacios verdes, se encuentra la
Plaza Libertador General San Martín, bordeada por
la calle Florida. Debido a su diseño es una de las plazas
más atractivas de la Ciudad.

También está la Plaza Dorrego, entre las calles De-
fensa, Humberto I, Bethlem y Anselmo Aieta. Es con-
siderada la más antigua, después de la Plaza de Mayo.
Fue declarada Monumento Histórico Nacional. Los
domingos se desarrolla en este lugar una feria de anti-
güedades muy visitada por turistas.

El Parque Lezama, según algunos historiadores, fue
el lugar en el que Pedro de Mendoza fundó Buenos
Aires en 1536. El Museo Histórico Nacional se en-
cuentra dentro del Parque. 

Con respecto a los templos e iglesias que perte-
necen a la comuna, merece destacarse la Iglesia de San
Ignacio de Loyola. Los jesuitas llegaron a Buenos
Aires en 1608, y edificaron la primera iglesia y el
primer colegio.

En Defensa y Belgrano se encuentra la Basílica de
Santo Domingo (Basílica del Smo. Rosario). Los
restos de Manuel Belgrano se conservan en esta
iglesia. 

En Brasil 315, está la Iglesia Ortodoxa Rusa. El her-
moso edificio fue inaugurado en 1904. El Zar Nicolás
II donó varias piezas de gran valor para su construc-
ción. 

Al describir a esta comuna no se puede olvidar el
Obelisco, monumento que fue construido para con-
memorar el cuarto centenario de la fundación de
Buenos Aires. Fue diseñado por el arquitecto Prebisch
y mide 67 metros de alto. La Costanera Sur y la Re-
serva Ecológica son también parte importante de este
paisaje.

Manuel Belgrano fue uno de los vecinos de la zona.
Hipólito Yrigoyen habitó una casita sobre la calle
Brasil. Por ser estos los barrios más antiguos de la
ciudad, albergaron a grandes personalidades, entre las
que se cuentan el General San Martín y Juan Manuel
de Rosas.
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Comuna 1 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 1 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 2

En esta comuna existe gran disparidad entre la can-
tidad de establecimientos educativos del sector pú-
blico y privado: el primero cuenta con 23 (entre todos
los niveles educativos) y el segundo tiene 96, también
entre todos los niveles. Es decir que el 19,3% del total
de establecimientos corresponden al sector público y
el 80,7% restante al sector privado. 

Esta distribución es distinta en el total de la Ciudad,
donde, como vimos, el 36,8% de los establecimientos
educativos corresponde al sector público y el 63,2%
pertenece al sector privado. En Recoleta el 57,1% de
las personas de tres años y más que asisten actual-
mente a la escuela concurren a una institución pri-
vada mientras que en el total de la Ciudad lo hace el
40,9 por ciento.

Algo de historia

El barrio comienza a surgir a fines del siglo XVIII,
cuando empiezan a dividirse y a ser edificadas las cha-
cras y quintas de la zona. Históricamente, los lotes
existentes eran denominados “suertes” y Juan de Garay
fue uno de los primeros dueños de algunas de estas.
El Cementerio nació como camposanto junto con el
templo. Durante el gobierno de Rivadavia, fue expro-
piado y se transformó en el Cementerio del Norte.
Precisamente en esa época, se lo empezó a conocer
como “Cementerio de la Recoleta”.

Esta comuna se caracteriza por ser la de nivel socioeconómico más elevado ya que registra el mayor
promedio de ingreso total familiar, con $ 3.376,76; esto representa un 43,8% más que el promedio
de la Ciudad en su conjunto.

Población: 186.961 habitantes, 81.941 varones y
105.020 mujeres.
Superficie: 6,1 km2.
Densidad: 30.413 habitantes por km2.

Algunas características destacables

Es una zona con diversos y cuidados espacios
verdes, con variedad de árboles, algunos añosos,
como los dos gomeros de más de doscientos años de
antigüedad que están ubicados frente a la Iglesia del
Pilar. Estos árboles pueden verse en todo su esplendor
desde la esquina donde se encuentra el tradicional
Café de la Biela. La comuna cuenta también con el
parque Thays, las plazas San Martín de Tours, Mitre,
Intendente Alvear, República Oriental del Uruguay,
Naciones Unidas y la Plaza Rubén Darío.

Entre los vecinos destacados que allí vivieron,
puede citarse a Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo
y Eduardo Mallea. También residieron pintores como
Xul Solar y Horacio Buttler.

La comuna cuenta con cuatro hospitales: el Hos-
pital de Niños Ricardo Gutiérrez, el Hospital Riva-
davia –que alberga a la maternidad Peralta Ramos–, el
Hospital de Clínicas, que está en la intersección de
las calles Córdoba y Uriburu, y el Hospital Fer-
nández.

Se encuentran en la comuna, el Centro Municipal de
Exposiciones, el Centro Cultural Recoleta, el Museo
Nacional de Bellas Artes –en Pueyrredón y Libertador–
y el Palais de Glace, en Schiaffino y Posadas.

Está conformada exclusivamente por el barrio de 
Recoleta.
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Comuna 2 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).



26 | Anuario Estadístico 2006 | Ciudad de Buenos Aires

Comuna 2 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).



Capítulo 1  |  Las comunas  |       27

Comuna 3

En esta comuna hay 171 establecimientos educa-
tivos, de los cuales 60 pertenecen al sector de gestión
estatal, mientras que 111 son de gestión privada. Del
total de la población de tres años y más que asiste ac-
tualmente a la escuela, el 73,3% concurre a un estable-
cimiento público.

Con respecto a los ingresos, el promedio total fami-
liar es de $ 1992,13, valor que es un 15,1% menor que
el promedio del total de la Ciudad de Buenos Aires.

Algo de historia

Al barrio de Balvanera se lo conoce también con
el nombre de “Once” en alusión a lo ocurrido el 11
de septiembre de 1852: un sector de dirigentes por-
teños organizó una revolución contra Urquiza; como
consecuencia se produjo la separación de la Provincia
de Buenos Aires del resto de la Confederación, du-
rante 10 años.

San Cristóbal fue desde sus inicios escenario de va-
rios hechos históricos y, con el correr de los años, se
fue identificando cada vez más con el tango y el
arrabal. A mediados del año 1869, la Legislatura de
Buenos Aires creó la Parroquia del barrio y el 10 de fe-
brero de 1884 se inauguró parte de la actual iglesia.
La misma posee un estilo neogótico y se encuentra en
la Avenida Jujuy entre Av. San Juan y Cochabamba.

Es la comuna más densamente poblada de toda la Ciudad y, a diferencia de la Comuna 2, es una
zona de escasos espacios verdes.

Población: 205.946 personas, 93.884 varones y
112.062 mujeres. 
Densidad: 32.252 habitantes por km2.
Superficie: 6,4 km2.

Barrios: Balvanera y San Cristóbal. 

Algunas características destacables

Pertenecen a la comuna el Hospital General de
Agudos Ramos Mejía sobre la calle Urquiza, y el Hos-
pital de Oftalmología Santa Lucía sobre la Avenida
San Juan, uno de los principales centros oftalmoló-
gicos del país. Sobre la calle Córdoba está el Centro
de Salud Mental Ameghino. También se encuentran
el Hospital Francés, el Hospital Español y el Centro
Gallego. 

Un punto de referencia importante es la Plaza Mi-
serere de 17.000 metros cuadrados de superficie y que
está entre las calles Rivadavia, Ecuador, Bartolomé
Mitre y Pueyrredón. Es un lugar de paso obligado
para miles de personas todos los días.

Además de “Plaza Once”, la comuna tiene la Plaza 1ª°
de Mayo entre las calles Hipólito Yrigoyen y Adolfo Al-
sina, la cual fue, hasta principios del siglo pasado, el
cementerio de disidentes, y la Plaza Julio César Fuma-
rola delimitada por las calles Tte. Gral. Juan Do-
mingo Perón, Anchorena y Jean Jaurés y el terraplén
del ex ferrocarril estatal Sarmiento. La “Plaza del
Congreso” fue una creación del municipio en 1910.
Se la conformó en carácter de urgencia, delante del
Palacio del Congreso, para conmemorar el centenario
de la Revolución de Mayo. La instalación de esta
plaza obligó a demoler numerosos edificios.

El personaje más famoso que habitó esta comuna
fue Carlos Gardel. La Casa de Carlos Gardel está en
Jean Jaurés 735, fue propiedad del cantor y actual-
mente funciona como museo y tanguería.
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Comuna 3 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 3 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 4

Del total de la población de la comuna, el 41,0%
cuenta sólo con el sistema público de salud; este por-
centaje es mucho más elevado que el del total de la
Ciudad (21,9%). 

Hay 166 establecimientos educativos, 95 del sector es-
tatal (el 57,2%) y 71 del sector privado (el 42,8%). Esta
distribución es bastante diversa a la de la Ciudad.
Dentro de la población de 3 años y más que asiste ac-
tualmente a algún establecimiento educativo, el 72,4%
lo hace en el sector público, mientras que el 27,4% con-
curre a establecimientos pertenecientes al sector privado.

Con respecto al máximo nivel educativo alcanzado
por la población de 25 años y más que reside en la co-
muna, el 26,1% tiene nivel superior/universitario in-
completo o superior/universitario completo, mien-
tras que en el total de la Ciudad esta categoría alcanza
el 46,1% de este universo poblacional.

Algo de historia

Barracas fue, durante el siglo pasado, un lugar ha-
bitado por familias pudientes, que ocupaban grandes
casas y quintas. La epidemia de fiebre amarilla, al
igual que lo sucedido en el barrio de San Telmo, ge-
neró que estos pobladores se mudaran hacia otros lu-
gares. Se instalaron, entonces, inmigrantes, especial-
mente italianos, que lo transformaron en un lugar
popular y de gente trabajadora. Hasta mediados del
siglo pasado era un barrio con muchas fábricas y

En la Comuna 4 –como en la Comuna 8– se registra el promedio más bajo de ingreso total familiar:
$ 1.691,13 en la Comuna 4 y $ 1.558,48 en la Comuna 8. Estos son valores bastante menores que el
registrado en la Ciudad en su conjunto.

Población: 239.345 habitantes, 113.395 varones,
125.950 mujeres.
Densidad: 11.056 habitantes por km2.
Superficie: 21,6 Km2.

mercados, pero con la desindustrialización muchas
fábricas se cerraron, restándole prosperidad a la zona.

El barrio de La Boca aún tiene entre sus caracterís-
ticas más salientes las casas de madera o de chapas
pintadas de variados colores con sobras de tarros de pin-
tura que los marineros traían a sus casas. Los frentes,
de chapa acanalada, se combinan con madera y cerra-
mientos de varillas que superpuestas forman rombos
que separan las galerías superiores del balcón. Esto no
fue utilizado como decoración sino para la protec-
ción de los rayos del sol.

Nueva Pompeya es un barrio predominantemente
industrial y obrero, compuesto mayoritariamente de
viviendas unifamiliares, bajas, en el cual no se ven de-
masiados edificios de departamentos. Este barrio se
incorpora a la Capital como parte del Partido de
Flores que se anexa junto con Belgrano en el año
1887. La Avenida Sáenz se establece como límite de la
Ciudad en ese año. En el año 1900 se instala una ca-
pilla con el nombre de Virgen del Rosario de Pom-
peya, lo que le da nombre al barrio. 

Parque Patricios surge al instalarse los Mataderos
del Sur de la Convalescencia, que son los que le
dieron al barrio el nombre con el que se lo conoció
originariamente, “Corrales Viejos”. Las calles Cata-
marca, Boedo, Chiclana y Famatina fueron cercadas y
se faenaba ganado vacuno, porcino y ovino en su in-
terior. Esto generaba suciedad y mal olor. También se
llamó “Barrio de Las Ranas”, por la gran cantidad de
esos animales que vivían en los charcos de la zona. 

Barrios: La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva
Pompeya.
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Otro nombre con que se conoció al barrio fue “La
Quema” porque desde Cachi hasta Zabaleta se encon-
traba el vaciadero de residuos municipal, donde se
arrojaba parte de la basura que generaba el municipio
y que luego era quemada. Muchas personas, ya en ese
momento, revisaban la basura para ver si encon-
traban algún elemento factible de ser revendido o
aprovechado.

Esta comuna fue el epicentro de los hechos que se
sucedieron durante la Semana Trágica en 1919.

Algunas características destacables

La Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya es una de
las más populares de la Ciudad. La imagen de la
Virgen del Rosario que allí se venera fue traída de Es-
paña. El templo posee vitrales en forma de arco que
representan los quince misterios del Santo Rosario. 

La comuna cuenta con numerosos hospitales. En la
calle Uspallata se encuentra el Hospital Muñiz,
donde se tratan enfermedades infecto-contagiosas. En
el pasado, estaba casi en su totalidad dedicado a tu-
berculosos, pero hoy cuenta con pabellones donde se
internan enfermos de sida. El Hospital de Pediatría
Prof. Dr. Juan P. Garrahan, en la calle Pichincha, es
un hospital de alta complejidad destinado a la aten-
ción de recién nacidos, niños y adolescentes. Otros es-
tablecimientos hospitalarios de la comuna son: el
Hospital Nacional de Gastroenterología Dr. Carlos Bo-
norino Udaondo; el Hospital de Pediatría Pedro de Eli-
zalde, en Avenida Montes de Oca; los hospitales neu-
ropsiquiátricos José T. Borda y Braulio A. Moyano; el
Hospital Cosme Argerich, el Hospital General de
Agudos José M. Penna, el Hospital Infanto Juvenil C.
Tobar García y el Hospital Municipal de Odontología
Infantil. 

Uno de los puntos tradicionales de la zona es la
calle Caminito en el barrio de La Boca. Esta calle
tiene 100 metros de longitud y es sumamente parti-
cular. Las paredes se encuentran pintadas de dife-
rentes colores, poseen murales y adornos de cerá-
micas. Fue el famoso “caminito” por el que transitaba
Juan de Dios Filiberto, quien luego escribió el tango
homónimo. La iniciativa de ponerle ese nombre a la
calle surgió del pintor Benito Quinquela Martín,
cuyo nombre está indisolublemente unido al Barrio
de la Boca, por sus pinturas y por su labor social.

Entre las obras que donó al barrio se encuentran la Es-
cuela-Museo Pedro de Mendoza y el Teatro de la Ribera. 

Lo visitan gran cantidad de turistas diariamente y
ofrece, entre otras, la posibilidad de adquirir obras de
artistas contemporáneos y de presenciar improvisados
espectáculos.

Otro punto de atracción es la cancha del Club Boca
Juniors “La Bombonera”, también visitado por nu-
merosos turistas.

La Feria de los Pájaros, ubicada en Pompeya, es otro
lugar para visitar. Funciona los domingos a la ma-
ñana, en Sáenz y Perito Moreno.
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Comuna 4 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 4 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 5

En la comuna hay actualmente 132 estableci-
mientos educativos, 43 del sector público y 89 del
sector privado. Con respecto al sector público, 10 co-
rresponden al nivel inicial, 19 al nivel primario, 9 al
nivel medio y 5 al nivel superior no universitario. El
sector privado está compuesto por 27 estableci-
mientos de nivel inicial, 22 de primario, 19 de nivel
medio y 21 de nivel superior no universitario. 

Dentro de la población de 3 años y más que asiste
actualmente a alguna institución educativa, el 66,4% lo
hace en el sector público, mientras que el 33,1% con-
curre a establecimientos pertenecientes al sector pri-
vado.

El 47,8 % de la población de 25 años o más resi-
dente posee nivel educativo superior o universitario
completo o incompleto; este es un valor cercano al
que se da para el total de la Ciudad.

El promedio de ingresos total familiar es de
$2.199,75, es decir, 6,3% menos que el promedio de
la Ciudad.

Algo de historia

Antiguamente Almagro fue zona de quintas de fa-
milias pudientes que vivían allí o pasaban una tem-
porada de descanso. La Estación Almagro, actual-
mente desaparecida, se encontraba rodeada de tambos
y almacenes. El tranvía rural de los Lacroze también

En esta comuna es notable la falta de espacios verdes, pese a ser una zona densamente poblada.
La plaza Almagro, ubicada entre las calles Perón, Salguero, Sarmiento y Bulnes, es la más grande
de la comuna.

Población: 187.425 habitantes, 85.208 varones y
102.217 mujeres.
Superficie: 6,7 km2.
Densidad: 28.143 habitantes por km2.

pasaba por la zona, en la intersección de las actuales
avenidas Corrientes y Medrano, desde donde salía
hacia Chacarita. En la esquina de Hipólito Yrigoyen
y Virrey Liniers estaba la casa de Santiago de Liniers y
Bremond.

En el año 1839, la familia Almagro construyó una
quinta en la esquina de Rivadavia y Medrano, donde
actualmente funciona la tradicional confitería Las
Violetas. 

El barrio de Boedo, caracterizado por sus casas
bajas, estilo “chorizo”, es un barrio tranquilo en
donde las residencias antiguas contrastan con las mo-
dernas construcciones actuales. La Autopista AUI (25
de Mayo) lo cruza –de este a oeste–, paralela a las Ave-
nidas San Juan y Pavón. Boedo es el único barrio que
adquiere el nombre de su calle principal.

Algunas características destacables

Entre los pocos espacios verdes se encuentra la “Pla-
cita de los vecinos”, lugar generado a partir del im-
pulso vecinal, sobre terrenos de la Av. Independencia,
entre José Mármol y Muñiz. La Asociación Civil Ve-
cinal Florentino Ameghino está a cargo del cuidado
del lugar. 

Los principales hospitales que pertenecen a la zona
son el Hospital Italiano, en la calle Gascón –es uno
de los hospitales de mayor prestigio en el país– y el
Hospital de Odontología José Dueñas.

Barrios: Boedo y Almagro.
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Entre los templos e iglesias se encuentra la Basílica
de María Auxiliadora y San Carlos Borromeo en la
calle Quintino Bocayuva; es una de las iglesias más
lindas de la ciudad. 

En la calle Potosí está el Convento Santa Teresa, de
estilo neogótico. El mismo fue visitado por el beato
Don Orione y por el Cardenal Samoré, quien, en re-
presentación del Papa Juan Pablo II, rezó con las reli-
giosas para pedir éxito en la gestión de paz que reali-
zara entre la Argentina y Chile en ocasión del
conflicto territorial por el Canal de Beagle. En la Av.
Chiclana del barrio de Boedo se encuentra la Iglesia
San Bartolomé Apóstol.

Homero Manzi, poeta y autor de centenares de
piezas de música ciudadana (tangos, valses, milongas,
canciones, bailecitos, y hasta canciones de cuna), vivió
junto a su familia en la Av. Garay 3251. También vi-
vieron en esta comuna José González Castillo (dra-
maturgo y periodista) y su hijo Cátulo Castillo (mú-
sico y compositor), Alfonsina Storni, que habitó una
pensión en Potosí y Bulnes, y Osvaldo Pugliese, uno
de los más populares directores de orquesta de
tangos.
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Comuna 5 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 5 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 6

La zona cuenta con 127 establecimientos educa-
tivos: 46 corresponden al sector público (con la si-
guiente distribución por niveles: 11 en el inicial, 21
en el primario, 9 en el medio, 5 en el superior no uni-
versitario) y 81 pertenecen al sector privado (27 al
nivel inicial, 26 al primario, 22 al medio, 6 al supe-
rior no universitario).

El 50,8% de la población de 25 años o más posee
como máximo nivel de instrucción el nivel superior no
universitario o universitario incompleto o completo.

De la población de 3 años y más que asiste actual-
mente a algún establecimiento educativo, el 56,6% va
a alguno perteneciente al sector público mientras que
el 42,6% concurre a establecimientos privados.

El promedio del ingreso total familiar en la co-
muna es de $ 2.596,05, un valor 10,6% mayor que el
del total de la Ciudad.

Algo de historia

En 1804, un inmigrante italiano, Nicolás Vila, inau-
guró en Av. Rivadavia y Emilio Mitre una pulpería, y
colocó en lo alto una veleta con la forma de un caba-
llito; de ahí proviene el nombre del barrio.

Antes que llegara el ferrocarril, fue zona de quintas,
muchas de ellas usadas como vivienda permanente.
Era un barrio tranquilo y residencial. Ambrosio Plá-
cido Lezica tenía su residencia en esta zona, que desde
1928 hasta la actualidad fue el Parque Rivadavia. 

Es una zona donde se registra una gran presencia de construcciones nuevas. Entre el año 2005 y
2006, la comuna creció más del 100%, en términos relativos: en el año 2005 se otorgaron permisos
para construir 1.211 viviendas nuevas y en 2006 esos permisos ascendieron a 3.390.

Población: 83.440 habitantes, 82.796 varones y
100.644 mujeres. 
Superficie: 6,9 km2.
Densidad: 26.773 habitantes por km2.

A partir de la instalación del tranvía y más tarde del
subterráneo, la zona sufrió una profunda transforma-
ción, adquiriendo mayor desarrollo comercial y habi-
tacional.

Numerosos inmigrantes que trabajaron en la cons-
trucción del subte fijaron su residencia en Caballito. A
partir de esto, el barrio se divide prácticamente en dos:
por un lado, una zona residencial muy tranquila y, por
otro lado, un sector mucho más poblado y ruidoso.

Algunas características destacables

En este barrio hay tres parques importantes. El
Parque Rivadavia, ubicado entre las calles Rosario,
Doblas, Beauchef y la Av. Rivadavia, posee el monu-
mento a Simón Bolívar en su parte central. Allí, los
domingos a la mañana, se encuentran personas afectas
a la filatelia; y se desarrolla diariamente una feria de
libros y discos usados. También se encuentra el Parque
Centenario, entre las avenidas Díaz Vélez, Patricias Ar-
gentinas, Campichuelo y Ángel Gallardo; posee alre-
dedor de 100.000 metros cuadrados y tiene gran va-
riedad de plantas y árboles y un lago en la parte
central. El diseño del parque fue realizado por el pai-
sajista Carlos Thays. En este lugar, los sábados, do-
mingos y feriados funciona una feria artesanal, que
reúne a cientos de visitantes. 

El tercer gran espacio verde es Plaza Irlanda, sobre
las calles Gaona, Donato Álvarez, Seguí y Neuquén.
Posee más de 50 especies botánicas y cuenta con una

Barrio: Caballito.
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extensa arboleda que rodea a la plaza, donde, además,
se halla emplazado un mástil realizado por Luis Perlotti
que simboliza la confraternidad argentino-irlandesa.

En la comuna se encuentran el Hospital General de
Agudos Carlos Durand, el Hospital de Oncología
Marie Curie y el Hospital Municipal Dr. Julio Méndez.

También se halla el Instituto Leloir, centro de in-
vestigación científica sin fines de lucro, cuya misión
es contribuir a la generación y la difusión del cono-
cimiento científico a través de la investigación y la
docencia.

Dos clubes tradicionales de la zona son el Club Atlé-
tico Ferrocarril Oeste y el Club Italiano. “Ferro” está
ubicado en F. García Lorca 185, y nació en 1904, cuando
empleados del ferrocarril se juntaron para fundar un
club en el cual pudieran realizar ejercicios físicos.

Por otro lado, el Club Italiano, en Av. Rivadavia
4731, fue fundado en 1898. A ese club asistían los re-
presentantes más selectos de la inmigración italiana.
Para poder ser admitido como socio era necesario
tener un 70% de sangre italiana y profesar la fe cató-
lica. Esta política de selectividad no se sostiene en la
actualidad, ya que no hay requisitos de inscripción.
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Comuna 6 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 6 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 7

El promedio de ingreso total familiar es de $2.146,86.
Posee 154 establecimientos educativos, de los cuales
60 pertenecen al sector de gestión estatal y 94 al
sector privado. De la población de 3 años y más que
concurre a la escuela, el 56,4% asiste a un estableci-
miento público mientras que el 43,0% va a algún es-
tablecimiento privado.

Algo de historia

Flores, como es sabido, fue un barrio de grandes
quintas. Entre sus habitantes se encontraban Juan
Manuel de Rosas y el Gral. Urquiza. Este último ins-
taló su quinta (en Rivadavia y Carabobo) después de
la Batalla de Caseros, y la llamó Palacio San José.
Fue el lugar en el cual se promulgó, juró y comunicó
la Ley Fundamental. También allí se firmó el Pacto
de Unidad Nacional, a partir del cual la provincia de
Buenos Aires se reintegró a la Confederación, en el
año 1859.

El Parque Chacabuco, que le da el nombre al ba-
rrio, tiene 12 manzanas de extensión. Dentro de sus
límites, existen sub-barrios como el Simón Bolívar, o
el Butteler, con características muy originales. El sub-
barrio Cafferata fue construido en 1921 y se destinó
a trabajadores con dificultades de vivienda. También
se encuentra el sub-barrio Banco Municipal.

Es una comuna con importantes contrastes. La integran dos barrios residenciales y una de las villas
más grandes de la Ciudad: la Villa 1-11-14 que quedó incorporada al barrio de Flores en septiembre
de 2006 cuando la legislatura porteña aprobó una ley que corrigió los límites de algunas comunas.
Hasta ese momento, esa villa se dividía entre los barrios de Flores y Pompeya, lo que generaba pro-
blemas administrativos a sus habitantes. 

Población: 214.293 habitantes; 99.450 varones 
y 114.843 mujeres.
Superficie: 12,4 km2.
Densidad: 17.242 habitantes por km2.

Algunas características destacables

Entre los espacios verdes de la comuna, aparte del
Parque Chacabuco, se encuentra la Plaza Puey-
rredón, conocida popularmente como Plaza Flores.
La Plaza de la Misericordia, en Av. Directorio y Lau-
taro, se ubica en parte de lo que fue la quinta de
Don Francisco Murature, demolida y vendida en
parcelas.

Entre las principales iglesias se hallan la Parroquia
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y, sobre la
Av. Rivadavia, la Basílica de San José de Flores, que
tiene un estilo romántico, con una cúpula con techo
de pizarra.

En la comuna hay dos importantes hospitales: el
Hospital General de Agudos P. Piñero, que atiende
una población de 300.000 personas, distribuidas en 35
km2; de este hospital dependen siete centros de salud;
además cuenta con una unidad de servicio (el centro
número 36, del barrio Illia) en la que se atiende la de-
manda espontánea con médicos de cabecera; y el Hos-
pital Teodoro Álvarez, en Aranguren 2701.

En el Café de las Orquídeas, en Artigas y Yerbal,
Roberto Arlt escribió parte de su novela El juguete ra-
bioso. Asimismo, el escritor Julio Cortázar escribió
parte de su obra en la Confitería La Perla de Flores.

Barrios: Flores y Parque Chacabuco.
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Comuna 7 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 7 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 8

Con respecto a los indicadores relacionados con la
educación, el 18,3% de la población de 25 años o más
de esta comuna posee nivel superior no universi-
tario/universitario completo o incompleto. Asi-
mismo, el 12,4% de la población de 25 años o más
que reside en la comuna tiene como máximo nivel
educativo el primario incompleto, mientras que en el
total de la Ciudad pertenece a esta categoría el 4,8%.

Hay en la comuna 116 establecimientos educativos:
64 pertenecen al sector estatal y 52 al sector privado.
El 74,4% de la población de 3 años y más que asiste
actualmente a la escuela va a un establecimiento que
pertenece al sector público, lo que resulta muy supe-
rior a los porcentajes del total de la Ciudad, donde el
58,8% concurre al sector público y el 40,9% asiste al
sector privado.

Algo de historia

Inicialmente sus pobladores fueron inmigrantes espa-
ñoles, armenios e italianos, quienes construyeron sus
primeras casas de chapa y zinc en una zona despoblada.

Toda esta zona era inundable, lo que le imprimió
un desarrollo lento. Las peores inundaciones se regis-
traron en Villa Soldati en los años 1912 y 1913.

Alrededor de 1940 se instaló un basurero municipal
que trajo consecuencias negativas porque aumentó la
contaminación del lugar.

Villa Riachuelo es quizá el más pintoresco de los

Es la comuna que presenta el promedio de ingreso total familiar más bajo de toda la
Ciudad: $1.558,48. Este valor es un 33,6% menos que el promedio de la Ciudad en su
conjunto.

Población: 182.582 habitantes; 87.399 varones y
95.183 mujeres.
Superficie: 21,9 km2.
Densidad: 8.345 habitantes por km2.

barrios que componen a la comuna. Cuenta con tí-
picas casas bajas, recicladas, que han sido pintadas de
colores variados. Por otro lado, muchos de los edifi-
cios abandonados fueron transformados y son utili-
zados como oficinas. Desde que se instaló el Premetro
mejoró la comunicación con el centro de la Ciudad. 

Villa Lugano es un barrio de construcciones hu-
mildes, cercanas a la estación; también cuenta con mo-
noblocks, como el que da frente a la calle Castañares,
bien construidos, con jardines, que transforman al ba-
rrio en una zona residencial. 

Estos tres barrios fueron fundados por José Soldati.
En el barrio, todavía se conserva la Histórica Esta-

ción Lugano que mantiene las características britá-
nicas de su época. Pertenece al FFCC Gral. Belgrano.

Algunas características destacables

La villa de emergencia “Ciudad Oculta” o Villa 15
se encuentra ubicada en esta comuna. Su verdadero
nombre es Barrio General Belgrano, pero comenzó a
llamarse “Ciudad Oculta” a partir del Mundial de
Fútbol de 1978, ocasión en que la Dictadura Militar
levantó un paredón para ocultar la villa de la vista de
los visitantes extranjeros. También es parte de la zona
la Villa Nª°20, la cual se extiende en 28 manzanas.
Aproximadamente el 50% de sus habitantes es menor
de 18 años y el 40% de la población económicamente
activa está desocupada o subocupada.

Barrios: Villa Soldati, Villa Lugano y Villa 
Riachuelo.
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Con respecto a los servicios de salud, ante los re-
clamos de los vecinos por la falta de infraestructura en
esa área, a mediados del mes de mayo de 2007, el Go-
bierno porteño dispuso la construcción de un hospital
de mediana complejidad en el barrio de Villa Lugano.

En esta comuna hay varias iglesias. La Parroquia
Cristo Obrero y San Blas, inaugurada en 1937, se ubica
en la calle Lafuente 3242. Allí se venera a la Virgen de
la Abundancia, imagen donada por inmigrantes ita-
lianos y que es una réplica de la que se venera en Italia.
También se encuentran en la comuna la Iglesia de
Nuestra Señora de Fátima, la Iglesia de Nuestra Señora
de las Gracias y la Parroquia Jesús Salvador.

La Parroquia Santo Cristo, en Av. F. Fernández de
la Cruz 6820, fue creada y bendecida por Monseñor
Copello. 

Esta es una zona con extensos espacios verdes. El
Parque Indoamericano, ubicado entre Cruz, Escalada,
Lacarra y la Av. Castañares, con sus cerca de 130 hec-
táreas, es, en extensión, el segundo espacio verde pú-
blico de la Ciudad, después de Palermo. Está com-
puesto por distintos paseos y bosques con una gran
variedad de árboles como araucarias, jacarandás, lapa-
chos, tipas, palos borrachos, ombúes, sauces, etcétera. 

También se encuentra el Parque de la Ciudad, entre
la Av. F. Fernández de la Cruz, Lacarra, Av. Cnel.
Roca y Av. Escalada. En 1977, se dio impulso a un
pretensioso proyecto para construir el Parque. La em-
presa Parques Interama S.A. ganó la licitación. En el
diseño original se había contemplado que sería un
parque zoofitogeográfico, pero sólo se armaron
juegos mecánicos. La empresa se manejó de manera
fraudulenta por lo que fue denunciada. Tiempo más
tarde quebró y el Gobierno de la Ciudad se hizo
cargo de la administración. 

El Parque Julio A. Roca, de 120 ha, está ubicado
entre la Av. Escalada, Av. Cnel. Roca, Pergamino y Av.
27 de Febrero. Es un polideportivo con canchas de
fútbol, tenis, voley, piletas de natación con agua sa-
lada, juegos para niños, pistas de karting y de atle-
tismo y un gran sector dedicado a pic-nic con baños
y vestuarios. También está en la comuna el Parque Ri-
bera Sur, que tiene piletas, solarium, canchas de tenis,
bochas y fútbol.
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Comuna 8 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 8 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 9

La comuna cuenta con 130 unidades educativas, de
las cuales 61 pertenecen al sector estatal y 69 al sector
de gestión privada. El 29% de la población de 25
años o más alcanza como máximo nivel de educación
el superior no universitario/universitario completo o
incompleto; y de la población de 3 años y más que
asiste actualmente a algún establecimiento educativo,
el 57,8% concurre a alguna institución que pertenece
al sector público; este porcentaje es levemente inferior
al del total de la Ciudad (58,8%).

Algo de historia

El barrio de Mataderos, surge como “Nueva Chi-
cago”. Alrededor del año 1900, se trasladaron a esa
zona los corrales y mataderos que estaban en Parque
Patricios. Como consecuencia de esto, adquirió el
nombre que lo caracteriza actualmente. A partir del
año 1950, el Mercado Nacional de Hacienda y el Fri-
gorífico pasaron a depender del Ministerio de Eco-
nomía de la Nación.

Durante las décadas de 1960 y 1970, se realizaban
encuentros de payadores que convirtieron al barrio en
símbolo de tradición. Actualmente tiene un perfil de
barrio industrial, con gran tránsito de camiones y
una extensa superficie con casas de clase media de una
planta, entremezcladas con galpones y depósitos fabriles.

El barrio de Liniers adquirió su nombre por el Vi-
rrey Santiago de Liniers Bremond, quien fue un gran
benefactor de las Hermanas Hijas del Divino Sal-
vador, que estaban radicadas en el lugar. El desarrollo

Esta comuna, que se caracteriza por sus barrios tranquilos y sus casas bajas, es una de las zonas con
menor densidad de población de la Ciudad: tiene 9.831 habitantes por km2.

Población total: 165.253 personas; 
77.190 varones y 88.063 mujeres. 
Superficie: 16,8 km2.
Densidad: 9.831 habitantes por km2.

del lugar se vio signado por el ferrocarril, que era ad-
ministrado por capitales ingleses. Frente a la estación
se levantaron las primeras casas, la capilla de la Casa
de Ejercicios de los jesuitas y los primeros bares o
“pulperías”. 

Liniers, sobre la avenida Rivadavia, es un punto de
gran concentración de tráfico y de gente que está de
paso por el lugar. Confluyen varios medios de trans-
porte y es cabecera de numerosas líneas de colectivos.

El tercer barrio que compone la comuna es Parque
Avellaneda, un lugar tranquilo, en el cual conviven
construcciones de principios de siglo con edificios y
monoblocks. Tiene muchos espacios verdes y plazas,
sus calles son anchas, arboladas, con poco tránsito y
silenciosas. 

Esta comuna cuenta con varios sub-barrios cons-
truidos a principios del siglo XX para trabajadores e
inmigrantes. Alrededor del año 1913, el 80 por ciento
de las familias obreras vivía en una sola pieza y el 37
por ciento carecía de instalaciones de agua corriente.
Para poder revertir esta situación, el Congreso pro-
mulga la Ley 9.677 que crea la Comisión Nacional de
casas baratas. Esta comisión planifica la construcción
de 3.000 viviendas. Como consecuencia, nació el ba-
rrio de las “1.000 casitas”, que en realidad son 1.700
casitas de estilo holandés ubicadas sobre las calles
Ramón Falcón, Timoteo Gordillo, Carhué y Bo-
querón. El sub-barrio Alvear, también consecuencia
de la mencionada ley, está entre las calles Olivera, Di-
rectorio, Alberdi y Lacarra. Y el sub-barrio Mihano-
vich, pequeña agrupación de casas de estilo, está en
Escalada al 1200 a una cuadra de Directorio. También

Barrios: Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda.
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se encuentra el conjunto de viviendas “Los Perales”,
que son 39 pabellones con 960 departamentos. 

Todos estos emprendimientos de viviendas fueron ge-
nerados por el Estado. Actualmente estas casas son
buscadas para reciclarlas y adaptarlas, y tienen un cre-
ciente valor inmobiliario. 

Algunas características destacables

Con respecto a los espacios verdes, donde está el
Parque Avellaneda, se encontraba la Chacra de las
Huérfanas, que estaba a cargo de la Hermandad de la
Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo. El lugar
pasó a manos de don Domingo Olivera y se conocía
por entonces como la “Chacra de Olivera”, luego
estancia “Los Remedios”. Comenzó a funcionar
como parque público luego de ser cedida a la muni-

cipalidad en 1914. En 1989 comienzan las obras de
recuperación del parque, con la colaboración de los
vecinos: se formó una red de asociaciones, grupos y
personas interesadas en la tarea de mejorar el parque
y el barrio. Merece destacarse el natatorio, que refleja
un pasado de bienestar del país: cuando se inauguró
(1925) fue muy criticado por ser exponente de un
lujo desmedido; su diseño se había inspirado en los
edificios termales de Roma. Fue la primera pileta pú-
blica de la Ciudad. 

En esta comuna, en la calle Cuzco 150, se encuentra
la Iglesia de San Cayetano de Thiennne. Su festividad
se celebra el 7 de agosto, fecha en la que recibe la vi-
sita de miles de fieles todos los años. Es en impor-
tancia el segundo santuario argentino, después del
de Nuestra Señora de Luján que está en la Pro-
vincia de Buenos Aires. San Cayetano es el santo
patrono del Pan y del Trabajo.
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Comuna 9 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).



52 | Anuario Estadístico 2006 | Ciudad de Buenos Aires

Comuna 9 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).



Capítulo 1  |  Las comunas  |       53

Comuna 10

La comuna posee 139 establecimientos educativos,
61 pertenecientes al sector de gestión pública y 78 del
sector privado. El 39,2% de la población de 25 años
y más tiene como máximo nivel de instrucción supe-
rior/universitario completo o incompleto. Este por-
centaje es menor que para el total de la Ciudad,
donde, como vimos, alcanza este nivel el 46,1% de ese
segmento poblacional. 

De la población de tres años y más que asiste actual-
mente a la escuela, el 61,0% va a un establecimiento
público y el 39,0% restante concurre a uno privado. El
promedio de ingresos total familiar es de $ 2.039,04
(13,1% menor que para el total de la Ciudad).

Algo de historia

En la zona del actual barrio de Villa Real, en 1804,
el Virrey de Sobremonte estableció su residencia vera-
niega. Al ser la zona de “Quinta de los Virreyes”, re-
cibió el nombre de Villa Real. Fue esa quinta el punto
donde comenzó su fuga hacia Córdoba, al producirse
la Primera Invasión Inglesa.

Vélez Sársfield, es otro barrio de casas bajas, que fue
poblándose a partir de la expansión urbana de princi-
pios de siglo. Conviven viviendas unifamiliares con ta-
lleres familiares, almacenes y, en la Av. Juan B. Justo,
numerosas concesionarias de autos usados y “repues-
teros”. El barrio debe su nombre al jurisconsulto Dal-
macio Vélez Sársfield, autor del Código Civil, coautor
del Código de Comercio y traductor de poetas latinos.

Es una comuna con una conformación edilicia homogénea en la que predominan las casas
bajas y amplias, a diferencia de lo que ocurre en el centro de la Ciudad.

Población total: 172.331 habitantes; 
79.967 varones y 92.364 mujeres. 
Superficie total: 12.7 km2.
Densidad: 13.614 habitantes por km2.

