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Presentación
El SEC informa del mes de abril presenta, como se hace habitualmente, los Indicadores de
coyuntura referidos a la actividad económica y laboral. 
Se agrega información relativa a los alumnos matriculados en los niveles inicial y primario del
sector estatal. Se presentan también los primeros resultados de la Encuesta Anual de
Hogares realizada por esta Dirección General a fines de 2003; en esta oportunidad los resul-
tados se refieren a los temas de Vivienda y Hogares. En sucesivas entregas se irán presen-
tando otros aspectos de interés.
Todo el material publicado por esta Dirección está disponible en la página del Gobierno de la
Ciudad, www.buenosaires.gov.ar. Desde el inicio, en la columna de la izquierda, ingresan-
do a Sistema Estadístico, se accede al listado completo en los distintos formatos de las
publicaciones existentes en la red. 
Como siempre, también nuestro Centro de Documentación está a disposición de todos.
(bibdgeyc@buenosaires.gov.ar)

Lic. Martín J. Moreno
Director General

Indicadores económicos de coyuntura 
Recaudación Impositiva

Comprende la recaudación de los principales impuestos y las tasas correspondientes al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se presenta en forma separada la recaudación
sobre los Ingresos Brutos, por su fuerte peso en el total de la recaudación, y porque permite
una aproximación a la evolución de la actividad económica de la Ciudad. En cada actividad
están agregados los tres tipos de convenio existentes: Convenio Multilateral, Contribuyentes
Locales y Agentes de Retención.

Gráfico 1 Recaudación Impositiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Abril de
2002 / marzo de 2003 y abril de 2003 / marzo de 2004. 
Ciudad de Buenos Aires (en miles de pesos)

Fuente: Dirección General de Rentas (G.C.B.A.).
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Empleo privado formal

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

Cuadro 3 Evolución del empleo formal y privado. Ciudad de Buenos Aires. 
Septiembre de 2003 / marzo de 2004  (Índice mayo 2000 = 100 y variación porcentual)

Respecto a
diciembre del
año anterior

Respecto a
igual mes del
año anterior

Respecto al
mes anterior

Índice base
mayo'00=100Período

Variación porcentual

Gráfico 2 Evolución del nivel de empleo formal y privado. Ciudad de Buenos Aires.
Abril de 2003 / marzo de 2004 (Índice mayo 2000=100)

Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS). 
Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de EIL/CBA.

2003
Septiembre 90,4 0,8 4,7 3,9
Octubre 90,7 0,4 4,7 4,3
Noviembre 91,1 0,4 5,0 4,8
Diciembre 91,6 0,5 5,3 5,3

2004
Enero 91,8 0,2 5,5 0,2
Febrero 92,3 0,6 5,7 0,8
Marzo 92,5 0,2 5,8 1,0

87,0

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

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

Nota: las tasas de variación mensuales contienen un desvío estándar estimado en 0,2. 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS). 
Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de EIL/CBA.
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Fuente: Encuesta de Supermercados. INDEC.

Actividad Comercial

Se incluye aquí información de las ventas en supermercados y centros de compras. Las
ventas totales corresponden al monto total en pesos de las ventas efectuadas a lo largo de
cada mes, valuadas al precio de venta en el establecimiento vendedor, incluyendo IVA y
neto de bonificaciones o descuentos de cualquier tipo. No se incluyen cargos ni intereses
por financiación. La evolución de las series, muestra una alta sensibilidad según el número
de fines de semana del mes, y otros factores 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 valores constantes, expresadas como índices en base 1997=100. Para su cálculo  se utili-
zan los índices de precios suministrados por INDEC, elaborados para este fin. 

150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0

Valores corrientes Valores constantes

Gráfico 3 Supermercados. Ventas totales en la Ciudad de Buenos Aires.  
Marzo de 2003  / febrero de 2004 (en miles de pesos para valores corrientes e Índice
1997=100 para valores constantes)

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 medi-
ción sea factible (en términos de volúmenes de venta), sin considerarse las actividades no estric-
tamente 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 febrero de 2004 las ventas fueron realizadas en 14 centros de compras a través de 1.081
locales activos.

