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Presentación
Nos toca presentar hoy un SEC informa distinto.
Hemos producido algunos cambios con el propósito
de enriquecer estas páginas. Quienes las siguen
desde hace años, saben que regularmente encuen-
tran información estadística de la Ciudad, sobre los
aspectos esenciales que hacen a la problemática
general de Buenos Aires. La información es presen-
tada mediante cuadros que, para quienes están fami-
liarizados con los números, resultan claros y útiles.

Foto: DGCS- Depto. Fotografía
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Se analizan en este artículo distintos aspectos concer-
nientes al mundo del trabajo con información novedosa
procedente de la Encuesta de Indicadores Laborales.

Dirección General de Estadística y Censos

Quienes a su vez siguen alguna serie,  saben enton-
ces donde encontrar lo que precisan. Asimismo, quie-
nes no siguen las series de estadísticas económicas,
pero sí les interesa revisar ese material, pueden
encontrar en cada número,  información discontinua-
da relativa a otras áreas de la Ciudad que alternativa-
mente se publica. El Sec informa fue hasta hoy un
boletín que publicaba cuadros estadísticos de mane-
ra regular, sin ningún otro tipo de agregado. La inno-
vación que hoy se incorpora, consiste en desarrollar
algún tema de manera más exhaustiva y analítica.



El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, es 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 resulta-
dos específicos a nivel de la Ciudad y que tampoco se cuenta con información estadística sobre locali-
zación 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 mate-
ria 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. 
Enero de 2006. Base 1999=100. Índices y variaciones respecto de igual mes del año anterior, de
diciembre de 2005 y de 2001

Índice 
enero 2006

Variación 
enero 2006 

respecto 
diciembre 2005

Nivel general y capítulos

Nivel general 171,74 1,7 13,0 75,8
Alimentos y bebidas 195,48 1,1 16,2 102,7
Indumentaria 191,20 -2,5 13,4 108,9
Vivienda y servicios básicos 150,62 0,7 16,7 53,7
Equipamiento y mantenimiento del hogar 159,53 0,5 8,3 66,2
Atención médica y gastos para la salud 162,78 2,1 12,2 57,7
Transporte y comunicaciones 151,54 1,1 8,9 53,0
Esparcimiento 199,76 8,7 12,0 110,5
Educación 130,69 0,1 16,0 33,9
Otros bienes y servicios 178,51 0,3 4,3 74,4

Fuente: INDEC.

Variación 
enero 2006

respecto 
diciembre 2001

Variación 
respecto de

igual mes del
año anterior 

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

Este tema se ubica en la página central y junto con
el agregado de color y una diagramación más ágil,
se intenta que contribuya a hacer más comprensible
la temática alli tratada.
Cada mes la página central irá variando, de modo de
abordar diferentes cuestiones que aporten al conoci-
miento de la realidad de la Ciudad. En este primer
número del año 2006, tratamos el tema del Mercado
de Trabajo Privado Formal, desglosándolo en algu-
nos aspectos, que aportan originalidad a este análi-
sis, tales como el referido a las relaciones laborales
y a la conflictividad sindical; así como otras cuestio-
nes abordadas más frecuentemente como son la
composición de la estructura de ese mercado de tra-
bajo y la evolución del empleo. 
Como se hace habitualmente se presentan también
los Indicadores de coyuntura, referidos a la actividad
económica y laboral. Se incluyen además, datos pro-
cedentes de la Secretaría de Salud, referidos a la
Asistencia Médica de Emergencia (SAME) Se infor-
ma asimismo el resultado definitivo del cálculo del

PBG del año 2004. Este SEC informa "renovado"
que inauguramos hoy, se distribuye en su formato
impreso y también en soporte magnético. Respecto
a la disponibilidad de todo el material publicado, vale
reiterar una aclaración.  Todas nuestras publicacio-
nes editadas, se encuentran disponibles inmediata-
mente después de producidas, en nuestra página
web, ( www.estadística.buenosaires.gov.ar ) 
Esta disponibilidad merece destacarse ya que, junto
con nuestro Centro de Documentación y Atención al
Usuario, son los nexos que le permiten al ciudada-
no, hacer uso de todo el material producido, archiva-
do y conservado. Esa accesibilidad de la informa-
ción y esa disponibilidad de los recursos de lo
producido constituyen  en definitiva el sentido último,
la razón de ser de esta Dirección General.
Solo resta desear que lo que hoy estamos ofrecien-
do, resulte un instrumento más de utilidad al servicio
de la Ciudad de Buenos Aires.

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. Febrero de 2005 / enero de 2006

Fuente: INDEC.

Recaudación Impositiva

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.), sobre la base de datos de la Dirección
General de Rentas (G.C.B.A.).
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Comprende la recaudación de los principales impuestos y las tasas correspondientes al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.  Se presenta en forma separada la recaudación sobre los Ingresos Brutos, por su
fuerte peso en el total de la recaudación, y porque permite una aproximación a la 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 2 Recaudación Impositiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Febrero de 2004 / enero de
2005 y febrero de 2005 / enero 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 servi-
cios. Enero de 2006. Base 1999=100. Índices y variaciones respecto de igual mes del año anterior,
de diciembre de 2005 y de 2001

Nivel general 171,74 1,7 13,0 75,8
Bienes 193,63 0,3 10,9 103,9
Servicios 153,92 3,2 15,3 54,0

Fuente: INDEC.