Villa Luro también es un barrio de casas bajas. El
médico y empresario inmobiliario Pedro Luro fue el
que le dio el nombre al barrio. Luro fue diputado na-
cional y colonizador, en gran parte, de la ciudad bal-
nearia de Mar del Plata.

Durante la década del setenta, se instalaron en las cer-
canías del barrio los mataderos. Esto trajo aparejado que
prosperaran industrias vinculadas a la faena del ganado.

En sus inicios las casas del barrio eran humildes, de
una sola habitación, un baño y una cocina. Las
mismas eran adquiridas mayoritariamente en cuotas
por los empleados del ferrocarril. 

Monte Castro, otro de los barrios que componen
la comuna, debe su nombre a que Don Pedro Fer-
nández de Castro se constituyó (a mediados de 1703)
como propietario de estas tierras. Fernández de
Castro falleció al poco tiempo y su hija heredó el
lugar que comenzó a ser identificado como Chacra
de Castro o Montes de Castro. 

Esta es una de las zonas más altas de la ciudad, por
lo que los desbordes del arroyo Maldonado, que corre
bajo la Av. Juan B. Justo y pasa cerca de los límites ba-
rriales, no afectan ningún área. Este barrio tiene nu-
merosas calles cortadas y pasajes. 

El nombre del barrio de Floresta proviene de un
kiosco (“La Floresta”) que se encontraba en el lugar
y que también dio nombre a la estación del ferroca-
rril que partía desde la estación Del Parque (donde
actualmente se encuentra el Teatro Colón). 

El barrio de Versalles nace con la inauguración de la
estación del Ferrocarril Oeste el 15 de diciembre de

Barrios: Villa Real, Vélez Sársfield, Versalles, 
Floresta, Villa Luro y Monte Castro.
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1911. Es residencial, de casas bajas y calles arboladas.
Allí se instalaron varias fábricas que emplearon mano
de obra local dándole un perfil industrial a la zona. 

En la comuna se encuentra otro de los sub-barrios
impulsados a partir de la Ley Cafferatta. Estas “casas
baratas” son sólidas construcciones de dos plantas
que se nuclean en varias manzanas, separadas por ca-
lles con nombres originales.

Algunas características destacables

Esta comuna posee sólo dos hospitales. El Hospital
de Rehabilitación Manuel Rocca se halla ubicado en
la manzana que ocupan las calles Av. Álvarez Jonte, Se-
gurola, Sanabria y Alcaraz. Este edificio funcionó
como hospital, hogar-escuela e internado para los
niños con padres tuberculosos. La epidemia de polio-
mielitis de 1955 obligó al hospital a recibir gran can-
tidad de niños afectados por esta enfermedad y se
transformó en hospital con internación y rehabilita-
ción. En mayo de 1973 comenzó a llamarse Hospital
Central de Rehabilitación. 

El Hospital General de Agudos Vélez Sársfield,
queda en Calderón de la Barca 1550. Atiende varias
especialidades y además realiza actividades vinculadas
con la promoción de la salud y la prevención de en-
fermedades. Cubre sanitariamente una extensión de
858 manzanas del Oeste metropolitano, con una po-
blación estimada en 150.000 habitantes.

Entre las principales plazas de la comuna puede ci-
tarse, en primer lugar, la Plaza Monseñor Fermín La-
fitte, ubicada entre las calles Bermúdez, Arregui, Hi-
lario de Almeira y Allende y que está poblada de
diferentes variedades de árboles. 

La Plaza Coronel Ramón L. Falcón tiene una super-
ficie de 7.300 m2 y se encuentra entre Ramón L.
Falcón, Laguna y Rafaela. 

La Plaza de los Derechos del Hombre que se en-
cuentra entre Magariños Cervantes, Juan B. Justo,
Cortina e Yrigoyen, reivindica la declaración de dere-
chos sancionada en la Revolución Francesa en el año
1789. Estos derechos son: libertad de pensamiento,
palabra y religión, derecho al trabajo, a la propiedad,
a la educación y a la indiscriminación racial. 

Ciudad de Banff es la principal plaza del barrio de
Versalles; el nombre fue puesto en homenaje a la
ciudad de Escocia que, en 1824, designó al general

San Martín ciudadano libre cuando visitó esas tierras. 
En la comuna se encuentra el Museo del Auto-

móvil, en Yrigoyen 2265. En su calle principal, que
está decorada con diversos colores y con elementos y
materiales de época, se exponen los automóviles.
Cuenta con una biblioteca especializada.

Una de las iglesias de la comuna es la Parroquia de
San Ramón Nonato, establecida en 1930 en la calle
Cervantes 1141. La colectividad italiana y el vecin-
dario aportaron recursos y mano de obra para cons-
truir la capilla de madera y chapas, ya que en sus ini-
cios había sido instalada dentro de una carpa y su
patrona era María Auxiliadora. El templo actual se
terminó en 1939 y su patrono fue San Ramón.

En la calle Cnel. R. Falcón 4080 se encuentra el Se-
minario Teológico Internacional Bautista, que es una
de las obras de los bautistas presentes en Argentina,
Chile, Paraguay y Brasil desde 1912.

En el barrio de Villa Real está la Iglesia del Monte
Santo de Gorizia, perteneciente a la comunidad eslo-
vena; allí se venera a la Virgen María Svetogorska. 

Un emprendimiento novedoso relacionado con lo
cultural es el que propone la Asociación de Artistas
Plásticos de Villa Luro –asociación civil sin fines de
lucro– que comenzó a partir del año 2000 a exponer
su obra en espacios públicos, facilitando el acerca-
miento entre los vecinos y el arte. 

En la comuna se halla “Automotores Orletti”, ex
Centro Clandestino de Detención, ubicado en la calle
Ramón Falcón entre Lacarra y Olivera. Este lugar fue
parte del Plan Cóndor, con el cual se acordó la estra-
tegia represiva de varios países latinoamericanos. El
predio adquirió nuevamente notoriedad en los úl-
timos tiempos porque allí se descubrió un taller textil
clandestino de producción de ropa.
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Comuna 10 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 10 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 11

La comuna posee 151 establecimientos educativos;
60 pertenecen al sector estatal y 91 al sector de ges-
tión privada. De la población de tres años y más que
asiste actualmente a algún establecimiento educativo,
el 55,7% concurre al sector estatal y el resto al sector
privado. En cuanto a la distribución porcentual de la
población de 25 años y más por máximo nivel de ins-
trucción alcanzado, se observa que el 47,1% tiene
nivel superior/universitario completo o incompleto.

Algo de historia

Antonio Devoto, quien poseyó una de las más
grandes fortunas del país y de Sudamérica, fue quien
dio su nombre al barrio homónimo, que se caracte-
riza por ser el que cuenta con mayor cantidad de ár-
boles de toda la Ciudad.

Actualmente se conserva parte de la quinta del ciu-
dadano inglés John Hall, quien cultivó uno de los
mejores invernaderos de orquídeas a nivel interna-
cional. Al morir donó su residencia personal a la Uni-
versidad de Buenos Aires, y allí funciona la Escuela
de Botánica y de Floricultura y Jardinería que lleva su
nombre. 

Villa del Parque es uno de los barrios más nuevos
de la Ciudad. Su origen data de 1906. En sus inicios
fue una zona semirrural, ocupada por quintas, alfal-
fares, hornos de ladrillos y animales variados. Es un
lugar residencial, con casas y chalets tipo petit-hotel.

Dentro del barrio de Villa del Parque coexistieron

Esta zona se caracteriza por tener casas bajas y amplias, calles arboladas y un bajo nivel de ruido
que contrasta con el resto de la Ciudad

Población: 198.661 habitantes; 92.632 varones 
y 106.029 mujeres
Superficie: 14,1 km2.
Densidad: 14.069 habitantes por km2.

algunos sub-barrios como Villa Sahores –ubicado en
un triángulo que hoy ocupa la Av. San Martín, Ál-
varez Jonte y Empedrado y que es reconocido por sus
fiestas de Carnaval–; Villa Juncal, zona de casas bajas
y muy tranquila que se encuentra entre la Av. Nazca,
Alvarez Jonte, Nogoyá y Av. San Martín; y el sub- Ba-
rrio del Hogar Obrero, en las calles Emilio Lamarca,
Joaquín V. González, Julián Álvarez y Arregui, el cual
construyó viviendas para que fueran adquiridas por
sus asociados.

Villa Santa Rita es un barrio de casas bajas, que
cuenta con variedad de árboles como jacarandás, para-
ísos, tilos, álamos, plátanos, lapachos, gomeros, etc.
Las tierras que hoy ocupa el barrio fueron en 1776
parte de una hacienda cuyo perímetro estaba dado por
el Riachuelo y las actuales calles Av. Álvarez Jonte, Ge-
neral Artigas y Concordia. El barrio era un conjunto
de quintas, alfalfares, tambos y hornos de ladrillo. Su
nombre tiene origen en Santa Rita de Casia quien fue
religiosa italiana de la orden agustiniana. 

Villa General Mitre se caracteriza por sus calles an-
chas, arboladas, y las casas sencillas que contrastan con
otras de mayor categoría. La fecha fundacional del ba-
rrio es el 6 de noviembre de 1908. El Club Villa Ge-
neral Mitre fue primero la liga de fomento del barrio.
Este estaba formado por grandes quintas de verduras,
alfalfares y hornos de ladrillos y su población se com-
ponía de inmigrantes italianos y españoles.

Barrios: Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa
Rita y Villa General Mitre. 
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Algunas características destacables

En esta zona, si bien existen espacios verdes no
están distribuidos de manera homogénea. El barrio
de Santa Rita no cuenta con ninguna plaza en toda
su extensión. La plaza Aristóbulo del Valle, que es la
más importante del barrio de Villa del Parque, se en-
cuentra entre las calles Marcos Sastre, Cuenca, Baigo-
rria y Campana.

El predio que ocupa actualmente la Plaza Dr.
Roque Sáenz Peña perteneció al colegio Cabrini. Está
ubicado entre las calles Juan B. Justo, Terrero, Andrés
Lamas y César Díaz. En 1937 este predio fue com-
prado por la Municipalidad para utilizarlo como
plaza. La Plazoleta Roffo, ubicada en Beiró y las vías
del Ferrocarril San Martín, fue remodelada e inaugu-
rada en marzo de 2005. Esta remodelación fue solici-
tada por los alumnos de la escuela y planteada por los
vecinos en el Presupuesto Participativo. El rediseño
consistió en el incremento de superficie verde y en la
colocación de bancos, juegos infantiles y playón de-
portivo para jugar a la pelota.

En la comuna funciona el Hospital General de
Agudos Dr. Abel Zubizarreta, en la calle Nueva York
3952. Su historia se remite a cuando en 1905 se con-
creta un proyecto para establecer una estación sanitaria
en la zona de Villa Devoto. El Director de la Asistencia
Pública, el Dr. Eduardo Peña, creó un consultorio ex-
terno y un servicio de primeros auxilios. En 1912 se lo
denomina Hospital Vecinal de Villa Devoto. Conti-
nuando con los consultorios, se trasladó a una casa
más amplia de la Calle Nueva York entre Bahía Blanca
y Chivilcoy. Este edificio estaba circundado por te-
rrenos libres que fueron adquiridos por la Municipa-
lidad en el año 1924, cuando surge la idea de las am-
pliaciones para transformarlo en un pequeño y
verdadero hospital con servicios de internación. 

También funcionan en la zona, el Hospital Oftal-
mológico P. Lagleyze, en Juan B. Justo 4151, y el Hos-
pital Israelita, en Av. Gaona y Terrada, que se inau-
guró en mayo de 1921 y fue patrocinado por la
Asociación Israelita de Socorros Mutuos; este hos-
pital, en sus comienzos, ayudó a miembros de la co-
lectividad que tenían problemas con el idioma.

La Iglesia de Santa Ana queda en Pedro Lozano
3167. Es muy bella arquitectónicamente; el diseño es
una mezcla entre el estilo clásico y romántico. La Ca-
pilla de la Santísima Virgen Niña es un importante

lugar de referencia para la vida religiosa del barrio,
desde 1912 cuando se instaló la congregación. Poste-
riormente se fundaron un colegio y un ateneo.

La Iglesia de Santa Rita de Casia se ubica en la calle
Camarones 3443. La construcción del santuario fina-
lizó en el año 1949. Si bien es una de las iglesias más
concurridas, debido a la devoción del pueblo por la
Santa de los Imposibles, el edificio es de propor-
ciones modestas.

En la zona se encuentra también la Parroquia Evan-
gélica Emmanuel, en Juan Agustín García 9048,
templo Evangélico de Villa Mitre. 

En 1994 nace la Junta de Estudios Históricos de
Villa Devoto, con el objetivo de documentar los he-
chos que forman la historia del barrio, para lo cual
genera publicaciones, charlas y conferencias. Fun-
ciona en la calle Pedro Morán 3782.

La Asociación Vecinal Villa Mitre y la biblioteca
Ciencia y Labor funcionan en la calle Gral. César
Díaz al 2400. La Asociación fue fundada en 1918. La
biblioteca posee aproximadamente 14.000 volú-
menes, y es un lugar en el cual se desarrolla una in-
tensa actividad cultural.



Capítulo 1  |  Las comunas  |       59

Comuna 11 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 11 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).



Capítulo 1  |  Las comunas  |       61

Comuna 12

En la Comuna 12 hay actualmente 171 estableci-
mientos educativos: el 36,3% (62) pertenece al sector
de gestión pública mientras que el 63,7% (109) corres-
ponde al sector privado. Esta distribución porcentual
es muy similar a la que se registra en el total de la
Ciudad. Asimismo, de la población de tres años y
más que concurre a la escuela, el 53,6% asiste a esta-
blecimientos públicos mientras que el 46,4% restante
va a establecimientos privados. El promedio de in-
greso total familiar es de $2.378,76, un valor similar
al del total de la Ciudad.

Algo de historia

El barrio de Villa Urquiza fue fundado por Fran-
cisco Seeber, quien combatió en la guerra contra el
Paraguay y fue Intendente de la Ciudad de Buenos
Aires en el período 1889 a 1890, además de comer-
ciante y presidente del Ferrocarril Oeste. También fue
presidente de la empresa Muelle de las Catalinas, si-
tuada en una zona baja en el centro de la Ciudad.
Como el lugar era inundable, con frecuencia se nece-
sitaba tierra para rellenar la superficie. Como conse-
cuencia de esto, compró terrenos altos en Villa Ur-
quiza, que en esa época estaban elevados casi a 40
metros sobre el nivel del mar, para sacar la tierra y
transportarla a la Av. Leandro N. Alem y Paraguay,
donde se hallaba ubicada la empresa. Los obreros que
trabajaban en la tarea eran de la Provincia de Entre

Esta comuna cuenta con una extensa superficie verde: entre otros parques se encuentran el Parque
Saavedra y el Parque Sarmiento (el más grande de la Ciudad).

Población: 200.129 habitantes, 92.830 varones 
y 107.299 mujeres
Superficie total: 15,6 km2.
Densidad: 12.854 habitantes por km2.

Ríos y sugirieron que ese nuevo lugar se llamara Ur-
quiza, como su principal referente. 

Villa Pueyrredón limita, cruzando la Av. Gral Paz,
con el Partido de San Martín. El nombre del barrio
se originó en el de la estación del F. C. Central Argen-
tino (actual F. C. Gral. Mitre) que en 1907 recibió el
nombre de Pueyrredón. 

Sus primeros habitantes fueron familias europeas,
que llegaban a nuestro país para trabajar como emple-
ados del Ferrocarril. Las construcciones iniciales
fueron casas muy precarias. Toda la zona presentaba
características rurales. Dentro de Villa Pueyrredón
puede ubicarse el Barrio Gral. San Martín, que está li-
mitado por Av. de los Constituyentes, Álvarez Prado,
Bolivia, Ezeiza y Av. Gral. Paz. Fue construido entre
1949 y 1951 con el nombre de “17 de Octubre”. Tiene
una plaza, un centro comercial y más tarde se agregó
una iglesia. En 1955 se cambió el nombre por el de
Barrio Gral. San Martín y desaparecieron los bustos
del Gral. Perón y de Eva Duarte, pero se mantuvo en
el tanque de agua, la leyenda “Como expresión de la
soberanía - Por la libre expresión del pueblo”. 

Saavedra, otro de los barrios que componen la co-
muna, es un barrio tranquilo de baja densidad demo-
gráfica, con calles arboladas. Está enclavado en una
zona alta entre la Av. Gral. Paz y el Parque Saavedra. 

Dentro de los límites de Saavedra existen tres sub-
barrios: 1) El Barrio Presidente Mitre, situado a es-
paldas de la fábrica Phillips, es una zona de construc-
ciones precarias, construido por el Banco Hipote-

Barrios: Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Saavedra y 
Coghlan. 
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cario Nacional en la década de 1950. Consta de 320
casas, divididas en 12 manzanas; sus calles principales
están asfaltadas pero las laterales no; el lugar tiene
problemas con las alcantarillas y los desagües. 2) El
Barrio Presidente Roque Sáenz Peña que se extiende
alrededor de la calle Valdenegro, con casas bajas im-
portantes. 3) El Barrio Cornelio Saavedra propia-
mente dicho, que conforma una zona residencial con
grandes casas con jardines.

Don Florencio Núñez fue comprando, a partir de
1872, las tierras que conforman actualmente el ba-
rrio. La zona se pobló paulatinamente; Núñez con-
cretó la llegada del tranvía, abrió calles, construyó
puentes y donó una de sus casas para la construcción
de una escuela. En 1873, en el Parque Saavedra, se re-
alizó la primera fundación del pueblo.

El barrio de Coghlan, que también compone la co-
muna, es de reducida extensión y muchas de sus casas
poseen un estilo arquitectónico inglés, debido a que
este fue el origen de las primeras familias que lo ha-
bitaron.

Tanto la estación como el barrio deben su nombre
a la memoria del ingeniero irlandés John Coghlan,
quien durante treinta años (1857-1887) residió y tra-
bajó en el país en distintos emprendimientos.

En 1893, el Intendente Federico Pinedo dispuso la
construcción de un hospital en la entonces Parroquia
de Belgrano. En 1895, se inauguró el Hospital Pirovano,
siendo su primer director el Dr. Arturo Billinghurst.
En el barrio también se encuentra el Hospital Sirio
Libanés, en Campana y Mosconi. 

Según resultados del Censo Nacional de 1895,
Coghlan poseía 267 habitantes que residían en 55 casas
construidas alrededor de la estación. Las Ordenanzas
Municipales de 1968 y 1972 elevaron a Coghlan a la
categoría de barrio metropolitano.

Algunas características destacables

Esta comuna cuenta con una extensa superficie
verde. Con respecto a los parques y paseos, la Plaza
Echeverría, también conocida como Plaza Urquiza,
funciona como punto de referencia y encuentro para
festejos y acontecimientos tanto barriales como patrios. 

El Parque Gral. Saavedra tiene árboles añosos de
distintas especies. Fue inaugurado el día de la funda-
ción del barrio y su superficie es de 94.800 m2. 

El Parque Polideportivo Pte. Sarmiento es el más
grande de la Ciudad, con 60 hectáreas de extensión. 

En la comuna se encuentra la Parroquia Nuestra Se-
ñora del Carmen, patrona de Villa Urquiza, que se
ubica en la Av. Triunvirato 4940. 

En el barrio de Villa Pueyrredón, desde 1916, se
alza la Capilla Nuestra Señora del Huerto sobre la
Av. Gral. Mosconi 3054.

La Capilla del Hospital Pirovano fue durante mu-
chos años el único lugar del barrio de Coghlan en
donde se podía practicar el culto católico. En 1936
comienza a construirse la parroquia Santa María de
los Ángeles, patrona de todos los niños, en la Av. Ró-
mulo Naón 3250.

El Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
Brigadier General Cornelio de Saavedra está ubicado
en Crisólogo Larralde 6309. Es una casa de estilo co-
lonial y era el edificio central de la chacra que perte-
neció a Luis María Saavedra y a Dámasa Zelaya de
Saavedra. El lugar recrea escenas de la vida cotidiana
del siglo XIX y permite conocer algunos aconteci-
mientos políticos, sociales y económicos. 

Como una opción artística, existen Los Villur-
queros, grupo de teatro comunitario que surge a fines
de 2002. Este grupo tiene como objetivo resistir a
través del teatro al individualismo que impera en la
sociedad actual.

Entre los personajes ilustres o famosos que habi-
taron la comuna se encuentra Norah Borges, que
vivía en Pampa y Tronador. Su hermano, el gran es-
critor Jorge Luis Borges, la visitaba asiduamente y
evoca las calles de Villa Urquiza en su obra Fervor de
Buenos Aires.
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Comuna 12 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).



64 | Anuario Estadístico 2006 | Ciudad de Buenos Aires

Comuna 12 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 13

En esta comuna hay 219 establecimientos educa-
tivos de los cuales el 20,1% (44 establecimientos) per-
tenece al sector de gestión pública, mientras que el
79,9% (175 establecimientos) integra el sector de ges-
tión privada. Del total de población de tres años y
más que asiste actualmente a la escuela, el 55,3% con-
curre a un establecimiento de gestión privada.

Con respecto a los ingresos, esta comuna posee un
promedio de ingreso total familiar de $ 3.017,95, es
decir, un 28,6% superior al promedio de la Ciudad.

Algo de historia

Núñez comparte con el barrio de Saavedra a Flo-
rencio Núñez como fundador. En sus orígenes estaba
compuesto por amplias quintas arboladas. Toda la
zona es alta, con barrancas y lomas que descienden en
dirección al río. En general es un barrio tranquilo,
aunque por sus avenidas transitan gran cantidad de
vehículos. La Estación Rivadavia, de estilo inglés, es
una de las pocas construcciones antiguas del barrio.

Colegiales, por su parte, es un barrio en el que
hay  edificios altos desde la estación de tren hasta la
Av. Cabildo, por donde circulan diariamente gran
cantidad de personas y vehículos. Asimismo, existe
una amplia franja residencial de casas más bajas y de
categoría, que se extiende desde Av. de los Incas hasta
Av. El Cano.

Es una comuna bastante heterogénea, en la cual contrastan las lujosas torres de departamentos
y señoriales residencias ubicadas en Belgrano con las casas bajas y de construcciones algo más
sencillas de los barrios de Núñez o Colegiales. Sin embargo, estos dos últimos barrios sufrieron
un importante desarrollo edilicio en los últimos años.

Población: 250.319 habitantes; 113.340 varones 
y 136.979 mujeres. 
Superficie: 14,6 km2.
Densidad: 17.178 habitantes por km2.

Colegiales fue un barrio de chacras y quintas,
donde la comunidad jesuita poseía extensiones de
tierra que usaba para pasar sus vacaciones con los es-
tudiantes. En 1767 son expulsados los religiosos y la
Corona de España se hace cargo de las tierras. El Go-
bierno de Rivadavia resolvió disponer gran parte de
las mismas para ubicar a familias inmigrantes que,
bajo ciertas condiciones, debían fundar un pueblo.
Como consecuencia de estas políticas surgen los ba-
rrios de Colegiales y Chacarita.

Por la avenida Federico Lacroze, se concentra tanto
el comercio como el mayor tránsito del barrio.

Belgrano es uno de los barrios más residenciales y
tradicionales de la ciudad. Posee cantidad de casonas
señoriales, típicas de fines del siglo XIX. De ahí en ade-
lante, se construyeron modernos edificios de cate-
goría con gran valor inmobiliario. 

Los terrenos sobre los que originariamente se
asentó el barrio se llamaban “La Calera”, porque
existía en el lugar un establecimiento dedicado a la
extracción de cal. Se eligió el nombre de Belgrano en
honor del creador de la Bandera. En el año 1880 y
por poco tiempo fue sede del gobierno nacional en el
marco de las luchas por la capitalización de Buenos
Aires. En 1883, debido a su pujante crecimiento eco-
nómico, social, edilicio y técnico, fue declarado
ciudad; y en 1888 se incorpora como parroquia a la
ciudad porteña junto con Flores.

El barrio está dividido en tres zonas: Bajo Belgrano,

Barrios: Núñez, Belgrano y Colegiales. 
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zona cercana al río y al hipódromo que se extiende
desde la estación Belgrano “C” del FFCC Mitre hasta
la Av. Figueroa Alcorta; Belgrano Central, que se ex-
tiende desde la Av. Cabildo, gran centro comercial y
de esparcimiento por donde circulan diariamente
miles de personas; y Belgrano Residencial (R), que es
la zona más selecta donde se encuentra la estación
homónima y hay grandes residencias de estilo inglés.

Algunas características destacables

Entre las numerosas plazas y espacios verdes, se en-
cuentran las Barrancas de Belgrano en Av. Virrey
Vértiz, Av. Juramento, Zavalía, Echeverría, 11 de sep-
tiembre, La Pampa, y Mcal. Antonio José Sucre. El
lugar fue remodelado y diseñado en 1892 por el pai-
sajista francés Carlos Thays. 

En Av. Juramento y Vuelta de Obligado está la
Plaza Manuel Belgrano, donde hay una Feria Arte-
sanal con casi 150 puestos que funciona los sábados,
domingos y feriados. Fue declarada de “Extensión
Cultural”, permitiendo la difusión de actividades ar-
tesanales mediante charlas, conferencias, talleres y ex-
posiciones.

El Parque de la Memoria está ubicado entre la Av.
Costanera, el Río de la Plata y la Ciudad Universi-
taria. Posee 36 hectáreas y en él se inauguraron mo-
numentos y esculturas que recuerdan a las víctimas
del terrorismo de Estado y de la AMIA y a los Justos y
Gentiles –en memoria de las personas que arriesgaron
su vida durante el Holocausto Nazi– donado por la
Fundación Wallenberg.

En Colegiales, entre las calles Concepción Arenal,
General Enrique Martínez, Conde y Santos Dumont,
se encuentra la Plaza Mafalda, que se fundó en home-
naje al creador del personaje homónimo, el humo-
rista Quino. La plaza fue pintada con dibujos de la
historieta, y se le dio impulso dentro del programa
“Plazas Caracterizadas” que comenzó a llevar a cabo
el gobierno porteño en el año 2004. 

La plaza Félix Lima, que lleva ese nombre en home-
naje al escritor y periodista, está entre las calles Arias,

Arcos, Ramallo y Cuba. Félix Lima fue, entre otras
cosas, director de la histórica revista Caras y Caretas.

Entre los templos e iglesias más importantes de la
comuna se halla Nuestra Señora del Monte Carmelo,
en Amenábar 450. La capilla, construida en 1905,
posee grandes murales y vitrales. Residen en este
lugar las “Carmelitas Descalzas” de la orden  de la
Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. 

En la calle Santos Dumont 3429, se encuentra la
Iglesia Evangélica de Colegiales. 

La Iglesia de la Inmaculada Concepción o “la Re-
donda”, en Vuelta de Obligado 2042, tiene como ca-
racterística fundamental su planta circular de estilo
clásico greco-romano. 

La Parroquia San Cayetano ubicada en el barrio de
Belgrano queda en la calle Vidal 1745. 

Con respecto a los museos y otros edificios histó-
ricos, debemos mencionar al Museo de la Memoria,
la Verdad y la Justicia en la ex Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA) que queda en la Av. del Liber-
tador 8209. En esta escuela funcionó durante la úl-
tima dictadura militar uno de los más grandes cen-
tros clandestinos de detención. Por ese lugar pasaron
unos 5.000 secuestrados de los cuales hay muy pocos
sobrevivientes. Durante el gobierno actual, por
medio de un decreto presidencial, se dispuso des-
alojar todas las dependencias de la Armada Nacional
que funcionaban allí y se entregó el predio al Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de le-
vantar el Museo de la Memoria, la Verdad y la Jus-
ticia.

El Museo Histórico Sarmiento queda en la Av. Ju-
ramento 2180. El lugar se fundó al cumplirse el cin-
cuentenario de la muerte del prócer. El edificio per-
tenecía a la antigua casa de la Municipalidad de
Belgrano inaugurada en 1872. Concluida la guerra
civil, se firmó allí la Ley de Federalización, por lo
cual el edificio fue declarado Monumento Histórico
en 1938.

Entre los personajes conocidos que han residido en
la zona puede identificarse a José Hernández, Ro-
berto Arlt, Joaquín V. González, Alicia Moreau de
Justo, Lucio Mansilla y Raúl Soldi.
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Comuna 13 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 13 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 14

En la Comuna 14 existen 209 establecimientos edu-
cativos; el 26,8% (56) pertenece al área de gestión es-
tatal, mientras que el 73,2% restante (153) depende
del sector privado. En relación con estas cifras, el
45,9% de la población de tres años y más asiste a un
establecimiento público mientras que el 53,1% con-
curre a alguno privado. Esta distribución es distinta
para el total de la Ciudad ya que en esta el mayor por-
centaje de esa población se concentra en el sector
público. Con respecto al promedio de ingreso total
familiar, es mayor que el del total de la Ciudad: llega
a $ 2.950,53.

Algo de historia

A principios del siglo XIX, Palermo era una zona de
chacras y quintas. En la década de 1830, Juan Manuel
de Rosas compra tierras y construye una casona de es-
tilo colonial con cuatro torres miradores en los án-
gulos, y una capilla religiosa que dedica a San Benito.
Este imponente lugar es destruido luego de la derrota
en la Batalla de Caseros.

En 1874, durante la presidencia de Sarmiento, se
dispone la creación del Parque Tres de Febrero; a su
vez, se crean el Jardín Zoológico y el Botánico. Du-
rante la misma gestión se ceden terrenos a la Sociedad
Rural Argentina, al Hipódromo Argentino y a la Aso-
ciación de Polo.

En el siglo XX se construyeron canchas de golf, el
Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), el

Esta es una de las zonas con mayor cantidad de espacios verdes, ya que en ella se encuentran los
Bosques de Palermo, el Jardín Botánico, el Parque Las Heras y el Jardín Japonés, entre otros. Es tam-
bién la comuna con más cantidad de población de toda la Ciudad.

Población total: 253.683 habitantes; 114.533 
varones y 139.150 mujeres. 
Superficie: 15,8 km2.
Densidad: 16.081 habitantes por km2.

Club de Amigos en Figueroa Alcorta 3885, el Club
Hípico y el Lawn Tenis Club. Otros de los edificios y
paseos que se crearon a lo largo de este último siglo
fueron el edificio de Aguas (ex OSN), el Aeroparque, el
Jardín Japonés, el Velódromo, el Planetario, la Mez-
quita Islámica, etcétera.

Algunas características destacables

El barrio se divide en varias zonas con caracterís-
ticas particulares. 

Palermo Chico o Barrio Parque es exclusivo y resi-
dencial. Está ubicado entre Av. Figueroa Alcorta entre
Tagle y San Martín de Tours. Hay numerosos petit-
hoteles y edificios lujosos. El lugar fue diseñado
como barrio parque por Carlos Thays. El paisajista re-
corrió el norte del país en busca de ejemplares de ve-
getación autóctona. Fue así que sembró tipas, jaca-
randás, palos borrachos, lapachos, ceibos y otros. 

La zona de Altos de Palermo cuenta con una im-
portante área comercial, y se ubica sobre la Av. Santa
Fe y Av. Coronel Díaz. 

En Las Cañitas, nombre original de la actual Av.
Luis María Campos, se instalaron restaurantes y casas
de comidas en los últimos años. 

Palermo Viejo se extiende desde la Av. Santa Fe
hasta Córdoba. Si bien hasta hace unos años se carac-
terizaba por sus casas bajas y antiguas, últimamente
pasó a ser lugar de referencia de eventos culturales y

Barrio: Palermo.
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comenzó a ser identificado, según la zona, como “Pa-
lermo Hollywood” o “Palermo Soho”. 

Con respecto a los espacios verdes, entre Av. Santa
Fe y Av. Las Heras encontramos al Jardín Botánico
que tiene aproximadamente 7 hectáreas con unas
7.000 especies botánicas. La Ordenanza Nª 8.568 del
31 de agosto de 1937 lo bautiza con el nombre de su
mentor Carlos Thays. 

El Parque 3 de Febrero cuenta con casi 300 hectá-
reas de lagos, jardines y bosques. Se extiende entre Av.
del Libertador, Salguero, Av. Rafael Obligado y
Pampa. Sus plazas poseen esculturas de importante
valor cultural, como la de Rodin dedicada a Sar-
miento o el busto escultórico de los ciervos en la
Plaza Brigadier Quiroga, entre otros.

El Rosedal es uno de los lugares mejor conser-
vados del parque; en él se encuentra el Patio Andaluz,
obra de arte que fue donada por la Ciudad de Sevilla.
También se destacan los bustos de los escritores del
Jardín de los Poetas. 

El Jardín Japonés queda en Av. Casares y Figueroa
Alcorta; fue construido en el año 1967, para agasajar
a los Príncipes Akihito y Michiko que vinieron a vi-
sitar nuestro país. Pueden encontrarse añosos árboles
autóctonos, como la tipa y el palo borracho, y tam-
bién gran variedad de plantas japonesas, como el sa-
kura, el Acer palmatun, las azaleas, etcétera. 

El Parque Las Heras ocupa un predio de seis hec-
táreas, donde en el pasado estaba la Penitenciaría
Nacional.

En Bullrich, entre Av. Santa Fe y Av. del Liber-
tador, está el Parque Madre Teresa de Calcuta de
reciente creación. 

La Plaza Grand Bourg está en Mariscal Ramón Cas-
tilla y Alejandro de Aguado. Allí se encuentra el Ins-
tituto Sanmartiniano, fundado en 1933. Este insti-
tuto está dedicado fundamentalmente a difundir la
vida y la obra del Gral. San Martín.

La Plazoleta Cortázar queda entre Honduras,
Borges y Serrano; en este lugar funciona una feria de
arte los fines de semana.

Entre los templos e iglesias de la zona se encuentra
la Basílica del Espíritu Santo o “La Guadalupe”, en

Paraguay 3901; pertenece a la Congregación del Verbo
Divino, que es una comunidad fraterna de religiosos
misioneros. En 1896, el Arzobispado creó la parro-
quia de Ntra. Señora de Guadalupe, que, por un
tiempo, tuvo su sede en la antigua capilla de la calle
Mansilla. En 1901 comenzó la construcción de la ac-
tual basílica inaugurada en 1907. 

La Parroquia San Martín de Tours, Patrono de la
Ciudad de Buenos Aires, posee un estilo neorromán-
tico y está ubicada en San Martín de Tours 2951.

La Iglesia de San Pedro y San Pablo, Misión Rusa y
Rumana queda en Güemes 2962. En la zona también
se encuentra la Catedral Armenia San Gregorio Ilumi-
nador. En Palermo viven aproximadamente unas
5.000 personas de origen armenio. 

En Bullrich y Cerviño se encuentra el Centro Cul-
tural Islámico Rey Fahd, anexo a la gran Mezquita. 

En esta comuna se encuentra el Aeropuerto Jorge
Newbery, desde donde se realizan gran cantidad de
vuelos dentro del país y hacia países vecinos.

Con respecto a los hospitales, merece destacarse el
Fernández en la calle Cerviño 3536, entre Ruggeri y
Bulnes. Nació en abril de 1889, como un Sifilicomio
Municipal de Mujeres, instalado provisoriamente en
una clínica de salud mental hasta que se construyera
un edificio más adecuado. A principios del siglo XX

comenzó a tomar funciones de Hospital General; pri-
mero incorporó una maternidad y luego comenzó a
atender hombres en el servicio de Guardia. Durante
los últimos años de la década del 30 y los primeros
del 40, y en el mismo predio, se construyó el actual
edificio del Hospital. 

El Museo Sívori, que se encuentra enfrente del
Rosedal, es un edificio de estilo inglés de principios
del siglo XX. Este lugar fue fundado con el objetivo de
revalorizar culturalmente la producción del arte na-
cional. Se inauguró oficialmente en 1938. 

Entre los personajes destacados o famosos de la zona
puede mencionarse a Borges quien vivió en la calle Se-
rrano 2135, calle que hoy lleva el nombre del escritor.
Roberto Arlt vivió en Gurruchaga 1900. Macedonio
Fernández y Victoria Ocampo también residieron en
esta comuna.
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Comuna 14 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 14 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 15

En la Comuna 15 hay 123 establecimientos educa-
tivos, de los cuales el 42,2% pertenece al sector de
gestión privada y el 57,7% al sector de gestión pú-
blica. De la población de 3 años y más que asiste
actualmente a la escuela, el 62,5% concurre a un
establecimiento de gestión pública mientras que el
resto va a instituciones privadas. El ingreso promedio
familiar total es de $2.102,57, un valor 10,4% menor
que el valor promedio para el total de la Ciudad.

Algo de historia

El barrio de Agronomía es un lugar tranquilo, de
casas bajas, con poca densidad poblacional. Nace
junto a la facultad homónima. A principios del siglo
XX, fue ocupado primero por inmigrantes italianos y
españoles, luego se instalaron ciudadanos yugoslavos,
eslovenos e israelitas. 

En 1901, durante la Presidencia de Julio A. Roca, se
dispone la creación de la Estación Agronómica con
Granja Modelo y Escuela de Agricultura, debido al
gran desarrollo de la actividad agrícola-ganadera del
país. En la misma época, se resolvió asignar 185 hec-
táreas para el Parque del Oeste, de las cuales 30 serían
ocupadas por la futura Estación Agronómica. El
plano fue encargado al paisajista Carlos Thays, quien
en esa época era Director de Paseos de la Municipa-
lidad. En el trazado, Thays imagina un diseño de es-
tilo francés y que se corresponde con la idea de un
gran óvalo con ramificaciones. En 1904 se concreta el

Es una comuna bastante heterogénea porque está compuesta por varios barrios en los que conviven
casas bajas y tradicionales con grandes edificios y avenidas con intensa circulación de vehículos.

Población: 196.002 habitantes, 91.117 varones 
y 104.885 mujeres. 
Superficie: 14,2 km2.
Densidad: 13.683 habitantes por km2.

proyecto, y se crea el Instituto Superior de Agro-
nomía y Veterinaria, una propuesta superadora de la
Estación Agronómica. Cinco años más tarde pasó a
ser la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA.
El funcionamiento de la facultad generó mejoras en
la zona. Se instaló el Ferrocarril Urquiza y las casas
particulares fueron ocupando un territorio que estaba
despoblado hasta ese momento. 

En el barrio de La Paternal predominan las casas
bajas. En 1903, la compañía de seguros La Paternal
comienza con la urbanización del barrio y da este
nombre a la estación del ferrocarril.

Parque Chas nace cuando el Doctor Chas lleva
adelante la iniciativa de lotear y subdividir sus tierras.
Con ese fin contrató para delinear el nuevo barrio a
dos ingenieros, Armando Frehner y Adolfo Guerrico.
El proyecto tenía como característica un trazado de
calles en forma de telaraña y, por su carácter inno-
vador, tuvo oposiciones entre los funcionarios muni-
cipales encargados de aprobar el plan de urbanización,
pero generó adhesiones entre los vecinos del lugar
quienes realizaron activas gestiones ante el Intendente
Municipal. En el mes de enero de 1925, podían apre-
ciarse las primeras casas construidas.

El nombre de Villa Crespo proviene del apellido
del intendente municipal Dr. Antonio F. Crespo,
quien apadrinó la instalación de la Fábrica Nacional
de Calzado que se hallaba entre Canning, Warnes, Av.
Corrientes y el arroyo Maldonado. En esa época ese
trayecto era reconocido, entre otros nombres, como el
“Camino del Ministro Inglés”. 