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 febrero de 2004, fueron realizadas a través de 326 bocas de expendio.
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Supermercados Centros de compras

Corrientes         Constantes Corrientes        Constantes

miles de pesos Índice 1997=100 miles de pesos Índice 1997=100
2003

Marzo 311.371 67,8 87.201 93,5
Abril 295.417 64,4 88.213 91,5
Mayo 298.220 65,5 88.210 91,1
Junio 290.738 65,0 92.785 94,9
Julio 292.385 65,2 102.291 109,6
Agosto 319.173 70,9 98.802 104,6
Septiembre 279.534 64,4 88.001 89,1
Octubre 302.858 69,5 108.926 111,5
Noviembre 303.853 67,8 104.747 107,4
Diciembre 355.511 80,2 153.028 156,2

2004
Enero 257.573 57,4 88.214 92,5
Febrero 276.020 61,4 86.724 91,9

Variación porcentual:
Febrero 2004  resp. enero  2004 7,2 7,01 -1,7 -0,71

Febrero 2004 resp. febrero 2003 8,8 10,31 36,2 29,11

Acum. Ene/feb 2004 
resp. Ene/feb 2003 6,4 7,0 35,6 27,9

Gráfico 4 Centros de compras (shopping). Ventas totales en la Ciudad de Buenos Aires.
Marzo de 2003 / febrero de 2004 (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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80.000

100.000
120.000
140.000
160.000

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0

Valores corrientes Valores constantes

Cuadro 4 Ventas totales efectuadas en supermercados y centros de compras (shopping)
de la Ciudad de Buenos Aires. Marzo de 2003 / febrero de 2004 (en miles de pesos para
valores corrientes, Índice 1997=100 para valores constantes y variación porcentual)

1Las 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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2003
Octubre 9.967.626 7.213.594
Noviembre 9.773.545 6.937.676
Diciembre 10.477.868 6.987.281

2004
Enero 10.893.034 6.490.674
Febrero 10.784.852 6.248.967
Marzo 12.455.776 7.514.950

Variación porcentual
Marzo 2004 resp. febrero de 2003 15,5 20,3
Marzo 2004 resp. marzo 2003 36,7 25,6
Acum. ene/mar 2004 resp. ene/mar 20031 33,8 22,3

Recaudación y Circulación por Autopistas
Los datos corresponden 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, incluyendo
a todos aquellos exentos de pago como ambulancias, policía, bomberos, gendarmería, y ser-
vicio 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. 
Octubre de 2003 / marzo de 2004 (en pesos y número de vehículos)

Recaudación Circulación

Nota: a partir de marzo de 2003, para la autopista A. Illia se produjo una reducción en el monto del peaje de las diferentes
categorías de vehículos.
1 Debido a que temporariamente no se cuenta con información para el mes de febrero de 2003 sobre recaudación y circu-
lación de la autopista A. Illa para realizar la comparación, tanto intermensual como del acumulado interanual, se decidió
excluir la de febrero de 2004, con el objetivo de hacer comparables dichos períodos.
Fuente: AUSA y Covimet.

Pesos Vehículos

Fuente: Registro de la Propiedad Inmueble.

2003
Octubre 7.947 7.632 315 1.595
Noviembre 7.098 6.814 284 1.520
Diciembre 7.471 7.158 313 1.522

2004
Enero 7.822 7.434 388 719
Febrero 4.682 4.438 244 1.078
Marzo 6.359 6.027 332 1.470

Variación porcentual
Marzo 2004 resp. febrero de 2003 35,8 35,8 36,1 36,4
Marzo 2004 resp. marzo de 2003 15,1 13,0 72,9 13,1
Acum. ene/mar 2004 resp. ene/mar 2003 -2,1 -4,2 61,7 10,9

Mercado Inmobiliario
Se incluye la información de las escrituras, hipotecas y actos judiciales transferenciales de domi-
nio (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. Escrituras y actos judiciales anotados en el Registro de la
Propiedad Inmueble. Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 2003 / marzo de 2004 (en canti-
dad y variación porcentual)

Actos Judiciales 
transf. de dom.HipotecasTraslativas de dominioTotal

Escrituras
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Encuesta Industrial Mensual

