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El Sec informa del mes de septiembre presenta
en página central como nota destacada, un análisis
de la “situación conyugal” de las personas en
los últimos años en la Ciudad. 
Se trabaja el tema con datos de la Encuesta Anual
de Hogares 2005 y apelando también a informa-
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La situación 
conyugal de la
población de 14
años y más es el
tema que se aborda
en la nota central
de este número. 
Se aporta 
información referida
a los unidos 
legalmente y de
hecho; los solteros;
separados/ 
divorciados y 
viudos; analizando
estas situaciones
según sexo y 
grupos de edad.
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ción procedente del último Censo de población. El
resultado es una caracterización bastante com-
pleta de la situación de la gente en relación a su
estado civil considerando las diferencias por sexo
y edad.

continúa en pag. 2
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El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, fue calculado por el INDEC en res-
puesta al requerimiento de esta Dirección General para disponer de un índice de precios específico
para esta jurisdicción. El mismo se elaboró utilizando los índices elementales (a nivel de variedad) del
IPC-GBA base 1999=100 y la estructura del consumo de los hogares residentes en esa jurisdicción,
que surge de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGH) '96/97, para los capítulos, grupos
y subgrupos de bienes y servicios. Para la selección de productos y sus variedades en cada subgrupo
se consideró la composición del consumo de la región metropolitana.
Teniendo en cuenta que las muestras de informantes de precios no fueron diseñadas para dar resul-
tados específicos a nivel de la ciudad y que tampoco se cuenta con información estadística sobre loca-
lización geográfica de las compras realizadas por los hogares residentes en ella, siendo probable que
una parte se haga en negocios situados fuera de esa jurisdicción, se optó por utilizar, en esta primera
etapa, los precios medios del Área Metropolitana en su conjunto. En una segunda etapa se avanzará
en la investigación de la ubicación geográfica de los locales donde los residentes de la Ciudad y de
los partidos realizan sus compras y en el rediseño de las muestras de informantes de precios con el
fin de obtener representatividad específica no sólo en cuanto a estructura de la canasta sino también
en materia de observaciones de precios. Para ello es imprescindible contar con los resultados de la
Encuesta de Gastos de los Hogares.
Información más detallada puede encontrarse en el informe de resultados correspondiente.

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

Índice 
agosto
2006

Variación 
respecto de 
igual mes 
del año 
anterior

Nivel general y capítulos

Fuente: INDEC.

Variación 
agosto 2006 

respecto
diciembre 

2001

Variación
agosto 2006

respecto
diciembre

2005

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

3

Variación
respecto 
del mes
anterior

Nivel general 180,8 0,5 12,0 7,1 85,1
Alimentos y bebidas 204,8 0,8 12,0 5,9 112,4
Indumentaria 206,5 -0,9 17,2 5,2 125,6
Vivienda y servicios básicos 166,3 0,5 12,3 11,2 69,7
Equipamiento y mantenimiento del hogar 167,0 0,5 8,1 5,2 73,9
Atención médica y gastos para la salud 171,3 1,7 13,6 7,5 66,0
Transporte y comunicaciones 157,1 0,5 7,6 4,9 58,6
Esparcimiento 195,8 -1,2 14,1 6,5 106,3
Educación 156,8 2,8 23,7 20,1 60,6
Otros bienes y servicios 185,6 0,8 5,6 4,3 81,3
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Como siempre también, se presentan los Indica-
dores de coyuntura, referidos a la actividad eco-
nómica y laboral. 
Se incluyen además, en este número, como se
hace periódicamente, las estadísticas vitales,
procesadas por esta Dirección a partir de los
datos procedentes del Registro Civil. 
Desde el Ministerio de Cultura, nos llega informa-
ción relativa a la actividad de los cines que ofrece
el gobierno de la Ciudad.
Hay asimismo, un informe relativo a los Ingresos
y la pobreza en la Ciudad, con datos que surgen
de la Encuesta Permanente de Hogares que rea-
liza el INDEC.
Este SEC informa,  con todos los contenidos que
estamos enumerando, se distribuye en su formato
impreso y también en soporte magnético a todas
las direcciones de correo electrónico de la ciudad. 
Respecto a la disponibilidad de todo el material

publicado, recordamos que todo lo producido, se
encuentra disponible en nuestra página web. En
versión completa, para imprimirse o guardarse.
(www.estadística.buenosaires.gov.ar)
Se recuerda que la página web de estadística,
ha sido modificada para hacer su uso más acce-
sible. Se ha incorporado un diseño distinto y una
posibilidad de interactuar con  más facilidad.  
Hay buscadores que permiten hallar lo que se
necesita por diversos caminos y permiten el acce-
so tanto a lo producido por esta Dirección como
a lo que el Centro de Documentación (biblioteca)
contiene.
Esta disponibilidad y esta accesibilidad de la infor-
mación y de los recursos, constituyen, como ya se
ha expresado, el sentido último, la razón de ser
de esta Dirección.