Barrio: Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque 
Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar. 
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En el barrio convivieron y conviven actualmente
personas de origen italiano (quienes fueron los pri-
meros que poblaron el lugar), español, árabe, judío,
griego a las que, últimamente, se han sumado per-
sonas de origen japonés y coreano. El aumento de la
población originó el rápido crecimiento comercial
del barrio que tuvo su momento de esplendor du-
rante la década del 40. 

Villa Ortúzar se encuentra divido en dos zonas;
desde Av. de los Incas hasta La Pampa se encuentran
grandes  mansiones con jardines e importantes edifi-
cios, mientras que del otro lado predominan aún las
casas bajas y modestas. 

En 1874 comienza el primer loteo de Ortúzar;
desde el inicio existieron buenos medios de trans-
porte: en 1888 llega hasta allí el F.C. Gral. Urquiza. En
ese año se inaugura la escuela Gral. Mariano Acha. A
principios del siglo XX, creció la población, debido a
que se lotearon y fraccionaron terrenos en los que se
instalaron nuevos habitantes. 

Chacarita es un barrio tranquilo, de calles arbo-
ladas, con casas antiguas y “departamentos pasillos”.
El cementerio homónimo constituye el rasgo distin-
tivo del barrio. 

Las tierras de este barrio pertenecieron antiguamente
a los jesuitas, que poseían chacras en el lugar. En 1767
fueron expulsados y se declaró a sus bienes propiedad
de la Corona (por orden del Rey Carlos III). Entonces,
sus propiedades quedaron bajo la administración del
Estado que se encargó de lotear la zona. 

En este barrio (“la Chacarita de los Colegiales”) se
desarrolla el libro Juvenilia de Miguel Cané. El
mismo describe las aventuras de los alumnos del Co-
legio Nacional de Buenos Aires que utilizaban el
lugar para pasar sus vacaciones. 

Algunas características destacables

Son varios los espacios verdes en la comuna; el
principal es el predio de la Facultad de Agronomía y
Veterinaria, ubicado entre las avenidas de los Consti-
tuyentes, Chorroarín y San Martín.

En Chacarita se encuentra el barrio Los Andes. Es
un conjunto de viviendas que se estructuran alre-
dedor de un parque y estrechas callecitas interiores. El

complejo está compuesto por doce edificios de tres
pisos y fue realizado entre 1927 y 1928 por Fermín
Bereterbide, un constructor socialista que eligió le-
vantar viviendas cómodas e higiénicas para los más
humildes. 

El Paseo República de Filipinas está ubicado sobre
Av. de los Incas entre Av. Forest y Av. Álvarez
Thomas. 

El Parque “Los Andes” se terminó de remodelar a
mediados de diciembre de 2006. En este parque, los
días sábados y domingos funciona una feria. 

Entre las principales iglesias del lugar se encuentra
la Parroquia San José del Talar, en Navarro 2468. Du-
rante la década de los 90 una pintora argentina entro-
nizó en el templo una copia del cuadro original que
se encuentra en Habsburgo (Alemania) de la Virgen
María, la que Desata los Nudos. Desde entonces, los
días en que se venera a la Virgen (los 8 de cada mes)
se congregan miles de fieles. 

En Gurruchaga 171 se encuentra la Parroquia de
San Bernardo, que también se conoce como Iglesia
del “Cristo de las Manos Rotas”. Hace muchos años
se colocó un Cristo y, como el material usado tenía
poca firmeza, sus manos comenzaran a deteriorarse
con el tiempo hasta quedar totalmente destruidas. Le-
opoldo Marechal lo nombra en su libro Adán Bueno-
sayres. 

La Parroquia San Fermín está ubicada en Estomba
466 (altura Triunvirato al 3000). Los 19 de cada mes
se venera la imagen de San Expedito, quien es consi-
derado por los creyentes como el patrono de las
causas urgentes. 

La Iglesia Ortodoxa Siriana San Afrem Doctor, en
Tronador 1055, fue inaugurada en 1918 por miem-
bros de la comunidad siria ortodoxa. El Templo
Emanu-El queda en Av. De los Incas y Tronador.

Entre los personajes reconocidos que habitaron la
comuna se encuentra el escritor Julio Cortázar quien
vivió en un departamento de la calle Artigas 3246. 
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Comuna 15 | Servicios básicos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Comuna 15 | Establecimientos educativos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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La población de la Ciudad

En este capítulo se presenta la dinámica reciente de
la población de la Ciudad y se analiza su composi-
ción por sexo y edad en 2001, año base a partir del
cual se efectuaron las últimas proyecciones de pobla-

ción. En esta oportunidad, se incorpora el análisis
de la situación demográfica en las comunas en 2006
así como la población proyectada para las mismas al
año 2010.

Mirando la dinámica reciente de la población de
la Ciudad, se observan tasas medias anuales de cre-
cimiento total notoriamente bajas que oscilaron,
como puede verse en el Gráfico 1, en torno a  nive-
les muy reducidos de signo positivo o negativo (con
un valor máximo de 1,2 por mil en el quinquenio
2000-2004 y un valor mínimo de -1,3 por mil en El crecimiento vegetativo es la diferencia algebrai-

ca entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de
mortalidad. También se conoce como crecimiento
natural.

Gráfico 1 | Tasas medias de crecimiento total anual
de la población y de los componentes vegetativo y
migratorio. Ciudad de Buenos Aires. Quinquenios
1980-84 a 2000-04

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).

el quinquenio 1990-1994). El ritmo seguido por el
crecimiento total se explica por dos factores: por un cre-
cimiento vegetativo que, aunque siempre positivo,
también presentó tasas muy bajas, con un leve
repunte en el último quinquenio, y  por un bajo
balance migratorio –siempre de signo negativo– en
el último cuarto de siglo.

Prestando atención al mismo gráfico, se destaca
que entre los quinquenios 1985-89 y 1990-94 se pro-
dujo una reducción de la tasa de crecimiento total,
resultado de la combinación de dos cambios que se
complementaron entre sí: la caída de la tasa de cre-
cimiento vegetativo (que descendió al 0,6 por mil) y
el aumento de la tasa de migración neta que, aun-
que de signo negativo, aumentó al -1,9 por mil. No
obstante, esta caída de la tasa de crecimiento vegeta-
tivo y, por ende, de la tasa de crecimiento total, no
continuó en la década siguiente (1995-2004),  en la
cual se aprecia una importante recuperación de
ambas, principalmente en el último quinquenio. A
partir de 2000, la tasa de crecimiento vegetativo pa-
reciera retomar el comportamiento que experimen-
tó a comienzos de la década de los ochenta.

Dinámica reciente
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Estructura por sexo y edad en 2001

Los cambios ocurridos en los componentes básicos
de la dinámica demográfica (fecundidad, mortalidad
y migración) y las permanentes interacciones que se
producen entre ellos modifican la estructura por sexo
y edad de la población. Una imagen de las consecuen-
cias de estos cambios se obtiene mediante el análisis
de la pirámide de población al 1ª de julio de 2001,
que es la población base a partir de la cual se han ela-
borado las últimas proyecciones. 

Por un lado, la disminución de la fecundidad se
refleja en la reducida base de la pirámide (grupos 0-4
a 10-14). Por otro lado, el aumento en años de la espe-
ranza de vida se evidencia en el ensanchamiento que
se produjo en la parte superior de la pirámide, espe-
cialmente entre las mujeres. El mayor peso de los gru-
pos de edad entre 20 y 34 años se explica por los nive-
les más altos de la fecundidad de la década 1970-79 y
por la migración positiva, especialmente de mujeres,
en esa franja etaria.

Gráfico 2 | Estructura de la población por sexo y grupo
de edad. Ciudad de Buenos Aires. 1° de julio de 2001

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).

La distribución territorial

Al analizar la distribución de la población de la
Ciudad según comuna en 2006 (Cuadro 1), se obser-
va una clara falta de homogeneidad, en la cual
sobresalen los mayores pesos relativos de las
Comunas 13 y 14. Distinto es el escenario cuando
se relaciona el volumen de población y la superficie
donde se asienta, es decir cuando se tiene en cuenta
la densidad de la población (habitantes por km2).
En este caso, las comunas que presentan valores
que superan el promedio de la Ciudad (14.905
hab/km2) son la  2, la 3, la 5, la 6, la 7,  la 13 y  la
14; y la que tiene la mayor densidad poblacional es
la Comuna 3: 32.110 hab/km2. En el otro extre-
mo, las Comunas 1, 4, 8 y 9 son las de menor den-
sidad; y entre ellas  se destaca la Comuna 8, con
8.263 hab/km2.

Total 3.025.772 100,0 14.905
1 197.064 6,5 10.317
2 187.141 6,2 27.807
3 205.183 6,8 32.110
4 237.372 7,8 11.670
5 187.359 6,2 28.132
6 183.300 6,1 26.759
7 213.374 7,1 18.222
8 180.474 6,0 8.263
9 164.823 5,4 9.834

10 172.076 5,7 13.507
11 198.644 6,6 14.098
12 200.062 6,6 12.857
13 249.935 8,3 17.285
14 253.326 8,4 15.873
15 195.639 6,5 13.662

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Cuadro 1 | Población estimada, distribución relativa de
la población y densidad según comuna. Ciudad de
Buenos Aires. 1° de julio de 2006

Distribución
relativa de

la población 
Comuna Densidad

(hab/km2)Población

La situación demográfica 
en las comunas
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Composición por sexos

Todas las comunas presentan esa característica
demográfica de la Ciudad: mayor proporción de
mujeres. No obstante, se pueden observar diferen-
cias importantes entre las mismas; los valores extre-
mos de la distribución se ubican en las Comunas 2

Mapa 1 | Densidad de población (hab/km2) según
comuna. Ciudad de Buenos Aires. 1° de julio de 2006 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).

El índice de masculinidad es la razón entre el
número de varones y el de mujeres en un período
determinado. Se expresa como el número de varo-
nes por cada cien mujeres.

El índice de masculinidad de la Ciudad indica clara-
mente que se trata de una población con menos varo-
nes que mujeres: 85 varones por cada 100 mujeres en
2006 (Cuadro 2).

y 8. En la primera se encuentra el valor más bajo
(77,8) y en la segunda el más alto (91,7). Acom-pañan
a esta última las Comunas 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12 y 15
en el sentido de que también ellas presentan propor-
ciones de varones más altas que el promedio de la
Ciudad.

Composición por grandes grupos de edad

Es habitual mostrar las modificaciones de la estruc-
tura por edad de una población mediante el uso de
algunos índices sencillos que, básicamente, se refieren
a los cambios que experimentan tres grandes grupos
etarios: 0-14, 15-64 y 65 y más. Además, sus relacio-
nes posibilitan la construcción de otros índices.  

La proporción de personas con 65 y más años de
edad es el indicador  más común para el análisis del
proceso de envejecimiento de la población,  el cual
también se estudia considerando la edad media de
la población. 

Una idea aproximada de la carga económica que
soportaría la población en edades potencialmente
activas está dada por la denominada razón de
dependencia potencial que relaciona las proporcio-
nes de población que se ubica en esos tres grupos
de edad.

En el Cuadro 2 se observa que la proporción del
grupo 15-64 años es mucho más estable entre las dis-
tintas comunas que la de los otros dos grupos, cuyos
valores son más variables. Así,  la Comuna 8 presen-
ta el mayor peso relativo del grupo 0-14 y la menor
proporción en el grupo 65 y más. Por su parte, la
Comuna 2 muestra el escenario contrario: tiene el
menor peso del grupo más joven y la mayor propor-
ción de adultos mayores.

Estas diferencias en la composición indudable-
mente se reflejan en la edad media, ya que la misma
es un indicador resumen de la composición por

La razón de dependencia potencial es la relación
que se establece entre las personas en edades
potencialmente inactivas (0-14 y 65 y más) y las
personas en edades potencialmente activas (15-64)
en un período determinado.
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Total 18,3 65,0 16,8 39,3 54,0 85,2

1 18,3 65,1 16,6 39,3 53,6 87,0

2 14,6 66,9 18,5 41,2 49,0 77,8

3 18,4 64,8 16,8 39,2 54,3 83,5

4 23,0 63,3 13,6 35,7 58,0 89,9

5 17,2 65,4 17,4 40,1 52,9 83,1

6 16,6 65,3 18,1 40,8 53,2 82,0

7 19,7 63,7 16,7 38,6 57,1 86,4

8 25,1 63,3 11,6 33,6 58,0 91,7

9 19,4 63,1 17,5 39,1 58,5 87,5

10 17,7 64,4 17,9 40,0 55,4 86,4

11 17,0 65,0 18,0 40,4 53,8 87,2

12 16,7 65,5 17,8 40,3 52,8 86,4

13 16,5 65,8 17,8 40,6 52,0 82,6

14 16,2 66,8 17,0 40,4 49,7 82,1

15 17,9 65,5 16,7 39,4 52,7 86,7

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).

Cuadro 2 | Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad, edad media, razón de dependen-
cia potencial e índice de masculinidad según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna
0-14 15-64 65 y más

Razón de 
dependencia 

potencial
Edad media

Índice de 
masculinidad

Total

edades de la población. La Comuna 8 presenta la
población más joven (33,6 años) y en la Comuna 2 se
encuentra la más envejecida (41,2 años). Al analizar el
resto de las comunas, entre aquellas que tienen edades
medias claramente superiores al promedio de la
Ciudad se destacan las Comunas 6 y 13, y entre las
que tienen más jóvenes sobresalen las Comunas 4 y 9.

Las comunas que registran niveles claramente meno-
res al promedio de la Ciudad son la 2 y la 14, mientras
que las comunas que lo superan son la 4, la 8 y la 9.
Pero aquí se presentan dos escenarios distintos: el pri-
mero está representado por las Comunas 2 y 14, donde,
con respecto al promedio de la Ciudad, se observan
proporciones más altas de población adulta mayor y

La razón de dependencia potencial según comuna
presenta también diferencias importantes con respec-
to al valor medio de la Ciudad –que es de 54 personas
potencialmente inactivas por cada 100 potencialmen-
te activas–: varía entre los valores extremos de 49
para la Comuna 2 y  58,5 para la Comuna 9.

proporciones menores de jóvenes; el segundo caso es el
que se da en las Comunas 4 y 8 (queda excluida la
Comuna 9), las cuales registran mayor proporción de
jóvenes y menor peso de adultos mayores que el pro-
medio de la Ciudad.

Crecimiento vegetativo diferencial

En el primer caso, el alto nivel de la natalidad expli-
ca el alto crecimiento vegetativo; mientras que en el
segundo caso, niveles similares de natalidad y mortali-
dad generan los reducidos crecimientos vegetativos.

A efectos de ubicar al lector en relación con el valor
de estas tasas, cabe referir que el crecimiento vegetati-
vo de la Ciudad (4,2 por mil) es notablemente menor

La tasa de crecimiento vegetativo de la Ciudad fue
en  2006 de 4,2 por mil habitantes (Cuadro 3). Este
crecimiento resulta muy diferencial por división
territorial. El nivel mayor se da en las Comunas 4 y
8 y el más bajo en las Comunas 2 y 11.
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que el del país (10,9 por mil). Como se muestra en el
Gráfico 3, sólo dos Comunas (4 y 8) presentan un
comportamiento diferente al de la Ciudad: la Comuna
4 tiene un crecimiento vegetativo cercano al del valor
del país mientras que la Comuna 8 lo supera.

Total 4,2 14,4 10,2
1 5,1 16,3 11,1
2 0,2 9,8 9,6
3 4,4 14,7 10,2
4 10,4 20,2 9,7
5 2,6 13,3 10,7
6 2,2 12,9 10,6
7 3,4 14,2 10,8
8 12,8 20,5 7,7
9 4,8 16,9 12,1
10 2,8 14,0 11,1
11 1,6 12,5 11,0
12 2,2 12,7 10,6
13 3,7 12,9 9,2
14 3,4 11,9 8,6
15 2,5 12,8 10,3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas
vitales.

Cuadro 3 | Tasas de crecimiento vegetativo, natalidad y
mortalidad según comuna. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2006

Natalidad 
Comuna

Mortalidad
Crecimiento 
vegetativo

(por mil habitantes)

Gráfico 3 | Tasa de crecimiento vegetativo por comuna
y su relación con el promedio de la Ciudad y del total
del país. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas
vitales.

Diferencias reproductivas

Con el objeto de analizar las diferencias de fecun-
didad entre las distintas comunas, se seleccionaron
tres indicadores que resumen este comportamiento: la
relación niños/mujer, la tasa de fecundidad general y
la paridez media final.

La relación niños/mujer es un índice que se
obtiene dividiendo el número de niños por el
número de mujeres en edad de procrear. Los
valores tomados usualmente son 0-4 años y 15-
44 años, respectivamente.

La tasa de fecundidad general es la cantidad de
nacimientos por cada mil mujeres en edades
reproductivas.

La paridez media final es el número medio de
hijos tenidos por las mujeres al final de su vida
reproductiva.

Por el contrario, la Comuna 2 presenta los nive-
les más bajos en los dos primeros indicadores
(fecundidad reciente).  Con respecto al tercer indi-
cador, que resume la cantidad de hijos tenidos a lo
largo de la vida reproductiva, las Comunas 6 y 14,
seguidas por la Comuna 2, son las de menor pari-
dez final.

Ahora bien, si profundizamos el análisis del com-
portamiento reproductivo de la población por
comunas teniendo en cuenta otro indicador –que
es la proporción de mujeres con alta paridez (defi-
nidas como aquellas que al final de su vida repro-
ductiva han tenido 4 hijos y más)–, como se mues-
tra en el Gráfico 4, sobresale la Comuna 8 con una
proporción que se aproxima al 20%; en el otro
extremo, se ubican las Comunas 6 y 11 con propor-
ciones cercanas al 6 por ciento.

Las Comunas 4 y 8 (ubicadas en la zona Sur de la
Ciudad) sobresalen por su alta fecundidad (Cuadro 4).
En ellas, los valores de los tres indicadores seleccio-
nados superan ampliamente los respectivos niveles
promedio de la Ciudad.
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La población no nativa

La migración se ha convertido en la actualidad
en uno de los fenómenos demográficos más impor-
tantes en la explicación del crecimiento o disminu-
ción de las poblaciones. La Ciudad de Buenos
Aires, a lo largo del siglo xx, ha sido una importan-
te receptora de flujos migratorios y aún hoy conti-
núa siendo un lugar de destino de migrantes inter-
nos e internacionales. 

Las Comunas 1, 3, 4, 7 y 8 son las que registran
los valores más altos (superiores al 14%) y en con-
junto concentran el 47% del total de los no nativos.
En el otro extremo, las Comunas 11, 12 y 13, con
las menores proporciones (inferiores al 7%), contie-
nen sólo al 13% del total de no nativos.

Por otro lado, la composición por sexo de los no
nativos, también es muy desigual según división
territorial. Para el total de la Ciudad y en cada una
de las comunas (excepto en la 3,  la 10 y la 12) pre-
dominan las mujeres, preferentemente en las
Comunas 2, 11 y 13, que registran los menores índi-
ces de masculinidad de los no nativos. Este valor
resume, probablemente, las diferencias entre los
sexos de las viejas migraciones así como la mayor
sobrevivencia de las mujeres.

Total 26,8 57,5 2,1

1 26,2 65,1 2,2

2 19,5 36,6 1,8

3 26,3 57,9 1,9

4 35,4 81,2 3,0

5 25,1 53,2 2,0

6 24,2 52,1 1,6

7 29,9 58,6 2,4

8 38,4 81,0 2,9

9 29,8 70,7 2,1

10 26,9 58,0 1,8

11 25,7 52,1 1,9

12 24,9 52,0 2,1

13 23,5 51,2 1,9

14 22,1 46,3 1,5

15 26,4 51,6 1,8

(a) Relación entre los niños de 5 a 9 años  y las mujeres de 20 a 49
años.
(b) Cantidad de nacimientos por cada mil mujeres en edades 
reproductivas. 
(c) Número medio de hijos por mujer en el grupo 45 a 54 años.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas
vitales y EAH 2006.

Cuadro 4 | Relación niños/mujer, tasa de fecundidad
general y paridez media final. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2006

Tasa de
fecundidad
general(b)

Comuna
Paridez
media 
final (c)

Relación
niños/

mujer(a)

Gráfico 4 | Proporción de mujeres con alta paridez
según comunas. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

La población no nativa del país representa el 11% de
la población total de la Ciudad, pero entre las distin-
tas comunas esta proporción es muy desigual
(Cuadro 5).
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La población por comunas 
proyectada a 2010

Observando ahora la dinámica de la población de la
Ciudad a la luz de las últimas proyecciones, se verifica
una reducida tasa de crecimiento medio anual, con un
ligero incremento en el quinquenio 2005/2010 (Cuadro
6). Ahora bien, tal crecimiento será, a su vez, diferencial
según división territorial. Con excepción de la Comuna
9, que presenta, para ambos períodos, niveles similares
a los de la Ciudad (Gráficos 5 y 6), el resto de las comu-
nas se ubica en dos grandes grupos: a) comunas con cre-
cimiento positivo (1, 3, 4, 7 y 8); y b) comunas con cre-
cimiento muy reducido o negativo (Comunas 2, 5, 6,
10, 11, 12, 13, 14 y 15). Es decir, mientras que algunas
comunas contribuyen al incremento de la población de
la Ciudad, otras contribuyen a disminuirlo. Si se consi-
dera la participación de cada comuna en el crecimiento
total para ambos períodos, sobresale el hecho de que
sólo cinco comunas (1, 3, 4, 7 y 8) explican casi todo el
crecimiento de la Ciudad: ellas aportan el 98% del cre-
cimiento total en el período 2001/2005 y el 79% en el
quinquenio 2005/2010. 

Total 10,9 100,0 78,2
1 14,4 8,7 82,4
2 9,4 4,9 58,0
3 15,5 10,0 102,6
4 14,5 11,0 75,3
5 11,8 7,3 84,2
6 10,0 5,8 74,1
7 14,3 9,4 77,0
8 14,3 7,5 66,1
9 9,9 4,9 74,0
10 10,6 5,2 100,2
11 6,2 3,8 58,8
12 6,9 4,4 102,3
13 6,6 4,7 48,7
14 9,5 7,1 87,3
15 9,5 5,4 77,7

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Cuadro 5 | Población no nativa: proporción, distribu-
ción porcentual e índice de masculinidad según comu-
na. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Distribución
de los no
nativos

Comuna

Índice de
masculinidad

de los no 
nativos

No
nativos

Total 2.995.397 3.018.102 3.058.309 1,89 2,65
1 194.222 196.386 199.903 2,77 3,55
2 188.779 187.364 186.357 -1,88 -1,08
3 202.183 204.469 208.164 2,81 3,58
4 228.329 235.456 245.186 7,68 8,10
5 187.782 187.335 187.564 -0,60 0,24
6 183.396 183.204 183.795 -0,26 0,64
7 209.723 212.505 216.979 3,29 4,17
8 170.441 178.409 188.847 11,42 11,37
9 163.357 164.432 166.488 1,64 2,49

10 171.535 171.863 173.036 0,48 1,36
11 199.375 198.673 198.648 -0,88 -0,03
12 200.494 200.043 200.262 -0,56 0,22
13 248.946 249.612 251.382 0,67 1,41
14 252.313 253.030 254.668 0,71 1,29
15 194.522 195.321 197.030 1,02 1,74

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).

Cuadro 6 | Población de los años 2001, 2005 y 2010 y tasa de crecimiento medio anual según comuna. Ciudad de
Buenos Aires. 

Comuna Año 2001
Tasas por mil habitantes

2001/2005
Año 2005 Año 2010

2005/2010
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Gráfico 5 | Tasa de crecimiento medio anual según
comuna. Ciudad de Buenos Aires. Período 2001/2005

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Gráfico 6 | Tasa de crecimiento medio anual según
comuna. Ciudad de Buenos Aires. Período 2005/2010

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.
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Los hogares

En este capítulo se analizan los hogares de la Ciudad
de Buenos Aires según su estructura por tipo, su
composición y su tamaño. En una primera parte se
presenta la evolución de estos aspectos desde el año

Los cambios en los hogares

Como la mayor parte de la reproducción cotidiana
y social de la población ocurre en los hogares, el aná-
lisis de los cambios relacionados con sus estructuras
por tipo, su tamaño y  su composición provee cono-
cimientos indispensables para la comprensión de
otros cambios de la sociedad y para el diseño e imple-
mentación de políticas públicas.

Se denomina hogar al grupo de personas, parientes
o no, que viven bajo el mismo techo y comparten
los gastos de alimentación. Una persona que vive
sola también constituye un hogar.

1991 hasta el año 2006, y en una segunda parte se
muestran las diferencias observadas en el año 2006
entre las comunas que componen la Ciudad. 

Tipos de hogar

Unipersonales
Jefe/jefa solo o con empleado/s doméstico/s
Nucleares
Pareja sola o con hijos solteros, o sólo uno de los
miembros de la pareja con, al menos, un/a hijo/a
soltero/a
Extendidos
Jefe/jefa o núcleo familiar más otros parientes
Compuestos
Jefe/jefa, núcleo familiar u hogar extendido más
otros no parientes
Multipersonales no familiares
Jefe/jefa y otros no parientes

En este capítulo se presenta un análisis de dichas
transformaciones recientes en los hogares de la
Ciudad incluyendo, por primera vez, datos según
comuna. 

Los hogares se modifican por la interacción de
diversos cambios demográficos y sociales como, por
ejemplo, la disminución del nivel de nupcialidad, la
postergación de la edad del primer matrimonio (espe-
cialmente entre las mujeres), la creciente incidencia
de las rupturas conyugales, la persistencia de niveles de
fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, y los
cambios en los valores, actitudes y comportamiento
de los individuos que generan nuevas modalidades de
convivencia en las que la familia numerosa ya no es
un requisito para la sobrevivencia del grupo. De
hecho, al reemplazo del matrimonio por las uniones
consensuales se sumaron otras opciones, como el celi-
bato más prolongado, la unión conyugal sin hijos y

la paternidad/maternidad fuera de uniones estables.
Otro factor importante en los cambios de la familia
es la transformación del rol de la mujer y la amplia-
ción de su autonomía, especialmente económica,
debido al incremento de sus niveles de escolaridad
(Mazzeo, 2007).

Hogares por tipo 

Es común distinguir, y así se hace para la Ciudad,
una tipología de cinco grandes categorías de hogar.
Las mismas resultan de los arreglos residenciales que
las personas y familias realizan en función de sus pre-
ferencias y necesidades, dentro del amplio marco de
condicionantes culturales, sociales y económicos. La
distribución relativa de los distintos tipos de hogar
suele cambiar a través del tiempo y entre las distintas
poblaciones. 



92 | Anuario Estadístico 2006 | Ciudad de Buenos Aires

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), sobre la base
de datos censales y de la EAH 2006.

Gráfico 1 | Distribución porcentual de los hogares por
tipo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991, 2001 y 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) sobre la base
de datos censales y de la EAH 2006.

Gráfico 2 | Distribución porcentual de los hogares par-
ticulares según número de personas por hogar. Ciudad
de Buenos Aires. Años 1991, 2001 y 2006

El tipo de hogar se diferencia según las relaciones
de parentesco que existen entre los integrantes y la
presencia o no de ambos cónyuges. Así, se distinguen
los hogares familiares (aquellos en los que existen
relaciones de parentesco entre sus miembros) de los
no familiares (aquellos en los que no existen relacio-
nes de parentesco entre sus miembros) y, entre estos
últimos, se incluyen hogares unipersonales y multi-
personales. Por su parte, dentro de los familiares, se
distinguen los hogares nucleares completos (porque
convive la pareja –el jefe y su cónyuge– con o sin
hijos solteros) y los nucleares incompletos (porque
uno de los cónyuges está ausente). También se con-
templa a los hogares extendidos (compuestos por el
jefe o la pareja –con o sin hijos– y otros familiares) y
a los hogares compuestos (en los que se encuentran,
además, otros miembros no familiares).

Atendiendo a la evolución del tipo de hogar, en el caso
de la Ciudad de Buenos Aires (Gráfico 1) se destaca, den-
tro de los hogares no familiares, el continuo aumento
de los hogares unipersonales y, entre los familiares, la
disminución de los hogares extendidos y compuestos.
Por su parte, los hogares nucleares (el tipo predomi-
nante) muestran relativa estabilidad con una leve dis-
minución entre 1991 y 2001. 

Comparando las estructuras observadas en 1991 y
2006, se comprueba que los hogares unipersonales

aumentan su proporción de manera significativa
(pasando del 22,4% al 27,7%), mientras que los hoga-
res extendidos y compuestos, tomados en conjunto,
disminuyen su peso relativo (17,1% en 1991 y 14,3%
en 2006), aunque de manera menos notoria que los
hogares unipersonales. 

Los hogares multipersonales no familiares, de escasa
presencia, se mantienen prácticamente invariables.

Tamaño de los hogares

En cuanto al tamaño de los hogares, se puede obser-
var (Gráfico 2) que existe un predominio de aquellos
constituidos por dos personas, seguidos por los inte-
grados por sólo una persona. Al analizar la evolución
de la distribución porcentual de los hogares según
el número de personas en el hogar, puede observarse
que son los constituidos por sólo una persona los que
muestran un crecimiento de importancia (pasando
del 22% en 1991 al 27% en 2006), en tanto que
la proporción de hogares de 2 personas se mantuvo
prácticamente sin modificaciones. Por otra parte, los
hogares de 3 personas registran una ligera merma,
mientras que los de 4 y 5 o más personas muestran
una disminución importante. Si se toman en con-
junto los hogares compuestos por 3 y más personas,
se observa que disminuyeron a lo largo del tiempo,
representando en 1991 el 49,3% y en 2006 el 43%
del total. 
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) sobre la base
de datos censales y de la EAH 2006.

Gráfico 3 | Tamaño medio de los hogares particulares.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1991, 2001 y 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) sobre la base
de datos censales y de la EAH 2006.

Gráfico 4 | Distribución porcentual de los jefes de hogar
por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991, 2001 y 2006

El tamaño medio de los hogares disminuye en forma con-
tinua (Gráfico 3): en 2006, es de 2,6 personas por hogar.

La composición del hogar por el sexo
del jefe

Si bien entre 1991 y 2006 la jefatura femenina
aumentó en los hogares nucleares (el 63%) y en los
extendidos o compuestos (el 38%), continúa teniendo

mayor peso relativo en los hogares no familiares. En
1991 el 69% de los unipersonales tenía jefa mujer
(Mazzeo, 2006), mientras que en 2006 llega al 64%. Por
su parte, en los multipersonales, los hogares con jefa
mujer representaban el 54% en 1991 y el 55% en 2006.

De acuerdo con la EAH 2006, las mayores proporcio-
nes de jefatura femenina se ubican en los hogares uni-
personales, nucleares incompletos, en los extendidos o
compuestos con núcleo incompleto y sin núcleo fami-
liar y en los multipersonales no familiares que son,
precisamente, como se observa en el Cuadro 1, los
tipos de hogar con menores índices de masculinidad
(IM) de la jefatura de hogar. Esto estaría asociado con
la creciente conformación de hogares unipersonales y
con la responsabilidad que asume la mujer como pro-
veedora del hogar cuando se disuelve la unión.

Total 100,0 60,2 39,8 151,0

Unipersonal 27,7 10,1 17,6 57,3

Multipersonal 
no familiar 1,5 0,7 0,8 81,8

Nuclear con núcleo 
completo 46,0 40,6 5,4 757,6

Nuclear con núcleo 
incompleto 10,6 1,6 8,9 18,5

Extenso o compuesto 
con núcleo completo 5,1 4,1 1,0 434,1

Extenso o compuesto 
con núcleo incompleto 3,3 0,3 3,0 10,6

Extenso o compuesto 
sin núcleo 5,9 2,7 3,2 83,8

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Tipo de hogar Total Varón Mujer IM

Cuadro 1 | Distribución porcentual de los jefes de
hogar por sexo y tipo de hogar e índice de masculini-
dad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Los hogares según comuna

La composición de los hogares

Las características de los hogares según el tipo de
estructura que observamos en 2006 en la Ciudad en
su conjunto presentan importantes diferencias por

En lo relativo a la composición por sexo de los jefes de
hogar, la tendencia indica que, si bien la jefatura de los
hogares continúa siendo mayoritariamente masculina
(60,2% en 2006), se observa un constante incremento
en la proporción de jefas mujeres (Gráfico 4).
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comuna, aunque, como se observa en el Cuadro 2, en
todas predominan los hogares familiares. Sin embar-
go, la incidencia de este tipo de hogar muestra disimi-
litudes de relevancia: frente al promedio de la Ciudad
(70,8%), en las Comunas 2 y 8 se registran el 54% y
el 86,9% respectivamente. Por otra parte, dentro de
los hogares familiares también se destaca el alto peso
relativo que tienen los hogares nucleares completos;
en este caso, las Comunas 7 y 12,  con 54,7% y 54,9%
respectivamente, superan ampliamente la proporción
media de la Ciudad (46%). Contrariamente, las
Comunas 1, 2 y 3 (37,3%, 36,1% y 37,2% respectiva-
mente) cuentan con las menores proporciones de
hogares nucleares completos. Aunque los hogares no
familiares son minoritarios en la Ciudad, los valores
de todas las comunas indican que en ellos priman los
hogares unipersonales.

Al observar la situación que aparece en las distintas
comunas, merece destacarse la particular realidad de
algunas de ellas. En primer lugar, en la Comuna 2, la
proporción de hogares unipersonales es singularmen-
te alta (43,1%), al punto tal que resulta notoriamente
más elevada que la correspondiente a los hogares
nucleares completos (36,1%), y la presencia de los

Total 100,0 29,2 27,7 1,5 70,8 46,0 10,6 14,3
1 100,0 40,2 37,1 3,1 59,8 37,3 10,3 12,2
2 100,0 46,0 43,1 3,0 54,0 36,1 5,9 12,0
3 100,0 35,5 32,8 2,7 64,5 37,2 10,4 16,9
4 100,0 19,1 18,5 0,6 80,9 44,8 14,4 21,7
5 100,0 29,4 27,0 2,3 70,6 46,4 10,8 13,4
6 100,0 29,4 28,1 1,2 70,6 45,7 11,4 13,6
7 100,0 22,6 21,9 0,7 77,4 54,7 11,1 11,6
8 100,0 13,1 12,4 0,6 86,9 49,4 12,6 24,9
9 100,0 20,8 20,0 0,9 79,2 50,9 12,0 16,3

10 100,0 20,4 18,9 1,6 79,6 53,8 12,9 12,9
11 100,0 20,1 20,1 0,0 79,9 53,3 13,1 13,5
12 100,0 20,5 19,8 0,8 79,5 54,9 11,7 12,9
13 100,0 36,6 35,2 1,5 63,4 44,4 8,3 10,6
14 100,0 36,4 34,4 2,1 63,6 44,4 7,5 11,7
15 100,0 27,5 26,7 0,8 72,5 45,8 10,6 16,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Cuadro 2 | Distribución porcentual de los hogares por tipo según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna

nucleares incompletos (5,9%) es bastante más baja
que el valor medio de la Ciudad.

En la Comuna 1 la presencia de hogares uniperso-
nales (37,1%) es tan importante como la proporción
de hogares nucleares completos (37,3%). La Comuna
3 presenta la singularidad de que un tercio (32,8%) de
sus hogares son unipersonales y de que la proporción
de hogares nucleares completos (37,2%) es, asimismo,
más baja que el promedio de la Ciudad.

Por otra parte, las Comunas 13 y 14 tienen también
proporciones de hogares unipersonales superiores al
tercio (35,2% y 34,4%), pero en estos casos en detri-
mento de los hogares nucleares incompletos (8,3% y
7,5% respectivamente) y extendidos o compuestos
(10,6% y 11,7%), cuyas proporciones resultan inferio-
res a los valores del conjunto de la Ciudad.

Las Comunas 7, 10, 11 y 12 se caracterizan por
mostrar una presencia de hogares nucleares comple-
tos significativamente más elevada que el promedio
de la Ciudad; sus valores lo superan en más de siete
puntos porcentuales (54,7%, 53,8%, 53,3% y 54,9%
respectivamente). En contraposición, la proporción
de los hogares unipersonales es más baja que el pro-
medio (oscilan entre 18,9% y 21,9%).

Total Unipersonal Multipersonal
no familiar

Total
Nuclear 

con núcleo 
completo

Nuclear 
con núcleo 
incompleto

Extendido o 
compuesto

Hogares no familiares Hogares familiares
Total
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Gráfico 5 | Tamaño medio del hogar según comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Finalmente, se puede subrayar la particular situación
de las Comunas 4 y 8, cuyas características más pecu-
liares son las de mostrar los porcentajes más bajos de
hogares unipersonales (18,5% y 12,4% respectiva-
mente) y, en contraposición, los más altos porcenta-
jes de hogares extendidos o compuestos (24,9% la 8 y
21,7% la 4) así como proporciones comparativamen-
te elevadas de hogares nucleares incompletos (14,4%
y 12,6% para la 4 y 8, respectivamente).

El tamaño de los hogares

Como se observa en el Cuadro 3, las tres cuartas
partes (74,8%) de los hogares de la Ciudad en 2006
están formados por 1, 2 o 3 personas; estas propor-
ciones varían entre las quince comunas. 

Las Comunas 4 y 8 cuentan con una proporción muy
baja de hogares con 1 y 2 personas (41,5% y 31,8% res-
pectivamente) y presentan, por el contrario, las mayores
proporciones de hogares con 3 y más personas.

Las Comunas 2, 3 y 14 muestran la situación opues-
ta: contienen la mayor proporción de hogares con 1
y 2 personas de la Ciudad (77%, 65,2% y 66,3% res-

Total 100,0 27,3 29,7 17,8 15,1 10,1
1 100,0 36,9 27,5 14,7 11,3 9,5
2 100,0 40,8 36,2 9,4 7,8 5,8
3 100,0 32,8 32,4 15,9 11,3 7,6
4 100,0 18,5 23,0 20,9 17,5 20,1
5 100,0 26,6 32,3 18,2 14,3 8,7
6 100,0 28,1 28,2 21,5 16,1 6,1
7 100,0 21,4 30,0 18,9 16,8 13,0
8 100,0 12,4 19,4 19,5 21,4 27,3
9 100,0 20,0 27,8 19,4 18,6 14,2

10 100,0 18,9 34,5 18,1 17,9 10,7
11 100,0 20,1 26,5 19,2 25,0 9,2
12 100,0 19,6 30,6 20,5 18,8 10,5
13 100,0 35,2 29,5 16,0 14,3 5,1
14 100,0 33,5 32,8 17,0 11,1 5,6
15 100,0 26,3 28,7 21,3 13,0 10,8

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Cuadro 3 | Distribución porcentual de los hogares par-
ticulares por cantidad de personas en el hogar según
comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna
Total 1 2 3 4 5 y más

Cantidad de personas en el hogar

pectivamente) y una proporción de hogares con 3 y
más personas notoriamente inferior (23,0%, 34,8% 
y 33,7% respectivamente).

Finalmente, deben señalarse algunas características
puntuales: la importante presencia de hogares de 1
sola persona en las Comunas 1 y 13 (36,9% y 35,2%
respectivamente); la alta proporción de hogares de 2
personas en la Comuna 10 (34,5%); que la Comuna
11 presenta el mayor peso relativo de hogares con 4
personas (supera en 10 puntos porcentuales al prome-
dio de la Ciudad); y las bajas proporciones de hoga-
res con 5 y más personas de las Comunas 2, 13 y 14
(5,8%, 5,1% y 5,6% respectivamente) que muestran,
respecto del valor medio de la Ciudad, valores infe-
riores en cinco puntos porcentuales.