Aquí se presentan datos provisorios de la Encuesta Industrial Mensual (EIM). Esta encuesta tiene
por objetivo la medición de la actividad industrial en términos de ventas, producción, ocupación,
horas y salarios, con el fin de elaborar indicadores que den cuenta de la evolución coyuntural del
sector.  Para deflactar los valores corrientes se utilizó la evolución del Índice de Precios Básicos del
Productor (IPP), resultando la serie a precios constantes de Octubre de 2001.
La EIM forma parte de un programa de relevamiento a la industria manufacturera que esta
Dirección realiza conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Tanto el
formulario como la metodología de relevamiento y control son iguales a los utilizados por INDEC.
Para mayor información, ver el informe de resultados correspondiente en nuestro Centro de
Documentación.

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

Cuadro 7 Encuesta Industrial Mensual. Valor de la producción, volumen físico de la
producción, personal asalariado, horas trabajadas y salarios brutos. Ciudad de Buenos
Aires. III trimestre 2002 / IV trimestre 2003 (Base IV trimestre 2001 = 100)

Valor de la Producción
Total 162,0 183,4 173,1 195,7 218,3 244,4

Alimentos, bebidas y tabaco 126,6 158,3 142,5 146,6 161,3 187,2
Textiles y confecciones 218,7 234,6 227,5 256,0 284,6 310,6
Papel e imprenta 116,9 131,3 114,8 121,1 146,8 187,6
Prod. químicos excepto 
medicamentos de uso humano 240,1 269,2 283,8 312,5 330,3 347,0
Medicamentos de uso humano 140,9 156,0 135,4 190,3 224,3 222,0
Productos metálicos, maquinaria 
y equipos 171,4 188,3 175,0 207,1 216,6 274,9
Otras industrias manufactureras 221,6 221,1 204,6 223,5 285,5 301,7

Volumen físico de la producción
Total 83,9 92,1 86,8 97,9 110,3 120,6

Alimentos, bebidas y tabaco 66,2 79,8 71,7 74,0 82,3 92,1
Textiles y confecciones 131,0 133,3 130,2 138,6 161,2 171,8
Papel e imprenta 74,6 83,1 73,1 77,0 91,5 109,5
Prod. químicos excepto 
medicamentos de uso humano 96,8 103,2 105,8 117,7 127,8 133,3
Medicamentos de uso humano 75,2 81,8 70,7 99,5 117,4 116,1
Productos metálicos, maquinaria 
y equipos 83,5 90,9 86,2 103,8 108,4 136,0
Otras industrias manufactureras 115,3 110,7 102,2 110,4 140,0 146,0

Personal asalariado 92,1 92,8 94,0 95,0 96,8 97,5
Horas trabajadas 93,8 94,2 88,2 98,9 103,5 102,9
Salarios brutos 95,1 99,9 104,3 105,6 110,6 121,6

Rama de actividad
2002

III trimestre IV trimestre I trimestre II trimestre

2003

III trimestre IV trimestre
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Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires

El índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, fue calculado por el INDEC
en respuesta 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 la Ciudad, 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 pro-
ductos 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
resultados específicos a nivel de la ciudad y que tampoco se cuenta con información estadísti-
ca sobre localización 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.
Información más detallada puede encontrarse en el Informe de Resultados Nº 118.

Gráfico 5 Encuesta Industrial Mensual. Venta de producción propia a valores corrientes y
constantes de octubre de 2001, personal asalariado y horas trabajadas por el personal asa-
lariado. Enero de 2003 / enero de 2004  (Índice base octubre 2001 = 100)
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Nota: valores provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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Cuadro 9 Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires según capítulos.
Marzo de 2004. Base 1999=100. Índices y variaciones respecto del mes anterior y de
diciembre de 2003 y 2001

Índice 
marzo 2004

Variación marzo
2004 respecto
febrero 2004

Variación marzo
2004 respecto
diciembre 2003

Nivel general y capítulos

Nivel general 141,35 0,45 1,3 44,7
Alimentos y bebidas 158,42 0,35 1,2 64,3
Indumentaria 158,40 7,27 1,3 73,0
Vivienda y servicios básicos 119,45 0,29 1,6 21,9
Equipamiento y mantenimiento 
del hogar 139,77 0,82 1,1 45,6
Atención médica y gastos para 
la salud 138,14 2,61 3,6 33,8
Transporte y comunicaciones 133,86 0,39 0,8 35,1
Esparcimiento 151,93 -4,82 -0,7 60,1
Educación 106,85 2,00 1,6 9,4
Otros bienes y servicios 152,00 1,60 1,9 48,5

Fuente: INDEC.