Lic. Martín J. Moreno
Director General
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Gráfico 1 Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Base 1999 = 100. 
Nivel general, bienes y servicios. Agosto 2005 / agosto 2006

Fuente: INDEC.

Recaudación Impositiva

Fuente: Dirección General de Rentas (G.C.B.A.).
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Comprende la recaudación de los principales impuestos y las tasas correspondientes al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.  
Hasta el mes de abril del corriente año hemos presentado en forma separada la recaudación sobre los
Ingresos Brutos por rama de actividad; la cual en virtud de la puesta en marcha del Sistema Federal de
Recaudación (SIFREME) momentáneamente no se encuentra disponible para su publicación.

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

Nivel general 180,8 0,5 12,0 7,1 85,1
Bienes 202,0 0,4 9,1 4,6 112,7
Servicios 163,6 0,7 15,1 9,7 63,7

Fuente: INDEC.

Nivel general, 
bienes y servicios

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

Nivel general ServiciosBienes

2005
Agosto 161,48 185,16 142,19
Septiembre 163,21 188,81 142,37
Octubre 164,76 190,26 144,01
Noviembre 166,54 192,38 145,50
Diciembre 168,85 193,03 149,17

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

Fuente: INDEC.
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2006
Marzo 7.325 6.812 513 1.709
Abril 7.320 6.778 542 1.545
Mayo 8.792 8.150 642 1.697
Junio 8.948 8.323 625 1.887
Julio 9.187 8.516 671 1.674
Agosto 8.936 8.267 669 1.418

Variación porcentual:
Agosto resp. julio de 2006 -2,7 -2,9 -0,3 -15,3
Agosto 2006 resp. agosto 2005 -6,1 -7,2 9,0 -18,4
Acum. ene/ago 2006 resp. ene/ago 2005 7,4 6,1 27,2 7,1

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

Cuadro 6 Mercado inmobiliario. Actos Notariales y actos judiciales transferenciales de dominio
anotados en el Registro de la Propiedad Inmueble. Ciudad de Buenos Aires. Marzo / agosto de 2006
(en cantidad y variación porcentual).

Actos Judiciales 
transf. de dom.HipotecasEscrituras traslativas

de dominioTotal

Actos notariales

Fuente: Registro de la Propiedad Inmueble.

Recaudación y Circulación por Autopistas

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

Cuadro 5 Autopistas. Recaudación y circulación. Ciudad de Buenos Aires. Marzo / agosto 2006
(en pesos y número de vehículos).

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

Recaudación (Pesos) Circulación (Vehículos)
2006

Marzo 11.046.680 8.624.404
Abril 10.796.513 8.206.767
Mayo 11.267.167 8.671.585
Junio 10.859.526 8.245.384
Julio 11.279.799 8.699.761
Agosto 11.859.951 9.101.460

Variación porcentual:
Agosto resp. julio de 2006 5,1 4,6
Agosto 2006 resp. agosto 2005 9,7 8,0
Acum. ene/ago 2006 resp. ene/ago 2005 8,3 6,7
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Cuadro 9 Permisos de construcción solicitados según destino. Total, Construcciones nuevas y
Ampliaciones (en número de permisos y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires. 
Marzo de 2006 / agosto de 2006

Univivienda Multivivienda Otros destinos

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

2006 Marzo 35 11 24 126 103 23 37 23 14
Abril 24 11 13 118 90 28 35 22 13
Mayo 28 11 17 160 129 31 52 34 18
Junio 34 12 22 147 126 21 42 29 13
Julio 45 23 22 163 131 32 74 43 31
Agosto 27 15 12 151 117 34 46 33 13

Variación porcentual
Agosto06/julio06 -40,0 -34,8 -45,5 -7,4 -10,7 6,3 -37,8 -23,3 -58,1
Agosto06/agosto05 -30,8 7,1 -52,0 25,8 24,5 30,8 -6,1 22,2 -40,9
Ene-agosto 06/
ene-agosto 05 -2,3 -1,8 -2,7 44,9 51,5 22,4 28,9 40,9 10,6