En resumen, la situación presentada, permite obser-
var que en 2006 el tamaño medio de los hogares en la
Ciudad es de 2,6 personas. Sin embargo, este valor
registra diferencias, en algunos casos importantes, entre
las distintas comunas (Gráfico 5). Así, en la Comuna 2
se da el menor valor (2 personas por hogar), mientras
que las Comunas 4 y 8 registran los mayores tamaños
(superiores a 3 personas por hogar). También se desta-
ca que las Comunas 3, 13 y 14 presentan valores bas-
tante inferiores al promedio de la Ciudad.

Como se observa en el Mapa 1, la zona Sur de la
Ciudad (Comunas 4 y 8) tiene los mayores tamaños
medio del hogar, la zona Oeste (Comunas 7, 9, 10, 11,
12 y 15) se encuentra en una situación intermedia,
mientras que el Norte (Comunas 2, 13 y 14), el Centro
(Comunas 5 y 6) y el Este (Comunas 1 y 3) registran
los menores promedios.
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La jefatura de los hogares

Así, se destaca la presencia de jefatura femenina,
bastante superior al valor medio de la Ciudad
(39,8%), en las Comunas 1, 2, 3, 4 y 13, con cifras que
oscilan entre el 45,5% y el 43,4%. En la situación
inversa, las Comunas 6, 7, 9, 10 y 11 presentan pro-
porciones de jefatura femenina que se encuentran por
debajo del promedio, con valores entre el 32,2% y el
36,0 por ciento.

Mapa 1 | Tamaño medio del hogar según comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (GCBA), EAH 2006.

Con respecto a la jefatura de los hogares y atendien-
do al sexo del jefe del hogar, el predominio masculi-
no registrado para el total de la Ciudad también se
aprecia en todas las comunas, pero con diferencias
(Cuadro 4). 

En cuanto a la edad promedio de los jefes de hogar
(Cuadro 5), para la Ciudad, en 2006, está cercana a
54 años. 

Las Comunas que cuentan con jefes mayores a esta
edad media son: la 6 (56,4 años), la 10 (54,7 años), la
11 (55 años) y la 12 (55,8 años). El resto, a excepción
de la Comuna 9, se encuentra por debajo del prome-
dio de la Ciudad. En este grupo sobresalen las
Comunas 1, 3,  y 14, en las cuales la edad promedio
de los jefes es cerca de 5 años menor a la media de la
Ciudad.

Es posible que la edad media de los jefes de hogar
según comuna se relacione con el tipo de hogar. Las
últimas tres Comunas mencionadas (1, 3 y 14), que
cuentan con jefaturas más jóvenes, también presentan
proporciones de hogares no familiares (tanto uniperso-
nales como multipersonales) mayores al promedio de
la Ciudad. Esto último podría explicarse por la presen-
cia de jóvenes que, por razones económicas, comparten
vivienda y gastos con otros pares. 

Total 100,0 60,2 39,8
1 100,0 54,5 45,5
2 100,0 56,4 43,6
3 100,0 55,2 44,8
4 100,0 56,6 43,4
5 100,0 59,8 40,2
6 100,0 64,0 36,0
7 100,0 66,9 33,1
8 100,0 59,7 40,3
9 100,0 64,0 36,0

10 100,0 67,8 32,2
11 100,0 66,0 34,0
12 100,0 62,1 37,9
13 100,0 54,8 45,2
14 100,0 61,0 39,0
15 100,0 60,0 40,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Total Varones Mujeres

Cuadro 4 | Distribución porcentual de los jefes de
hogar por sexo según comuna. Ciudad de Buenos
Aires. Año 2006

Jefes de hogar
Comuna
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Total 53,7
1 48,7
2 51,4
3 49,4
4 50,9
5 50,7
6 56,4
7 52,8
8 51,7
9 54,0
10 54,7
11 55,0
12 55,8
13 51,7
14 49,0
15 52,6

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). EAH 2006.

Cuadro 5 | Edad media de los jefes de hogar. Ciudad
de Buenos Aires. Año 2006
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Consumo y oferta cultural

En este capítulo se aborda la distribución de la ofer-
ta cultural en las comunas que componen la Ciudad
de Buenos Aires, vista a través de la localización de
los principales equipamientos que la conforman, tales
como teatros, museos, cines, bibliotecas y centros cul-
turales. Desde esta perspectiva, se intenta mostrar
las diferencias existentes entre comunas en cuan-
to a la cantidad y al tipo de equipamiento, y las
limitaciones que ello pudiera establecer en el acceso al

consumo cultural. Para esto, se analiza la localización
de esos recursos en relación con algunos indicadores
demográficos, sociales y económicos que caracterizan a
la población residente en las comunas, buscando cons-
truir una mirada sobre el acceso a la cultura y su
relación con las condiciones sociales imperantes. El
análisis se completa con una presentación del equipa-
miento doméstico de bienes culturales por parte de los
hogares residentes en cada comuna.

Equipamiento cultural de las comunas

La proximidad geográfica a la oferta de cultura es
uno de los elementos que multiplican las chances de
utilización de esos recursos. Ello representa una condi-
ción ventajosa porque facilita el acceso pero también
por el impacto que la presencia de estos bienes tienen
en la comunidad local. La existencia de centros cultu-
rales, teatros, bibliotecas, museos, etc., promueve la
consolidación de una identidad local, barrial, o comu-
nal, donde la participación desde diferentes manifesta-
ciones del arte y la cultura es una cuestión integrada a
la vida cotidiana de esa comunidad.

Se trabaja sobre la base de información obtenida
del registro continuo sobre cultura del Gobierno de
la Ciudad, del Instituto PROTEATRO del Ministerio 
de Cultura, y a partir de los resultados de la
Encuesta Anual de Hogares 2006. Asimismo se
emplea información provista por otros organis-
mos del ámbito nacional, tales como el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares
(CONABIP).

En primer lugar, puede observarse la localización de
teatros, museos y cines comerciales y no comerciales
(Mapas 1 a 3). Los tres tipos de equipamientos siguen
una distribución relativamente similar, de alta concen-
tración en las comunas situadas en lo que representa
el centro político, administrativo y financiero de la
Ciudad, con cierto grado de expansión hacia otras
comunas, siguiendo –en general– un trazado hacia el
Norte y el Oeste.

La potencialidad que puede tener el mapeo de los
equipamientos culturales se pone de manifiesto en
la provisión a los gestores locales de la cultura,
públicos y privados, de herramientas que les permi-
tan conocer la dinámica existente en la oferta de
bienes culturales. A partir de ello, es posible deli-
near políticas y estrategias acordes con el fortaleci-
miento de la vida cultural de la población residente
en cada comuna. 

De estos tres tipos de equipamientos, las salas de
teatro son las que se muestran más concentradas.
Por su parte, los museos revelan un cierto grado de
dispersión principalmente hacia las comunas del
Norte, en segundo término hacia aquellas situadas
al Oeste y, en menor medida, hacia algunas comu-
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Mapa 1 | Salas de teatro según comuna. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2006

Nota: incluye Teatros Nacionales del GCBA y privados.
Fuente: Ministerio de Cultura (GCBA). PROTEATRO.

Mapa 3 | Cines comerciales y no comerciales según
comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente:INCAA.

Mapa 2 | Museos según comuna. Ciudad de Buenos
Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Cultura (GCBA), Dirección General de Museos, Red
de Museos Porteños.

nas ubicadas al Sur. Esta dispersión se explica,
mayoritariamente, por la desconcentración de los
museos privados. 

En segundo lugar, la localización de bibliotecas y
centros culturales del GCBA y bibliotecas populares
(Mapas 4 y 5) muestra una distribución diferente a la
observada para los otros equipamientos y signada
por la desconcentración total respecto del centro
admininistrativo. 

En ambos mapas se puede ver que en todas las
comunas es posible encontrar alguno de estos esta-
blecimientos, lo que indica una destacada acción
del Estado en el acercamiento a la población de este
equipamiento social.

En los mapas que siguen se grafica en forma simul-
tánea el equipamiento cultural de cines, teatros y
museos, con algunos indicadores demográficos de
educación y de ingresos con el objeto de ver cómo
la distribución altamente concentrada de dichos 
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establecimientos en ciertas comunas de la Ciudad se
complementa con situaciones de desigualdad en el
acceso. Para ello se trabajó contrastando el menciona-
do equipamiento con la proporción de población de
10 a 19 años, el promedio de escolarización de la
población de 25 años y más y el ingreso per cápita del
hogar.1

Este escenario plantea una situación que debe ser
contemplada en el momento de diseñar políticas ya
que este rango de edad se asocia a un importante
momento de la socialización en que se dan los prime-
ros acercamientos al consumo cultural.

Algo similar sucede al analizar la relación entre el
equipamiento cultural y el promedio de años de 

Mapa 5 | Centros Culturales del GCBA según comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Cultura (GCBA).

Mapa 4 | Bibliotecas populares y del GCBA según comu-
na. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Cultura (GCBA), Comisión Nacional Protectora de
Bibliotecas Populares (CONAPB).

Mapa 6 | Equipamiento cultural y proporción de pobla-
ción de 10 a 19 años según comuna. Ciudad de Buenos
Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

1 Para la construcción de categorías de estas variables, se trabajó sobre un
agrupamiento por cuartiles.

El Mapa 6 permite observar que aquellas comunas
con mayor proporción de jóvenes de 10 a 19 años son
las que poseen menor equipamiento cultural.  
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escolarización de la población de 25 años y más
(Mapa 7). 

La situación en relación con el ingreso per cápita
familiar es aún más elocuente, marcando una zona
hacia el Oeste y el Sur de la Ciudad en desventaja con
respecto a las comunas donde se concentra la mayor
parte de la oferta cultural (Mapa 8). 

Ambos indicadores sociales dan cuenta de una con-
centración de este tipo de equipamiento en las comu-
nas de la Ciudad más favorecidas social y económica-
mente; como contracara, se puede ver que aquellas
ubicadas en la zona Sur presentan situaciones de des-
igualdad en el acceso al consumo cultural a cines, tea-
tros y museos. 

Otra manera de abordar el consumo cultural es
analizar el equipamiento de los hogares.

Mapa 7 | Equipamiento cultural y promedio de años de
escolarización de la población de 25 años y más según
comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Mapa 8 | Equipamiento cultural y promedio de ingreso
per cápita de los hogares según comuna. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Son las comunas cuya población cuenta con mayor
cantidad de años de escolarización las que poseen
más equipamientos culturales.

No obstante, al atender las disparidades encontradas,
es posible realizar un agrupamiento de comunas identi-
ficando tres grupos, de acuerdo con ese nivel de equipa-
miento. Para ello se consideró la posesión de video/DVD,
de computadora personal y de conexión a Internet; dada
su amplia difusión en los hogares, no se contempló la
tenencia de televisor para realizar este agrupamiento.

•Nivel de equipamiento alto. Comunas 2, 13 y
14: en estas comunas la proporción de hogares con
video/DVD es del 80%, el 70% tienen computadora
personal y cerca del 60% tienen conexión a Internet.

•Nivel de equipamiento intermedio. Comunas
1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 15: en estas comunas,

El nivel de equipamiento en el hogar se muestra
mucho más homogéneo entre las distintas comunas
(Mapa 9), en comparación con lo observado hasta aquí
en cuanto a la localización de teatros, cines y museos. 
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Consumo cultural externo y doméstico

No existe una definición unívoca de consumo cul-
tural, pero, a los fines de este informe, se tomará
la definición de García Canclini (1999) que consi-
dera  al consumo cultural como “el conjunto de
procesos de apropiación y usos de productos en
los que el valor simbólico prevalece sobre los
valores de uso y de cambio, o donde al menos
estos últimos se configuran subordinados a la
dimensión simbólica”. 

Se puede diferenciar dos grandes tipos de con-
sumo cultural:
•Consumo externo: realización de prácticas cul-
turales que forman parte de la propuesta pública
de arte o entretenimiento. Su puesta en práctica
requiere de la salida del consumidor hacia espa-
cios diferentes al espacio doméstico.

•Consumo doméstico: realización de prácticas
que no requieren de la salida del consumidor
hacia espacios públicos. El ámbito hogareño es
por excelencia el espacio donde se desarrollan
estas prácticas. 

los hogares que tienen video/DVD superan el 60%,
alrededor de un 40% tienen computadora personal
y un 30% de hogares posee conexión a Internet.

•Nivel de equipamiento bajo. Comunas 4 y 8:
en estas comunas, la proporción de hogares con
video/DVD se acerca al 60 %, alrededor de un 30%
tienen computadora personal y, en cuanto a la cone-
xión a Internet, sólo la posee el 20% de los hogares,
aunque en la Comuna 8 es aún más reducida.

Mapa 9 | Población en hogares por tipo de equipamien-
to en el hogar según comuna. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.
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La educación en la Ciudad

Este capítulo presenta algunos rasgos de la educación en
la Ciudad de Buenos Aires priorizando el análisis de los
niveles primario y medio, los más importantes en 
términos cuantitativos. El nivel medio, además, es par-
ticularmente relevante en la medida en que posibilita
una mejor inserción laboral y social. En primer lugar, se
esboza el panorama del sistema educativo de la Ciudad

El sistema educativo

La oferta de educación común de la Ciudad involu-
cra a 2.318 unidades educativas, la mayoría de las cua-
les pertenecen al nivel primario (38,4%) y al nivel ini-
cial (29,5%). Asisten a dichas unidades 656.571 alum-
nos; de este total, el 40,2% está matriculado en el nivel
primario, el 29,7% en el nivel medio y el 30,1% restan-
te se distribuye entre los otros dos niveles de enseñan-
za (inicial y superior no universitario).

poniendo énfasis en el grado de participación del sector
de gestión estatal y del sector privado sobre la base de los
datos provenientes del Ministerio de Educación. En
segundo lugar, se describen algunos indicadores educati-
vos básicos señalando las diferencias entre las comunas
de la Ciudad, a partir de los datos provenientes de la
Encuesta Anual de Hogares (DGEyC).

La educación común está destinada a la mayor
parte de la población. Su objetivo es lograr que la
población escolarizada adquiera los conocimien-
tos, las destrezas, las capacidades, las actitudes y
los valores que la estructura del sistema educativo
contempla en los plazos y en las edades teóricas
previstos. Contiene los niveles de enseñanza ini-
cial, primario, medio y superior no universitario.

La unidad educativa es la unidad organizacional
conformada en el interior de un establecimiento
que tiene por objetivo impartir educación en torno
a un tipo y a un determinado nivel de enseñanza o
servicio educativo.

Total 2.318 854 1.464 656.571 334.088 322.483
Inicial 683 204 479 101.358 45.961 55.397
Primario 890 454 436 263.719 149.549 114.170
Medio 484 145 339 195.294 104.011 91.283
Superior no universitario 261 51 210 96.200 34.567 61.633

Nota: se incluye información correspondiente a unidades educativas de la Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación del GCBA, Dirección General de Planeamiento, Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la
base del Relevamiento Anual 2006 (datos provisorios).

Cuadro 1 | Educación común. Unidades educativas y matrícula por nivel de enseñanza y sector de gestión. Ciudad
de Buenos Aires. Año 2006

Educación
común

Total
Unidades educativas

Total
Matrícula

Sector 
estatal

Sector 
privado

Sector 
estatal

Sector 
privado

Las unidades educativas del nivel primario están
distribuidas homogéneamente entre el sector esta-
tal y el privado (19,6% y 18,8% respectivamente),
mientras que los establecimientos del nivel inicial
pertenecen mayoritariamente al sector privado: el
20,7%, frente al 8,8% correspondiente al sector
estatal.
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Gráfico 1 | Educación común. Todos los niveles de ense-
ñanza. Distribución porcentual de las unidades educativas
y de la matrícula por sector de gestión. Ciudad de Buenos
Aires. Año 2006

La matrícula son los alumnos registrados de acuer-
do con las normas pedagógicas y administrativas
vigentes en una unidad educativa para recibir una
enseñanza sistemática.

En la Ciudad de Buenos Aires hay una mayor pre-
sencia de unidades educativas de gestión privada, las
cuales representan el 63,2% del total. Sin embargo, al
considerar la matrícula, el sector estatal tiene una par-
ticipación levemente superior (50,9%), lo cual da
cuenta de la más baja relación alumnos por unidad
educativa del sector privado.1

1 Para el año 2005, en la educación común a nivel nacional, la gestión estatal tenía una participación ampliamente mayor tanto en los establecimientos
educativos como en la matrícula (75,8% y 73,4% respectivamente) (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Dirección Nacional de
Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE), Anuario Estadístico Educativo 2005, resultados definitivos).

El sector de gestión alude a la responsabilidad de
la gestión de los servicios educativos. Sector esta-
tal: servicios administrados directamente por el
Estado. Sector privado: servicios administrados
por instituciones o personas particulares. Los esta-
blecimientos privados pueden ser no subvenciona-
dos o subvencionados por el Estado.

Gráfico 2 | Educación común. Distribución porcentual
de las unidades educativas y de la matrícula por sector
de gestión, según nivel de enseñanza. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Nota: se incluye información correspondiente a unidades educativas
de la Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación del GCBA, Dirección General de Planea-
miento, Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación,
sobre la base del Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.

La mayoría de los alumnos de los niveles primario y
medio está matriculada en establecimientos estatales:
el 22,8% en el primario y el 15,8% en el medio, mien-
tras que en el sector privado esos valores representan
el 17,4% y el 13,9% respectivamente.

Fuente: Ministerio de Educación del GCBA, Dirección General de Planea-
miento, Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación,
sobre la base del Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.
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2 Es importante destacar que este trabajo se circunscribe a la educación común y que el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires comprende también la
educación especial, la de adultos y la artística, en  cuyas matrículas la participación del sector estatal representa el 76,6%, el 86,8% y el 60,8% respectivamente.
3 En este trabajo se considera "Gran Buenos Aires" al conjunto urbano compuesto por los 24 Partidos de la Provincia de Buenos Aires que están ubicados en el
área colindante con la Ciudad de Buenos Aires.

La participación de los sectores de gestión en cada
uno de los niveles de enseñanza presenta diferencias
significativas tanto en las unidades educativas como
en la matrícula. En los niveles inicial, medio y supe-
rior no universitario hay una presencia ampliamente
mayor de unidades educativas de gestión privada
(supera el 70% en cada nivel), mientras que las unida-
des del nivel primario se distribuyen homogéneamen-
te entre ambos sectores de gestión (51,0% y 49,0% res-
pectivamente). El sector estatal tiene una mayor parti-
cipación en la matrícula de los niveles primario y
medio (56,7% y 53,3% respectivamente); pero, en lo
que concierne a la matrícula del nivel superior no uni-
versitario, el sector privado supera al estatal.2

Durante el período 2002/2006, la participación del
sector estatal en la matrícula experimentó un descen-
so inversamente proporcional al incremento de la
participación del sector privado en la misma (3,4
puntos porcentuales en ambos casos).

Gráfico 3 | Educación común. Todos los niveles de
enseñanza. Evolución de la distribución porcentual de
la matrícula por sector de gestión. Ciudad de Buenos
Aires. Años 2002/2006

Nota: se incluye información correspondiente a unidades educativas de
la Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación del GCBA,  Dirección General de Planea-
miento, Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación,
Relevamiento Anual 2002 a 2004, cifras definitivas; Relevamiento Anual 
2005 y 2006, datos provisorios.

En el año 2002 la participación del sector privado
en la matrícula no alcanzaba a la mitad (46,0%), pero,
a lo largo del período analizado, el porcentaje de
matriculados de dicho sector ascendió lentamente
hasta casi igualar en 2006 a la participación del sector
estatal (49,1% y 50,9% respectivamente). Sin embargo,

a pesar de esta evolución de la matrícula, durante el
lapso analizado la distribución de la unidades educa-
tivas según el sector de gestión se mantuvo práctica-
mente constante (por un lado, la participación del
sector estatal apenas aumentó del 35,9% en 2002 al
36,8% en 2006; por el otro, la del sector privado ape-
nas disminuyó del 64,1% al 63,2%).

La residencia de los alumnos

A los establecimientos estatales de la Ciudad asiste
un porcentaje relativamente importante de alumnos
que residen en los Partidos del Gran Buenos Aires.
Esta circunstancia se da, sobre todo, en los niveles
de enseñanza primario (11,7%) y medio (19,3%).3

Nivel inicial 100,0 95,4 4,5 0,0
Nivel primario 100,0 88,1 11,7 0,1
Nivel medio 100,0 80,4 19,3 0,2

Nota: incluye únicamente unidades educativas dependientes del
Ministerio de Educación del GCBA.
Fuente: Ministerio de Educación del GCBA, Dirección General de Planea-
miento, Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación,
sobre la base del Relevamiento de Matrícula Inicial 2006, datos provisorios.

Cuadro 2 | Educación común. Sector estatal. Niveles
inicial, primario y medio. Distribución porcentual de los
alumnos matriculados por lugar de residencia. Ciudad
de Buenos Aires. Año 2006

Nivel de
enseñanza

Total
Ciudad de

Buenos
Aires

Gran
Buenos
Aires

Resto
Prov. de
Bs. As.

Los alumnos del nivel primario que residen en los
Partidos del Gran Buenos Aires y que asisten a las
escuelas estatales de la Ciudad están matriculados espe-
cialmente en las unidades educativas localizadas en las
Comunas 9, 11 y 12, linderas con los Partidos de La
Matanza, 3 de Febrero,  San Martín y Vicente López.
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En la Comuna 12 (limítrofe de los Partidos de San
Martín y Vicente López), un tercio de los alumnos
matriculados en el nivel primario están domiciliados
en los Partidos del Gran Buenos Aires; siendo la
comuna que presenta la mayor proporción de alum-
nos no residentes en la Ciudad.

Mapa 1 | Educación común. Sector estatal. Nivel primario.
Porcentaje de alumnos matriculados residentes en los
Partidos del Gran Buenos Aires según comuna. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Nota: incluye únicamente unidades educativas dependientes del
Ministerio de Educación del GCBA.
Fuente: Ministerio de Educación del GCBA, Dirección General de Planea-
miento, Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación,
sobre la base del Relevamiento de Matrícula Inicial 2006, datos provisorios.

Los alumnos del nivel medio que asisten a las
escuelas estatales de la Ciudad aunque residen en los
Partidos del Gran Buenos Aires están matriculados
especialmente en las unidades educativas localizadas
en las Comunas 4, 9, 10 y 13, linderas con los
Partidos de Avellaneda, Lanús, La Matanza, 3 de
Febrero y Vicente López. En la Comuna 13 (limítrofe
del Partido de Vicente López), los alumnos matricula-
dos en el nivel medio que están domiciliados en los
Partidos del Gran Buenos Aires superan el 31% de los
casos. Asimismo, en las Comunas 4, 9 y 10 este por-
centaje se sitúa alrededor del 29 por ciento.

Mapa 2 | Educación común. Sector estatal. Nivel
medio. Porcentaje de alumnos matriculados residentes
en los Partidos del Gran Buenos Aires según comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Nota: incluye únicamente unidades educativas dependientes del
Ministerio de Educación del GCBA.
Fuente: Ministerio de Educación del GCBA, Dirección General de Planea-
miento, Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación,
sobre la base del Relevamiento de Matrícula Inicial 2006, datos provisorios.

Los indicadores educativos

Los indicadores que se presentan en este apartado
permiten acercarse a la descripción de la situación
educativa de la población residente en la Ciudad de
Buenos Aires.

Promedio de años de escolarización
de la población de 25 años y más

En la Ciudad de Buenos Aires, la población de 25
años y más promedia los 12,2 años de escolariza-
ción. Pero, aunque este valor resulta elevado en
relación con el de otras jurisdicciones, se observan
marcadas diferencias entre las distintas comunas de
la Ciudad.
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Mapa 3 | Promedio de años de escolarización de la
población de 25 años y más según comuna. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

En la Comunas 2, 13 y 14 se presentan los niveles
más altos de escolarización (alrededor de 14 años),
mientras que en la 8 se registra el nivel más bajo (que
no alcanza a los 10 años). En esta última, así como en
las Comunas 4 y 9, el promedio de años de escolari-
zación se sitúa por debajo de la media de la Ciudad
(10,1 y 10,8 respectivamente).

El promedio de años de escolarización de la
población de 25 años y más es el cociente entre la
suma de los años de escolarización aprobados por
la población de 25 años y más y el total de la
población de ese grupo de edad.

Es importante señalar que –según datos de la Encuesta
Anual de Hogares– en las comunas cuyos niveles de
escolarización se sitúan por arriba de la media de la
Ciudad, el porcentaje de hogares que está por debajo de
la línea de pobreza no supera el 2,4% (Comuna 2: 1,8%;
Comuna 13: 2,4% y Comuna 14: 1,7%).4 Por su parte,
en las Comunas 4 y 8, cuyos promedios de escolariza-
ción son los más bajos de la Ciudad, los hogares pobres
representan el 19,2% y el 22,9% respectivamente.

La distribución de la población de 25 años y más
según la cantidad de años de escolarización muestra
que en las Comunas 2, 13 y 14 la mayoría de las per-
sonas posee como mínimo 14 años de escolarización
(66,7%, 57,1% y 62,4% respectivamente). Como con-
trapartida, en las Comunas 4 y 8 las personas que sólo
poseen hasta 3 años de escolarización representan alre-
dedor del 6% de los casos. Asimismo, en las Comunas
4, 8, 9, y 15 las personas que no poseen más de 7 años
de escolarización superan el 20 por ciento.

Tasa de asistencia escolar

La tasa de asistencia escolar es el porcentaje de
población de determinado grupo de edad que asis-
te a algún establecimiento de educación formal 
–independientemente del nivel que curse– respecto
del total de población de ese grupo de edad.

4 Para una definición de la "línea de pobreza", véase el Capítulo "Pobreza y
Hábitat" del Tomo I de este Anuario.

En la Ciudad de Buenos Aires el 96,4% de la pobla-
ción de 5 a 17 años asiste a algún establecimiento
de educación formal. 

Dado que la tasa de asistencia escolar permite estimar
el porcentaje de la población que efectivamente está
dentro del sistema educativo, cualquiera sea el tipo de
educación o nivel de enseñanza en el cual esté matri-
culado, el complemento de este indicador refleja el
porcentaje de personas fuera del sistema educativo.

Las tasas máximas de asistencia escolar se observan
en las Comunas 5, 12, 13 y 14 (98,5%, 99,5%, 98,2%
y 99,2% respectivamente). Como contrapartida, en las
Comunas 1, 3, 4 y 8 se presentan las tasas de asistencia
más bajas (que oscilan entre el 93,4% y el 94,5%).
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Máximo nivel de instrucción alcanzado
por la población de 25 años y más

En la Ciudad de Buenos Aires dos tercios de la
población de 25 años y más posee como mínimo
secundario completo. Asimismo, alrededor del 30%
completó el nivel superior/universitario, lo cual
señala una importante diferencia –a favor de la
Ciudad– respecto de las otras jurisdicciones.

El máximo nivel de instrucción alcanzado por la
población de 25 años y más es el cociente entre la
población que alcanzó y no superó cada nivel de
instrucción formal y el total de la población de 25
años y más por cien.

Hasta primario incompleto: 4,8%

Primario completo: 15,4%

Secundario incompleto: 13,3%

Secundario completo: 20,4%

Superior/universitario incompleto: 17,5%

Superior/universitario completo: 28,6%

En las Comunas 2, 13 y 14 casi el 50% de las perso-
nas completó el nivel superior/universitario, siendo
que para el total de la Ciudad este porcentaje es de
28,6%. En contraste, en las Comunas 4 y 8 las perso-
nas que no completaron el nivel primario superan el
11%, mientras que para el total de la Ciudad este por-
centaje es del 4,8%. En la Comuna 8, además, casi un
tercio de las personas completó solamente el nivel pri-
mario; en tanto que en las Comunas 4, 9 y 15 este seg-
mento representa alrededor del 20 por ciento.

La tasa neta de escolarización por nivel de ense-
ñanza es el porcentaje de población escolarizada
en cada nivel de enseñanza y cuya edad coincide
con la edad teórica del nivel que cursa, respecto
del total de la población de ese grupo de edad.

Tasa neta de escolarización 

Nivel inicial (5 años): 96,5%

Nivel primario (6 a 12 años): 98,6%

Nivel medio (13 a 17 años): 87,0%

Nivel superior (18 a 24 años): 48,6%

En la Ciudad de Buenos Aires el nivel primario pre-
senta una alta cobertura, porcentaje que, más allá de la
obligatoriedad, supone una característica estructural de
la educación de este segmento de población. Aun así, es
importante resaltar que la tasa neta de escolarización en
el nivel primario no es homogénea en toda la Ciudad,
sino que presenta variaciones según las distintas comu-
nas. Si en las Comunas 5, 6 y 14, por ejemplo, dicha tasa
alcanza al 100% de los casos, en las Comunas 1, 3 y 10,
en cambio, la cobertura está por debajo de la tasa media
de este nivel de enseñanza (96,0%, 95,9% y 97,1%).

5 El 13% restante del valor que asume este indicador en el nivel medio no indica necesariamente niños/as y jóvenes que quedan fuera del sistema educa-
tivo, sino que sólo expresa el porcentaje de población que no se encuentra en el nivel correspondiente en relación con su edad. Bajos valores de este indi-
cador pueden deberse tanto a problemas de cobertura del sistema educativo como a ingresos tardíos y repeticiones.
6 Los valores correspondientes a las Comunas 3 y 6 son de carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y el 20%).

La tasa neta de escolarización  de la Ciudad en el nivel
medio es manifiestamente más baja que en el nivel 
primario (87,0% y 98,6% respectivamente).5

En las Comunas 1, 3, 4, 6 y 8 se registran las tasas de
escolarización más bajas de la Ciudad, las cuales oscilan
entre el 74,2% y el 81,2%,6 mientras que en las Comunas
2, 12 y 14 se observan las tasas más elevadas, las cuales
varían entre el 95,0% y el 96,3 por ciento.

Fuente: EAH 2006.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.
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Mapa 4 | Tasas netas de escolarización en el nivel medio
según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

La sobreedad 

Los alumnos con sobreedad en el nivel primario
representan el 13,2% del total. El porcentaje de
sobreedad no sólo es mucho más elevado en el sec-
tor estatal que en el privado sino que, además, mues-
tra variaciones significativas entre las distintas
comunas de la Ciudad: en las Comunas 1, 4, y 8 los
alumnos con sobreedad alcanzan a casi la quinta
parte (entre el 18,4% y el 19,8% de los casos), mien-
tras que en las Comunas 10, 11 y 12 este grupo no
llega al 10 por ciento.

Gráfico 4 | Educación común. Nivel primario.
Porcentaje de sobreedad por sector de gestión. Ciudad
de Buenos Aires. Año 2006

Nota: se incluye información correspondiente a una  unidad educativa
estatal dependiente de la Nación localizada en la Ciudad de Buenos
Aires. 
Fuente: Ministerio de Educación del GCBA, Dirección General de Planea-
miento, Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación,
sobre la base del Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.

Mapa 5 | Educación común. Nivel Primario. Porcentaje
de sobreedad (sector estatal y privado) según comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Nota: se incluye información correspondiente a una unidad educativa
estatal dependiente de la Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación del GCBA, Dirección General de Planea-
miento, Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación,
sobre la base del Relevamiento de Matrícula Inicial 2006, datos provisorios.

El porcentaje de sobreedad es la proporción de
alumnos que tienen una edad mayor a la conside-
rada teórica para el año de estudio que cursan res-
pecto del total de alumnos matriculados.



116 | Anuario Estadístico 2006 | Ciudad de Buenos Aires

Mapa 6 | Educación común. Nivel medio (turnos 
diurnos). Porcentaje de sobreedad (sector estatal y privado)
según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Nota: se incluye información correspondiente a una unidad educativa
estatal dependiente de la Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación del GCBA, Dirección General de Planea-
miento, Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación,
sobre la base del Relevamiento de Matrícula Inicial 2006, datos provisorios.

Gráfico 5 | Educación común. Nivel medio (turnos diur-
nos). Porcentaje de sobreedad por sector de gestión.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Nota: se incluye información correspondiente a una  unidad educativa
estatal dependiente de la Nación localizada en la Ciudad de Buenos
Aires. 
Fuente: Ministerio de Educación del GCBA, Dirección General de Planea-
miento, Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación,
sobre la base del Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.

Los alumnos con sobreedad en el nivel medio
representan el 28,3 % del total. El porcentaje en este
nivel, al igual que en el nivel primario, es mucho
más alto en el sector estatal que en el privado. Se
destacan las Comunas 4, 6, 8 y 15, en las cuales los
alumnos con sobreedad superan el 30% de los casos
(36,6%, 35,7%, 31,8% y 31,0% respectivamente).
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El presente capítulo desarrolla cuestiones relacionadas con
la salud de la población. Por un lado, se analiza el acceso a
los servicios de salud según el tipo de cobertura médica y la
utilización de los efectores del sector público, fundamental-
mente a través de las consultas en los hospitales y en la Red
de Atención Primaria de la Salud. Asimismo, se incluye

información sobre prevención de la salud, prestaciones
odontológicas, salud mental, partos y cesáreas. Por otro
lado, se analizan los cambios ocurridos en la mortalidad,
poniendo el énfasis en el estudio tanto de la mortalidad
general según causas de muerte desde el año 2000 como de
la mortalidad infantil desde el año 1990.

La cobertura de la atención médica

La forma y extensión de la cobertura de salud de la
población de la Ciudad de Buenos Aires es variada.
Según el relevamiento de la Encuesta Anual de
Hogares 2006, el 53,9% de la misma se concentra en

1 Incluye las Obras Sociales Nacionales, las Obras Sociales Provinciales y la Obra Social de la clase pasiva (INSSJYP-PAMI).

Total 100,0 21,9 53,9 15,6 8,6
1 100,0 27,9 49,6 12,4a 10,2a

2 100,0 9,4a 50,1 22,4a 18,2a

3 100,0 25,9 57,4 12,3a 4,5b

4 100,0 41,0 48,6 6,5a 3,8a

5 100,0 24,4a 51,6 12,9a 11,0a

6 100,0 12,4a 56,5 18,1a 13,0a

7 100,0 26,3a 52,7 14,5a 6,4a

8 100,0 47,1 47,9 2,2b 2,8b

9 100,0 25,8 62,3 5,9a 6,0a

10 100,0 20,6a 57,7 14,2a 7,5a

11 100,0 16,8a 60,7 14,5a 8,0a

12 100,0 16,6a 57,9 17,6a 7,9a

13 100,0 6,1b 52,5 31,0 10,4a

14 100,0 10,5a 47,3 29,6 12,7a

15 100,0 18,8a 60,6 13,6a 7,0a

Sólo Sistema Sólo Obra Sólo Medicina Otros(1)

Público Social prepaga

Cuadro 1 | Distribución porcentual de la población por tipo de cobertura según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna
Tipo de cobertura

Total

(1) Incluye a la población cubierta por dos o más sistemas y a la que tiene sólo mutual y/o sistemas de emergencias médicas.
(a) Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y el 20%).
(b) Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.  

el sistema de seguridad social,1 el 21,9% se canaliza a
través del sistema público y el 15,6% corresponde a
la medicina prepaga.

En una mirada territorial, se observan disparidades
relativamente importantes. En las Comunas 4 y 8 el
porcentaje de población que está cubierta sólo por el
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Los datos que releva y compila la Dirección de
Estadísticas para la Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están agrupados
en tres ejes temáticos que responden a programas esta-
dísticos continuos: (a) Diagnósticos de pacientes egresa-
dos, (b) Movimiento hospitalario y (c) Atención primaria.
El “Sistema Estadístico Ampliado” se refiere tanto a los
diversos programas dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad como a toda otra infor-
mación relevante pertinente al área (entre otros, el
Programa PAP y el Programa de Cáncer de Mama).

sistema público (41% y 47,1%, respectivamente)
duplica a la media de la Ciudad. En contraposición,
en las Comunas 2, 13 y 14 la cobertura a través de
medicina prepaga alcanza al 22,4%, 31% y 29,6%,
respectivamente. 

Las consultas externas 

La demanda de atención médica en el sector públi-
co en la Ciudad de Buenos Aires se canaliza a través
de tres servicios básicos: los hospitales, el Plan
Médico de Cabecera (PMC) y los Centros de Salud y
Acción Comunitaria (CESAC); en estos últimos se con-
centra la atención primaria de la salud. Analizando
las consultas externa registradas durante el 2006 (un
total de 9.106.118) y su distribución entre los distin-
tos servicios, se observa que el 90,9% de las mismas
se realiza en los hospitales, el 6,3% en los CESAC dis-
tribuidos en los diferentes barrios de la Ciudad y el
2,8% a través del Plan Médicos de Cabecera  y de
Centros Médicos Barriales.2

Gráfico 1 | Distribución de las consultas externas en
establecimientos de salud del GCBA por tipo de servicio.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).

Esta distribución indica un leve aumento de la
demanda en el sistema público con respecto a 2005,
año en el que se registraron 9.035.603 consultas. El
incremento más significativo se produjo en los hos-
pitales donde se registró una variación de 1,3%:

mientras que en el año 2005 se realizaron 8.164.465
consultas externas, en el año 2006 se llevaron a cabo
8.275.430, lo que, en valores absolutos, representa un
incremento del orden de las 100.000 consultas. 

La consulta hospitalaria

Las consultas registradas en los hospitales de la
Ciudad de Buenos Aires presentan un incremento
durante el período 2000/2006, en especial en los
años inmediatos a la crisis del 2001. Dichas consul-
tas han crecido en forma homogénea en los tres
tipos de hospitales, manteniéndose la distribución
porcentual a lo largo del período. En el año 2006,
los Hospitales Generales de Agudos participaron
con el 74,9% de las consultas, los Hospitales Generales
de Niños con el 10,6% y los Hospitales Especializados
con el 14,5 por ciento.

Al analizar el movimiento de las consultas en hos-
pitales a lo largo del último año, se observa que  el
mayor número de las que se realizaron en los
Hospitales Generales de Agudos y sus áreas de cober-
tura programática se dio en los meses de agosto y sep-
tiembre: 613.858 y 618.387 consultas, respectivamen-
te. Esto denota un leve aumento en relación con

Consulta médica
Es la atención brindada por un profesional médico a
un paciente ambulatorio en un consultorio externo o
en una unidad de emergencia para pacientes exter-
nos. Incluye las atenciones a consultantes sanos. Si
varios médicos examinan en un mismo momento a
un paciente, se considera una sola consulta.

2 Información provista por la Dirección de Estadísticas para la Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Total 8.321.685 8.316.005 8.981.250 9.205.255 9.375.115 9.035.603 9.106.118

Hospitales grales. 
de agudos 6.158.938 6.194.991 6.691.572 6.796.050 6.959.504 6.716.407 6.823.104
Hospitales grales. 
de niños 923.335 903.515 939.827 1.006.956 1.028.818 1.002.256 966.909
Hospitales 
especializados 1.239.412 1.217.499 1.349.851 1.402.249 1.386.793 1.316.940 1.316.105

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud (GCBA).

Hospital 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cuadro 2 | Consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por año según tipo de 
hospital. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2006

Gráfico 2 | Cantidad de consultas por tipo de hospital
según mes de realización. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2006

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).

Si se consideran los tipos de consultas externas,
observamos que, en los hospitales de la Ciudad de
Buenos Aires, las especialidades que concentran
mayor demanda de atención son Urgencias (31,2%) y
Medicina (27,3%). 