Variación marzo
2004 respecto
diciembre 2001

Cuadro 10   Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires según bienes y
servicios. Marzo de 2004.  Base 1999=100. Índices y variaciones respecto del mes anterior
y de diciembre de 2003 y 2001

Nivel general 141,35 0,45 1,3 44,7
Bienes 165,50 0,95 0,8 74,3
Servicios 121,69 -0,08 1,8 21,8

Fuente: INDEC.

Índice 
marzo 2004

Variación marzo
2004 respecto
febrero 2004

Variación marzo
2004 respecto
diciembre 2003

Variación marzo
2004 respecto
diciembre 2001

Nivel general,
bienes y
servicios
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Cuadro 11   Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires según bienes y
servicios. Base 1999=100. Abril de 2003 / marzo de 2004

Nivel general ServiciosBienes

2003
Abril 137,19 164,37 115,07
Mayo 136,79 163,42 115,11
Junio 137,25 162,34 116,82
Julio 138,11 162,42 118,33
Agosto 137,94 162,65 117,83
Septiembre 137,94 163,08 117,47
Octubre 138,66 164,35 117,75
Noviembre 139,01 164,64 118,14
Diciembre 139,57 164,19 119,53

2004
Enero 140,51 163,86 121,49
Febrero 140,71 163,94 121,79
Marzo 141,35 165,50 121,69

Fuente: INDEC.

Gráfico 6 Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Base 1999=100.
Nivel general, bienes y servicios. Abril de 2003 / marzo de 2004
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Cuadro 12 Cantidad de hoteles, habitaciones y plazas disponibles por categoría. Ciudad
de Buenos Aires. Febrero de 2004

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 ocu-
padas, procedencia de los pasajeros, tarifa promedio por categoría y personal ocupado. La EOH releva
una muestra de los hoteles de 1 y 2 estrellas, y la totalidad de los establecimientos hoteleros de la ciu-
dad categorizados de 3, 4 y 5 estrellas y apart hoteles. Se puede completar esta información consul-
tando el Informe de Resultados correspondiente.

1 
estrella

2 
estrellas

3 
estrellas

4 
estrellas

5 
estrellas Apart

Total      
Categoría

Cantidad de hoteles 214 26 40 42 52 16 27 11
Habitaciones disponibles 17.977 996 1.945 2.994 5.695 3.962 1.521 864
Plazas disponibles 36.985 2.076 3.880 6.296 11.734 7.905 3.286 1.808

Período

Cuadro 13 Tasa de ocupación de habitaciones1 por categoría. Ciudad de Buenos Aires.
Marzo de 2003 / febrero de 2004 (en porcentaje)

2003
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
Febrero2 59,1 44,3 44,9 53,4 65,2 65,5 58,5

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.), en base a datos de la Subsecretaría de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires.

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

1 
estrella

2 
estrellas

3 
estrellas

4 
estrellas

5 
estrellas Apart

Total     
Categoría

Sin
categorizar
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2003
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 33,7 38,7 61,1 88,8 282,1 102,1
Diciembre 119,1 33,3 42,7 61,9 87,0 260,4 102,2

2004
Enero 126,0 41,5 44,9 64,0 97,4 283,0 105,5
Febrero2 129,5 44,2 44,1 59,3 97,1 299,9 110,7

Cuadro 14 Tarifa promedio1 por categoría. Ciudad de Buenos Aires. Marzo de 2003 /
febrero de 2004 (en pesos)

Gráfico 7 Tasas de ocupación y tarifa promedio de habitaciones. Ciudad de Buenos Aires. 
Marzo de 2003 / febrero de 2004 (en porcentaje y pesos corrientes)
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).

1 Se refiere al precio de una habitación doble standard con baño privado. El precio está expresado en pesos y no
incluye el Impuesto al Valor Agregado. Los valores representan el promedio, ponderado por las habitaciones ocu-
padas, de las tarifas efectivamente cobradas.
2 Valores provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).