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

9

Cuadro 10 Superficie cubierta de los permisos de construcción solicitados según destino.Total,
Construcciones nuevas y Ampliaciones.(en m² y variación porcentual).Ciudad de Buenos Aires.
Marzo de 2006 / agosto de 2006

Univivienda Multivivienda Otros destinos

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

2006 Marzo 6.079 2.901 3.178 138.543 133.045 5.498 23.633 18.825 4.808
Abril 5.247 3.677 1.570 147.821 138.136 9.685 35.182 28.668 6.514
Mayo 4.594 2.986 1.608 205.543 173.667 31.876 45.718 35.527 10.191
Junio 5.763 3.246 2.517 193.603 187.050 6.553 16.409 11.599 4.810
Julio 8.839 6.038 2.801 262.820 253.569 9.251 48.916 37.386 11.530
Agosto 4.321 3.089 1.232 233.212 226.509 6.703 35.809 16.585 19.224

Variación porcentual
Agosto06/julio06 -51,1 -48,8 -56,0 -11,3 -10,7 -27,5 -26,8 -55,6 66,7
Agosto06/agosto05 -25,9 -7,2 -50,7 100,3 109,7 -20,0 101,0 84,1 118,3
Ene-agosto 06/
ene-agosto 05 -4,9 -1,7 -10,0 44,2 41,9 78,4 45,7 48,0 39,4

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

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

Actividad de la construcción en la 
Ciudad de Buenos Aires 

Cuadro 7 Permisos de construcción solicitados. Total, Construcciones nuevas y Ampliaciones (en número
de permisos, m² y variación porcentual).Ciudad de Buenos Aires. Marzo de 2006 / agosto de 2006

Período

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

Cuadro 8 Cantidad y superficie cubierta de las viviendas nuevas según categoría, incluídas en los
permisos solicitados (en m², número de viviendas y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires.
Marzo de 2006 / agosto de 2006

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

Viviendas nuevas por categoría

Sencilla  Confortable   Lujosa  Suntuosa
Superficie   Total de 

(m2) viviendas
Período

2006 Marzo 198 168.255 137 154.771 61 13.484
Abril 177 188.250 123 170.481 54 17.769
Mayo 240 255.855 174 212.180 66 43.675
Junio 223 215.775 167 201.895 56 13.880
Julio 282 320.575 197 296.993 85 23.582
Agosto 224 273.342 165 246.183 59 27.159

Variación porcentual
Agosto06/julio06 -20,6 -14,7 -16,2 -17,1 -30,6 15,2
Agosto06/agosto05 7,7 95,2 22,2 104,5 -19,2 38,0
Ene-agosto 06/
ene-agosto 05 32,4 42,7 42,9 41,5 11,0 52,8

2006 Marzo 138.175 1.438 512 317 185 424
Abril 146.566 1.390 351 360 152 527
Mayo 198.436 1.976 539 644 247 546
Junio 192.583 2.047 519 498 176 854
Julio 262.334 2.560 703 450 210 1.197
Agosto 230.443 2.184 784 546 270 584

Variación porcentual
Agosto06/julio06 -12,2 -14,7 11,5 21,3 28,6 -51,2
Agosto06/agosto05 97,6 84,3 61,6 74,4 350,0 78,6
Ene-agosto 06/
ene-agosto 05 42,8 56,6 71,7 66,0 133,3 31,1

En este informe se presentan los datos correspondientes a los permisos de obras de construcción y
superficie cubierta, de Construcciones nuevas y Ampliaciones que fueron solicitados por los profesio-
nales ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (D.G.F.O y C.). Este trabajo con-
tiene información de los últimos seis meses y permite tener un indicador de la actividad de la construcción
privada en la Ciudad de Buenos Aires y comparar la evolución en el período. En los cuadros no se inclu-
yen los permisos de obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Para más información
ver el Informe de resultados correspondiente en nuestro Centro de Documentación o en página web.
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La situación conyugal de la población

En el 2005, como se observa en el
Cuadro 12, el 50 % de la población
de 14 años y más se encuentra en
unión (sea esta legal o consensual),
una tercera parte se mantiene sol-
tera, mientras que el resto (17 %)
incluye a quienes han finalizado su
unión, ya sea por separación, divor-
cio o viudez.