2005, año en que hubo  612.557 consultas en el mes
de agosto y 609.351 en el mes de septiembre.

Los Hospitales de Niños, por su parte, registraron
una mayor afluencia de pacientes entre los meses de
mayo y agosto (90.608 y 90.031, respectivamente) y
los Hospitales Especializados concentraron la mayor
demanda en los consultorios externos en los meses de
marzo (118.029) y septiembre (117.502).

Gráfico 3 | Consultas externas en hospitales del
Gobierno de la Ciudad por especialidad. Año 2006

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).

Dentro del ámbito de los Hospitales Generales
de Agudos y sus áreas programáticas, las consultas
que se realizaron en los Servicios de Urgencia son las
más numerosas, agrupando un 30,3% del total. 

El Hospital Argerich tuvo un total de 999.233 con-
sultas, 56,2% de las cuales corresponden al Servicio
de Urgencia; es el hospital con mayor demanda de

atención en dicha especialidad. Por su parte, el
Hospital Santojanni concentró un 30,1% de consul-
tas en el área de urgencias, sobre un total de 810.909
consultas registradas. En 2006, ambos hospitales son
los que tienen el mayor número de consultas externas
dentro de los Hospitales Generales de Agudos.
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Entre los Hospitales Especializados las consul-
tas en los Servicios de Urgencia alcanzaron al 39,2
por ciento. 

El Hospital Santa Lucía prestó un total de 277.171
consultas externas, de las cuales 56,5% corresponden
al Servicio de Urgencia. Por su parte, el Hospital
Lagleyze concentró un 70% de consultas en el área de
urgencias, sobre un total de 215.964 consultas regis-
tradas. En 2006, estos dos hospitales fueron los que
presentaron el mayor número de consultas externas
entre los Hospitales Especializados.

La mayor cantidad de consultas en los Hospitales
de Niños corresponde a Medicina (56% del total) –se
entiende que, dada su característica de hospitales de
niños, las especialidades de Medicina y Cirugía son
siempre pediátricas–. En estos hospitales, las consul-
tas en los servicios de urgencias representan el 27%
del total. 

Es importante señalar que, de las consultas externas
realizadas en los hospitales públicos, el 55,6% corres-
ponde a población residente en la Ciudad de Buenos
Aires, el 39% es  atención a pacientes que provienen
del conurbano bonaerense, el 2,2% son consultas de
personas que residen en el resto de la Provincia
de Buenos Aires y el 3,2% es demanda de atención de
pacientes con otros lugares de residencia.3

Según la definición de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Punto VI de la Declaración de
Alma-Ata (1978), la atención primaria de la
salud es “[... ] la asistencia sanitaria esencial
basada en métodos y tecnología prácticos [...]
puesta al alcance de todos los individuos y
familias de la comunidad [...] Representa el pri-
mer nivel de contacto de los individuos, la
familia y la comunidad con el sistema nacional
de salud, llevando lo más cerca posible la aten-
ción de salud al lugar donde residen o trabajan
las personas [...]”.

Red de Atención Primaria de la Salud 

En la Ciudad de Buenos Aires se implementa fuer-
temente la política de Atención Primaria de la Salud
(APS), estrategia que concibe integralmente los proble-
mas de salud-enfermedad de las personas y del con-
junto social a través de la coordinación de la asisten-
cia, la prevención de enfermedades, la promoción de
la salud y la rehabilitación.  Se basa en la utilización
apropiada de los recursos disponibles y da prioridad
a las necesidades sociales y a la desconcentración y
optimización de los servicios. Favorece la accesibili-
dad geográfica y administrativa. Se trata de una inter-
vención de alto impacto asistencial con los recursos
adecuados y en busca de una máxima efectividad.4

Integran este primer nivel de atención: los Centros
de Salud y Acción Comunitaria (CESAC), los
Centros Médicos Barriales, los Odontólogos de
Cabecera, los Médicos de Cabecera y los consultorios
externos de los hospitales.

Al analizar algunos datos e indicadores básicos pro-
venientes del Sistema de Información de la Atención
Primaria de la Salud (SI-APS), es posible comprender
las características de la población atendida. 

3 Información correspondiente a dos cortes semanales anuales provista por la Dirección de Estadísticas para la Salud del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
4 Extraído de la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Área Salud:http://www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/institucional/?menu_id=743 

CESAC 427.067
Plan Médico de Cabecera 322.628
Subtotal 749.695
Registrados en ambas coberturas 48.156
Total 701.539

Cuadro 3 | Población registrada en Atención Primaria
de la Salud (CESAC y PMC).  Ciudad de Buenos Aires. Año
2006

Tipo de efector Personas registradas

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).

La población total registrada por la red de Atención
Primaria de la Salud en el año 2006 es de 701.539 per-
sonas, lo que implica un aumento del 17,6% con respec-
to al año anterior, en el que se atendieron 596.561 perso-
nas. De ese total, el 57% se atiende en los CESAC y el
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43% restante a través del Plan Médico de Cabecera
(PMC). Un 6,4% de las personas se hallan registradas
en ambas coberturas.

En cuanto a los motivos de consulta relevados,
tanto en los CESAC como en el PMC cobran mayor
importancia las realizadas por controles y exámenes:
representan el 44,7% en los CESAC y el 35,7% en el
caso del PMC. Les siguen en importancia las consultas
por enfermedades no transmisibles en el caso del PMC

(18,8%), y las que obedecen a enfermedades respirato-
rias agudas en los CESAC (11,8%). 

Cabe señalar que entre 2005 y 2006 se produjo un
importante aumento en la población registrada tanto
en los CESAC (25,2%) como en el PMC (9,6%). En ambas
coberturas, el porcentaje de mujeres es notablemente
mayor al de los hombres: representan el 64,7% en los
CESAC y  el 57,2% en el PMC. 

Consultas en los Centros de Salud 
y Acción Comunitaria (CESAC)

En el año 2006, existía en la Ciudad un total de 38
CESAC distribuidos en las diferentes comunas (en 2001
había 27 Centros). Según datos de ese año, el total de
personas registradas en todos esos centros llegaba a
427.067 personas. Y, como se señalara anteriormente,
el 64,7% se compone de mujeres, con la siguiente dis-
tribución etaria: las menores de 15 años representan
el 33% del total y las mayores de 65 el 5,1%. Resulta
también importante la participación de quienes se
encuentran en el tramo de edad comprendido entre
los 20 y los 34 años.

Los varones son el 35,3% restante de la población
registrada en los CESAC y su distribución etaria es la
siguiente: los niños menores de 15 años son el 59,1%

· Población registrada
Personas registradas 341.175 427.067 294.236 322.628
Relación varones/mujeres 0,5 0,5 0,7 0,7
% mujeres 64,6 64,7 57,2 57,2
% de consultantes al médico 48,5 38,9 24,1 21,2

· Población activa (1)

Personas activas 254.772 264.188 111.746 120.961
% activos 74,7 61,9 38,0 37,5
Edad promedio de los activos 22,7 . 32,3 .

· Utilización en población activa
Consultas por persona activa 2,1 2,3 2,4 2,4
Consultas por mujer en edad fértil 2,0 2,1 2,2 2,1
Consultas por persona activa de 60 y más años 2,5 3,0 3,9 3,7

· Motivos de consulta médica (2)

% de consultas por Controles y exámenes 41,6 44,7 36,1 35,7
% de consultas por Enfermedades no transmisibles 6,1 6,8 17,5 18,8
% de consultas por Enfermedades respiratorias agudas 12,6 11,8 5,3 4,6
% de consultas por Enfermedades infecto-contagiosas 5,1 4,5 2,1 1,8
% de controles (801-802) sobre las 
consultas médicas en menores de un año 59,7 60,7 72,0 68,2

(1) Se considera población activa a la que efectuó alguna demanda en los últimos 18 meses.
(2) Los datos aquí presentados no totalizan el 100% de los motivos de consulta médica ya que se seleccionaron sólo los más relevantes.
Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud (GCBA).

2005 2006 2005 2006

Cuadro 4 | Datos e indicadores básicos de los CESAC y del Plan Médicos de Cabecera (PMC). Ciudad de Buenos Aires.
Años 2005/2006

Indicadores
CESAC PMC
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Centros de Salud  y Acción Comunitaria
Insertos en los barrios de la Ciudad, los Centros
de Salud implementan programas de atención y
prevención en conjunto con la comunidad, según
los principios de la atención primaria de la salud.

y los adultos mayores de 65 años el 4,4%. Es intere-
sante observar que esta población disminuye signifi-
cativamente  a partir de los 20 años de edad. 

El 61,9% de la población registrada en los CESAC

(264.188 personas) es activa, es decir, ha hecho uso
del servicio dentro de los dieciocho meses anteriores
al 31 de diciembre de 2006; es este un porcentaje sig-
nificativamente superior al del PMC. Cabe señalar que
durante 2006 se realizaron 572.577 consultas.  

Gráfico 4 | Población registrada en los CESAC por grupos
de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud (GCBA).

Gráfico 5 | Distribución porcentual de las consultas
médicas por especialidad realizadas en los CESAC.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).

tas médicas. Estas dos comunas corresponden a las
zonas más pauperizadas de la Ciudad.

Los CESAC Nª° 5 y Nª °6 (ubicados en la Comuna 8)
son los que registran el mayor número de consultas
de la ciudad: 45.171 y 31.847 respectivamente.

Las menores cantidades de consultas se presentan
en la Comuna 5 (Almagro, Boedo), en la Comuna 15
(Agronomía, Parque Chas, Villa Ortúzar, Chacarita,
La Paternal y Villa Crespo), cada una con 1,5%, y en
la Comuna 10 (Villa Real, Versalles, Monte Castro,
Villa Luro, Vélez Sársfield, Floresta) con 1,3%. En
conjunto agrupan 4 centros, los cuales concentran el
4,3% de las consultas médicas. (Cuadro 5)

Las consultas en el Plan Médicos 
de Cabecera 

Durante el año 2006 se registró un total de 322.628
personas en el Plan. 

Como ya mencionamos, el 57,2% de la población
registrada en el PMC es femenina (184.671 afiliadas),
destacándose las jóvenes de 20 a 29 años, que tienen
el mayor porcentaje de afiliación (16,3%). Por su
parte, las niñas y adolescentes de 10 a 19 años repre-
sentan el 15,2%, las mujeres entre 30 y 39 años el
13,6% y, finalmente, las niñas hasta los 9 años el 10,5
por ciento.

Al considerar las consultas por especialidad, se des-
tacan aquellas vinculadas con el área pediátrica: reú-
nen el 47% del total. Les siguen las demandas de aten-
ción en el área de Clínica Médica (un 22%) y de
Tocoginecología (20%).

Si se analiza la cantidad de consultas médicas según
la comuna donde se encuentra ubicado el CESAC, se
destaca que la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano
y Villa Riachuelo) es la que concentra la mayor canti-
dad de consultas médicas realizadas en esos centros
(28,5%). Le sigue la Comuna 4 (Nueva Pompeya,
Parque Patricios, Barracas y la Boca) con el 19,6% del
total de las consultas.  En estas comunas se ubican 16
centros, que concentran el 48,1% del total de consul-
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Total 572.577 100,0
1 15 - 21 - 25 45.053 7,9
3 11 23.513 4,1
4 1 - 8 - 9 - 10  

16 - 30 - 32 - 35 112.365 19,6
5 23 - 38 8.713 1,5
7 19 - 20 - 22 - 31 62.086 10,8
8 3 - 5 - 6 - 7 - 18

24 - 28 - 29 163.132 28,5
9 4 - 13 - 14 - 37 59.219 10,3

10 36 7.190 1,3
11 34 17.852 3,1
12 2 - 12 - 27 32.100 5,6
14 17 - 33 32.798 5,7
15 26 8.556 1,5

1 Se indican los CESAC que integran cada comuna.
Nota: Las Comunas 2, 6 y 13 no disponen de Centros de Atención y
Acción Comunitaria.
Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud (GCBA).

Comuna

Cantidad de 
consultas médicas

Cuadro 5 | Cantidad de consultas médicas realizadas
en CESAC por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año
2006

Absolutos
Nº de CESAC1

%

El Plan Médico de Cabecera es un servicio absolu-
tamente gratuito dirigido a todas las personas de la
Ciudad sin cobertura de salud. 
Brinda atención de clínica médica, pediatría, odon-
tología, ginecología y enfermería en consultorios
particulares de los médicos del hospital, y abastece
de medicamentos de manera gratuita a todos los
afiliados.

En cuanto a los varones (137.957 afiliados), la mayo-
ría se concentra entre los 10 y 19 años, con el 19,8%; los
jóvenes entre 20 y 29 años representan el 15,3% y 
los menores de 9 años el 14,1 por ciento.

Gráfico 6 | Afiliados al Plan Médico de Cabecera por
sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año
2006

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).

El 37,5% de la población registrada en PMC es acti-
va –o sea, utilizó los servicios en los dieciocho meses
previos al 31 de diciembre de 2006–. Durante este
período (dieciocho meses previos) se realizaron
257.256 consultas, con una media de 3,8 prestaciones
médicas por consultante. La especialidad mayormen-
te requerida fue la de Clínica Médica, con el 52,1%
del total. La demanda a las especialidades pediátri-
cas representa el 28,5% de las consultas y la de
Tocoginecología el 19,4 por ciento. Por otra parte, los
hospitales que concentran los mayores porcentajes de
la población afiliada son el Piñero, el Ramos Mejía y
el Santojanni (12,4%, 12,0% y 9,8%, respectivamente).

Gráfico 7 | Afiliados al Plan Médico de Cabecera según
áreas programáticas del hospital. Ciudad de Buenos
Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).
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La salud como prevención

El Programa PAP se lleva a  cabo en los hospitales
del Gobierno de la Ciudad. Durante el año 2006,
atendió a 18.099 mujeres, de las cuales el 58,1% posee
residencia habitual en la Ciudad y el 41,7% provie-
ne del conurbano bonaerense. La mayoría de estas
consultas se realizaron en el Hospital Ramos Mejía
(26,4%); y en segundo lugar se ubica el Hospital
Piñero que concentró el 20,2% de dichas consultas.

Gráfico 8 | Pacientes revisadas por el Programa de
Detección Precoz de Cáncer de Mama según residencia
habitual. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud,
Sistema Estadístico Ampliado (GCBA).

Total 18.099 10.518 7.545 36
Porcentaje 100% 58,1 41,7 0,2
Penna 1.975 746 1.228 1
Piñero 3.657 2.968 688 1
Pirovano 2.474 1.485 974 15
Ramos Mejía 4.784 3.079 1.699 6
Rivadavia 2.125 1.185 939 1
Zubizarreta 3.084 1.055 2.017 12

Nota: programa implementado a partir de 1998 en los hospitales men-
cionados.
Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
Sistema de Estadístico Ampliado (GCBA).

Residencia habitual

Cuadro 6 | Concurrentes al Programa PAP por residencia
habitual según hospitales. Ciudad de Buenos Aires.Año
2006

Hospital Ciudad de
Buenos Aires

Total
Conurbano Otros

“[…] la frecuencia de realización de estudios de
control ginecológico, tales como el Papanicolau,
exige una periodicidad anual para asegurar su
efectividad en cuanto a la prevención de tumores
malignos” (DGEyC), EAH 2002, Aspectos referidos a
la Salud).

Por otro lado, el Programa de Detección Precoz del
Cáncer de Mama, que también se implementa en el
área hospitalaria, registró, durante 2006, un total de
11.724 pacientes revisadas, 57,9% de las cuales reside en
la Ciudad de Buenos Aires y 41,9% en el conurbano.

La mayoría de las pacientes revisadas en el año
2006 (43,6% del total) son de 50 años y más. En

La Ciudad de Buenos Aires ofrece a las mujeres la
posibilidad de acceder a la realización de un
Papanicolau (Programa PAP) en seis hospitales
públicos. Incluye también la prevención del cáncer
de mama (Programa de Detección Precoz del
Cáncer de Mama) a través del examen físico
correspondiente y, de ser necesario, de una
mamografía. 

segundo lugar se encuentran las mujeres de 40 a 49
años (31,7%); le sigue, con un porcentaje de 18,6%,
la población femenina que tiene de 25 a 39 años,
mientras que las mujeres de menos de 25 años repre-
sentan el 6% de la población revisada. 

Según la información proveniente de la Encuesta
Anual de Hogares (EAH) 2006, se destaca que, entre
las mujeres que respondieron a la pregunta respecto
del tiempo transcurrido desde su último examen de
Papanicolau, la mayoría (48,5%) declara que realizó
controles y exámenes durante el último año; el
20,3% señala que hace más de 1 año y menos de 3
que se controló por última vez. Pero resulta signifi-
cativo que el 15,9% responde que nunca se sometió
a ningún PAP.

Al mirar el comportamiento de las mujeres por comu-
na, se observa que en las Comunas 12 y 14, el porcenta-
je de mujeres que se ha realizado controles hace menos
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Gráfico 9 | Pacientes revisadas por el Programa de
Detección Precoz de Cáncer de Mama según grupo 
de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud,
Sistema Estadístico Ampliado (GCBA).

Total 100,0 48,5 20,3 11,6 15,9 3,7
1 100,0 43,1 24,0 12,4 16,2 4,3
2 100,0 53,0 20,0 10,8 14,4 1,7
3 100,0 44,4 21,8 11,8 16,8 5,3
4 100,0 43,7 20,0 12,9 18,6 4,8
5 100,0 46,1 20,7 10,7 16,9 5,6
6 100,0 48,4 16,7 12,7 15,7 6,5
7 100,0 47,1 20,1 14,1 15,5 3,3
8 100,0 40,4 19,9 12,2 22,4 5,1
9 100,0 45,9 21,3 11,2 17,5 4,1

10 100,0 44,8 23,2 13,4 15,0 3,6
11 100,0 49,0 20,0 12,0 16,0 3,1
12 100,0 56,2 18,5 10,2 12,8 2,3
13 100,0 53,1 22,8 9,5 12,7 1,8
14 100,0 57,0 16,4 8,2 15,3 3,2
15 100,0 49,0 19,9 14,0 14,7 2,5

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Cuadro 7 | Distribución porcentual de mujeres de 14 años y más por tiempo transcurrido desde que se hizo el 
último Papanicolau según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Tiempo transcurrido desde que se hizo el último Papanicolau

Menos de 
1 año

De 1 a 3
años

Más de 3
años

Nunca lo
hizo

Otros
TotalComuna

de un año supera el promedio de la Ciudad, con el
56,2% y 57%, respectivamente. 

En las Comuna 1 y 10, el porcentaje de mujeres que se
examinó entre el año y los tres años previos a la encues-
ta supera a la media de la Ciudad, con el 24% y el 23,2%,
respectivamente. Finalmente, es en las Comunas 8 y 4,
ubicadas en el sur de la Ciudad, donde se registra un
mayor porcentaje de mujeres que nunca se han realizado
controles: 22,4% y 18,6%, respectivamente.

Por otro lado, la distribución por comuna de las
mujeres que se han realizado alguna vez un examen

“El cáncer de mama constituye el tumor maligno
más frecuente en la población femenina, siendo la
edad un factor de riesgo ya que la mayoría de los
mismos se presentan después de los 60 años [...].
Asimismo es uno de los tumores en los que el
autoexamen, la consulta periódica y la mamografía
han logrado aumentar la tasa de curaciones
mediante el diagnóstico en etapas iniciales”
(Sociedad Argentina de Mastología, 2007).
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de mamografía –también según los datos de la EAH

2006– permite ampliar la información sobre la con-
ducta preventiva. En este análisis se observa que, si
bien el 60% de toda la población encuestada se ha
realizado algún examen mamográfico, las realidades
difieren significativamente según la comuna 
considerada.

Las Comunas 6, 2 y 14 son las que registran una
mayor proporción de mujeres que tienen al menos un
estudio mamográfico (65,8% la primera y 65,1% las
dos últimas). 

En contraposición, entre las comunas con una
mayor proporción de mujeres que nunca se efec-
tuó una mamografía, se destaca claramente la
Comuna 8 (54,9%), aunque también presentan
proporciones más elevadas que el promedio de la
Ciudad las Comunas 4, 1 y 3 (49,6%, 46,9% y
43,5% respectivamente). (Cuadro 8)

Total 100,0 60,0 39,9 0,1

1 100,0 53,1 46,9 0,1

2 100,0 65,1 34,9 0,0

3 100,0 56,1 43,5 0,4

4 100,0 50,2 49,6 0,0

5 100,0 61,3 38,7 0,0

6 100,0 65,8 34,0 0,2

7 100,0 60,6 39,2 0,2

8 100,0 45,0 54,9 0,1

9 100,0 62,7 37,3 0,0

10 100,0 63,1 36,9 0,0

11 100,0 63,2 36,7 0,2

12 100,0 60,8 39,2 0,0

13 100,0 63,8 36,0 0,2

14 100,0 65,1 34,9 0,0

15 100,0 61,2 38,4 0,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH, 2006.

Realización de mamografía
(alguna vez)

Cuadro 8 | Distribución porcentual de mujeres de 14
años y más por realización de mamografía según comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Total

Sí No Ns/nc

La salud mental como necesidad

Vivimos en una ciudad que presenta condiciones
sociales y familiares de una complejidad creciente, lo
que genera problemas psicológicos  que se reflejan
no sólo en el incremento de las consultas en los efec-
tores de salud mental del subsector estatal en los
últimos años, más allá de las oscilaciones coyuntura-
les, sino también en los niveles de gravedad de los
casos que se presentan (Dirección de Salud Mental
del GCBA, 2005).

La población acude a los servicios hospitalarios y
a las unidades que conforman sus áreas programáti-
cas para la atención vinculada con la psicopatología
y la salud mental. Las consultas estás conformadas
por admisiones y prestaciones ulteriores. 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en
su Cap. II, Art. 21, inc. 12 señala que: “Las políti-
cas de salud mental reconocerán la singularidad
de los asistidos por su malestar psíquico y su
condición de sujetos de derecho, garantizando su
atención en los establecimientos estatales. No
tienen como fin el control social y erradican el
castigo; propenden a la desinstitucionalización
progresiva, creando una red de servicios y de
protección social.”

Gráfico 10 | Admisiones y prestaciones ulteriores de
psicopatología y salud mental realizadas en hospitales
de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000-2006

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).
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Hasta la fecha, en el año 2002 se dio el mayor
número de admisiones (91.352). A partir de ese año,
comienza una declinación hasta 2006 (59.056). Con
respecto al volumen de las prestaciones ulteriores,
crece hasta el año 2004 (1.553.233) y también des-
ciende en 2006 (1.368.137).

Del total de admisiones realizadas en 2006, las
mujeres son las que más demandan esta prestación:
representan el 57,1 por ciento.5

Según los grupos de edad, las consultas de admi-
sión de ambos sexos se concentran en la franja eta-
ria que va de 20 a 39 años (29,5% del total de varo-
nes y 30,6% del total de mujeres). En ambos casos,
les siguen los pacientes de 40 a 59 años (25,3% de
los varones y 27,4% de las mujeres).

En cuanto a las prestaciones ulteriores en 2006,
la atención de Psicoterapia en los hospitales es la
que recibe mayor demanda: el 46,4%. Entre ellas,
las prestaciones individuales representan el 86,5%
del total.

Las prestaciones de
Psicología/Psiquiatría en los CESAC

En los CESAC las prestaciones profesionales no médicas
son muy significativas; dentro de las mismas tienen rele-
vancia las de Psicología y Psiquiatría, tal como se obser-
va en el Cuadro 9. Del total de prestaciones no médicas
en los CESAC, la atención psicológica representa el 11,5%,
y es la más importante si se excluye Enfermería.

El mayor número de prestaciones en Psicología se
registró en los CESAC Nª 5 (Comuna Nª 8) y Nª° 14
(Comuna Nª 9) con 9.783 y 6.567 atenciones respec-
tivamente. Les sigue el CESAC Nª°19 (Comuna Nª 7)
con 5.250 prestaciones. Entre los tres centros reúnen
el 24%  del total de las prestaciones.

Los trastornos mentales y del comportamiento
constituyen el 74,9% de las prestaciones –como moti-
vo de consulta o con diagnóstico–. Un tercio de estos
diagnósticos se refiere a problemas neuróticos (ya
sean relacionados con el estrés o somatomorfos) y del
humor. Los trastornos emocionales y del comporta-
miento representan el 22 por ciento.6

Total 785.322 100,0

Enfermería 465.288 59,3

Psicología 90.066 11,5

Obstetricia 57.573 7,3

Trabajo social 46.254 5,9

Odontología 39.582 5,0

Psicopedagogía 28.640 3,6

Fonoaudiología 27.187 3,5

Nutrición 26.683 3,4

Kinesiología 4.049 0,5

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).

Cuadro 9 | Prestaciones profesionales no médicas en
CESAC y distribución porcentual por especialidad. Ciudad
de Buenos Aires. Año 2006

Especialidad Prestaciones %

Total 90.066 100,0

Psicoterapia individual 48.603 54,0

Entrevista orientación 10.523 11,7

Admisión 7.771 8,6

Psiquiatría 6.873 7,6

Entrevista seguimiento 6.428 7,1

Psicodiagnóstico 5.532 6,1

Psicoterapia familiar 2.188 2,4

Interconsulta 1.355 1,5

Psicoprofilaxis individual 246 0,3

Supervisión 201 0,2

Orientacion vocacional 43 0,0

Sin esp. 303 0,3

Cuadro 10 | Prestaciones de Psicología/Psiquiatría en
CESAC y distribución porcentual por tipo de prestaciones.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Tipo de prestación Nº %

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).

5 Información provista por la Dirección de Estadísticas para la Salud del GCBA.
6 Datos extraídos de Dirección General de Sistemas de Información de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud, Información en APS Año 2006 , “3.3
Motivos de consulta en Salud Mental”, p. 28.

La psicoterapia individual, en el año 2006, concentra
el 54% del total de prestaciones de Psicología/Psiquiatría
que se efectúan en los CESAC.



Relación entre partos y cesáreas

En este aspecto, en el año 2006 se percibe una
continuidad de la tendencia evidenciada en el últi-
mo quinquenio: los partos normales representaron
el 71,1% del total (con 21.134 casos), las cesáreas el
26,8% (con 7.984 casos), y los fórceps y otros tipos
de partos el 2,1% restante (fórceps 7.984 y otros 32). 

El Hospital Rivadavia es el que presenta el por-
centaje más elevado de cesáreas con un 41,5%, pro-
fundizando la tendencia que se venía evidenciado
desde el año 2000 (36% en el 2000 y 39,1% en el
2005). En contraposición se encuentra el Hospital
Piñero con el porcentaje más bajo (17,6%) y con
tendencia a la disminución (20,5% en el 2002). La
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Egresos hospitalarios

Los egresos hospitalarios en el 2006 sumaron
184.912. La mayor proporción corresponde a los
Hospitales Generales de Agudos (69,4%). En el caso
de los Hospitales Especializados este valor es del
20%, y en los Hospitales Generales de Niños es 
del 10,6%. Esta distribución es similar a la que se
verificó en 2005.

De todos estos pacientes, el 49,9% son residentes
de la Ciudad y el 43% son personas que provienen
del Conurbano bonaerense. 

Total 1.033.429 100,0

Consultas 335.566 32,5

Odontología preventiva 151.440 14,7

Operatoria dental 132.333 12,8

Cirugía bucal 127.400 12,3

Radiología 81.519 7,9

Ortodoncia-ortopedia 78.610 7,6

Endodoncia 45.174 4,4

Odontopediatría 43.383 4,2

Periodoncia 28.931 2,8

Cuadro 11 | Prestaciones odontológicas en Hospitales
Odontológicos y Servicios Odontológicos según capítulos
del Nomenclador Odontológico. Ciudad de Buenos
Aires. Año 2006

Capítulos Nº %

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).

Gráfico 11 | Egresos de los hospitales del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires por tipo de  hospital. Ciudad
de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).

En los últimos treinta años se observa, a nivel mun-
dial, un incremento sostenido de cesáreas. Frente a
esta situación, la Organización Mundial de la Salud
estableció que la relación deseable entre cesáreas y
partos es del 15%. En los hospitales de la Ciudad de
Buenos Aires esa relación se ubica por encima del 25
por ciento.

La consulta odontológica hospitalaria 

El análisis de las prestaciones odontológicas según
los capítulos del Nomenclador Odontológico mues-
tra que, de las 1.033.429 prestaciones realizadas en 2006,
las consultas representan el 32,5%; les siguen en volu-
men las prestaciones de Odontología preventiva, que
representan el 14,7% sobre el total. Si a estas presta-
ciones se les suman Operatoria dental y Cirugía
bucal, entre las cuatro concentran el 72,3 por ciento.
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2001 27.779 70,1 25,4 2,7 1,8

2002 29.231 70,1 25,6 2,5 1,8

2003 29.272 71,2 25,4 2,1 1,3

2004 30.824 71,4 26,3 2,2 0,1

2005 30.049 70,7 27,0 2,2 0,1

2006 29.738 71,1 26,8 2,0 0,1

Cuadro 12 | Distribución porcentual de partos realizados en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
por tipo según año. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2006

Año
Tipo de parto

Total

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud (GCBA).

% Normal % Cesárea % Fórceps % Otros

Gráfico 12 | Partos realizados en hospitales del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por tipo. Ciudad
de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).

Total 29.738 26,9
Hospitales Grales. 
de Agudos 22.539 26,8
Álvarez 1.550 24,8
Argerich 2.371 25,4
Durand 1.718 29,3
Fernández 2.084 32,5
Penna 2.862 23,8
Piñero 2.507 17,6
Pirovano 1.338 29,1
Ramos Mejía 1.443 29,0
Rivadavia 1.307 41,5
Santojanni 4.223 26,9
Vélez Sársfield 1.136 23,9

Hospitales  especializados 7.199 26,9
Sardá 7.199 26,9

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Estadísticas para la Salud
(GCBA).).

Cuadro 13 | Partos realizados en hospitales del GCBA y
porcentaje de cesáreas según hospital. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2006

Hospital Total de partos % Cesáreas

Maternidad Sardá (hospital especializado en partos)
presenta oscilaciones, ya que registraba un 25,3% de
cesáreas en el año 2001, un 29,3% en el año 2005 y
un 26,9 en el 2006, en el que, como se ve, se obser-
va una leve disminución.

Cabe destacar que la media de cesáreas de los
Hospitales Generales de Agudos de la Ciudad de

Buenos Aires coincide con el promedio de la
Maternidad Sardá, es decir, que los hospitales no
especializados registran similares proporciones a
la del hospital especializado, salvo en los casos del
Hospital Rivadavia y del Piñero en los que se
observan diferencias significativas, aunque de dis-
tinto signo. 
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Es importante tener en cuenta que la distribución de
la mortalidad por causas depende de la estructura por
edades de la población. Esto se debe a que las causas
de muerte se diferencian según la edad.

Las enfermedades del corazón, los tumores malignos
y las enfermedades cerebrovasculares concentran
más de la mitad de las muertes registradas en los
años presentados.

Total 10,6 10,7 10,8 10,2

Enfermedades del corazón (I00 a I52) 2,9 2,9 2,4 2,7
Tumores malignos (C00 a C97) 2,2 2,0 2,2 2,3
Enfermedades cerebrovasculares (I60 a I69) 0,8 0,5 0,5 0,5
Infecciones respiratorias agudas (J00 a J22) 0,6 0,9 1,1 1,1
Accidentes y efectos adversos (V0I a X59) 0,1 0,1 0,1 0,1
Septicemia (A40 y A4I) 0,3 0,3 0,3 0,7
Enfermedades del aparato urinario (N00 a N39) 0,5 0,4 0,5 0,4
Suicidios (X60 a X84) 0,1 0,1 0,1 0,1
Afecciones originadas en el  
período perinatal (P00 a P96) 0,1 0,1 0,1 0,1
Sida (B20 a B24) 0,1 0,1 0,1 0,1
Resto de causas 3,0 3,3 3,4 2,1

Cuadro 14 | Tasa de mortalidad según principales causas de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000-2002-
2004 -2006

Principales causas de muerte
Tasa (por mil habitantes)

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas vitales.

2000 2002 2004 2006

Una población con una estructura de edad enveje-
cida registrará una mayor proporción de muertes
debidas a enfermedades degenerativas (enfermedades
cardiovasculares y cáncer), mientras que una pobla-
ción joven presentará una mayor proporción de
muertes debidas a enfermedades de tipo exógeno
(accidentes y enfermedades infecciosas).

Dado que la Ciudad de Buenos Aires posee una
población envejecida, con una edad media de 39
años, es de esperar una mayor incidencia de las muer-
tes por enfermedades degenerativas. Como se observa
en el Cuadro 14, el nivel de la tasa bruta de mortali-
dad durante la década de 2000, superó el 10 por mil,
aunque con oscilaciones. Y, con respecto a las causas
de muerte, se destaca, efectivamente, la importante
participación de las enfermedades degenerativas. 

Los cambios en la mortalidad

El interés por el estudio analítico de la mortalidad
ha precedido en el tiempo al del estudio de las otras
variables demográficas que determinan el tamaño de
una población. Es probable que ello se deba a que la
mortalidad ha sido la variable fundamental del creci-
miento poblacional, sin olvidar, por supuesto, los fac-
tores que intervienen en la duración de la vida, cuya
significación ha llevado al interés por investigar los
determinantes de la mortalidad.

En esta oportunidad se han seleccionado dos
temáticas que merecen especial análisis: la mortali-
dad general según causas de muerte y la mortalidad
infantil.

La mortalidad por causas

La importancia de profundizar el estudio de la mor-
talidad por causas se justifica por la relación existen-
te entre el nivel de la mortalidad y el comportamien-
to de las causas o grupos de causas de muerte. De esta
manera, se trata de explicar los cambios en el nivel
general por las modificaciones observadas en dichas
causas.
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Sin embargo, se observa una reducción de la mortali-
dad por enfermedades del corazón, probablemente
debida a un mejoramiento en la certificación de la
causa de muerte. Es decir, se habría reducido la canti-
dad de casos en que la insuficiencia cardíaca, el infarto
agudo o el paro cardíaco aparecían como única causa
de muerte en los informes estadísticos de defunción.

Las principales causas de muerte seleccionadas
representan más del 70% de la mortalidad de la
Ciudad: el 72% en el año 2000 y el 80% en el año
2006. Se destacan, por el importante crecimiento
experimentado entre los años extremos, las muertes
por infecciones respiratorias agudas y por septicemia.

La situación por comuna 
en el año 2006

Para investigar el comportamiento de la mortalidad
según divisiones territoriales menores, es necesario
atemperar las fluctuaciones anuales derivadas de los
pequeños números que se utilizan. Para ello se calcu-
lan tasas promedio de períodos más amplios, por
ejemplo trienios. En esta oportunidad no tenemos esa
posibilidad. En consecuencia, los valores presentados
y sus diferencias deben tomarse con mayor precau-
ción debido a que los datos por comuna se presentan
por primera vez.

Total 10,2 8 7,7
1 11,0 9 12,0
2 9,6 10 11,1
3 10,1 11 10,9
4 9,7 12 10,5
5 10,7 13 9,1
6 10,5 14 8,5
7 10,7 15 10,3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas
vitales.

Comuna

Cuadro 15 | Tasa bruta de mortalidad según comuna.
Año 2006

Tasa (por mil
habitantes) Comuna

Tasa (por mil
habitantes)

Valor máximo 12,0
Valor mínimo 7,7
Valor máximo/Valor mínimo 1,6

Como se muestra en el Cuadro 15, la tasa bruta de
mortalidad es claramente diferencial según comuna.
Las comunas que registran niveles inferiores al prome-
dio de la Ciudad se ubican en dos zonas opuestas: la
Norte (Comunas 2, 13 y 14) y la Sur (Comunas 4 y 8).
Tratando de encontrar explicaciones, se destacan las dife-
rencias en las respectivas estructuras de edades: las
comunas de la zona Sur son más jóvenes –con edades
medias de 35,7 años (Comuna 4) y 33,6 años (Comuna
8)– que las comunas de la zona Norte –que muestran
edades medias de 41,2 años (Comuna 2), 40,6 años
(Comuna 13) y 40,4 años (Comuna 14)–. Es probable
que en estas últimas influya la mejor situación socioe-
conómica de la población residente. Asimismo, se des-
taca la relación entre el valor máximo y mínimo de las
tasas (1,6): es decir, la Comuna 9 registra un nivel 1,6
veces superior al de la Comuna 8.

Mapa 1 | Tasa de mortalidad por comuna. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas
vitales.

Con el objeto de analizar el comportamiento de la
mortalidad general por causas de muerte según comu-
na, se seleccionaron nueve grupos de causas de muer-
te (véase referencias del Cuadro 16). Las mismas abar-
can más del 90% de la mortalidad total.
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La distribución espacial de las tasas de mortalidad
según causa de muerte para el 2006, aun consideran-
do la advertencia sobre la escasa cantidad de casos,
muestra patrones de distribución estable: en todas las
comunas las enfermedades del corazón son la princi-
pal causa, seguidas por los tumores malignos y las
enfermedades respiratorias.

Por otro lado, los grupos de causas de mortalidad
cuyos niveles presentan mayores diferencias entre las
comunas son: afecciones del período perinatal y mal-
formaciones congénitas, causas externas y enfermeda-
des del sistema respiratorio y urinario. En el primer

Total 1.010,0 85,0 225,4 271,5 54,2 212,0 40,9 9,2 30,4 81,3
1 1.102,2 97,4 239,0 272,5 52,3 248,7 52,8 11,2 37,0 91,3
2 960,8 67,3 222,8 254,4 55,0 208,4 39,5 8,0 22,4 82,8
3 1.013,2 106,7 236,4 251,0 50,7 209,6 39,5 8,3 29,7 81,4
4 966,8 93,1 208,1 233,4 50,6 190,4 38,8 17,7 50,6 84,3
5 1.065,3 87,5 241,2 273,3 53,9 235,9 45,9 10,7 35,2 81,7
6 1.053,5 78,0 244,4 268,4 66,0 237,9 45,8 7,1 26,7 79,1
7 1.068,5 97,0 220,7 287,3 57,2 238,5 42,2 9,4 29,5 86,7
8 765,2 78,1 157,4 202,2 45,4 127,4 23,8 15,5 42,7 72,6
9 1.198,9 101,3 240,9 336,7 68,6 283,9 40,0 10,3 26,1 91,0

10 1.106,5 96,5 236,5 320,8 60,4 225,5 46,5 4,1 29,1 87,2
11 1.089,4 96,7 241,1 315,6 63,9 205,4 48,3 5,0 29,2 84,1
12 1.050,7 69,5 230,4 310,9 51,5 218,4 37,5 8,0 27,0 97,5
13 911,8 65,2 219,3 266,5 41,6 187,2 34,8 7,2 24,0 66,0
14 852,3 60,4 220,3 220,7 50,9 176,5 36,7 7,1 18,6 61,2
15 1.026,9 88,4 226,4 287,3 52,6 211,6 44,0 7,2 27,1 82,3

Valor máximo 1.198,9 106,7 244,4 336,7 68,6 283,9 52,8 17,7 50,6 97,5
Valor mínimo 765,2 60,4 157,4 202,2 41,6 127,4 23,8 4,1 18,6 61,2
Valor máximo/

Valor mínimo 1,6 1,8 1,6 1,7 1,6 2,2 2,2 4,3 2,7 1,6

Cuadro 16 | Tasa de mortalidad por causa de muerte según comuna. Año 2006

Tasa (por cien mil habitantes)

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Causas de muerte

Referencias
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)
2. Tumores malignos (C00-C97)
3. Enfermedades del corazón (I00-I52)
4. Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)
5. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)
6. Enfermedades del sistema urinario (N00-N39)
7. Afecciones originadas en el período perinatal y malformaciones congénitas (P00-Q99)
8. Causas externas (V01-Y98)
9. Resto de causas bien definidas
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas vitales.

grupo, la Comuna 4 presenta un nivel cuatro veces
superior al nivel mínimo, que le corresponde a la
Comuna 10. Las causas externas presentan también su
valor máximo en la Comuna 4 y el mínimo en la
Comuna 14; en este caso la relación es de 2,7. A las
enfermedades respiratorias y urinarias les corresponde
el mismo riesgo relativo (2,2), pero los valores máxi-
mos y mínimos en las respiratorias se ubican en las
Comunas 9 y 8, y en las enfermedades urinarias en 
las Comunas 1 y 8, respectivamente.