Período 1 
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2 
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3 
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4 
estrellas

5 
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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 

En este informe se presentan los datos correspondientes a los permisos de obras de cons-
trucción y superficie cubierta, de Construcciones nuevas y Ampliaciones que fueron solicita-
dos por los profesionales ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro
(D.G.F.O. y C.). Este trabajo contiene 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 com-
parar la evolución en el período. En los cuadros no se incluyen los permisos de obras perte-
necientes a la Comisión de la Vivienda. Se puede completar esta información consultando el
Informe de Resultados correspondiente.

Cuadro 15 Permisos de construcción solicitados. Total, Construcciones nuevas y Ampliaciones
(en número de permisos, m2 y variación porcentual).Ciudad de Buenos Aires. 
Octubre de 2003 / marzo de 2004

Período

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

Cuadro 16 Cantidad y superficie cubierta de las viviendas nuevas según categoría, incluí-
das en los permisos solicitados (en m2, número de viviendas y variación porcentual). 
Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 2003 / marzo de 2004

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

Viviendas nuevas por categoría
Sencilla  Confortable   Lujosa  Suntuosa

Superficie   Total de 
(m2) viviendasPeríodo

Octubre 2003 79 34.877 48 29.327 31 5.550
Noviembre 2003 146 127.210 89 104.073 57 23.137
Diciembre 2003 109 85.685 65 75.241 44 10.444
Enero 2004 115 91.280 71 81.447 44 9.833
Febrero 2004 118 63.166 82 55.562 36 7.604
Marzo 2004 184 120.069 125 109.146 59 10.923

Variación porcentual
Mar 04/feb 04 55,9 90,1 52,4 96,4 63,9 43,6
Mar 04/mar 03 61,4 116,4 89,4 134,5 22,9 22,2
Ene-mar 04/
ene-mar 03 46,8 111,4 65,5 127,3 19,8 31,4

Octubre 2003 22.995 216 39 115 46 16
Noviembre 2003 108.759 1.054 489 303 101 161
Diciembre 2003 69.423 652 71 264 29 288
Enero 2004 71.480 643 91 415 59 78
Febrero 2004 53.288 549 163 264 17 105
Marzo 2004 90.161 833 126 336 126 245

Variación porcentual
Mar 04/feb 04 69,2 51,7 -22,7 27,3 641,2 133,3
Mar 04/mar 03 93,6 72,5 -6,0 82,6 740,0 63,3
Ene-mar 04/ene-mar 03 121,4 98,1 3,8 126,1 329,8 167,5
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Univivienda Multivivienda Otros destinos

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

Cuadro 17 Permisos de construcción solicitados según destino. Total, Construcciones nue-
vas y Ampliaciones (en número de permisos y variación porcentual). 
Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 2003 / marzo de 2004

Univivienda Multivivienda Otros destinos

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

Octubre 2003 23 10 13 36 24 12 20 14 6
Noviembre 2003 44 22 22 72 53 19 30 14 16
Diciembre 2003 29 14 15 54 39 15 26 12 14
Enero 2004 33 11 22 57 49 8 25 11 14
Febrero 2004 26 12 14 74 58 16 18 12 6
Marzo 2004 42 17 25 88 72 16 54 36 18

Variación porcentual
Mar 04/feb 04 61,5 41,7 78,6 18,9 24,1 0,0 200,0 200,0 200,0
Mar 04/mar 03 23,5 0,0 47,1 44,3 71,4 -15,8 184,2 414,3 50,0
Ene-mar 04/
ene-mar 03 13,5 -9,1 35,6 57,6 86,5 -7,0 73,2 110,7 35,7

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

Cuadro 18   Superficie cubierta de los permisos de construcción solicitados según destino.
Total, Construcciones nuevas y Ampliaciones. (en m2 y variación porcentual). 
Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 2003 / marzo de 2004