Referirse a la situación conyu-
gal de la población implica referirse
no sólo al estado civil (legal) sino
también a las uniones y separacio-
nes de hecho o consensuales.

El matrimonio fue tradicional-
mente considerado el primer paso
en la formación de las familias. Sin
embargo en décadas recientes las
uniones consensuales fueron adqui-
riendo mayor importancia, por lo
cual se comenzaron a incluir como
nueva categoría de análisis.

Esta nota analiza la situación
conyugal de la población de 14 años
y más de la Ciudad, mostrando sus
diferencias por sexo y grupo de
edad, con datos que proceden de la
Encuesta Anual de Hogares 2005.

La formación de familias, no es
un fenómeno aislado, por el contrario
está muy interrelacionado con otros
fenómenos demográficos como la
mortalidad, las migraciones, las
separaciones o divorcios, las nup-
cias sucesivas, etc. y también con
la composición de la población por
sexo y edades.

Cuadro 12 Distribución porcentual de la población de 14 años y
más por situación conyugal según sexo y grupo de edad. Ciudad
de Buenos Aires. Año 2005.

Total 100,0 32,7 50,2 8,9 8,1
14 - 24 100,0 91,8 7,3 0,7 0,1
25 - 34 100,0 42,8 51,8 5,1 0,1
35 - 44 100,0 14,1 71,7 13,1 0,9
45 - 54 100,0 9,6 69,0 18,1 3,3
55 - 64 100,0 7,8 66,1 16,0 10,0
65 y más 100,0 8,3 51,3 6,2 33,9

Varones 100,0 35,8 55,2 5,9 3,0
14 - 24 100,0 94,2 5,0 0,5 0,0
25 - 34 100,0 48,0 48,4 3,5 0,0
35 - 44 100,0 15,3 77,2 6,6 0,7
45 - 54 100,0 9,2 77,6 11,6 1,6
55 - 64 100,0 5,3 77,5 12,5 4,5
65 y más 100,0 6,6 74,1 5,9 13,2

Mujeres 100,0 30,2 46,0 11,3 12,4
14 - 24 100,0 89,4 9,6 1,0 0,1
25 - 34 100,0 38,0 55,0 6,6 0,2
35 - 44 100,0 13,0 66,9 18,8 1,2
45 - 54 100,0 9,9 62,3 23,1 4,6
55 - 64 100,0 9,7 57,2 18,6 14,3
65 y más 100,0 9,4 36,6 6,4 47,3

Sexo y grupo
de edad

Situación conyugal

Total

1 Se considera unión legal (matrimonio) y consensual (de hecho).
Notas: las celdas en las cuales se observan porcentajes bajos pueden presentar
coeficientes de variación elevados, por lo cual deben tomarse con carácter indicativo.
Las diferencias con el total se deben a casos de situación conyugal ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). EAH 2005.

La situación conyugal de la población de 14 años y
más es el tema que se aborda en esta nota. Se aporta aquí
información referida a los unidos legalmente y de hecho;
los solteros; separados/divorciados y viudos; analizando
estas situaciones según sexo y grupos de edad.

Soltero En unión1 Sep./Divor. Viudo

Empleo privado formal

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

Cuadro 11 Evolución del empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. Diciembre de 2005 /
Agosto de 2006 (Índice diciembre 2001 = 100 y variación porcentual)

Respecto a
diciembre del año

anterior

Respecto a
igual mes del
año anterior

Respecto al
mes anterior

Índice base
diciembre 2001=100

Período

Variación porcentual

2005 Diciembre 115,6 0,1 9,7 9,7
2006 Enero 116,2 0,5 9,8 0,5

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

Nota: las tasas de variación mensuales contienen un desvío estándar estimado en 0,2.
Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS)- Dirección
General de Estadística y Censos (G.C.B.A). Encuesta de Indicadores Laborales. 
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Gráfico 3 Evolución del empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. Agosto de 2005 / 
Agosto de 2006 (Índice diciembre 2001 = 100)

Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS)-
Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A). Encuesta de Indicadores Laborales. 
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Cuadro 13 Distribución porcentual de la población de 14 años y
más por tipo de unión según sexo y grupo de edad. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2005.