Otra manera de analizar el comportamiento diver-
so de la mortalidad por causas según comunas es

Comuna
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observar la composición porcentual de las causas
por comuna.

Como se observa en el Cuadro 17, existe una com-
posición diferencial de dichas causas según la comu-
na considerada. 

Precisamente, si consideramos, para cada uno de los
grupos de causas, las comunas que registran propor-
ciones superiores al promedio de la Ciudad, observa-
mos lo siguiente: a) en el grupo de las enfermedades
infecciosas y parasitarias, las Comunas 1, 3, 4, 7, 8,
9, 10, 11 y 15 se encuentran por encima del promedio
de la Ciudad; b) en los tumores malignos, se desta-
can las Comunas 2, 3, 5, 6, 13 y 14. Es interesante
observar que, en general,  el comportamiento de estas
causas en estos dos grupos de comunas (con excep-
ción de la Comuna 12 que no participa de ninguno
de los dos) es complementario (Mapas 2 y 3). 

Por otro lado, si tenemos en cuenta la incidencia
de la composición por edades en las causas de mor-
talidad –aunque sin desconocer la influencia de
otros factores–, el análisis según la estructura etaria
de la población en estudio revela lo siguiente: en el

Mapa 2 | Comunas en las que la proporción de muertes
por enfermedades infecciosas y parasitarias supera al
promedio de la Ciudad. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas
vitales.

Mapa 3 | Comunas en las que la proporción de muertes
por tumores malignos supera al promedio de la Ciudad.
Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas
vitales.

primer caso, se trata de comunas con alta propor-
ción de menores de 15 años; de allí la importancia
de las causas exógenas. En el segundo caso, son
comunas cuya población tiene una gran proporción
de personas de 65 años y más; por lo tanto, las enfer-
medades degenerativas tienen mayor peso relativo.

Con respecto a las enfermedades del corazón
como causa de muerte,  las proporciones que supe-
ran el promedio de la Ciudad se ubican en la zona
Noroeste de la Ciudad (compuesta por las Comunas
9, 10, 11, 12, 13 y 15), la cual presenta poblaciones
con edades medias que también superan el prome-
dio de la Ciudad. Del mismo modo, las enfermeda-
des cerebrovasculares registran las mayores pro-
porciones (con excepción de la Comuna 8) en las
comunas con edades medias superiores a los 40 años
(Comunas 2, 6, 8, 9, 10, 11 y 14). Lo mismo ocurre
con las enfermedades respiratorias en las Comu-
nas 1, 2, 5, 6, 7 y 9 y con las enfermedades urina-
rias en las Comunas 1, 5, 6, 10, 11, 14 y 15. Como
en todas ellas se registra una alta proporción de
población adulta mayor, es esperable un mayor peso



135 | Anuario Estadístico 2006 | Ciudad de Buenos Aires

relativo de las enfermedades degenerativas en las cau-
sas de muerte.

Los grupos de afecciones del período perinatal
y malformaciones congénitas y de causas exter-
nas presentan los valores más altos en las Comunas
1, 4, 5 y 8. En estas comunas conviven dos escena-
rios: por un lado, el de las que pertenecen a las
zonas Este y Sur (Comunas 1, 4 y 8), con altos nive-
les de fecundidad y población joven –en las que, por
consiguiente, es esperable que se registren las propor-
ciones más altas de estos grupos de causas–; por otro
lado, el de la Comuna 5, con un bajo crecimiento
vegetativo y total y con una población más envejeci-
da –donde, naturalmente, la proporción de estos
grupos de causas de mortalidad es baja.

Cuadro 17 | Distribución porcentual de las muertes por causas según comuna. Año 2006

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Causas de muerte

Referencias
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)
2. Tumores malignos (C00-C97)
3. Enfermedades del corazón (I00-I52)
4. Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)
5. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)
6. Enfermedades del sistema urinario (N00-N39)
7. Afecciones originadas en el período perinatal y malformaciones congénitas (P00-Q99)
8. Causas externas (V01-Y98)
9. Resto de causas bien definidas
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas vitales.

Total 100,0 8,4 22,3 26,9 5,4 21,0 4,1 0,9 3,0 8,1
1 100,0 8,8 21,7 24,7 4,7 22,6 4,8 1,0 3,4 8,3
2 100,0 7,0 23,2 26,5 5,7 21,7 4,1 0,8 2,3 8,6
3 100,0 10,5 23,3 24,8 5,0 20,7 3,9 0,8 2,9 8,0
4 100,0 9,6 21,5 24,1 5,2 19,7 4,0 1,8 5,2 8,7
5 100,0 8,2 22,6 25,7 5,1 22,1 4,3 1,0 3,3 7,7
6 100,0 7,4 23,2 25,5 6,3 22,6 4,4 0,7 2,5 7,5
7 100,0 9,1 20,7 26,9 5,4 22,3 3,9 0,9 2,8 8,1
8 100,0 10,2 20,6 26,4 5,9 16,7 3,1 2,0 5,6 9,5
9 100,0 8,5 20,1 28,1 5,7 23,7 3,3 0,9 2,2 7,6

10 100,0 8,7 21,4 29,0 5,5 20,4 4,2 0,4 2,6 7,9
11 100,0 8,9 22,1 29,0 5,9 18,9 4,4 0,5 2,7 7,7
12 100,0 6,6 21,9 29,6 4,9 20,8 3,6 0,8 2,6 9,3
13 100,0 7,2 24,0 29,2 4,6 20,5 3,8 0,8 2,6 7,2
14 100,0 7,1 25,8 25,9 6,0 20,7 4,3 0,8 2,2 7,2
15 100,0 8,6 22,1 28,0 5,1 20,6 4,3 0,7 2,6 8,0

La mortalidad infantil en la Ciudad

Los mecanismos de esta transformación constitu-
yen el centro de un debate que cautivó el interés de
diversos especialistas (demógrafos, economistas, epi-
demiólogos, historiadores, politólogos y sociólogos)
que continúan discutiendo sobre el rol, la magnitud
y la interacción de los distintos factores explicativos:
los progresos de la salud pública, el crecimiento eco-
nómico, las condiciones de vida, las medidas de pro-
tección social y la higiene personal.

El descenso de la mortalidad infantil fue uno de los
cambios sociales más importantes y extensos del últi-
mo siglo y medio. 

Comuna
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No obstante, es oportuno mencionar algunas osci-
laciones coyunturales en la tasa de mortalidad infan-
til de los últimos años: si bien entre 1998 y 2001
hubo un continuo descenso, entre los años 2001 y
2003 se registra un incremento seguido por una
importante disminución que ubica la tasa del año
2005 como la más baja del período considerado.

Históricamente, la Ciudad de Buenos Aires ha venido
registrando los menores niveles de mortalidad infan-
til del país. A partir de 1990, se observa una disminu-
ción sostenida: entre los años 1990 (con una tasa de
16 por mil) y 2006 (con una tasa del 7,9 por mil) se
produjo una reducción del 51 por ciento.

La mortalidad durante el primer año de vida se divi-
de en dos etapas o componentes principales: la
mortalidad neonatal, que es la que ocurre durante
las primeras cuatro semanas de vida,  y la mortali-
dad posneonatal, que es la que se produce duran-
te el resto del primer año de vida.

Antes de abordar el análisis de los componentes de
la mortalidad infantil, conviene recordar que existe
relación entre la edad del fallecido y la etiología del
fallecimiento: la mayoría de las muertes por causa
endógena se producen en el período neonatal y casi la
totalidad de las muertes posneonatales se deben a cau-
sas exógenas. Esto se explica por la naturaleza de las
causas de muerte en esas dos etapas. La gran mayoría
de las muertes ocurridas después del primer mes de
vida están relacionadas con el medio ambiente en el
que se desarrolla el niño. En cambio, una parte con-
siderable de las causas de muerte en el primer mes de
vida tienen un origen endógeno y se deben a factores
congénitos que se presentan durante la vida intraute-
rina y otros asociados al parto.

Como se observa en el Gráfico 13, los dos compo-
nentes de la mortalidad infantil, partiendo de distintos
niveles, se redujeron entre los años extremos del perío-
do presentado: la mortalidad neonatal descendió el 54 %
y la mortalidad posneonatal el 43  por ciento. 

La mortalidad infantil por causas

Las causas de muerte son consideradas la expresión
biológica final de un proceso que, en una proporción

Gráfico 13 | Tasas de mortalidad infantil, neonatal y
posneonatal  (por mil). Ciudad de Buenos Aires. Años
1990/2006.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas vitales.

Muertes de menores de un año 343
Tasa de mortalidad infantil1 7,9
Tasa de mortalidad neonatal1 4,9
Tasa de mortalidad postneonatal1 3,0

Cuadro 18 | Mortalidad infantil. Ciudad de Buenos
Aires. Año 2006

1 Tasa por mil nacimientos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas vitales.

relevante, está determinado por la estructura econó-
mica y social de una sociedad. A través de su análisis,
quedan evidenciadas las formas particulares de enfer-
mar y morir de cada conjunto social, que responden
a condiciones de vida específicas.

A fin de conocer en qué medida es posible reducir
las muertes infantiles a través de acciones en el ámbi-
to de la atención de la salud materno-infantil, a fines
de la década de 1970 la Dra. Erika Taucher elaboró
una clasificación agrupando las causas de muerte en
función de la patología, el conocimiento científico
disponible y las características del sistema de salud
según “criterios de reducibilidad”.

Cuando se tiene en cuenta la mortalidad por causas
reducibles, se observa que en la Ciudad ellas registran
una importante participación, superior al 60 por
ciento (véase Cuadro 19).
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Por lo tanto, se considera necesario mostrar cuáles
fueron las causas de muerte que influyeron en esta
estructura de la mortalidad. Es así que se observa
que casi un tercio de esas muertes se debieron a la
duración corta de la gestación y al bajo peso al
nacer, causas reducibles por prevención y diagnósti-
co o tratamiento oportuno en el embarazo. Asimis-
mo, se destaca que las tres primeras causas de muer-
te concentran prácticamente a la mitad de las muer-
tes infantiles (Cuadro 20).

La mortalidad infantil por comuna

Si bien la información presentada se refiere al com-
portamiento de la mortalidad infantil de la Ciudad
en su conjunto, no debe olvidarse que, al igual que
otros fenómenos, la misma es diferencial en las divi-
siones políticas que la componen.

Antes de analizar esta situación, no podemos dejar
de recordar que, como ya se señaló, cuando un indi-
cador adquiere un bajo nivel y se construye a partir
de casos relativamente poco numerosos, cualquier
pequeña modificación en el evento medido (en este
caso las muertes infantiles) produce oscilaciones que
se deben analizar observando espacios temporales que
trascienden el momento de la medición puntual (el
año calendario en este caso). Esto es lo que ocurre
cuando se investiga el comportamiento según divi-
sión territorial; por tal motivo,  con el objeto de
atemperar las fluctuaciones anuales derivadas de los
pequeños valores absolutos que puedan registrarse,
generalmente se utilizan tasas promedio trienales.
Pero, en esta oportunidad, dado que se carece de
datos por comuna para años anteriores, se presentan
los valores de 2006.

Como se observa en el Cuadro 21, la tasa de morta-
lidad infantil adquiere niveles diferentes para los dis-
tintos ámbitos espaciales. Los valores más altos se ubi-
caron en las Comunas 4 y 8 de la zona Sur de la
Ciudad (que abarca los barrios de la Boca, Barracas,

Total causas 100,0
Causas reducibles 61,8
Causas difícilmente reducibles 33,5

Cuadro 19 | Distribución porcentual de la mortalidad
según criterios de reducibilidad. Ciudad de Buenos
Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas
vitales.

Total causas 100,0
Duración corta de la gestación 
y bajo peso al nacer 30,9
Otras malformaciones congénitas
del corazón 9,3
Edema pulmonar 9,0
Otras malformaciones congénitas 
no clasificadas en otra parte 4,1
Malformaciones congénitas del pulmón 3,2
Resto de las causas 43,5

Cuadro 20 | Distribución porcentual de las causas de
muerte infantil. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas
vitales.

Parque Patricios, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa
Lugano y Villa Riachuelo), mientras que la Comuna
11 (Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita y
Villa General Mitre) fue la que presentó el nivel más
bajo. Asimismo, se destaca que la relación entre el
valor máximo y el mínimo fue de 2,5. Esto significa
que la Comuna 8 registra una tasa 2,5 veces superior
a la de la Comuna 11.

Al tener en cuenta los dos componentes de la mor-
talidad infantil, se  observa que, en general, las comu-
nas que registran niveles de mortalidad infantil mayo-
res al promedio de la Ciudad presentan altos valores
en el componente posneonatal. Pero se dan distintos
escenarios: las Comunas 3 y 5 tienen altos niveles de
mortalidad posneonatal; en las Comunas 1 y 15 se da
una tasa elevada de mortalidad neonatal; y las
Comunas 4, 7, 8 y 9 tienen ambas tasas elevadas. Por
otro lado, se destacan comunas con tasas de mortali-
dad infantil inferiores al promedio de la Ciudad pero
que presentan valores altos en su componente neona-

Causas de muerte %

Causas reducibles: son las causas de muerte que
podrían controlarse con acciones en el sistema de
salud sencillas y de bajo costo, a través de la pre-
vención, diagnóstico, y/o tratamiento oportuno en
el embarazo, en el parto y en el recién nacido.
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Total 7,9 4,9 3,0
1 9,4 6,6 2,8
2 7,7 5,5 2,2
3 8,9 4,3 4,6
4 9,9 6,6 3,3
5 8,5 4,5 4,0
6 7,7 4,7 3,0
7 8,3 5,0 3,3
8 10,0 6,3 3,7
9 8,7 5,5 3,2
10 4,6 1,7 2,9
11 4,0 2,4 1,6
12 5,9 4,3 1,6
13 7,2 3,4 3,8
14 6,3 5,0 1,3
15 8,0 5,6 2,4

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas
vitales.

Comuna

Cuadro 21 | Tasa de mortalidad infantil por componen-
te según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Total Neonatal Posneonatal

tal (Comunas 2 y 14) y en la mortalidad posneonatal
(Comuna 13).

Para el año 2006, la distribución espacial de las
tasas de mortalidad infantil según criterios de reduci-
bilidad –aun considerando la advertencia ya realizada
sobre la poca cantidad de casos– muestra que los
mayores niveles de mortalidad por causas reducibles
se encuentran en las Comunas 8 (6,7 por mil), 2 (6,5
por mil), 3 (6,3 por mil), 7 (6,2 por mil), 15 (6,0 por
mil) y 1 (5,9 por mil). Esto, en general (a excepción
de la Comuna 2), coincide con un nivel de mortali-
dad infantil mayor que el promedio de la Ciudad.

Mapa 4 | Tasa de mortalidad infantil según residencia
habitual de la madre por comuna. Ciudad de Buenos
Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas
vitales.

Múltiples son los estudios que demuestran que los
niños tienen posibilidades diferentes de desarrollo de
sus potencialidades según las características de sus
padres y la situación socioeconómica de sus hogares.
Existen condicionantes que influyen en el niño desde
su gestación y que se relacionan con la educación de los
padres, las redes familiares y sociales construidas, las
prácticas del hogar en el cuidado de la salud y el hábi-
tat. Por lo tanto, consideramos importante presentar
esta íntima vinculación entre condiciones de vida y
salud a través de un gráfico de dispersión que muestra
el par de valores tasa de mortalidad infantil  y propor-
ción de hogares pobres7 por comuna.

El Gráfico 14 permite ver que un mayor nivel de
mortalidad infantil se corresponde con una mayor
proporción de hogares pobres y, en general, los puntos
(o sea las comunas) se encuentran muy cercanos a la
línea de tendencia. En el caso de las Comunas 14, 7 y
4, que se ubican sobre la recta, el nivel de la mortalidad

7 Se utilizó la proporción de hogares pobres según el método de la línea de pobreza proveniente de la Encuestas Anual de Hogares 2006.

La mortalidad infantil y la pobreza

Habitualmente se relaciona el nivel de la mortalidad
infantil con las condiciones de vida de la población. La
desigualdad social impacta profundamente en la situa-
ción de la infancia ya que la salud de los niños es alta-
mente dependiente del medio en que se desarrollan.
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas vitales.

Total 7,9 4,9 2,6 0,4

1 9,4 5,9 2,8 0,6
2 7,7 6,5 0,5 0,5
3 9,0 6,3 2,6 0,0
4 9,9 5,6 4,0 0,2
5 8,5 3,6 4,4 0,4
6 7,7 5,1 2,1 0,4
7 8,3 6,2 2,0 0,0
8 10,0 6,7 3,0 0,3
9 8,7 3,9 2,9 1,8

10 4,6 2,9 1,7 0,0
11 4,0 2,8 0,8 0,4
12 5,9 3,5 2,3 0,0
13 7,2 3,7 3,1 0,3
14 6,3 2,6 3,3 0,3
15 8,0 6,0 1,6 0,4

Cuadro 22 | Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según comuna de residencia habitual de la
madre. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna

(por mil nacidos vivos)

Total Reducibles
Difícilmente 
reducibles

Otras causas  y 
causas mal definidas

Criterios de reducibilidad

infantil coincide con el nivel esperado según su propor-
ción de hogares pobres. Si bien existen otras comunas
cercanas a la línea de tendencia, nos parece interesante
comentar los casos de las comunas más alejados de la
misma. La ubicación de las Comunas 1 y 3, que se

El coeficiente de correlación obtenido (0,69) indica la
existencia de una asociación entre la salud infantil y la
pobreza por ingresos en la Ciudad. La pertenencia a
hogares pobres condiciona las posibilidades de acceso
a los servicios así como las conductas de las familias
en relación con el proceso salud-enfermedad-aten-
ción de los niños.

Gráfico 14 | Tasa de mortalidad infantil y proporción de
hogares pobres según comuna. Ciudad de Buenos
Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Estadísticas
vitales y EAH 2006.

encuentran por encima de esa línea, indicaría un nivel
de mortalidad infantil alto en relación con la propor-
ción de hogares pobres que poseen. Lo contrario ocu-
rre en el caso de las Comunas 10 y 11, es decir registran
una mortalidad inferior a la esperada según su propor-
ción de pobreza. En estos casos otros factores incidirí-
an en esa tasa. No obstante, volvemos a recordar que,
debido a que se presentan valores anuales, es factible
que estos niveles estén afectados por el reducido núme-
ro de muertes registradas.
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Condiciones de vida

Este capítulo describe las condiciones de vida de los
hogares de la Ciudad de Buenos Aires en lo que
refiere a la situación de pobreza por ingresos y a las
condiciones del hábitat. En el primer caso, se 
analiza la incidencia de la pobreza, su evolución
reciente y alguna de las características más sobresa-
lientes, de acuerdo con los datos que aportan la Encuesta

Pobreza: evolución reciente e incidencia

En la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza por
ingresos no se concentra sólo en los focos de alta
precariedad del hábitat, ni resultan pobres todos los
hogares que residen en barrios precarios. Una mira-
da más precisa sobre las características de la pobre-
za en su dimensión territorial permite un análisis
más real de las necesidades y prioridades de la
población afectada.

Permanente de Hogares (INDEC) y la Encuesta
Anual de Hogares (DGEyC). Esta última aporta
también datos para el análisis de la situación del
hábitat y las condiciones habitacionales y de sane-
amiento de los hogares. Además, se presenta una
mirada territorial de la distribución de todos los
indicadores considerados.

Las mediciones correspondientes al año 2006 de la
Encuesta Permanente de Hogares –que arroja datos
sólo para el total de la Ciudad de Buenos Aires y
permite un seguimiento de largo alcance– indican
que la pobreza, medida según los ingresos, conti-
núa en una tendencia descendente.

En efecto, la incidencia de la pobreza en los hoga-
res porteños se ubicó, para el segundo semestre de
2006, en 6,4%, lo que refleja un descenso de casi un
punto porcentual con respecto al mismo período
del año anterior. Igual tendencia se observa al ana-
lizar los datos para la población (del 11,5% al
10,1%). En cuanto a los hogares indigentes, la inci-
dencia se ha reducido del 2,4% al 2,1%, y en el caso de
las personas del 3,2% al 2,6 por ciento . 

Estas modificaciones están indicando un des-
censo de un poco más de la mitad para ambos
indicadores. 

Métodos para la medición de la pobreza
El enfoque utilizado para estimar la pobreza consiste en
clasificar como “pobre” a una persona cuando el ingreso
por habitante de su hogar es inferior al valor de la “línea
de pobreza” o monto mínimo necesario que le permitiría
satisfacer sus necesidades esenciales. Las líneas de
pobreza se determinan a partir del valor de una canasta
de bienes y servicios, sobre la base de la Canasta Básica
Alimentaria (CBA), más una estimación de los recursos
requeridos para satisfacer las necesidades no alimenta-
rias, tales como vestuario, educación, salud, transporte,
esparcimiento, etc. Estas mediciones se realizan, además,
para cada hogar, teniendo en cuenta su composición. El
valor de la línea de pobreza por hogar utiliza como unidad
de medida las necesidades de un individuo adulto tipo y
se calcula para cada hogar de acuerdo con el número,
sexo y edad de sus miembros.

Si se compara estos indicadores con los del resto del
país, es necesario señalar que, si bien la Ciudad de
Buenos Aires es el aglomerado con menor proporción
de pobreza e indigencia (para el total de aglomerados
los hogares pobres alcanzaban el 19,2%), sin embargo,
la disminución registrada en la Ciudad es menos
intensa que en el resto del país.

Con esta evolución, los índices de pobreza e indi-
gencia en la Ciudad alcanzaron (y hasta mejora-
ron) el nivel de los que estaban vigentes antes
del fin de la convertibilidad.
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2005 2,4 6,9 90,7 4 8,5 87,5
2006 1,8* 5,2 93 2,8 8,8 88,4

Cuadro 1 | Distribución porcentual de hogares y población por condición de pobreza según año. Ciudad de Buenos
Aires. Años 2005/2006

Nota: la brecha existente entre los datos correspondientes al año 2002 y 2003 se debe al cambio en la modalidad de relevamiento de la EPH: hasta
octubre de 2002 se efectuaban dos mediciones puntuales (mayo y la presentada en este gráfico, octubre); a posteriori se comienza a realizar un rele-
vamiento continuo a través del cual se producen resultados con frecuencia trimestral o semestral.        
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares.

1 Véas Anexo Síntesis metodológica.
2 Si bien metodológicamente ambas mediciones son comparables, no se puede dejar de señalar que los períodos de relevamiento diversos (2do. semestre
del año para la EPH y 4to. trimestre del año para la EAH) pueden introducir algunas diferencias en los resultados obtenidos.

Para realizar un análisis que permita mirar la
distribución espacial de la pobreza en la Ciudad,
resulta necesario trabajar con los datos que releva
la Encuesta Anual de Hogares (EAH) que, dadas las
características de su muestra, permite disponer de

información para el análisis de las unidades terri-
toriales.1 En primer lugar, cabe observar que las
estimaciones para el año 2006 presentan algunas
diferencias con aquellas relevadas por la EPH que
vale aquí señalar.2

Gráfico 1 | Hogares por debajo de la línea de indigencia y de pobreza. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2006

Año Indigente Pobre no
indigente

No pobre Indigente Pobre no
indigente

No pobre 

Nota: se excluye a los hogares con declaración parcial de ingresos.
* Valor con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Hogares Población
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En efecto, para 2006 la EAH muestra que el 7% de
los hogares y el 11,6% de las personas se encontra-
ban en situación de pobreza. La extrema pobreza o
indigencia abarcaba al 2% de los hogares y al 2,8%
de la población. Estos datos señalan un descenso
en la incidencia de la pobreza de 2,3 puntos por-
centuales para los hogares y de 0,9% para las per-
sonas, con respecto al año anterior. Sólo es posible
identificar un leve crecimiento en el caso de la
población pobre no indigente.

Características de la pobreza

Los datos de la EAH también permiten caracterizar
a los hogares en situación de pobreza teniendo en
cuenta algunos rasgos distintivos que agudizan su
situación de vulnerabilidad. Según datos de 2006, el
40,9% de los hogares pobres está compuesto por 5
personas o más (mientras que, para los hogares no
pobres, este porcentaje no supera el 8%) y en el
57,5% hay al menos un menor de 10 años. Este últi-
mo dato contrasta con la situación de los hogares no
pobres en donde sólo en el 18,7% hay niños de
menos de 10 años. 

Nota: se excluye a los hogares  con declaración parcial de ingresos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Gráfico 2 | Distribución porcentual de los hogares
pobres y no pobres por tamaño del hogar, por presen-
cia de menores y por condición de actividad del jefe.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Algunos datos sobre el Programa 
Ciudadanía Porteña

El Programa Ciudadanía Porteña - Con Todo
Derecho funciona como un mecanismo automáti-
co y directo de transferencia de ingresos a los
hogares que no alcanzan a cubrir sus necesidades
básicas, independientemente de su inserción en
el mercado de trabajo. Su objetivo es contribuir a
la disminución de la desigualdad en la Ciudad,
reduciendo la cantidad de hogares pobres. 
Durante el año 2006 el programa otorgó el benefi-
cio a alrededor de 72.000 familias en toda la
Ciudad, alcanzando a un total de 256.454 personas,
52% de las cuales son menores de 21 años
(Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y
Sociales, Dir. General de Ciudadanía Porteña).
Según datos de la Encuesta Anual de Hogares, el
30% de los hogares pobres utilizan la transferencia
de ingresos que realiza el Programa Ciudadanía
Porteña como estrategia para mantener el hogar.
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Por otra parte, en términos de la vulnerabilidad de
los hogares en situación de pobreza, resulta significa-
tivo que en ellos el 12,1% de los jefes de hogar se
encuentran desocupados, el 27% inactivos y el 60,8%
ocupados, mientras que en los hogares no pobres esta
última proporción asciende al 71,1%, y sólo el 1,7%
de los jefes del hogar están desocupados. 

Al analizar la pobreza en su distribución territorial,
pueden identificarse heterogeneidades importantes. Si
bien la mayoría de las comunas presentan valores infe-
riores al porcentaje de hogares pobres para el total la
Ciudad (7%), se observa que las ubicadas al sur son las
que concentran mayor proporción de hogares y de
población pobres. En efecto, las Comunas 1, 7 y 9
muestran porcentajes cercanos al 10%, y las Comunas
4 y 8 se destacan por el alto grado de incidencia de la
pobreza, con el 19,2% y el 22,9%, respectivamente. En
estas dos comunas, además, la proporción de personas
que se encuentran en esta situación abarca casi un ter-
cio del total (27,9% y 29,3%). En el otro extremo,
encontramos que las Comunas 2, 13 y 14 presentan
valores inferiores al 2,5% para el caso de los hogares y
del 3% para la población.

Mapa 1 | Porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza
(LP) según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

La situación del hábitat 

La mejora en las condiciones de hábitat en la
Ciudad de Buenos Aires entre 1991 y 2001 (según
datos censales)3 se relaciona, en términos generales,
con el mejoramiento de las condiciones de sanea-
miento. Sin embargo, las privaciones en lo que res-
pecta a la calidad de la vivienda4 y al acceso a ciertos
servicios básicos siguen siendo una cuestión pendien-
te en la problemática sociohabitacional.

El concepto de hábitat refiere, en términos generales,
a una vivienda que satisface las necesidades de
albergue, protección y desarrollo personal del
grupo que la habita, en las condiciones medias de
desarrollo social, industrial y tecnológico vigentes
en una sociedad. 
Para que una vivienda cumpla con estos requisitos
debe considerarse: (i) calidad  y estado constructivo de
la unidad habitacional, (ii) adecuación del tamaño de la
vivienda al número de personas que la ocupan, (iii)
disponibilidad de servicios internos (baño con descar-
ga, electricidad, distribución de agua), (iv) disponibili-
dad de infraestructura externa, (v) equipamiento social
(acceso a servicios de salud, educación, transporte,
comercio), (vi) inserción en un ambiente sano (áreas
no contaminadas, no inundables, alejadas de basura-
les) (Mac Donald, 2004).

Para la caracterización de la situación habitacional
en la Ciudad de Buenos Aires, se dispone de los datos
relevados por la EAH en 2006. Esta información per-
mite identificar las formas más comunes en que
“habitan”  los hogares de la Ciudad y, de este modo,
ponderar los problemas habitacionales.  En este caso,
se consideran los siguientes aspectos: tipo de vivien-
da, tenencia, hacinamiento y saneamiento.

Asimismo, se revisan los datos correspondientes al
dominio5 para ver la localización de las viviendas.

3 En el Anuario 2005, Tomo 1, Capítulo Pobreza e Ingresos, se realizó un
análisis de esta evolución.
4 Para que una vivienda cumpla con un nivel mínimo de habitabilidad,
debe ofrecer a las personas protección contra diversos factores ambienta-
les –aislamiento del medio natural–, privacidad y comodidad para llevar
a cabo ciertas actividades biológicas y sociales –aislamiento del medio
social–. Los indicadores más típicamente usados son el tipo de vivienda,
los materiales de construcción y la condición de hacinamiento (Freres y
Mancero, 2001).
5 Los dominios son subpoblaciones de análisis. En la EAH de la Ciudad,
a partir de 2004 se distinguen tres dominios de viviendas particulares:
viviendas de villas de emergencia; viviendas de los tipos
inquilinato–hotel/pensión–casa tomada; y el resto de las viviendas parti-
culares de la Ciudad.
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Tipo de vivienda

Los datos muestran que en la Ciudad de Buenos
Aires el tipo de vivienda predominante es el “depar-
tamento”. En efecto, el 73,8% de los hogares se aloja
en este tipo de vivienda que, por definición concep-
tual, no es deficitaria. En el otro extremo, el 5,8% de
los hogares (y el 6,0% de las personas) habita una
vivienda precaria, es decir, un inquilinato, un conven-
tillo, un hotel o pensión, una construcción no desti-
nada a vivienda, un rancho o una casilla.

Gráfico 3 | Distribución porcentual de los hogares por
condición de pobreza según dominio. Ciudad de Buenos
Aires. Año 2006 

Nota: se excluye a los hogares con declaración parcial de ingresos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

6 Mientras la diferenciación supone la simple distribución de atributos entre grupos sociales y la segmentación suma a lo anterior la existencia de barreras
para el paso de una categoría a otra, la noción de segregación incluye, además, “la voluntad de los miembros de una u otra categoría por mantener o elevar
las barreras que las separan entre sí” (Katzman, 2003, p. 19).

Sin dudas, la situación de los hogares residentes en
villas y asentamientos es relevante tanto por su mag-
nitud como por las condiciones socioeconómicas que
presentan. Este tipo de barrios, resultante de procesos
de segregación residencial,6 tienden a concentrar defi-
ciencias tanto estructurales (de habitabilidad y sanea-
miento) como de vinculación con los principales cir-
cuitos económicos y sociales, con lo que aumentan
los riesgos de exclusión social. En efecto, los últimos
datos disponibles indican que 6 de cada 10 hogares
que residen en una villa se encuentran por debajo de
la línea de pobreza (EAH 2006).

Si consideramos la distribución espacial, vemos que
la Comuna 8 presenta una mayor cantidad de barrios
de este tipo (villas, asentamientos y núcleos habitacio-
nales transitorios) y que el porcentaje de hogares que
reside en ellos es elevado: 21,2%. En el resto de las

Cuadro 2 | Distribución porcentual de hogares por dominio según comuna con presencia de villas, asentamientos o
núcleos habitacionales transitorios. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Comuna Total
Dominio

Viviendas particulares
generales

Inquilinatos, hoteles, 
pensiones, casas tomadas

Villas de
emergencia

Total 100,0 91,9 5,8 2,3
1 100,0 80,6 14,9 4,5
4 100,0 72,4 16,8 10,8
7 100,0 90,3 5,8 3,9
8 100,0 77,6 1,2 21,2
9 100,0 95,7 1,2 3,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006.

Según los datos de la EAH de 2006, hay alrededor
de 26.100 hogares que residen en villas de emer-
gencia, lo que representa el 2,7% del total de
hogares de la Ciudad. En términos de población,
este porcentaje asciende al 3,9%, lo que indica un
incremento con respecto a los datos disponibles
para el Censo de 1991: ese año la proporción
ascendía al 1,8 por ciento. 
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comunas involucradas (es decir, aquellas con algún
asentamiento de este tipo en su territorio7) esa pro-
porción desciende significativamente por debajo del
11 por ciento.

Cuando se analiza la distribución del tipo de
vivienda prevaleciente en las diferentes comunas 
–indicador que, de alguna forma, nos permite iden-
tificar la materialidad de las mismas–, resulta inte-
resante destacar que en las Comunas 1, 3, y 4 el por-
centaje de viviendas deficitarias supera el promedio
de la Ciudad, destacándose las Comunas 1 y 4 con
el 15,1% y el 17,8%, respectivamente. En contraste,
este tipo de viviendas no llega al 2% en las
Comunas 11, 2 y 9.

Mapa 2 | Porcentaje de viviendas precarias según 
comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

La tenencia de la vivienda

La seguridad de la tenencia de la vivienda es un
tema complejo que excede el concepto jurídico de pro-
piedad, pero para este análisis tomaremos la propie-
dad individual como situación de estabilidad.

Los datos de la EAH 2006 para el total de la Ciudad
indican que mientras que el 60,7% de los hogares es
propietario de la vivienda y el terreno y el 27,7 es
inquilino o arrendatario, el 11,6% restante se encuen-
tra en una situación de precariedad (propietario de la
vivienda solamente, ocupante en relación de depen-
dencia o por trabajo, ocupante por préstamo, cesión o
permiso, ocupante de hecho de la vivienda y “otro”). 

7 Las Comunas en las que se identifican villas, asentamientos y/o núcleos habitacionales transitorios son la 1, 4,  7, 8 y 9.

Tenencia precaria
“La condición más segura sería la tenencia en pro-
piedad individual. Sin embargo, en muchos asenta-
mientos existen situaciones ‘intermedias’, como
son la propiedad colectiva o grupal, los derechos
de ocupación, el arriendo legal privado o público, la
tenencia comunitaria, el subarriendo, los permisos
de ocupación transitoria y la ocupación de hecho
‘reconocida’ o en proceso de regularización. Más
precarias aún son las ocupaciones de hecho no
reconocidas, la propiedad de lotes y viviendas
generadas en urbanizaciones o ventas que no se
ajustan a la normativa urbana o jurídica establecida,
o los subarriendos ilegales. La instalación transito-
ria en viviendas o lotes de otros propietarios, que
pueden ser parientes o conocidos, constituye una
de las formas más inseguras de ocupación de los
llamados ´allegados´...”  (Mac Donald, 2004).

Esta distribución se mantiene en los hogares que
habitan departamentos pero se invierte en aquellos
que residen en viviendas precarias: la tenencia estable
disminuye al 3,1%, el porcentaje de hogares con
tenencia precaria aumenta al 15,6% y el 81,3% de los
hogares reviste la situación de inquilinos.
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Cuadro 3 | Hogares por régimen de tenencia según tipo de vivienda. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Tipo de vivienda Total
Régimen de tenencia

Propietario de la
vivienda y el terreno

Inquilino o 
arrendatario

Tenencia
precaria

Total 100,0 60,7 27,7 11,6
Casa 100,0 69,6 13,6 16,8
Departamento 100,0 62,8 27,3 88,2
Vivienda precaria 100,0 3,1b 81,3 15,6a

a Valor con carácter indicativo (coeficiente de variación entre el 10% y el 20%).
b Valor con carácter indicativo (coeficiente de variación superior al 20%).
Nota: la categoría “tenencia precaria” incluye: propietario de la vivienda solamente, ocupante en relación de dependencia o por trabajo, ocupante
por préstamo, cesión o permiso, ocupante de hecho de la vivienda y “otro”.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006. 

En el caso de los hogares que residen en casas,
aumenta el porcentaje de aquellos con tenencia esta-
ble, que alcanza al 69,6%, mientras que la tenencia
precaria llega al 16,8%. Este último valor podría
explicarse por la inclusión en esta categoría de las
casas tipo B, las cuales presentan alguna condición
de precariedad.8 Este indicador también muestra
disparidades importantes entre las comunas. Así,
mientras la Comuna 8 presenta un 28,5% de sus
hogares con tenencia irregular y la Comuna 4 el
19,7%, las Comunas 11, 12, 14, 3 15 y 10 no llegan
al 10 por ciento.

Hacinamiento

Por su parte la situación de hacinamiento permite
complejizar las condiciones del hábitat: el 11,6% de
los hogares de la Ciudad poseen 2 o más personas por
cuarto de la vivienda. Entre los hogares que habitan
en casas o departamentos, la proporción de aquellos

Mapa 3 | Porcentaje de hogares con tendencia precaria
de la vivienda según comuna. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

8 La casas tipo B son aquellas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material,
o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, o no disponen de inodoro con descarga de agua.
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con una situación de hacinamiento es similar o
menor a ese valor, pero entre aquellos que residen en
viviendas precarias la proporción de hogares hacina-
dos asciende a 60,4%. Resulta, asimismo, significati-
vo, que el 18,2% de estos hogares habite en situación
de hacinamiento crítico. 

Mapa 4 | Porcentaje de hogares en situación de hacina-
miento según comuna. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Gráfico 4 | Hogares con inodoro-retrete con descarga
de agua a red cloacal pública por comuna. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2006 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), EAH 2006.

Al analizar cómo se comporta el indicador de haci-
namiento en las comunas, vemos que en las Comunas
1, 3, 4, 8 los hogares con 2 y más personas por cuarto
superan el 20%. Por su parte, las Comunas 5, 7 y 10 se
acercan al promedio de la Ciudad (con 11,1%, 11,7%
y 10,8%, respectivamente). En el otro extremo, los
hogares de las Comunas 2, 11 y 13 con problemas de
hacinamiento no superan el 6 por ciento. 

Hacinamiento
Es el cociente entre la cantidad total de personas del
hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas de
que dispone el mismo. Un hogar hacinado es aquel
que posee 2 o más personas por cuarto de la vivien-
da. Un hogar con hacinamiento crítico es aquel que
posee 3 o más personas por cuarto de la vivienda.