Octubre 2003 4.019 2.622 1.397 21.684 18.947 2.737 9.174 7.758 1.416
Niviembre 2003 8.188 5.305 2.883 107.786 92.460 15.326 11.236 6.308 4.928
Diciembre 2003 6.084 4.226 1.858 66.946 63.683 3.263 12.655 7.332 5.323
Enero 2004 4.882 2.393 2.489 70.390 68.515 1.875 16.008 10.539 5.469
Febrero 2004 4.754 2.976 1.778 51.295 46.826 4.469 7.117 5.760 1.357
Marzo 2004 6.216 3.945 2.271 86.504 84.182 2.322 27.349 21.019 6.330

Variación porcentual
Mar 04/feb 04 30,8 32,6 27,7 68,6 79,8 -48,0 284,3 264,9 366,5
Mar 04/mar 03 12,5 -0,9 47,4 97,6 122,3 -60,7 341,8 347,7 323,1
Ene-mar 04/
ene-mar 03 -3,7 -19,3 32,9 132,9 146,7 1,6 110,3 135,0 62,0

Período

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos con datos de la DGFOyC (G.C.B.A.).
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Encuesta Anual de Hogares 2003
Vivienda y Hogar - Resultados parciales

La Encuesta Anual de Hogares, cuyos resultados parciales a continuación se presentan, al
igual que la aplicada a fines del 2002, ha sido realizada por esta Dirección General, sobre una
muestra que permite obtener resultados representativos para la Ciudad de Buenos Aires en su
conjunto y para los Centros de Gestión y Participación (CGP).  
Se encuestaron 7.310 hogares y se realizaron 20.477 entrevistas personales.
El nivel de desagregación y la diversidad de temáticas (demográfica, habitacional, laboral, edu-
cativa, de salud, etc.) hacen de esta fuente de información un instrumento único en cuanto a la
descripción y caracterización de la población residente en la Ciudad.
En esta oportunidad se presentan algunos aspectos relativos a la situación habitacional de los
hogares por agrupamientos de zonas geográficas1. 
En sucesivas publicaciones se presentarán otras temáticas y desagregaciones significativas.
Para mayor información sobre estos temas se pueden consultar los informes de resultados
correspondientes.

Situación Habitacional 

Tipo de Vivienda

El tipo de vivienda en que reside mayoritariamente la población  de la Ciudad es el departa-
mento de propiedad horizontal, seguido por la casa de tipo unifamiliar. Estos modelos, amplia-
mente extendidos por los distintos espacios, conviven con otros menos frecuentes y fuerte-
mente localizados en zona específicas  de la ciudad. Así, los inquilinatos o conventillos y las
viviendas  en villas o en asentamientos tienen más presencia en la zona sur y los hoteles o
pensiones de tipo familiar en la zona este. 

1 Norte: CGP 13, 14 oeste, 14 este y 2 norte. Oeste: CGP 7, 9, 10, 11 y 12. Este: CGP 1, 2 sur y 6. Sur: CGP 3, 4, 5 y 8.
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).

Gráfico 8 Viviendas según tipo por zona geográfica. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003
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Por otra parte, la importante presencia de viviendas tipo departamento en las zonas norte y
este de la ciudad pone de manifiesto la fuerte concentración edilicia y poblacional en esos
espacios. En cuanto a las viviendas tipo casa tienen mayor peso relativo dentro del parque
habitacional de la zona oeste de la ciudad, que corresponde a  CGP integrados por los
barrios Liniers, Versailles, Villa Real, Monte  Castro, Villa Devoto, Villa del Parque, etc.

Disponibilidad y características del baño

Las viviendas habitadas por hogares de tipo familiar tienen en su casi totalidad (98,7%) cuar-
to de baño con inodoro o retrete que descarga a la red cloacal, es decir, cuentan con un ade-
cuado sistema de eliminación de excretas. Esta situación se da en la mayoría de las vivien-
das de la ciudad, excepto en aquellas que están ubicadas en villas o asentamientos las
cuales constituyen el 2,3% de las viviendas. De éstas, el 62,2% dispone del sistema de des-
carga a red cloacal y un 20,3% posee baño con descarga a pozo ciego o cámara séptica, el
17% no tiene baño con descarga de agua y el 0,6% no posee instalaciones sanitarias.