Total 100,0 27,2 72,8
14 - 24 100,0 77,5 22,5
25 - 34 100,0 52,0 48,0
35 - 44 100,0 30,0 70,0
45 - 54 100,0 18,8 81,2
55 - 64 100,0 13,9 86,1
65 y más 100,0 9,8 90,2

Varones 100,0 27,3 72,7
14 - 24 100,0 78,3 21,7
25 - 34 100,0 54,4 45,6
35 - 44 100,0 33,1 66,9
45 - 54 100,0 18,3 81,7
55 - 64 100,0 15,6 84,4
65 y más 100,0 10,9 89,1

Mujeres 100,0 27,1 72,9
14 - 24 100,0 77,0 23,0
25 - 34 100,0 50,1 49,9
35 - 44 100,0 27,0 73,0
45 - 54 100,0 19,2 80,8
55 - 64 100,0 12,1 87,9
65 y más 100,0 8,4 91,6

Sexo y grupo
de edad

Tipo de unión

Total

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

Consensual Legal

Cuadro 14 Distribución porcentual de las uniones de los jefes y
sus cónyuges  siendo ambos personas de 14 años y más y en
primera unión por tipo de unión según promoción. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2001.

1970-1974 100,0 98,5 1,5
1975-1979 100,0 96,6 3,4
1980-1984 100,0 94,3 5,7
1985-1989 100,0 88,5 11,5
1990-1994 100,0 77,7 22,3
1995-1999 100,0 58,6 41,4

Promoción Total

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos de
INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

ConsensualLegal

Se denomina promoción o
cohorte al conjunto de personas
que se casaron o unieron durante
el mismo período.
Única unión es aquella en la que
ambos miembros de la pareja
conviven en unión o matrimonio
por primera vez.

Analizando datos del Censo
2001, se observa el aumento de
la consensualidad a partir de
1970 en progresión geométrica:
cada quinquenio duplica aproxi-
madamente su peso sobre el
total de las uniones. Esto es váli-
do para los jefes de hogar que se
encontraban en unión al momen-
to del censo, siendo esa su pri-
mera unión.
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La situación conyugal de las per-
sonas de 14 años y más varía signi-
ficativamente según el sexo y el
grupo de edad. Comparativamente,
los varones registran mayor pro-
porción de solteros y en unión y las
mujeres mayor proporción de sepa-
radas/divorciadas y viudas.

En cuanto a las diferencias por
edad se advierte que en la pobla-
ción menor de 25 años el 91,8 % es
soltero, entre la población de 25 a
34 años el 51,8 % está en unión
mientras que el 42,8 % se mantiene
soltero; más de dos tercios (71,7 %)
de la población de 35 a 44 años se
encuentra en unión. 

A partir de los 45 años se incre-
menta la proporción de separado/
divorciado y decrece la proporción
de personas en unión; finalmente a
partir de los 65 años es notorio el
aumento de la proporción de viudos.

Observando específicamente a
la población de 14 años y más en
unión, se advierte que un 72,8 % se
encuentra en unión legal (Cuadro
13). Sin embargo la importancia del
tipo de unión varía de acuerdo al
sexo y al grupo de edad. Las uniones
consensuales tienen mayor peso
relativo entre los menores de 25
años; entre los 25 y 34 años su pro-
porción se equipara a las uniones
legales. Estas últimas a partir de los
35 años crecen progresivamente
hasta alcanzar niveles cercanos al
90 % entre los adultos mayores. 

Gráfico 4 Distribución porcentual de la población de 14 años y
más por situación conyugal según sexo y grupo de edad. Ciudad
de Buenos Aires. Año 2005.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). EAH 2005.
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Comparativamente, entre los varones, en todos los grupos de edad
(con excepción del grupo 45-54 años) hay mayor proporción de uniones
consensuales que entre las mujeres.
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Fuente: Encuesta de Supermercados. INDEC.

Actividad Comercial

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

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

Ventas en Centros de Compras (shopping)

Corresponde a la actividad de los Centros de Compras ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Se
incluyen las ventas en aquellos locales que desarrollan una actividad comercial cuya medición sea
factible (en términos de volúmenes de venta), sin considerarse las actividades no estrictamente
comerciales (bancos, correos, etc.) ni las góndolas o stands. Tampoco se consideran las ventas de
los supermercados que se ubican dentro de los centros de compras.
En julio de 2006 las ventas fueron realizadas en 14 centros de compras a través de 1123 locales activos.