Cuadro 4 | Hogares por régimen de tenencia según tipo de vivienda. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Tipo de vivienda Total

Situación de hacinamiento y hacinamiento crítico

No hacinados
Hacinamiento no crítico 

(2 a 3 personas por cuarto)
Hacinamiento crítico (más
de 3 personas por cuarto)

Total 100,0 88,4 9,6 2,0
Casa 100,0 87,8 9,6 2,6b

Departamento 100,0 92,3 7,1 0,7b

Vivienda precaria 100,0 39,6 42,1 18,2a

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están por encima del 20%).
Nota: se excluyen los hogares sin habitaciones de uso exclusivo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (CGBA), EAH 2006. 



Capítulo 7  |  Pobreza y hábitat  |       153

Sintetizando se puede señalar que si bien los indica-
dores presentados en este capítulo, en general, 
permiten hablar de un hábitat satisfactorio para la
mayoría de los hogares de la Ciudad de Buenos
Aires, resultan muy significativas las heterogeneidades
encontradas entre las Comunas. 

Saneamiento

En materia de saneamiento de las viviendas, la exclu-
sión (es decir, la falta de conexión a la red pública)
afecta, en la Ciudad de Buenos Aires, sólo al 1,4% de
los hogares. Esto es lo mismo que decir que el 98,6%
de los hogares poseen inodoro o retrete con descarga a
la red cloacal pública. Sin embargo, cuando se mira
qué sucede con este indicador en las comunas, nueva-
mente encontramos diferencias significativas. 

En efecto, en las Comunas 1, 7 y 9 los hogares
excluidos representan el 2,5% del total; en la
Comuna 4 este valor llega al 5,9% y en el caso de
la Comuna 8, al 10,4%. En el resto de las comunas
los hogares sin conexión a la red cloacal pública
no llegan al 1 por ciento.

Así, en las Comunas 4 y 8 los indicadores de
calidad de la vivienda, adecuación al tamaño del
hogar y condiciones de saneamiento colocan a una
importante proporción de sus hogares en situación
deficitaria (siempre con los peores indicadores de
la Ciudad). Por su parte, las Comunas 1 y 3 pre-
sentan situaciones de algún grado de vulnerabilidad
en el hábitat para los indicadores de precariedad y
hacinamiento; y en el otro extremo, las Comunas
11 y 13 concentran los mejores valores en casi
todos los indicadores, seguidas por las Comuna 2,
10 y 14.

En todos los casos, la situación de hábitat defici-
tario se encuentra asociada a la condición de pobre-
za de los hogares. Las Comunas 4 y 8 son las que
presentan los porcentajes más altos de hogares en
situación de pobreza, muy lejos del promedio de la
Ciudad y del resto de las comunas. En el otro extre-
mo, las Comunas 2, 13 y 14 son las que tienen los
índices más bajos.
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Mercado laboral

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un
programa nacional de producción sistemática de
indicadores sociales realizado por el INDEC que pro-
duce resultados  con frecuencia trimestral o semes-
tral –según el tema–. A partir de 2003, se puso en
marcha un nuevo procedimiento de trabajo, verifi-
cándose una discontinuidad en las series históricas. 

Tasas básicas del mercado de trabajo. 
Año 2006

Para comenzar el análisis de la inserción laboral de las
personas residentes en la Ciudad de Buenos Aires, se con-
siderarán las tasas básicas del mercado de trabajo –la tasa
de actividad, la tasa de empleo y la tasa de desocupación–
utilizando los datos del Aglomerado Ciudad de Buenos
Aires provistos por la EPH que releva el INDEC. 

El análisis general de la Ciudad se lleva a cabo sobre la
base de la EPH porque ofrece una mayor frecuencia de las
tasas en comparación con la EAH y, además, permite dar-
les continuidad a los anuarios estadísticos anteriores.

Estas dos fuentes posibilitan conocer, entre otras
cuestiones, el peso de la población activa en la pobla-
ción total (tasa de actividad), la participación de los
ocupados en el total de individuos residentes (tasa de
empleo), el peso de los desocupados entre la pobla-
ción económicamente activa (tasa de desocupación) y
los individuos que trabajan menos de 35 horas sema-
nales por causas involuntarias y que están dispuestos
a trabajar más (tasa de subocupación). 

Entre los principales rasgos que caracterizan a la
Ciudad, se observa una alta participación de pobla-
ción económicamente activa en el total de población. 

Según los datos provenientes de la Encuesta
Permanente de Hogares, en el 4o trimestre de 2006 la
tasa de actividad ascendía al 53,2%, siendo superior a
la que se evidenciaba en el total de los aglomerados

La Encuesta Anual de Hogares (EAH) es un releva-
miento realizado anualmente por la Dirección
General de Estadística y Censos. Se propone brin-
dar información sobre la situación socioeconómica
de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de los hogares que conforman dicha pobla-
ción. La EAH recoge datos sobre diversos temas,
entre otros: aspectos demográficos básicos, salud,
educación, características de la inserción en la pro-
ducción de bienes y servicios y de su participación
en la distribución de los mismos. 

Uno de los rasgos principales de la EAH es que
provee datos e indicadores a nivel territorial des-
agregado, es decir, para las distintas unidades terri-
toriales que comprende el espacio de la Ciudad. 

El universo bajo estudio está conformado por los
hogares particulares de la Ciudad de Buenos Aires.
En esta conceptualización se incluye a los hogares
residentes en viviendas particulares, en villas de
emergencia, en inquilinatos/hoteles/pensiones/
casas tomadas. Quedan excluidos de la encuesta la
población de hogares colectivos, los pasajeros de
hoteles y pensiones y las personas sin techo.

En este capítulo se describen las principales caracterís-
ticas y tendencias del comportamiento del mercado
laboral y de los ingresos de los habitantes de la Ciudad
en el último año. Se introduce aquí, por primera vez,
el análisis de la ocupación y de los ingresos en la
Ciudad de Buenos Aires a nivel de las divisiones

jurisdiccionales denominadas comunas, utilizándose
datos de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2006
que elabora esta Dirección General de Estadística y
Censos. Con tal fin, se abordarán algunos aspectos
relevantes del mercado de trabajo.
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Nota: 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 con frecuencia trimestral o semestral, según el tema.
Fuente: INDEC, EPH continua.

urbanos (46,1%). Esa brecha se reduce al comparar la
tasa de actividad para los individuos de 14 años y más
de ambas áreas: asciende al 63,6% en la Ciudad de
Buenos Aires y al 60,0% en el total de aglomerados
relevados por la EPH. De esta manera, la mayor pro-

Gráfico 1 | Evolución de la tasa de empleo. Ciudad de Buenos Aires y total de aglomerados urbanos. 
Mayo de 2001/4° trimestre de 2006

porción de personas con disponibilidad de inserción
en el mercado laboral en la Ciudad puede explicarse
por una doble vía: por la presencia de pautas cultura-
les propias del ámbito de la Ciudad y por la estructu-
ra etaria diferente en dicho aglomerado.

Nota: 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 con frecuencia trimestral o semestral, según el tema.
Fuente: INDEC, EPH continua.

Gráfico 2 | Evolución de la tasa de desocupación. Ciudad de Buenos Aires y total de aglomerados urbanos. 
Mayo de 2001/4° trimestre de 2006
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1 Si bien metodológicamente ambas fuentes son comparables, no se puede
dejar de señalar que, dado que el período de relevamiento no es exacta-
mente el mismo, pueden producirse diferencias en los datos.

Históricamente, se advierte que la tasa de desocupa-
ción de la Ciudad es menor a la registrada en el total
de los aglomerados urbanos del país, mientras que la
tasa de empleo es superior. De esta forma, se eviden-
cia una situación más favorable de sus indicadores en
comparación con el mercado de trabajo del conjunto
de los centros urbanos del país.

Asimismo, a partir del año 2003, tanto en el total
de aglomerados urbanos como en la Ciudad de Buenos
Aires se aprecia una tendencia creciente en la tasa de
empleo. Más allá de algún trimestre que presenta
alguna pequeña caída, esta tendencia lleva aproxi-
madamente 16 trimestres de crecimiento. En cam-
bio, la tasa de desempleo, a lo largo de este mismo
período de análisis, muestra la tendencia contraria, es
decir al decrecimiento.

Participación en el mercado de trabajo
según comuna. Año 2006

El primer indicador que consideramos en el análi-
sis de la inserción laboral de los residentes en la
Ciudad de Buenos Aires a nivel de comuna es la dis-
tribución de la población según su condición de acti-
vidad. Como ya se indicó, en lo que sigue del presen-
te informe y para todo el análisis por comunas se uti-
lizará como fuente de información la EAH, fuente que
provee datos anuales, a diferencia de los relevados por
la EPH que son trimestrales.1

Si se analiza la condición de actividad en la población
de 10 años y más de la Ciudad de Buenos Aires, se
observa que el porcentaje de personas ocupadas en
el año 2006 era del 58,4% y que los desocupados lle-
gaban al 3,7 por ciento.
Y si se consideran esas tasas en el mismo grupo de
población a nivel de las comunas, se puede apreciar
la heterogeneidad que existe dentro de la Ciudad.

Las Comunas con más ocupados son la 2 , 3, 13, 15
(básicamente compuestas por barrios de zona Norte
y Microcentro), mientras que las que tienen una
menor participación de ocupados son las Comunas
4, 8, 9 (los barrios asentados al sur de la Ciudad) y 11
(Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Gral. Mitre y

Villa Santa Rita). El caso más significativo dentro de
estas comunas con menor participación de ocupados
dentro del total de la población de 10 años y más está
representado por la Comuna 8, que, además de ser
una de las que tienen mayor proporción de desocupa-
dos, presenta incluso una proporción de población
inactiva mayor que la de la población de ocupados.

Nota: los valores de desocupados se presentan a modo indicativo por-
que en esta variable los coeficientes de variación son elevados.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006.

Gráfico 3 | Distribución porcentual de la población de 10
años y más por condición de actividad según comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

En el año 2006, la Ciudad de Buenos Aires presen-
tó una tasa de actividad del 62%.2 Si este mismo aná-
lisis se hace por comunas también se destaca la hete-
rogeneidad de la situación. Se observa que las comu-
nas que presentan tasas de actividad bastante más ele-
vadas que la media son la 2, 3 y 15 (corresponden a
los barrios de Agronomía, Villa Ortúzar, Villa
Crespo, Paternal, Chacarita, Balvanera, San Cristóbal
y Recoleta) mientras que las que se ubican más por
debajo de la media son las Comunas 8, 9 y 11 (com-
prenden los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati,
Villa Riachuelo, Parque Avellaneda, Mataderos,
Liniers, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Gral.
Mitre y Villa Santa Rosa).

2 Esta tasa representa la población económicamente activa que tiene una
ocupación o presiona en el mercado de trabajo para conseguir una activi-
dad laboral.
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Consecuentemente, las comunas con mayores tasas
de actividad son las mismas que registran mayores
tasas de empleo mientras que las que tienen las meno-
res tasas de actividad son las que presentan menores
tasas de empleo.

Las tasas de desocupación siguen tendencias por
comunas similares a las anteriores. Los barrios más
afectados por la desocupación son los que componen
las Comunas 4, 8 y 9. En las dos primeras la tasa de
desempleo duplica el promedio para la Ciudad de
Buenos Aires, que es del 5,9 por ciento.

Las comunas con mayores tasas de actividad y empleo
son las que concentran menores tasas de desocupación,
aunque es importante resaltar que las Comunas 5
(Almagro y Boedo) y 6 (Caballito), si bien tienen, en
general, comportamientos promedio en los indicadores
básicos del mercado laboral, en cuanto a las tasas de des-
ocupación presentan niveles por debajo de la media.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006.

Gráfico 4 | Tasa de actividad de la población de 10 años
y más según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006.

Gráfico 5 | Tasa de empleo de la población de 10 años y
más según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Nota: los datos de desocupación se presentan a modo indicativo ya
que tienen coeficientes de variación elevados.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006.

Gráfico 6 | Tasa de desocupación de la población de 10
años y más según comuna. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2006

Nota: los datos de subocupación se presentan a modo indicativo ya
que tienen coeficientes de variación elevados.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006.

Gráfico 7 | Tasa de subocupación de la población de 10
años y más según comuna. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2006



El promedio de años de escolarización para el total de
los ocupados de la Ciudad es de 12,93 años.3
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Con respecto a la subocupación horaria, la media
para la Ciudad de Buenos Aires en 2006 es de 8,5. A
nivel de las comunas, se aprecia que las que menores
tasas de subocupación presentan son las Comunas 2,
6 , 13 y 14, cuyas tasas de subocupación horaria están
por debajo de la media para la Ciudad, mientras que
las Comunas con mayor proporción de personas de
10 años y más que trabajan menos de 35 horas sema-
nales y que estarían dispuestas a trabajar más son la
4, 8 y 9. Los barrios que integran las Comunas 3, 5,
7, 12 y 15 representan aproximadamente el compor-
tamiento promedio de la Ciudad.

La duración de la jornada laboral permite analizar,
entre otros aspectos, las situaciones de precariedad
laboral. Una jornada de trabajo acotada es incapaz
de generar ingresos suficientes, mientras que una jor-
nada muy extensa tiene consecuencias en la salud y
calidad de vida de la población. 

Una de las características más relevantes en cuanto
a la distribución porcentual por cantidad de horas
trabajadas por semana entre la población ocupada de
la Ciudad de Buenos Aires es que es mayor la propor-
ción de ocupados que trabajan más de 45 horas sema-
nales (sobreocupados) que la de los ocupados plenos
(ocupados con jornada normal de trabajo). En lo que
respecta a las comunas, las que presentan mayor
sobreocupación horaria son la 7, 8, 9 y 10, mientras
que las que tienen mayores tasas de subocupación
horaria son la 8, 12 y 15. Las Comunas 2, 5, 13 y 14
cuentan con la mayor proporción de ocupados plenos,
incluso por encima del promedio de la Ciudad (36,6).

La Comuna 8 presenta la particularidad de contar
con proporciones elevadas de subempleados y sobrem-
pleados y sólo el 29,1% de los trabajadores cumplen
con lo que se denomina una jornada laboral plena.

Características de la población ocupada

Nivel de escolarización de la población
ocupada

A fin de conocer la situación educativa de los ocu-
pados se utiliza como indicador el promedio de años
de escolarización. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006.

Gráfico 8 | Distribución porcentual de la población ocu-
pada por cantidad de horas semanales trabajadas
según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

3 Es interesante resaltar que los estudios referentes al nivel de escolariza-
ción de los habitantes generalmente toman como población de referencia
a los individuos de 25 años y más. En este informe se intenta explicar el
comportamiento del total de ocupados de la Ciudad, aunque, a modo de
comparación, se señala que los ocupados mayores de 25 años tienen en
promedio 13,08 años de escolaridad. Es decir, no existen diferencias sus-
tanciales entre las tasas de escolarización de los ocupados mayores de 25
años y las de los ocupados totales.

Se considera jornada de trabajo normal a aquella
que tiene una duración de 35 a 45 horas semanales.



Es relevante resaltar que, en lo que respecta a los años
de escolarización de la población ocupada residente
en la Capital, existe una importante dispersión por
barrios y que entre las comunas con menor y mayor
nivel educativo hay 4,2 años promedio de diferencia.
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Se puede suponer que, en la medida en que sea más
alto el nivel educativo alcanzado por los residentes de
la Ciudad, el mercado laboral contará con mano de
obra más capacitada y por lo tanto más productiva.
Sin embargo, esto no quiere decir que efectivamente
los trabajadores se estén empleando en una tarea acor-
de con su capacitación. Si se considera el nivel prima-
rio equivalente a 7 años completos y el nivel secunda-
rio a 5 años, ese promedio de años de escolarización
de los ocupados corresponde al secundario completo
y algo más. Analizando este fenómeno por comunas,
se observa que los ocupados con más años de escola-
rización corresponden a las Comunas 2, 13 y 14 y que
todas ellas superan el promedio mencionado. En cam-
bio, las Comunas 4, 8 y 9 están por debajo de la
media; en ellas, en promedio, no se llega a tener una
cantidad de años equivalentes al secundario completo.
En lo que se refiere al resto de las comunas, no se evi-
dencian grandes diferencias con respecto al promedio. 

La informalidad en el mercado laboral

Existen diversos y muy heterogéneos abordajes del
estudio de la informalidad laboral. Aquí se sigue con el
análisis de la informalidad que se comenzó en la
Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos
Aires, Aspectos Laborales 2004-2005. Esa publicación
hace una revisión de diferentes trabajos que toman
como eje principal a la informalidad y propone una
clasificación de los trabajadores en formales e informales.
Previo a las reformas neoliberales de los 90, que provo-
caron fuertes cambios en la estructura del mercado de
trabajo en los países en desarrollo, la OIT consideraba sec-
tor informal a las unidades productivas de productores y
trabajadores independientes que se caracterizan por tener
alguna o varias de estas condiciones: escasa organización,
bajo nivel tecnológico, capital insuficiente, mano de obra
poco calificada, utilización del trabajo familiar gratuito,
baja productividad, inestabilidad laboral e ingresos
generalmente insuficientes. Estudios más actuales 
consideran trabajadores informales tanto a los 
independientes como a los asalariados en situación de
precariedad laboral. Esta precariedad del puesto de tra-
bajo incluye modalidades como las vacaciones no
pagas, la no realización de descuentos jubilatorios por
la actividad laboral, la falta de licencias por enfermedad,
etc. Es decir, se trata de condiciones marcadas por una
inserción laboral endeble.

Mapa 1 | Población ocupada, media de años de escola-
ridad según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Nota: se excluyen los casos para los que no se puede determinar la
cantidad de años exacta y los que cursan o cursaron escuelas especia-
les no primarias. A los primarios especiales completos se les asigna 7
años. A los secundarios acelerados completos se les asigna 5 años. El
análisis fue realizado sobre la base de la edad declarada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).

Gráfico 9 | Evolución de la población asalariada sin des-
cuento jubilatorio. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 2002/2006



La proporción de residentes de la Ciudad que pueden
considerarse informales de acuerdo con lo planteado
y con los datos que se derivan de la EAH representa el
33,0% de los ocupados. Es decir 1 de cada 3 trabaja-
dores ocupan puestos de trabajos precarios. Si el
abordaje se extiende a las diferencias por sexo, se
aprecia que la informalidad afecta algo más a las
mujeres que a los hombres, aunque no de manera
significativa.

Para evaluar las condiciones de precariedad laboral a
la que se enfrentan los asalariados residentes en la
Ciudad, se utiliza la proporción de los asalariados sin
descuento jubilatorio por su actividad laboral. En el
año 2006, según la estimación de la EAH, el 31,1% de
los asalariados porteños no tuvo descuento jubilato-
rio por su actividad laboral. 

Si se considera la evolución entre los años 2002 y
2006, esta serie evidencia una tendencia bastante esta-
ble, fluctuando siempre entre el 30% y el 35% de los
asalariados, con excepción del año 2003 en el que esta
proporción llegó al 36,1%. Si este análisis se aborda
por comunas, se observa que la 2, 6, 11, 13 y 14 son
las que presentan una participación menor de asala-
riados a los que no se les realiza el descuento jubila-
torio; según este parámetro, en estos barrios aproxi-
madamente 1 de cada 4 son asalariados precarios.

Contrariamente, los asalariados de las Comunas 4,
5 y 8 son los más perjudicados en este sentido. El caso
extremo es el de la Comuna 8 donde aproximada-
mente 4 de cada 10 asalariados no tienen descuento
jubilatorio por su actividad laboral.
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Si la conceptualización de informalidad se amplía y
se sigue el abordaje incorporado en la investigación
de Pok y Lorenzetti (2004), la frontera conceptual de la
informalidad ya no se circunscribe a un sector deter-
minado del aparato productivo ni a grupos de pobla-
ción en particular sino que se extiende al ámbito de la
condición asalariada donde se reconocen formas de
inserción endeble, de un carácter precario que com-
parten con el resto de los grupos con rasgos informales. 

Este abordaje reconoce como sector informal a un
conjunto de unidades de producción que desarrollan
su actividad con rasgos característicos en la escala de
producción, la superposición de la unidad producti-
va y la unidad doméstica y énfasis en el concepto de
capacidad de reproducción de las unidades domésticas.

La metodología planteada, como ya se mencionara
en la EAH, Aspectos Laborales 2004-2005, incorpora
las siguientes dimensiones de trabajadores informales:

1. Trabajadores por cuenta propia y patrones:
1.1 Calificación del puesto ejercido.
1.2 Capacidad de reproducción familiar que permite

el ingreso de esa ocupación. Cuando no se dis-
pone de información sobre ingresos, se utiliza al
tamaño del establecimiento y la intensidad de la
jornada laboral.

2. Trabajadores familiares:
2.1 Calificación del puesto ejercido.
2.2 Tamaño del establecimiento.
3. Trabajadores asalariados (exceptuando a los

trabajadores de servicio doméstico):
3.1 Le efectúan (o no) descuento jubilatorio.
3.2 Duración del acuerdo laboral.

Mapa 2 | Proporción de población asalariada sin des-
cuento jubilatorio según comuna. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006.
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Total 100 100 100
Trabajadores formales 67,0 68,0 65,7
Trabajadores informales 33,0 32,0 34,3

Nota: se excluye a los asalariados de servicio doméstico. El porcentaje de
ocupados fuera del universo de análisis por falta de información es de 0,3%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006.

Total Varones Mujeres
Sexo

Cuadro 1 | Población ocupada por sexo según condición
de informalidad.4 Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Condición de
informalidad

4 Se definen como trabajadores informales a los siguientes subgrupos:
1) Trabajadores por cuenta propia de calificación técnica, operativa o no
calificados con ingresos insuficientes. Esto significa que su ingreso –deri-
vado de esa actividad independiente– es menor al monto necesario para
cubrir la Canasta Básica Total de su hogar, convertidos sus miembros en
adultos equivalentes. Es decir, son trabajadores por cuenta propia cuyo
ingreso laboral no alcanza el valor de la canasta básica de alimentos y ser-
vicios necesaria para la reproducción simple de la unidad doméstica y
cuyo monto no es suficiente para adquirir aquellos bienes que permitirí-
an alcanzar la reproducción ampliada de ese hogar.
2) Patrones de calificación técnica, operativa o no calificados de ingresos
insuficientes.
3) Trabajadores por cuenta propia y patrones de calificación operativa o
no calificados que no responden a la consulta que se les formula sobre
ingresos y que se desempeñan en establecimientos de hasta 5 ocupados.
4) Trabajadores por cuenta propia de calificación profesional o técnicos
que no responden a ingresos, que se desempeñan en establecimientos de
hasta 5 ocupados y que son subocupados netos.
5) Trabajadores familiares de calificación técnica, operativa o no califica-
dos que se desempeñan en establecimientos de hasta 5 personas.
6) Asalariados sin descuento jubilatorio (se excluye a los trabajadores de
servicio doméstico).
7) Asalariados con descuento jubilatorio y acuerdo laboral no permanen-
te (se excluye a los trabajadores de servicio doméstico).

Como puede apreciarse en el Gráfico 10, la condición
de informalidad es muy heterogénea en la Ciudad de
Buenos Aires. El caso extremo lo representa la Comuna
8, con aproximadamente 1 de cada 2 trabajadores en
condición de informalidad, seguida por la Comuna 4
con el 40,5% de los ocupados bajo las mismas condi-
ciones. Son 5 las Comunas (2, 6, 12, 13 y 14) con menos
del 30% de ocupados con empleos precarios, y de
estas comunas la número 2 es la que menos personas
en esta condición presenta: el 22,7% de los ocupados.

Los ingresos en la Ciudad 

Si se analiza el mapa de los ingresos de los asalaria-
dos de la Ciudad, se observa que para el año 2006 el
ingreso promedio mensual de la ocupación principal
era de 1.333,43 pesos.

Al abordar el análisis del ingreso por comunas,
vuelve a expresarse una clara heterogeneidad en el
territorio de la Ciudad. Son cinco las comunas que
se encuentran por encima del promedio de ingresos
(13, 14, 2, 1 y 6), mientras que las diez comunas res-
tantes se encuentran por debajo del promedio de la
Ciudad de Buenos Aires. Las comunas con asalaria-
dos de menores ingresos en su ocupación principal
son las que se encuentran en los barrios del sur
(Comunas 4, 8, y 9). 

Si se analiza el ingreso de la ocupación principal sin
discriminar la categoría ocupacional, es decir incorpo-
rando los ingresos del resto de las categorías además de
los de los asalariados, el intervalo de las comunas con
ingresos más bajos no contiene a la Comuna 9 e incor-
pora a los barrios de la Comuna 3 (véase el Mapa 4).

Puede apreciarse entonces, que el mapa de la
Ciudad queda bien definido por zonas de acuerdo
con los ingresos. Más allá de las diferencias señaladas
en el párrafo anterior, es posible establecer pautas
similares en la distribución territorial de los ocupa-
dos según los ingresos laborales que obtienen.

No existen diferencias sustanciales entre el compor-
tamiento de los ingresos de los asalariados versus los
ocupados en su conjunto, por lo que las conclusiones
que se presentan en el último apartado para los asala-
riados pueden servir de aproximación para explicar el
comportamiento del conjunto de la población recep-
tora de ingresos.

Nota: se excluye a los asalariados de servicio doméstico. El porcentaje
de ocupados fuera del universo de análisis por falta de información es
de 0,35%. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006.

Gráfico 10 | Distribución porcentual de la población
ocupada por condición de informalidad según comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
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Mapa 3 | Ingresos promedio de la ocupación principal
de los asalariados según comuna. Año 2006 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006.

Mapa 4 | Ingresos promedio de la ocupación principal
del total de ocupados según comuna. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006.

Mapa 5 | Ingreso Per Cápita Familiar promedio de los
hogares según comuna. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta
Anual de Hogares. Onda 2006.

El Ingreso Per Cápita Familiar (IPCF)5 en el año
2006 alcanza los 1.113,03 pesos. Sin embargo, como
en el caso de los ingresos provenientes de la ocupa-
ción principal, se observan heterogeneidades territo-
riales. Las comunas que quedan por encima y por
debajo del promedio de la Ciudad son las mismas
que en el caso de los ingresos de la ocupación princi-
pal. Prácticamente no hay cambios en la composición
de los intervalos de comunas.

La comparación de estos tres últimos mapas permi-
te apreciar que algunas Comunas (1, 2, 4, 5, 6, 8, 7,
10, 13 y 14) no modifican su pertenencia a los mis-
mos intervalos de ingresos (independientemente de
cuál sea), es decir que en los tres casos muestran el
mismo agrupamiento con otras. Asimismo se observa
que, aun atendiendo a las diferencias señaladas, que-
dan delimitadas pautas territoriales de distribución.

5 IPFC: se obtiene del ingreso total familiar dividido por la cantidad de per-
sonas que viven en ese hogar.
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A modo de síntesis

Una de las principales conclusiones que es posible
extraer de lo esbozado a lo largo del capítulo es que
las situaciones encontradas en el análisis de los indi-
cadores seleccionados para el estudio del mercado
laboral de los porteños permiten agrupamientos terri-
toriales –en este caso de las comunas– fácilmente
identificables, con comportamientos homogéneos en
su interior y heterogéneos entre los grupos. 

Las Comunas 2, 13 y 14 son las que presentan
mayores niveles de ingresos, los cuales se correlacio-
nan con más años de escolarización promedio que
permiten a sus residentes acceder a ocupaciones más
formales que el promedio y desarrollar jornadas labo-
rales más normales en cuanto a la intensidad horaria.

Contrariamente, los barrios que componen las
Comunas 4, 8 y 9 son los que presentan mayores tasas

de desempleo, menores promedios de años de escolari-
zación y jornadas laborales más irregulares (alta pro-
porción de subempleados así como de sobreemplea-
dos); además, contienen a la población ocupada más
afectada por condiciones de precariedad laboral.

Por otra parte, las tasas de actividad y empleo más
elevadas están presentes en la zona que se suele deno-
minar Microcentro (Comunas 2 y 3) y en el centro
territorial de la Ciudad (Comuna 15). 

En general, los comportamientos de informalidad y
de desempleo están asociados. En este sentido, las
comunas con mayores tasas de desempleo son, al
mismo tiempo, las que presentan mayor precariedad
en las condiciones laborales y, adicionalmente, son
aquellas donde reside la población con los ingresos
más bajos de la Ciudad.
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Estructura y dinámica productiva

En este capítulo se aborda el tema concerniente al
análisis y estructura del Producto Bruto Geográfico,
y su evolución en el año 2006. Se comparará el
nivel y estructura del PBG de la Ciudad con el de
otras provincias argentinas y con el PBI del país en
su conjunto. Se hace también una comparación de

su evolución y la de diversos indicadores de empleo.
A nivel sectorial, se analiza la estructura y evolu-
ción del sector industrial, de la construcción (tanto
privada como pública), del sector financiero y de los
sectores turismo, servicios informáticos, publicidad
y transporte público.1

Según dichas estimaciones, el PBG en 2006 ascendió
a $ 153.169 millones, lo que equivale a $ 50.622 en
términos per cápita. Este valor es el más alto de las
jurisdicciones provinciales de la República Argentina,
porque, si bien algunas provincias registran elevados
niveles de Producto Bruto a precios corrientes, al con-
tar con población significativa, su PBG per cápita no
resulta tan importante. Este es el caso de la Provincia
de Buenos Aires, cuyo PBG del año 2006 a valores
corrientes fue de $ 211.934 millones, y de $ 14.336 en
términos per cápita. Contrariamente, provincias con
un Producto Bruto relativamente bajo pero con esca-
sa población presentan un PBG per cápita importante;
un ejemplo, en tal sentido, es la Provincia del
Neuquén, cuyo PBG a valores corrientes es de 14.536
millones de pesos en 2005 y en términos per cápita
equivale a 27.877 pesos.2

Producto Bruto de la Ciudad

De acuerdo con los resultados provisorios, el Pro-
ducto Bruto Geográfico (PBG) de la Ciudad de Buenos
Aires mostró un crecimiento del 11,4% en el año 2006.
A pesar de que esta tasa es menor a la del año previo, los
niveles de actividad alcanzados son los más altos de la
serie desde el año 1993. 

En Contabilidad Nacional se define al producto de un
país como el valor bruto de la producción libre de
duplicaciones; es decir, el producto es la parte 
de la producción que no se transforma en el proceso
de producción de otros bienes. A nivel sectorial, esa
diferencia constituye el valor agregado a los bienes
intermedios empleados en el proceso de producción.
A escala regional y/o provincial, el Producto Bruto
Geográfico (PBG) se define bajo los mismos criterios,
esto es, como el valor bruto de los bienes y servicios,
neto de insumos, producidos en un período de tiem-
po por los factores de la producción, dentro de fron-
teras definidas. Para facilitar la asignación geográfica
de las actividades económicas, se toma como unidad
de observación a los establecimientos o locales,
incluyendo a la Unidades auxiliares, y no a las
empresas. De este modo, las unidades respecto de
las cuales se reúnen o recopilan los datos básicos son
homogéneas en dos aspectos: uno relacionado con  
la actividad económica y otro con la jurisdicción en la
que están emplazadas.

1 A diferencia de los otros capítulos, en este no se presentarán datos por comunas (excepto en el caso de la construcción), debido a que no se dispone de
información con esa desagregación espacial.
2 Se toman diferentes años en las distintas provincias debido a que no todas han realizado a la fecha cierres del año 2006 o incluso del año 2005. 

La economía de la Ciudad de Buenos Aires en el año
2006 creció de manera significativa, aunque a una tasa
menor a la registrada el año previo, cuando se alcanzó
un crecimiento del 13,5%. Asimismo, se advierte que el
crecimiento de la actividad de los sectores productores
de bienes (13%) fue superior al observado en los sec-
tores prestadores de servicios (11%).
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Fuente: DGEyC sobre datos de las oficinas de Estadística de las Provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Rioja, San Luis y
Corrientes, y de la Serie 31 de Análisis Demográfico del INDEC.

Gráfico 1 | Producto Bruto Geográfico a valores co-
rrientes per cápita. Comparación entre algunas provin-
cias argentinas. Años 2004, 2005 y 2006

Según las últimas estimaciones, en el año 2006 el
sector de los servicios representó más del 78% del PBG

de la Ciudad, en términos constantes.  Dentro de ese
agregado, las dos ramas de mayor importancia son,
en primer lugar, la de servicios inmobiliarios, infor-
mática, servicios profesionales, servicios a las empre-
sas y de alquiler y, en segundo lugar, la de servicios
de intermediación financiera. Entre ambas aportan
prácticamente la tercera parte del PBG de la Ciudad. 

Fuente: DGEyC sobre datos de las oficinas de Estadística de las Provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Rioja, San Luis y
Corrientes, y de la Serie 31 de Análisis Demográfico del INDEC.

Cuadro 1 | Producto Bruto Geográfico a valores co-
rrientes, Población y PBG per cápita. Algunas provincias
seleccionadas. Años 2004, 2005 y 2006

Buenos Aires 2006 211.934.000.000 14.783.211 14.336

CABA 2006 153.168.647.749 3.025.772 50.622

Córdoba 2005 45.792.319.000 3.267.778 14.013

Mendoza 2006 25.217.000.000 1.693.261 14.893

Neuquén 2005 14.536.034.000 521.439 27.877

Corrientes 2005 6.407.949.952 980.813 6.533

San Luis 2004 5.003.481.698 400.012 12.508

La Rioja 2005 2.639.525.670 320.602 8.233

La elevada participación de los servicios en la genera-
ción del producto diferencia el perfil productivo de la
Ciudad respecto del que se presenta a nivel nacional,
en el cual la distribución sectorial es del 65% para los
servicios y del 35% para los bienes.

La mayoría de las provincias a que se hace referencia
en este informe cuenta con una estructura productiva
que se asemeja en mayor medida al promedio nacional,
como es el caso de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes.
Por otra parte, Mendoza y San Luis tienen una estruc-
tura más pareja en la producción de bienes y servicios,
aunque en la primera preponderan los servicios y en la
segunda los bienes. En La Rioja la distribución es simi-
lar a la de la Ciudad de Buenos Aires (76% servicios y
24% bienes). A la inversa, en Neuquén los sectores pro-
ductores de bienes son los que más aportan al PBG pro-
vincial (65% bienes y 35% servicios).

Fuente: DGEyC sobre datos de las oficinas de Estadística de las Provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Rioja, San Luis y
Corrientes, y de la Serie 31 de Análisis Demográfico del INDEC.

Gráfico 2 | Producto Bruto Geográfico a precios cons-
tantes del año 1993 (PBG K) (en miles de pesos). Años
2004, 2005 y 2006

Producto Bruto Geográfico 
y Producto Bruto Interno

La comparación de las series históricas del Producto
Bruto de la Ciudad y del Producto Bruto Interno de la
República Argentina pone en evidencia que, a partir
del año 2004, el crecimiento de la Ciudad fue de
mayor intensidad que el nacional. 

Prov. Año PBG C Población PBG C

per cáp.
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Esto se explica por la recuperación de los sectores
productores de servicios (inclusive el financiero),
luego de la crisis recesiva que los afectó con particu-
lar intensidad durante el período 2001-2003.

En ese contexto de expansión económica, se advier-
te que durante el bienio 2005-2006 hubo una tenden-
cia a la mayor formalización de las relaciones labora-
les: en tanto que el índice de empleo resultante de la
Encuesta Permanente de Hogares registró un incre-
mento del 2,7%, el empleo privado formal (estima-
do mediante la Encuesta de Indicadores Laborales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)
creció a una tasa del 7,6%,3 más cercana a la tasa de
aumento del PBG. 

Por tratarse de las actividades que han mostrado
mayor dinamismo en la evolución económica de la
Ciudad durante el año 2006, seguidamente se hará
referencia a los sectores industrial manufacturero y de
la construcción e inmobiliario. En lo que respecta a
los servicios, se presenta una reseña de la actividad
financiera, la hotelería para turismo, la industria
informática, producciones de publicidad para TV y
transporte público de pasajeros.

3 La variación surge del promedio anual de índices mensuales, puesto que
está destinada a ser comparada con la evolución del PBG. Difiere levemen-
te de la variación de empleo privado formal exhibida en el capítulo de
mercado laboral, ya que en este último —tal como allí se indica— se tra-
bajó con las variaciones interanuales correspondientes al mes de diciem-
bre de cada año.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).

Gráfico 3 | Evolución comparada del PBI de Nación y el
PBG de la Ciudad de Buenos Aires. Índice de Volumen
Físico 1993=100. Años 1993/2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).

Gráfico 4 | Estructura del Producto Bruto a valores
corrientes en la Ciudad de Buenos Aires y en Nación.
Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta Permanente
de Hogares (INDEC) y Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) (MTEYSS).

Gráfico 5 | Evolución del PBG (a valores constantes) y
del empleo en la Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 (en
números índices)
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Industria manufacturera

Durante el año 2006 los ingresos fabriles totales de
la Ciudad experimentaron un incremento del 10,2%,4

superando en intensidad al verificado a nivel nacio-
nal (8,3%). En ese contexto de intenso crecimiento,
los sectores manufactureros que mostraron mayor
dinamismo fueron “Medicamentos para uso huma-
no”, “Resto de productos químicos, caucho y plásti-
co”, “Otras industrias manufactureras” y “Prendas de
vestir”, con tasas de crecimiento superiores al 14%. La
industria manufacturera tiene una participación del
14,2 % en el PBG de la Ciudad.

4 A precios constantes del mes de octubre de 2001.

Gráfico 6 | Ingresos fabriles totales a valores constan-
tes de octubre de 2001. Índice base octubre 2001=100
y  tasa de variación interanual. Ciudad de Buenos Aires.
Enero 2005/diciembre 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).

Gráfico 7 | Participación porcentual de cada rama de
actividad en el ingreso y en el empleo fabril. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).

En cuanto a la composición sectorial, cabe señalar
que sólo tres ramas de actividad (“Alimentos, bebidas
y tabaco”, “Papel e imprenta” y “Medicamentos para
uso humano”) concentran casi el 60 % de los ingresos
fabriles a valores corrientes de la Ciudad. Estas son, a
su vez, las mismas actividades que contrataron la
mayor cantidad de personal asalariado en la industria
durante el año 2006.

La evolución de los indicadores de ocupación (per-
sonal asalariado, horas trabajadas y salarios nomina-
les) en la industria de la Ciudad acompañó la mejora
verificada en los niveles de actividad productiva. En
efecto, el personal asalariado ocupado en el sector
industrial de la Ciudad aumentó un 4% desde 2004
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Gráfico 8 | Masa salarial del sector industrial. Índice
base octubre 2001=100 y tasa de variación interanual.
Ciudad de Buenos Aires. Enero 2005/diciembre 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).

N O V E D A D E S

registradas durante el año 2006 en relación con el sector productivo en la Ciudad de Buenos Aires

1) Creación de un Polo Farmacéutico
Se trata de un proyecto aprobado por el Ministerio de Producción a través de la Corporación Buenos Aires
Sur. Corresponde a nueve laboratorios: LKM SA, Purissimus SA, Pablo Cassará SRL, Química Montpellier SA,
Penn Pharmaceuticals SA, Therabel Pharma SA, Laboratorios Mar SA, Laboratorios Panalab Argentina 
SA, Aristón/Higaté/Spedrog, Laboratorio Domínguez SA y Laboratorio Omicrón SA. El Polo Farmacéutico
se instalará en el sur de la Ciudad e implicará una inversión total de $ 138,2 millones.

De la superficie de los terrenos 82.590 metros cuadrados se destinarán a la construcción de las plantas far-
macéuticas y otros 23.910 metros cuadrados se dedicarán a toda la obra de infraestructura necesaria para
su funcionamiento. 