Régimen de Tenencia de la vivienda

Este indicador expresa  el régimen de propiedad, uso y disponibilidad que los hogares pose-
en sobre la vivienda en la cual residen.
En relación a la tenencia de la vivienda se pueden caracterizar dos situaciones contrapues-
tas: por un lado los hogares que tienen formalizada –generalmente a través de instrumentos
legales- la disponibilidad de la vivienda y por otro la de aquellos que residen con una tenen-
cia informal y en algunos casos hasta irregular. Entre los primeros se cuentan los hogares
propietarios de la vivienda y el terreno, los inquilinos y aquellos donde uno o más de sus inte-
grantes residen en la vivienda como parte de su contrato de trabajo; entre los segundos
están los hogares que residen en una vivienda prestada por su dueño en forma gratuita, los
propietarios de la vivienda pero no del terreno, los ocupantes de hecho y otras modalidades
irregulares. 
La ciudad en su conjunto se caracteriza por presentar una situación de gran  formalización
con respecto a la tenencia de la vivienda: dos tercios de los hogares son propietarios de la
vivienda y el terreno, casi un cuarto es inquilino y un 3% ocupa la vivienda como parte de su
trabajo, quedando solamente un 8,7% de los hogares en situación irregular. 
Ahora bien, como se expresa en el gráfico siguiente, esta caracterización general presenta
diferencias al interior de los distintos espacios que integran la ciudad.
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Gráfico 9 Hogares según tenencia de la vivienda. Total y por CGP. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2003
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Tipo de Hogar

Casi las tres cuartas partes de los hogares de la ciudad están constituidos por familias y casi
el cuarto restante por hogares unipersonales. 
El modelo familiar más extendido –abarca la mitad de los hogares considerados- es el hogar
nuclear completo, es decir aquel constituido por una pareja con o sin hijos (49,2%).  A este
grupo se agrega un 5% de hogares nucleares completos en los que además convive otro
miembro, pariente o no.  Un 9,6% está constituido por hogares nucleares incompletos, es
decir, aquellos en los que conviven padres e hijos, pero donde uno de los cónyuges está
ausente. El resto son hogares unipersonales (26,2%) y otros tipos diversos de hogares fami-
liares (3,2%)  y no familiares (6,8%).
Esta caracterización general cobra otra perspectiva si se observan los hogares según el
espacio y la zona de residencia. En este sentido la composición de los mismos varía según
los diferentes espacios geográficos, como puede observarse en el gráfico siguiente. 

Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Gráfico 10 Hogares según tipo. Total y por CGP. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003

Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).
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Educación
Alumnos matriculados en los niveles Inicial y Primario del sector 

estatal. Educación Común. Matrícula Inicial. Año 2004

Este informe incluye información proveniente de la Secretaría de Educación del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al relevamiento de Matrícula Inicial del año en
curso. Los datos hacen referencia a la matrícula en Educación Común en los establecimien-
tos dependientes de la Secretaría de Educación, en el sector estatal.
Se presenta un cuadro para cada nivel de enseñanza en que se desglosa la información por
Distrito Escolar, y por sala o grado, según corresponda; y otro con la evolución de la matrí-
cula inicial en el período 2000/2004 para el total de la Ciudad.

Nota: Los datos hacen referencia exclusivamente a unidades educativas dependientes de la Secretaría de
Educación.
Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, Dirección General de Planeamiento,
Secretaría de Educación (G.C.B.A.). Relevamiento de Matrícula Inicial 2004. Datos provisorios.

Cuadro 19   Alumnos matriculados en el nivel de enseñanza Inicial por sala según Distrito
Escolar. Educación Común. Sector Estatal. Ciudad de Buenos Aires. Año 2004.