Ene
06
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Gráfico 5 Estructura de la población de 14 años y más según situación conyugal,
edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). EAH 2005.
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En el Gráfico 5 se representa
mediante una pirámide la composi-
ción por situación conyugal de la
población de 14 años y más. Es decir
se presenta la importancia relativa
que cada categoría de situación con-
yugal según sexo y grupo de edad
presenta en el total de la población.
Allí se aprecia la diferenciación por
edad de la "soltería" así como de la
"viudez" por sexos: la primera decre-
ce con la edad y es más importante
entre los varones hasta los 34 años
(debido a la mayor edad a la unión)
se equipara en el grupo 35 a 44 años
y a partir de los 45 años es mayor
entre las mujeres. La "viudez" (debi-
do a la sobremortalidad masculina y

la menor reincidencia matrimonial
femenina) es superior, en todos los
grupos de edad entre las mujeres,
llegando a representar en el grupo
65 años y más el 5,3 % del total de
la población de 14 años y más.

Con respecto a las uniones con-
sensuales, las mayores proporcio-
nes se ubican entre los varones y
mujeres de 25 a 34 años, mientras
que las legales son mayoritarias,
para ambos sexos, a partir de los
35 años. Por último, la categoría
"separado/divorciado", como ya se
señalara, es más importante entre
las mujeres, llegando a triplicar la
proporción de los varones en el
grupo 35 a 44 años.

En síntesis, la situación conyugal
de la población de 14 años y más de
Buenos Aires, al igual que la de otras
poblaciones, varía en función del
efecto combinado del sexo y la edad.
Entre los más jóvenes las categorías
soltero y unión consensual son las
que predominan. A medida que avan-
za la edad la categoría casado va
adquiriendo mayor proporción al
igual que separado/divorciado, esta
última principalmente después de
los 35 años. La viudez cobra impor-
tancia a partir de los 55 años, siendo
especialmente alta en la población
femenina de 65 años y más.

La pirámide de población según el estado conyugal
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Cuadro 16 Tasa de ocupación de habitaciones1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires.
Julio 2005 / junio 2006 (en porcentaje)

2005
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 46,7 44,8 55,7 62,0 68,4 53,6
Febrero 58,5 50,8 63,4 70,8 78,3 60,6
Marzo 56,9 56,9 67,9 77,0 82,0 63,1
Abril 2 54,7 55,9 69,6 72,9 75,1 64,9
Mayo 2 55,3 50,7 65,7 69,6 67,0 60,5
Junio 2 54,6 51,0 61,5 69,0 52,6 58,5

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

1 
estrella

2 
estrellas

3 
estrellas

4 
estrellas

5 
estrellas Apart

Categoría

Encuesta de Ocupación Hotelera

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

Corrientes         Constantes Corrientes        Constantes

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

Agosto 358.536 71,1 152.593 135,7
Septiembre 354.215 69,2 149.258 128,8
Octubre 391.899 78,8 182.780 153,8
Noviembre 368.170 71,6 174.704 145,2
Diciembre 453.192 88,4 252.095 208,1

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

Variación porcentual:
Julio 2006  resp. junio 2006 4,0 5,01 13,3 15,41

Julio de 2006  resp. julio  2005 11,4 4,21 20,2 6,01

Acum ene/jul  2006  resp. ene/jul 2005 13,1 3,31 27,1 13,51

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

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

1 Las variaciones porcentuales se  calculan sobre los valores absolutos.
Fuente: Supermercados: Encuesta de Supermercados. INDEC. Centros de Compras: Encuesta de Centros de
Compras. INDEC.
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Ene
06



18

Período

Cuadro 17 Tasa de ocupación de plazas1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires. 
Julio 2005 / junio 2006 (en porcentaje)

2005
Julio 49,8 55,3 63,6 69,7 45,9 54,9
Agosto 41,6 48,4 55,8 64,8 58,5 52,8
Septiembre 40,2 44,1 40,2 67,7 63,3 51,2
Octubre 38,3 44,5 59,0 65,9 64,5 51,2
Noviembre 43,5 50,2 62,2 73,0 70,2 52,1
Diciembre 37,8 40,1 52,0 59,9 61,4 45,4

2006
Enero 40,9 38,8 48,5 53,6 57,3 40,7
Febrero 49,7 46,4 53,4 59,4 62,7 47,4
Marzo 49,3 49,5 55,3 61,9 70,0 49,0
Abril 2 49,8 46,7 57,8 62,4 62,0 49,6
Mayo 2 46,8 42,6 52,7 55,0 50,6 45,3
Junio 2 46,7 40,2 50,5 55,7 40,9 45,7

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

Gráfico 8 Tasa de ocupación de habitaciones por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires.
Junio 2006 (en porcentaje)
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Estadísticas vitales

Esta información corresponde a todas las defunciones y nacimientos por residencia (residentes, no
residentes y residencia desconocida) ocurridos y registrados en la Ciudad de Buenos Aires, corres-
pondiente al 1º semestre de 2005/2006.