2) Polo Industrial Tecnológico de Villa Soldati
En noviembre de 2006 se inauguró oficialmente el Polo Industrial Tecnológico en Villa Soldati, que fun-
ciona  en el predio de la ex fábrica de chocolates Suchard. El inmueble cuenta con 25.640 m2 cubiertos
distribuidos en 10 pisos; el 80% corresponde a depósitos y superficie productiva y el resto son oficinas. 

Allí se alojarán doce firmas seleccionadas por concurso público: Laboratorios Andrómaco SA, Laboratorio
Bioquímico Argentino SRL, M.V. Shoes, Tecnicrom, Ubicar Argentina SA, Vipolar SRL, Multitek SRL, Nelson
Rubén Aparicio,  Gravagna SA, Carbón ATF SRL, Micromedical SA, Total Gráfica de Fernando Sánchez. Se
estima, que una vez instaladas y en funcionamiento, estas firmas ocuparán a 500 personas.

hasta 2006. En particular, aquellos sectores que pre-
sentaron mayor dinamismo durante el último año a
la hora de generar empleo fueron “Prendas de vestir”
y “Otras industrias manufactureras”.

Si se compara el crecimiento del empleo con la
evolución de las horas trabajadas, en 2006 la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo (3%) fue apenas
superior al incremento en la cantidad de horas tra-
bajadas (2%). 

Por su parte, el nivel general de salarios nomina-
les registró un alza promedio interanual del 15% en
2005, y se intensificó en 2006, con un incremento
del 25%. Cabe mencionar que esta aceleración en el
ritmo de crecimiento de la masa salarial comenzó a
verificarse principalmente a partir de agosto de
2005 y hasta diciembre de 2006, con tasas interanua-
les superiores al 20 porciento.
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Luego de la crisis financiera de 2001, la vivienda se
constituyó en una opción atractiva para la colocación
de los ahorros de residentes y no residentes. En cam-
bio, a diferencia de lo que ha ocurrido en economías
altamente desarrolladas,  el crédito hipotecario, que
normalmente se destina a sectores socioeconómicos
de menores ingresos, tuvo escasa relevancia como fac-
tor de estímulo de la demanda de la construcción.

El sector de la construcción fue el sector más dinámi-
co de la Ciudad de Buenos Aires en 2006, año en que
se alcanzaron los valores máximos de actividad del
período comprendido entre 1993 y 2006.

Sector construcción e inmobiliario

Gráfico 9 | Valor agregado constante del sector cons-
trucción (privado y público) y créditos hipotecarios.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1996/2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) e Información
de Entidades Financieras del BCRA.

Gráfico 10 | ESCRITURAS. Composición: Traslativas de
dominio, hipotecas y Actos Judiciales. Ciudad de
Buenos Aires. Años 1990/2006

Fuente: Registro de la Propiedad Inmueble.

A fines del año 2006 se evidenció una disminución
en la intensidad del crecimiento en el subsector pri-
vado, en tanto que el subsector de la construcción
pública mostró una expansión sostenida.

Ese desaceleramiento de la construcción del subsec-
tor privado durante la última parte de 2006 fue pre-
cedido por una reducción en el número de Escrituras
Traslativas de dominios, que se hizo evidente a partir
del tercer trimestre de ese año.

En lo referente a la distribución geográfica de la
superficie construida por el sector privado, se
observa que la construcción continúa centralizándose
en los barrios de mayor poder adquisitivo. 

El año previo también se había concentrado en
esos mismos barrios; pero Puerto Madero pasó de es-
tar en segundo lugar en 2005 a ubicarse en el quinto
puesto en 2006, e, inversamente, Villa Urquiza pasó
del quinto al segundo lugar.

La inversión pública del año 2006 superó a la del
año anterior en un 74%. La mayor parte de los fon-
dos en este período se destinó, en primer lugar, al
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas (31%
del total devengado en el año) y, en segundo lugar, al
Ministerio de Espacio Público (27%); siguen, en
orden de importancia el Ministerio de Salud (15%),
el Ministerio de Medio Ambiente (9%) y el
Ministerio de Educación (9%).

En cuanto a los permisos de construcción, que
permiten anticipar la evolución de la construcción
en el corto plazo, se observa que en el año 2006 se
registraron 2.779 solicitudes de permisos correspon-
dientes a 3.103.450 m2. 

Según la Encuesta de Seguimiento de Obras, realiza-
da por  esta Dirección General, los barrios en los que
se concentró la mayor cantidad de metros cuadrados
construidos durante el año 2006 fueron Palermo (más
de 300.000 m2), Villa Urquiza, Caballito, Belgrano y
Puerto Madero (entre 100.000 y 150.000 m2).

En la esfera pública, la ejecución del presupuesto del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en obra públi-
ca continuó con una evolución ascendente.
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Mapa 1 | Distribución geográfica por comuna de la
superficie construida medida en metros cuadrados.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta de
Seguimiento.

Efectos sobre el nivel de empleo

Tanto la Encuesta Permanente de Hogares (EPH),
que releva a los asalariados y los no asalaria-
dos que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires
(residentes tanto en la Ciudad como en el Gran
Buenos Aires), como la Encuesta de Indicadores
Laborales (EIL), que tiene como propósito medir la
evolución del empleo privado formal de las
empresas de 10 y más ocupados localizadas en la
Ciudad de Buenos Aires, confirman que durante
el año 2006 hubo una evolución positiva de signi-
ficación en el empleo en el sector de la construc-
ción en la Ciudad. Cabe destacar que la EIL arrojó
variaciones superiores a las de la EPH; esto muestra
la tendencia a una mayor formalización en el
empleo dentro de este sector, caracterizado histó-
ricamente por la baja proporción de trabajo for-
mal, fenómeno que se viene manifestando hace ya
unos años. La EPH arrojó en 2006 un aumento del
5% respecto del año anterior, mientras que la EIL

mostró un incremento del 22 por ciento.

Comuna 01 177.214 -34% 94.987 42% 272.201 -19%

Comuna 02 86.520 43% 61.976 256% 148.496 91%

Comuna 03 79.377 16% 31.596 37% 110.973 22%

Comuna 04 70.633 80% 19.599 87% 90.232 82%

Comuna 05 127.558 61% 16.539 28% 144.097 56%

Comuna 06 361.922 166% 11.978 112% 373.900 164%

Comuna 07 144.953 86% 13.323 -80% 158.276 9%

Comuna 08 36.765 308% 19.229 27% 55.994 132%

Comuna 09 69.619 59% 14.023 17% 83.642 50%

Comuna 10 95.501 47% 26.573 -7% 122.074 31%

Comuna 11 176.501 126% 25.239 168% 201.740 130%

Comuna 12 369.049 49% 12.723 36% 381.772 49%

Comuna 13 301.085 65% 19.927 -1% 321.012 59%

Comuna 14 421.847 22% 36.062 -23% 457.909 17%

Comuna 15 151.253 59% 29.879 58% 181.132 59%

2.669.797 49% 433.653 19% 3.103.450 44%

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) sobre la base de datos de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro,
Secretaría de Seguridad.

Cuadro 2 | Permisos de construcción según comuna

Comunas Residencial
(2006)

2005-2006 No Residencial
(2006)

Total (Res+ NoRes)
(2006)

2005-2006 2005-2006
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Este es el valor más alto de la serie desde el año 1993,
y representa un  incremento del 44% respecto del año
2005 (uso residencial 49% y uso no residencial 19%).

En el Cuadro 2 se puede observar la variación a
nivel de comunas, entre 2006 y 2005, de los permisos
de construcción totales y según se trate de destino
residencial o no residencial.

Dentro de los destinos no residenciales, se obser-
van características muy diferentes entre las comunas.
Por ejemplo, en la Comuna 1, que incluye a Puerto
Madero, el 48% de los permisos se refiere a la construc-
ción de oficinas para empresas y el 18% al rubro edu-
cación. La Comuna 2, que corresponde al barrio de
Recoleta, concentra el 55% de los permisos para el rubro
salud, el 30% para oficinas de empresas y el 12% para
bancos. La Comuna 3, que incluye a Balvanera, con-
centra el 45% de sus permisos no residenciales en
comercio, el 21% en transporte y el 15% en salud. La
Comuna 4, que incluye a Barracas, concentra el 48%
de este tipo de permisos en comercio, el 25% en alma-
cenes  y galpones, el 12% en industria y el 10% en
transporte. La Comuna 5, que incluye a Almagro,
concentra el 33% de sus permisos no residenciales en
comercio, el 24% en salud, el 15% en hotelería, el 13%
en transporte y otro 13% en industria; es la comuna
donde los permisos se distribuyeron en forma más
homogénea entre los distintos rubros. La Comuna 6,
Caballito, destina el 45% de este tipo de permisos a
comercios, el 34% a transporte, el 18% a educación y
sólo un 2% a empresas. La Comuna 7, que incluye a
Flores, es la más concentrada, ya que reúne el 90% de
sus permisos no residenciales en el rubro comercio,
dejando el otro 10% a la construcción de hoteles. La
Comuna 8, que incluye a Villa Lugano, concentra el
48% de este tipo de permisos en industria, el 33% en
comercio y el 13% en educación. La Comuna 9, que
incluye a Liniers, concentra el 69% de estos permisos
en comercio,  y el 18% en hotelería. La Comuna 10,
que incluye a Floresta y Villa Luro, concentra el 87% de
los permisos no residenciales en el rubro comercio,
mientras que la Comuna 11, que incluye a Villa del
Parque, destina el 53% a comercio y el 23% a industria.
La Comuna 12, que incluye Villa Urquiza, concentra
el 42% de sus permisos no residenciales en construc-
ción de empresas, el 32% en comercios y el 22% en
hoteles. La Comuna 13, que incluye a Belgrano, con-
centra el 57% de sus permisos en la construcción de
empresas, el 27% en comercio, el 7% en educación y el

5% en transporte. La Comuna 14, que corresponde al
barrio de Palermo, concentra el 41% de sus permisos en
construcción de empresas, el 35% en comercios y el
14% en hoteles. Finalmente, la Comuna 15, que inclu-
ye a Chacarita, concentra el 76% en la construcción de
comercios y el 11% en empresas.

Respecto de la estadística de los “permisos” destinados
a la construcción de viviendas residenciales, se observa
que a lo largo del año 2006 la proporción de viviendas
suntuosas fue ligeramente inferior a la del año anterior
(38% contra 41% en 2005); la diferencia se distribuye
entre las categorías de viviendas “confortables”, “lujosa”
y “sencilla”. Las Comunas donde se registró este fenó-
meno con más intensidad fueron la 1, que incluye a
Puerto Madero, y la 14, que abarca el barrio de Palermo. 

En cambio en las Comunas 6, 7, 10 y 15, se observó
una tendencia inversa; esto es, disminuyó el porcentaje
de permisos de construcción de tipo sencilla, a la vez
que se registró una polarización en las otras categorías.

En el Mapa 2 se presenta la distribución geográfica
de los permisos de construcción por comunas según la
categoría preponderante, expresada en metros cuadrados.

Mapa 2 | Distribución geográfica de los permisos de
construcción de viviendas residenciales según comuna
y categorías (en m2). Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Sistema financiero

Durante el año 2006 se sostuvo la tendencia expan-
siva de la actividad del sistema financiero. Por un
lado, prácticamente se cancelaron los redescuentos
por iliquidez, a la vez que los depósitos crecieron en
magnitud y plazo; por otro lado, el financiamiento al
sector privado superó al del sector público, consoli-
dando las utilidades de los bancos (con ganancias por
segundo año consecutivo) y fortaleciendo la solven-
cia del sistema.

La Ciudad de Buenos Aires constituye el centro de la
actividad financiera del país, circunstancia que, entre
otros indicadores, se pone de manifiesto en el hecho de
que genera el 70% del valor agregado por esta rama a
nivel nacional, mientras que el otro 30% se distribuye
en el resto del país. Esta condición se acentuó durante
los últimos años debido a las fusiones y adquisiciones
que caracterizan la evolución del sector.

A lo largo de 2006 las entidades financieras conti-
nuaron incrementando sus niveles de intermediación,
lo que se reflejó en un progresivo aumento tanto de los
depósitos como de los préstamos, los cuales llegaron
a $90.446 millones y $53.567 millones, respectiva-
mente. La Ciudad concentra el 53% de los depósitos
y el 60% de los préstamos.

Por otro lado, se ha observado un incremento de las
fuentes de ingresos más estables: intereses y servicios.
El creciente rol del mercado de capitales local quedó

Gráfico 11 | Evolución del saldo de depósitos en casas
bancarias de la Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) sobre la base
de datos del Banco Central de la República Argentina.

Gráfico 12 | Evolución del saldo de préstamos en casas
bancarias de la Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) sobre la base
de datos del Banco Central de la República Argentina.

Fuente: Banco Central de la República Argentina; Información de
Entidades Financieras.

Cuadro 3 | Sistema financiero argentino: casas centra-
les de las entidades financieras. Años 1997/2006

1997 138 86 62%
1998 126 80 63%
1999 117 76 65%
2000 113 78 69%
2001 108 73 68%
2002 100 68 68%
2003 96 64 67%
2004 91 81 89%
2005 89 80 90%
2006 90 81 90%

Año
Participación
de la Ciudad 
de Bs. As.

Ciudad 
de Bs. As.

Total
país

reflejado en los resultados del sistema financiero a través
del aumento de los ingresos por la tenencia y negocia-
ción de activos financieros. En línea con la destacada
evolución observada en el volumen de intermediación
bancaria en el transcurso de 2006, y dado el escenario
esperado de crecimiento local, se proyecta un marco
favorable para la actividad bancaria en 2007. Se espera
una sostenida consolidación de aquellas fuentes de
ingresos más estables, como lo son los resultados por
las actividades crediticia y transaccional. 

Con respecto a la cantidad de entidades financieras
activas en la Ciudad de Buenos Aires en relación con
el total del país, se ha mantenido la participación  del
90%, igual a la del año anterior.
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La Ciudad de Buenos Aires fue la región geográfi-
ca que exhibió el mayor dinamismo en la pos crisis.
Sin embargo, hay que destacar que, salvo en Cuyo, en
el resto de las regiones geográficas, creció la penetra-
ción del financiamiento bancario en las actividades
económicas.

Gráfico 13 | Crecimiento del crédito por Regiones.
Variación diciembre 2004-junio 2006 (en % del PBG)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y del BCRA.

El turismo en la Ciudad 

Al impulso del intenso crecimiento de la actividad
turística, tanto interna como de carácter internacio-
nal, que tuvo un efecto muy marcado en la Ciudad
de Buenos Aires, el sector hotelero mantuvo la tenden-
cia expansiva registrada desde el inicio de la Encuesta
de Ocupación Hotelera en el año 2002. 

El crecimiento del nivel de actividad hotelera fue
acompañado por un aumento de la disponibilidad
de plazas y de habitaciones: se sumaron setenta y
tres nuevos hoteles y hubo una mejora de la utiliza-
ción de la capacidad instalada que, en términos de
las habitaciones disponibles, pasó del 57% en 2002
al 64,5% en 2006. 

De la información suministrada por la Encuesta
de Ocupación Hotelera se desprende una mayor
participación de turistas extranjeros dentro de la
demanda total. Ese segmento pasó de representar el
56,1% en julio de 2003 a cubrir el 58,5% en igual
mes de 2006, considerando solamente los estableci-
mientos de 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles, que son
los que concentran la mayor demanda turística
nacional e internacional.

Luego de cuatro años de crecimiento, a fines del año
2006 el empleo sectorial ascendió a 12.945 ocupados,
con un incremento del 58 % respecto del registro del
año 2002.

Cantidad de establecimientos

hoteleros encuestados 197 213 218 234 265 18,8%

Habitaciones disponibles 16.613 17.887 18.307 18.844 18.954 13,4%

Plazas disponibles 33.910 36.805 37.647 40.342 43.662 19,0%

Tasa de ocupación de habitaciones 45,17 57,93 64,54 63,35 64,48 42,8%

Tasa de ocupación de plazas 36,22 47,90 52,71 53,51 51,91 43,3%

Personal ocupado 8.175 9.704 11.297 11.994 12.945 58,3%

Nota: los datos son a diciembre de cada año.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta de Ocupación Hotelera  (EOH) y Subsecretaría de Turismo (GCBA). 

Cuadro 4 | Establecimientos hoteleros encuestados, habitaciones y plazas disponibles. Tasas de ocupación de habi-
taciones y de plazas. Personal Ocupado. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002-2006 

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006
Variación
2002-2006
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Gráfico 14 | Pasajeros alojados en establecimientos
hoteleros por lugar de residencia. Ciudad de Buenos
Aires. Julio 2003/julio 2006

Sector servicios informáticos

A nivel nacional, el sector informático registró un
intenso crecimiento durante el año 2006, en el marco
de la creciente incidencia del comercio internacional
en la actividad. 

En efecto, el saldo comercial sectorial, que comen-
zó a ser positivo a partir del año 2002, registró un
superávit de u$s 163 millones en 2006, resultado de
exportaciones por u$s 341 millones e importaciones
por 178 millones de dólares.

En el barrio de Barracas, se ha establecido un Polo
Tecnológico Informático inaugurado en diciembre
de 2006. Fue concebido como un Parque industrial
mixto, en cuya conformación intervinieran tanto
organismos públicos (Estado nacional, provincial o
municipal) como privados, y actores de la sociedad
civil junto al sector académico representado por
Universidades estatales y privadas.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta de
Ocupación Hotelera (EOH).

En la Ciudad de Buenos Aires se encuentra radicado,
aproximadamente, el 70% de las empresas generado-
ras de software del país, por lo cual la evolución
comercial antedicha tuvo un marcado efecto sobre la
actividad del sector en esta jurisdicción.

Gráfico 15 | Volumen de exportaciones e importacio-
nes del sector informático y de información.5 En millo-
nes de dólares. Años 1993/2006

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Internacionales.

5 La rama de servicios de informática e información abarca las transacciones relacionados con el procesamiento de información por computadora y noti-
cias. Incluye: base de datos, procesamiento de datos, asesoramiento en soporte técnico (hardware), aplicación de soporte lógico (software), incluidos el
diseño, desarrollo y programación de sistemas conforme a las necesidades del cliente, mantenimiento  y reparación de computadoras y equipo periféri-
co, servicios de agencias de noticias y suscripciones directas a diarios y publicaciones periódicas.

Bienes culturales: 
producciones de publicidad

El sector de la inversión publicitaria en la
Ciudad en la televisión abierta y por cable es muy
dinámico y  con un gran crecimiento. En 2006 la
inversión en televisión abierta alcanzó los 1.500
millones de pesos, superando así el máximo nivel
alcanzado en el año 1998 y mostrando un creci-
miento del 250% respecto del nivel de 2002. En
tanto, la inversión publicitaria  en TV por cable
aumentó el 339% desde la crisis económica en
2001.

Asimismo, la estadística de permisos otorgados
por BAset para filmar en la Ciudad comerciales
extranjeros muestra que esta actividad tuvo un
intenso crecimiento, con aumentos del  310% en
2005 y del 70% en 2006. En ese contexto, la parti-
cipación de los comerciales de origen extranjero en
el total de los permisos otorgados en esta categoría
se incrementó de un 25% a un 50% entre 2004 y
2006. 

El Polo IT Buenos Aires nuclea a más de 80 empresas
PYME de la industria del software y servicios informáticos.
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Gráfico 16 | Inversión anual publicitaria según el tipo de
medio. En miles de pesos. Años 1996/2006

Fuente: Asociación Argentina de Agencias de Publicidad  (AAAP).

Gráfico 17 | Cantidad total de permisos de filmación
por tipo de producción (Nacionales + Extranjeros).
Años 2004/2006

Fuente: BAset-Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
(*) No se dispone de datos para el año 2004.

Transporte público de pasajeros

En 2006, el número de pasajeros transportados en
los medios masivos de transporte aumentó un 5%
con respecto a 2005.

El principal segmento dentro de esa distribución
modal de viajes lo constituye el transporte automotor
con un 70% y sólo el 22% de ese total son líneas de
colectivo que cumplen la totalidad de su recorrido en
la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad exhibe un elevado flujo de personas que
diariamente se trasladan a ella desde los partidos del
Conurbano del Gran Buenos Aires por razones labora-
les.  En el año 2006 ese flujo alcanzó un promedio dia-
rio de más de 1.076.700 personas, lo que significó un
aumento del 7,9% en relación con el año anterior, dis-
tribuido de la siguiente forma entre los distintos
medios de transporte:

1 Región Metropolitana de Buenos Aires.
Fuente: INDEC.

Cuadro 5 | Pasajeros transportados en los distintos
medios de transporte. Año 2006

Total 2.333.616 1,05
Automotor en RMBA1 1.632.492 1,05
FFCC en RMBA1 433.865 1,05
Subte y Premetro 267.259 1,06

Transporte urbano Variación
interanual

Miles de
pasajeros

• Líneas de colectivos suburbanas: el movimiento de
pasajeros transportados aumentó un 5% con respec-
to a 2005.
•Ferrocarriles: se observó un crecimiento del 5%. La
línea Transporte Metropolitano Gral. San Martín
S.A. mostró el mayor incremento, con una suba del
18%.
•Autopistas: la Ciudad de Buenos Aires cuenta con
cinco accesos por autopista: la autopista Buenos

En el servicio de transporte público intraurbano,
que comprende la circulación en el interior de la
Ciudad de Buenos Aires de colectivos de líneas que
cumplen la totalidad de su recorrido en la misma, se
registró un aumento del 6%, igual crecimiento que en
el Subte y Premetro.
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Aires-La Plata, el acceso Oeste, el acceso Ricchieri, el
acceso Norte y la autopista Ezeiza-Cañuelas.  La can-
tidad de vehículos que pasaron por puestos de peaje
en accesos a la Ciudad  ascendió en el año 2006 un
9% con respecto a 2005.

Gráfico 18 | Participación porcentual de los pasajeros
transportados según medio de transporte utilizado.
Año 2006

Fuente: INDEC.

Gráfico 19 | Movimiento intraurbano de pasajeros en
colectivos (Grupo DF), Subte y Premetro  y circulación
vehicular por autopistas de la CBA. Año 2006.

Nota: Colectivos Grupo DF: Incluye los pasajeros transportados en líne-
as de colectivo que cubren la totalidad de su recorrido en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: INDEC.

Gráfico 20 | Movimiento de pasajeros en colectivos y
FFCC en la RMBA y circulación vehicular en accesos a la
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: INDEC.
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Hacia una propuesta de conformación de espacios
territoriales

Este último capítulo se propone mostrar de manera
más sintética las diferencias entre las distintas comu-
nas señaladas en los capítulos anteriores, seleccionan-
do algunos de los indicadores allí utilizados con el
objeto de conformar espacios territoriales homogéneos.
Para obtener esa conformación, se aplicó un método

La Ciudad de Buenos Aires, como el resto de la
Argentina, es una sociedad fragmentada, en donde las
desigualdades y heterogeneidades socioeconómicas tie-
nen también una expresión espacial determinada. 

La idea de heterogeneidad remite a la existencia de
diferentes situaciones sociales y económicas en las
que se encuentra la población de un determinado
territorio (barrio, ciudad, provincia, región o país) y
estas situaciones están, por lo general, referidas a una
desigualdad (en términos de carencia o logro) que
supone una diferenciación relativa (mejor/peor) res-
pecto de un patrón o juicio basado en los valores pre-
dominantes en una sociedad determinada. 

En la Argentina, los estudios sobre pobreza, estrati-
ficación social, condiciones y calidad de vida apelan
a conjuntos de fenómenos (que en la medición se tra-
ducen en indicadores) que no pocas veces encuentran
una similitud de componentes muy significativa, lo
cual llevó a dicotomizar la heterogeneidad social (al
clasificar a la población en “pobre o no pobre”); una
consecuencia de ello fue que la temática de la pobreza
opacó la “cuestión” de las desigualdades sociales.

Los estudios de las heterogeneidades centrados en
los ámbitos locales tienen una existencia relativamen-
te reciente en nuestro país y están marcados y condi-
cionados por la disponibilidad de información. En el
Gran Buenos Aires –habitualmente considerado una
unidad socioeconómica–, los estudios sobre desigualdad
social avanzaron, en su momento, con la separación
de la Ciudad de Buenos Aires de los partidos del
Conurbano que la rodean. Posteriormente, se comen-

que, precisamente, permite obtener grupos relativa-
mente homogéneos de casos (que en nuestro análisis son
las comunas) sobre la base de las variables observadas.
El resultado de esta metodología es la superación de la
tradicional división “Norte-Sur” de la Ciudad de
Buenos Aires que queda aquí sectorizada en seis zonas.

zó a llamar la atención acerca de las disparidades que
la Ciudad misma alberga en su interior, aunque tales
desigualdades se centraron casi exclusivamente en la
diferenciación espacial “Norte-Sur”. 

Desde esta Dirección General, trabajos anteriores
(Carello, Mai, Moreno y Gratti, 2005; Carello, Gratti
y Mai, 2006) habían mostrado las diferentes situacio-
nes socioeconómicas de la población que reside en la
Ciudad de Buenos Aires y las habían espacializado.1

La entrada en vigencia de la Ley Nª 1.777 dividió
política y administrativamente a la Ciudad en quince
comunas. Precisamente, el propósito de este capítulo
es mostrar las diferencias y analizar la conformación
de nuevos espacios territoriales para esta reciente divi-
sión político-administrativa.2

Los indicadores utilizados se seleccionaron de un
conjunto mayor referido a cada uno de los aspectos o
áreas temáticas consideradas: habitacionales, demo-
gráficos, de salud, educativos, laborales e ingresos y
de condiciones de vida. Las fuentes de información son
la Encuesta Anual de Hogares y las Estadísticas Vitales
de esta Dirección General de Estadística y Censos. 

1 La propuesta de conformación de espacios territoriales homogéneos y
significativos en función del análisis de la heterogeneidad socioeconómi-
ca que se había desarrollado contemplaba como unidad a los territorios
correspondientes a los Centros de Gestión y Participación (CGP) existen-
tes en aquel entonces.
2 Este capítulo recupera parte del contenido de una ponencia presentada
en las IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Huerta Grande,
Córdoba, organizadas en octubre de 2007 por la Asociación de Estudios
de Población de la Argentina (AEPA).
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En primer lugar, se presenta una propuesta globali-
zadora de espacios homogéneos considerando la tota-
lidad de los aspectos analizados, para obtener así una
espacialización única. La configuración resultante
muestra una Buenos Aires que, contra lo que muchas
veces se piensa, resulta muy heterogénea y llama la
atención acerca de las disparidades que la Ciudad
alberga en su interior y que sobrepasan la habitual
distinción “Norte-Sur”. 

En el “tradicional” Sur se pueden reconocer dos
situaciones diferentes: la del llamado grupo 6, con-
formado solamente por la Comuna 8 (Villa Lugano,
Villa Riachuelo y Villa Soldati), y la del grupo 5, inte-
grado por la Comuna 4 (Nueva Pompeya, Parque
Patricios y La Boca). Aunque son los dos territorios
que presentan las situaciones más desfavorables de la
Ciudad, a la luz de la metodología aquí utilizada
resultan heterogéneos, por lo que se los separa en dos
grupos diferentes. Lo mismo ocurre con el “Norte”,
donde se conforman cuatro espacios: a) el grupo 1,
formado por la Comuna 1 (Constitución, San Telmo,
Monserrat, San Nicolás, Retiro y Puerto Madero) y
por la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal), posi-
blemente resulte el de mayor heterogeneidad interna;
b) la Comuna 2 (Recoleta) constituye por sí misma
un espacio –el grupo 2–, el de mejor situación
socioeconómica y el más homogéneo; c) el grupo 4,
integrado por las Comunas 5 (Almagro y Boedo), 7
(Flores y Parque Chacabuco) y 9 (Liniers, Mataderos
y Parque Avellaneda) presenta situaciones sociales que
pueden considerarse intermedias; d) por último, el
grupo 5 reúne un numeroso y extenso conglomerado
de comunas por lo que sus características socioeconó-
micas seguramente muestran disparidades internas
más amplias que en los restantes agrupamientos. 

La configuración presentada puede desagregarse en
una espacialización que muestre la división territorial
que presenta la Ciudad para cada una de las áreas
temáticas consideradas. Así, se procede a identificar
grupos territoriales compuestos por comunas lo más
homogéneas posible dentro de ellos y lo más hetero-
géneas posible entre ellos, en cuanto a los aspectos
estudiados; para ello se aplicó la técnica de Cluster. El
resultado se muestra en la Figura 8.

Por último, la descripción y el análisis de las hete-
rogeneidades socioeconómicas que permite observar
la división político-administrativa de la Ciudad por
comunas se presenta de manera sintética mediante los

La metodología estadística aplicada comprende la identi-
ficación de indicadores sintéticos y la conformación de
grupos de mínima dispersión en el interior de cada uno
de ellos y de máxima dispersión entre ellos, utilizando la
técnica de Componentes Principales y el Análisis de Clus-
ter. La técnica de Componentes Principales permite resu-
mir gran parte de la información suministrada por un
grupo de variables en otro grupo menor, combinación
lineal de las variables originales, que se denominan com-
ponentes principales y que representan la mayor parte de
la información encontrada en las variables originales. El
Análisis de Cluster tiene por objetivo la conformación de
grupos de casos –en este trabajo las comunas de la Ciu-
dad– en función de su parecido, esto es, de grupos
homogéneos en su interior  y heterogéneos entre ellos.
El Análisis de Cluster es un método estadístico multivaria-
ble de clasificación automática de datos que trata de
situar los casos en grupos homogéneos (o cluster), en
general no conocidos de antemano pero sugeridos por la
propia esencia de los datos. Para ello, en nuestro caso, se
clasifican las comunas según la técnica de desvío están-
dar. Esta técnica gráfica permite evaluar la discrepancia
existente (para cada uno de los indicadores utilizados)
entre el valor que asume cada comuna y la media (pro-
medio) de la Ciudad, ya sea en sentido positivo como en
sentido negativo, o bien en situaciones de semejanza.
Presenta la ventaja de eliminar el efecto de las escalas de
medida, lo que hace que se puedan comparar distintas
variables. De esta manera, los individuos o casos (las
comunas) que puedan considerarse similares son asigna-
dos al mismo cluster mediante un algoritmo que comien-
za con cada caso en un cluster diferente y que luego los
combina hasta que queda uno solo.

seis mapas o figuras que a continuación se reprodu-
cen. Aparece así la división territorial que surge al
considerar cada uno de los indicadores seleccionados.

En conclusión, las diferencias en la condición
socioeconómica de los habitantes de la Ciudad per-
mitieron la configuración de seis grandes espacios
heterogéneos, aunque al analizarlos por área temática
es posible que no resulten tan disímiles. La utiliza-
ción de ciertos indicadores referidos a unidades terri-
toriales tan amplias como las comunas lleva a confi-
gurar una determinada imagen de Buenos Aires, que
seguramente resultaría diferente si dichos indicadores
se aplicaran a territorios menos extensos, aunque no
hay duda de que también denotarían la amplia des-
igualdad social que existe en la Ciudad.
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Figura 1 | Características de la vivienda

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006.
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Figura 2 | Características demográficas

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006.
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Figura 3 | Salud

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006.

Figura 4 | Educación

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006.
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Figura 5 | Trabajo / Ingresos

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006.
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Figura 6 | Condiciones de vida

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006.
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Figura 7 | Cluster por área temática

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006.
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Figura 8 | Cluster general

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA), Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006.
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Encuesta Anual de Hogares 2006

1. Objetivo de la encuesta

La Encuesta Anual de Hogares (EAH), como su nom-
bre lo indica, consiste en un solo relevamiento en el
año, que se lleva a cabo durante los meses de octubre
a diciembre.  

La misma tiene por objetivo describir la situación
socioeconómica de la población residente en la Ciudad
de Buenos Aires, sus hogares y sus viviendas. Da cuenta
de diversos aspectos, tales como composición demo-
gráfica, salud, educación, características de la inser-
ción de la población en la producción de bienes y ser-
vicios y de su participación en la distribución de esos
bienes y servicios.

Dos son los rasgos principales que distinguen los
alcances de la Encuesta Anual de Hogares:

1. La posibilidad de disponer de información para el
análisis tanto de la Ciudad en su conjunto como de
unidades territoriales menores dentro del espacio de la
misma (comunas, entre otros).

La posibilidad de desagregación territorial responde
a la explícita necesidad del gobierno local de contar
con información específica sobre las comunas que
constituyen las unidades administrativas de la Ciudad. 

2. Su importante plasticidad temática para poder
responder a las diversas y cambiantes necesidades

En los capítulos de la presente publicación se han em-
pleado diversas fuentes de datos procedentes de distintos
organismos públicos y privados. En este anexo se detalla

la metodología de la fuente principal por la importancia
del relevamiento y porque su muestra ha sido calculada
para tener representativadad a nivel de comuna.

tanto del conocimiento como de la gestión político-
administrativa de la Ciudad lo que, ligado a su
importante tamaño de muestra, hace posible indagar
con amplitud y detalle diversos temas o tendencias
que se advierten en la situación económica y sociode-
mográfica de la Ciudad.

Este es, por ejemplo, el caso de los indicadores labo-
rales, ya que en este punto se indaga en profundidad
acerca del grado de cobertura de la población ocupa-
da y desocupada con respecto a los diversos benefi-
cios en materia de programas de empleo, capacita-
ción, seguros de desempleo, etc., otorgados por el
gobierno nacional o por el gobierno de la Ciudad.

2. Áreas temáticas

Las variables incluidas cubren los temas referidos a :

• Características demográficas básicas
• Hogares y familias
• Vivienda y hábitat
• Salud
• Educación
• Trabajo y empleo
• Ingresos
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3. Población bajo estudio

La población bajo estudio de la EAH está conforma-
da por los hogares particulares de la Ciudad de Buenos
Aires y la población residente en ellos. En esta con-
ceptualización se incluye a los hogares residentes en
viviendas particulares, en villas de emergencia, inquili-
natos/conventillos, hoteles familiares y pensiones, que-
dando excluidos de la encuesta la población de hoga-
res colectivos, los pasajeros de hoteles turísticos y las
personas sin residencia fija.

4. Estimaciones y resultados

Toda la información que se produce está referida al
conjunto del territorio de la Ciudad y a cada una de
las comunas como dominio de análisis de la Ciudad.
Como pueden interesar otros recortes territoriales, se
plantea un procedimiento de estimación simple y ver-
sátil –en el sentido de poder adaptarse para dar respues-
ta a requerimientos diversos– que constituye el planteo
de diseño de la muestra.

Una parte sustantiva del material relevado en la
Onda 2006 de la EAH, se halla disponible para el uso
en la BASE USUARIOS 2006.

5. Procedimiento de muestreo

Para la realización del diseño de la muestra se contó
con la información correspondiente al Censo
Nacional de Población de 2001 (CNP 2001), disponi-
ble en la Dirección General de Estadística y Censos
de la Ciudad de Buenos Aires, con la cual se estable-
cieron las unidades de muestreo –atendiendo a los
objetivos de producción de información determina-
dos para la encuesta– así como los tamaños de mues-
tra correspondientes.

El tamaño global de la muestra para toda la Ciudad
fue establecido en 9.385 viviendas, luego de analizar la
precisión general deseable, las posibilidades de ciertas

variables de aumentar la precisión uniendo comunas
contiguas y semejantes, la magnitud del operativo y
los recursos económicos disponibles para afrontar las
tareas de organización e impresión, de encuesta, de
procesamiento, y otros aspectos conexos.

Del total de viviendas seleccionadas, se asignaron
8.553 para las viviendas particulares situadas en áreas
no Villa (distribuyéndose entre las comunas: 570 en
promedio), 410 para las viviendas en Villas y 422 para
las viviendas en inquilinatos, hoteles y pensiones,
resultando efectivas (viviendas encuestadas) un 72,04
por ciento.

La muestra de la encuesta de 2006 básicamente con-
sistió en un muestreo de viviendas dividido en 15 gran-
des estratos (o poblaciones) que son las 15 comunas en
que se halla organizada la Ciudad, con subdivisión en
cada uno de ellos según tipos de vivienda. Las vivien-
das de tipo “Inquilinato-Hotel-Pensión-Casa Tomada”,
las viviendas en “Villas de Emergencia” y el resto, desig-
nado como viviendas “Residenciales Generales”,  son
las tres grandes categorías que definen las subpoblacio-
nes de las comunas. 

Además, las necesidades de estimación para dar res-
puesta al gobierno de la Ciudad dieron lugar a la for-
mación de tres marcos de muestreo dentro de cada
comuna.

El marco 1 está compuesto por las viviendas “resi-
denciales generales” cuyas unidades primarias son con-
glomerados de una manzana o parte de manzana. El
marco 2 de muestreo fue un listado de domicilios o
casas de inquilinato, hoteles familiares, pensiones y
casas tomadas, conformado con datos de diversas fuen-
tes entre las cuales, obviamente, se hallaron los últimos
dos censos de población.  Y finalmente el marco 3 son
las áreas de villas de emergencia de cada comuna.

El procedimiento en el marco 1 consistió en un
muestreo replicado, con seis réplicas iguales e indepen-
dientes. En cada réplica la muestra fue seleccionada en
dos etapas: las unidades de primera etapa se selecciona-
ron con probabilidad igual a la cantidad de viviendas,
con reposición, en tanto que la segunda etapa fue una
selección de viviendas con igual probabilidad y sin
reposición.
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En el marco 2 la selección se efectuó también en dos
etapas, pero sin replicación. La unidad de primera
etapa fue el domicilio o casa de “inquilinato, hotel par-
ticular, pensión o casa tomada”, seleccionado con pro-
babilidad proporcional a la cantidad aproximada de
viviendas del mismo. La unidad de segunda etapa fue
la vivienda ocupada en el momento de la encuesta. El
listado de viviendas ocupadas (piezas) de cada unidad
primaria seleccionada fue confeccionado, in situ, por
un encuestador un mes antes del inicio del operativo;
luego se seleccionó al azar y sin reposición las vivien-
das a encuestar, para finalmente encuestarlas durantes
el relevamiento. 

En el marco 3, compuesto por viviendas en villas de
emergencia, también se utilizó un muestreo en dos eta-
pas donde la unidad primaria fue la “unidad de releva-
miento a cargo de un guía en el CNP 01”. La muestra se
seleccionó con probabilidad proporcional a la canti-
dad de hogares en cada unidad primaria, con reposi-
ción.  La cantidad de viviendas seleccionadas en cada
unidad primaria se mantuvo constante entre unidades
primarias, excepto unos pocos casos particulares. 

Finalmente, corresponde señalar que en el marco 1,
pese al esfuerzo realizado para extraer o separar del
mismo los “inquilinatos, hoteles familiares, pensio-
nes y casas tomadas” y pasarlos al marco 2, quedó
una cierta cantidad de estos tipos de viviendas. De
modo similar, pero a la inversa, ocurrió en el marco
2, donde quedaron viviendas que deberían formar
parte del marco 1, es decir que, siendo viviendas “par-
ticulares generales”, no pudieron ser identificadas
como tales.

Esta aclaración apunta a comunicar que para efec-
tuar las estimaciones específicamente referidas a las
viviendas “particulares generales” se recurrió a la uti-
lización de los marcos 1 y 2; de igual modo, para efec-
tuar las estimaciones específicas sobre inquilinatos,
hoteles, pensiones y casas tomadas, también se com-
binaron las estimaciones de los dos marcos. 

Las selecciones fueron mutuamente independien-
tes entre marcos y, obviamente, entre comunas.
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