Sala
Lactarios Deambuladores

Distrito Escolar
2 años 3 años 4 años 5 años

Total

Total 47.263 536 777 1.727 9.883 16.049 18.291
I 2.669 14 29 59 554 913 1.100
II 2.219 26 48 89 474 769 813
III 1.761 20 28 42 210 646 815
IV 2.033 50 68 72 380 687 776
V 3.072 42 56 171 567 1.027 1.209
VI 3.130 66 78 85 688 1.048 1.165
VII 2.559 20 19 102 510 903 1.005
VIII 2.802 20 28 136 685 946 987
IX 2.625 29 63 177 655 813 888
X 2.392 25 45 158 604 740 820
XI 1.809 19 13 43 307 627 800
XII 2.047 16 28 34 495 694 780
XIII 1.825 - - - 234 745 846
XIV 1.519 33 54 57 371 463 541
XV 1.395 17 34 36 355 474 479
XVI 1.713 - - 91 409 554 659
XVII 1.935 - - 48 437 690 760
XVIII 2.101 24 25 50 544 707 751
XIX 2.994 54 69 104 527 1.063 1.177
XX 2.171 41 64 93 416 731 826
XXI 2.492 20 28 80 461 809 1.094
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Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, Dirección General de Planeamiento,
Secretaría de Educación (G.C.B.A.). Relevamiento de Matrícula Inicial 2004. Datos provisorios.

Cuadro 20   Alumnos matriculados en el nivel de enseñanza Primario por grado según
Distrito Escolar. Educación Común. Sector Estatal. Ciudad de Buenos Aires. Año 2004

Grado
1º 2º

Distrito Escolar
3º 4º 5º 6º

Total

Total 151.551 21.833 21.557 21.887 21.651 21.310 21.824 21.489
I 9.440 1.316 1.327 1.362 1.354 1.294 1.409 1.378
II 7.757 1.041 1.068 1.103 1.137 1.130 1.202 1.076
III 5.958 922 877 916 851 787 829 776
IV 6.848 1.079 1.018 1.049 990 931 942 839
V 8.960 1.416 1.338 1.315 1.268 1.238 1.209 1.176
VI 10.325 1.555 1.493 1.468 1.411 1.465 1.436 1.497
VII 7.129 968 965 978 1.045 1.002 1.065 1.106
VIII 7.558 1.035 1.042 1.085 1.051 1.088 1.151 1.106
IX 7.032 948 1.026 964 1.012 1.036 980 1.066
X 6.936 899 920 986 953 989 1.072 1.117
XI 6.993 1.028 1.002 1.017 1.002 968 979 997
XII 6.013 898 835 870 839 837 869 865
XIII 7.283 1.073 1.049 1.072 1.072 980 1.019 1.018
XIV 4.295 609 616 597 625 582 661 605
XV 5.257 747 740 760 767 779 729 735
XVI 5.829 810 799 836 835 850 853 846
XVII 6.856 945 947 1.018 937 981 999 1.029
XVIII 6.149 876 843 855 872 906 911 886
XIX 8.437 1.281 1.275 1.283 1.188 1.144 1.186 1.080
XX 7.349 1.043 1.045 1.004 1.090 1.044 1.088 1.035
XXI 9.147 1.344 1.332 1.349 1.352 1.279 1.235 1.256

7º

Cuadro 21   Evolución de la Matrícula según nivel de enseñanza. Educación Común.
Sector Estatal. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2004

Inicial 2 45.605 46.591 46.825 46.685 47.263
Primario 150.249 150.320 151.421 151.216 151.551

2000          2001          2002          20031 20041

1 Datos Provisorios.
2 Los datos hacen referencia exclusivamente a unidades educativas dependientes de la
Secretaría de Educación.
Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, Dirección General de
Planeamiento, Secretaría de Educación (G.C.B.A.). Relevamiento de Matrícula Inicial 2000/2004. 

Nivel de enseñanza
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Publicaciones del mes

Informe de Resultados:
(116) Encuesta de Indicadores Laborales (enero 2004)
(117) Indicadores del Mercado de Trabajo - 4° trimestre 2003
(118) Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (datos de marzo de 2004)       
(119) Encuesta Anual de Hogares 2003 – Vivienda y  Hogar
(120) Encuesta de Indicadores Laborales (febrero de 2004)

Publicaciones anuales o semestrales:
La educación en contexto
Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires - Aspectos Laborales 2002

Tirada: 350 ejemplares. Costo unitario de producción:  $ 1,50 (Ley Nº 866)

En el Sec Informa del mes de marzo, se produjo un
error en la comparación de febrero de 2004 / febrero de
2003 del cuadro Nº 5 de autopístas (página 8).
Los datos correctos son los siguientes:

Febrero 2004 resp. 40,9 16,9
febrero 2003

Recaudación Circulación

Fe de erratas