Cuadro 18 Defunciones generales, menores de 1 año, fetales y nacimientos por residencia habitual.
Ocurridas y registradas en la Ciudad de Buenos Aires. 1º semestre de 2005/2006.

Estadísticas
Vitales

Año 2005
Enero 

Defunciones Generales 3.495 2.720 2.840 3.183 3.451 3.784
Residentes 2.662 2.111 2.144 2.446 2678 2.945
No Residentes 811 580 668 722 753 820
Residencia Desconocida 22 29 28 15 20 19
Menores de 1 año 76 72 91 88 88 88
Residentes 31 17 36 22 30 32
No Residentes 43 46 54 56 55 51
Residencia Desconocida 2 9 1 10 3 5
Fetales 31 37 37 26 46 33
Residentes 16 15 16 10 25 11
No Residentes 14 18 20 13 16 17
Residencia Desconocida 1 4 1 3 5 5
Nacimientos 1.232* 9.396 7.344 7.195 7.087 6.768
Residentes 553 5.343 4.083 3.896 3.885 3.686
No Residentes 653 3.937 3.117 3.108 3.088 2.985
Residencia Desconocida 26 116 144 191 114 97

Febrero Marzo

* La Diferencia de los nacimientos de enero 2005 se debe a que por tratarse de un período vacacional, los registros de naci-
mientos se volcaron en el mes febrero.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A).

Abril Mayo Junio

Estadísticas
Vitales

Año 2006
Enero 

Defunciones Generales 3.056 2.778 3.044 3.089 3.506 3.570
Residentes 2.328 2.098 2.324 2.367 2.700 2.748
No Residentes 714 662 705 709 782 802
Residencia Desconocida 14 18 15 13 24 20
Menores de 1 año 89 65 83 99 107 93
Residentes 29 14 24 36 33 29
No Residentes 58 46 49 54 73 63
Residencia Desconocida 2 5 10 9 1 1
Fetales 32 30 43 46 37 41
Residentes 14 11 14 23 15 14
No Residentes 13 14 19 20 14 15
Residencia Desconocida 5 5 10 3 8 12
Nacimientos 7.321 5.848 7.460 6.415 7.204 6.551
Residentes 4.054 3.159 3.992 3.435 3.902 3.612
No Residentes 3.212 2.583 3.336 2.908 3.219 2.867
Residencia Desconocida 55 106 132 72 83 72

Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Empleo y pobreza en la Ciudad de Buenos Aires 

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

Cuadro 19 Tasas de actividad, empleo, desocupación, subocupación horaria demandante y no
demandante. Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Conurbano, GBA y total de aglomerados
urbanos. 2° trimestre 2006

Total aglomerados
urbanos

Gran Partidos del
Conurbano

Ciudad de
Buenos Aires

Actividad 1 54,7 47,6
49,3 46,7
Empleo 1 49,8 41,8 43,7 41,8
Desocupación 2 9,0 12,1 11,3 10,4
Subocupación horaria 2 10,6 13,8 13,0 12,0

Subocupación horaria demandante 2 5,7 9,3 8,3 8,1

1 Calculada como porcentaje sobre la población total. 
2 Calculada como porcentaje sobre la población económicamente activa. 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. 
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Gráfico 9 Evolución de la tasa de desocupación. Ciudad de Buenos Aires y total de aglomerados
urbanos. Mayo 2001/ 2° trimestre 2006 (Serie EPH puntual y continua) 3

3 A partir del año 2003 se modifica la modalidad de relevamiento de la EPH. Hasta mayo de 2003 se efectuaban
dos mediciones puntuales (mayo y octubre). A posteriori, se comienza a realizar un relevamiento continuo que
produce resultados, según el tema, con frecuencia trimestral o semestral. 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
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Cuadro 20 Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria total, demandante y
no demandante. Ciudad de Buenos Aires, 2° trimestre 2005/ 2° trimestre 2006

1º
trimestre

4º
trimestre

3º
trimestre

2º
trimestre

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

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

1 Calculada como porcentaje sobre la población total
2 Calculada como porcentaje sobre la población económicamente activa
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. 

20062005

2º
trimestre

Cuadro 21 Porcentaje de hogares y personas por debajo de la línea de pobreza e Indigencia
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Conurbano, GBA y total de aglomerados urbanos. 
1° Semestre 2006

Total aglomerados
urbanos

Gran 
Buenos Aires

Partidos del
Conurbano

Ciudad de
Buenos Aires

Línea de Pobreza. Hogares (%) 8,6 27,3 21,8 23,1
Línea de Pobreza. Personas (%) 12,6 34,5 29,4 31,4
Línea de Indigencia. Hogares (%) 3,3 9,4 7,6 8,0
Línea de Indigencia. Personas (%) 4,2 12,2 10,3 11,2

1 Calculada como porcentaje sobre la población total
2 Calculada como porcentaje sobre la población económicamente activa
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. 

La situación de pobreza y la indigencia es medida en este caso a través de los hogares y las personas
que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y de indigencia. 
La primera de ellas posibilita medir hogares cuyos ingresos no les permite comprar un conjunto de
bienes alimentarios y no alimentarios considerados esenciales en la sociedad; en cambio la línea de
indigencia permite registrar al conjunto de hogares que no cuentan con ingresos suficientes para
cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas
y proteicas. 

ene-
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Gráfico 10 Porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza. Ciudad de Buenos Aires y
total de aglomerados urbanos. Mayo 2001/ 1° semestre 2006 (Serie EPH puntual y continua)

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
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Gráfico 11 Porcentaje de personas por debajo de la línea de indigencia. Ciudad de Buenos Aires y
total de aglomerados urbanos. Mayo 2001/ 1° semestre 2006 (Serie EPH puntual y continua)

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

Cultura
Cine en salas no comerciales: funciones y asistentes

A continuación se presenta información sobre la cantidad de asistentes y funciones de cine ofrecidas
por los diferentes organismos del G.C.B.A. durante el primer semestre del año 2006. El primer gráfico
muestra una comparación de la cantidad de funciones con igual período de 2005 desagregado por
mes. El segundo gráfico permite observar la distribución de la asistencia en los distintos organismos
que tienen al cine dentro de sus actividades culturales.
Se trabaja en base a la información que compila el Ministerio de Cultura, proveniente de los sistemas
de registro continuo de los siguientes organismos: Teatro Colón, Teatro San Martín (dependiente del
Complejo Teatral de Buenos Aires) y Museo del Cine (dependiente de la Dirección General de Museos).
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Nota: en el primer semestre de 2005 sólo la sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín
presentó entre su programación, funciones de cine. En el mismo período de 2006, además de esta
sala también ofrecieron funciones de cine el Museo del Cine y el Teatro Colón.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos del Ministerio de Cultura.

Gráfico 12 Funciones de  cine en organismos del G.C.B.A., según mes. 
Primer Semestre, años 2005/2006
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Publicaciones del mes
Informe de Resultados:

(273) Mercado de trabajo. 2º trimestre de 2006. 1º informe
(274) Indicador trimestral de la construcción. 1º trimestre de 2006
(275) Encuesta de indicadores laborales (datos de julio de 2006)
(276) Mercado de trabajo. 2º trimestre de 2006. 2º informe
(277) Índice de precios al consumidor (datos de agosto de 2006)
(278) Estadística de edificación (datos de agosto de 2006)

En OCTUBRE......
comienza la Encuesta Anual de Hogares 2006 (EAH)
Un relevamiento de 9500 hogares, distribuidos por COMUNA, cuyo
propósito es ajustar un diagnóstico de los diferentes aspectos de la
Ciudad.
COLABORE, si su hogar es visitado, reciba al encuestador, estará
debidamente acreditado. La información que usted suministre estará
amparada por el secreto estadístico

Ante cualquier duda, puede llamar al 4342-4443/4021/4604
GRACIAS....  todos nos beneficiamos con esto.

Gráfico 13 Distribución porcentual de asistentes a funciones de cine, por organismo del G.C.B.A.
Primer Semestre, año 2006

85%

3%

12%

Teatro San Martín

Museo del Cine

Teatro Colón

Nota: se incluyeron sólo aquellos organismos del G.C.B.A. que tienen al cine entre sus actividades
culturales en el período considerado.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos del Ministerio de Cultura.
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