Nivel general, 
bienes y servicios

Índice 
enero 2006

Variación 
enero 2006

respecto 
diciembre

2005

Variación 
enero 2006

respecto 
diciembre 2001

Variación 
respecto de

igual mes del
año anterior 

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

Nivel general ServiciosBienes

2005
Enero 151,97 174,62 133,54
Febrero 153,48 176,18 135,00
Marzo 155,36 179,90 135,39
Abril 156,09 181,15 135,68
Mayo 157,03 181,78 136,89
Junio 158,95 182,96 139,40
Julio 161,11 183,67 142,75
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

Fuente: INDEC.
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El mercado de trabajo privado formal1

La Encuesta de Indicadores
Laborales, que en la Ciudad de
Buenos Aires comenzó a realizar-
se a partir de mayo de 2000, fue
sujeta a un rediseño de sus conte-
nidos -a partir de febrero del año
2005- con el objeto de obtener
indicadores que permitan analizar
las características del mercado de
trabajo privado formal con un
mayor nivel de profundidad. En
ese marco, se incorporaron en su
cuestionario desagregaciones por
sexo, una nueva apertura para
explicar las razones de los movi-
mientos de personal, la variable
de puestos vacantes y una des-
agregación diferente del nivel de
remuneraciones brutas devenga-
das durante el período, por citar
algunos de los principales cam-
bios. También se diseñó un siste-
ma de módulos anuales con el fin
de indagar acerca de temáticas
específicas, como ser las relacio-
nes laborales, los puestos vacan-
tes, la capacitación brindada al
personal, el uso de la tecnología y
la organización del trabajo en las
empresas. Se relevó entre mayo y
junio del 2005 y tendrá una fre-
cuencia anual.

1 Esta sección sigue los lineamientos de un análisis de las relaciones laborales para el total de aglomerados presentado en: Trajtemberg, David;
Berhó Fabián; Atorresi, Paula; Lauphan, Walter. Encuesta de Relaciones Laborales. Ponencia del 7° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo
organizado por la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo- ASET-. Buenos Aires, 10-12 de agosto, 2005. Asimismo, los
datos referidos al GBA, aglomerados del interior y total de aglomerados que aquí se presentan fueron tomados de dicho trabajo. 

Las relaciones laborales

Las relaciones laborales pue-
den definirse como el conjunto de
relaciones colectivas e individua-
les que se dan en el mundo del
trabajo y que por sus características
y estructura interna forman un siste-
ma que intenta superar los conflictos
generados en las relaciones de tra-
bajo por medio de la cooperación. 

Se considerarán aquí, siguiendo
lo indagado por la Encuesta de
Indicadores Laborales; tres aspec-
tos: actividad sindical, conflictividad
laboral y negociación colectiva

Actividad sindical

En el bloque de actividad sin-
dical se indaga acerca de la exis-
tencia de actividad sindical que
pudieron haber desarrollado aso-
ciaciones sindicales con o sin per-
sonería gremial que representan el
interés colectivo de los trabajado-
res. Se pretenden conocer las acti-
vidades en las cuales tuvieron
intervención las asociaciones sin-
dicales y la composición de las
mismas en cuanto a la cantidad de
afiliados y delegados. A su vez, se
indaga acerca de la forma que
adoptaron las relaciones entre la
empresa y la representación sindi-
cal, intentando detectar el posible
grado de tensión manifestado
entre las mismas.

Al analizar la actividad sindical
tomando a la empresa como unidad
de análisis, se advierte que un
43,2% de las firmas de la Ciudad

cuenta con al menos un trabajador
afiliado a un sindicato. Cabe seña-
lar que dicho porcentaje varía
según el tamaño de la empresa,
ascendiendo la presencia de afilia-
dos a medida que se incrementa el
tamaño de los establecimientos.
De esta forma, un 80,5% de las
empresas grandes (200 y más
trabajadores) cuenta con al
menos un afiliado al sindicato,
mientras que la proporción 
desciende al 39,7% en las
empresas de menor tamaño (10
a 49 ocupados). Adicionalmente, y
refiriéndose ahora a los trabajado-
res, puede señalarse que un 31,3 %
de los asalariados de las empresas
de la Ciudad se encuentra afiliado a
un sindicato. Cabe destacar que
este porcentaje es inferior en la
Ciudad de Buenos Aires, en compa-
ración al registrado en el total de la
región del GBA y aglomerados del
interior relevados por la encuesta,
manifestándose en la Ciudad una
menor tasa de sindicalización. 

En lo que a este aspecto con-
cierne, es preciso mencionar que
fueron las empresas vinculadas al
"Transporte, almacenaje y comuni-
caciones" y, en menor medida, a la
"Industria Manufacturera" las que
presentaron tasas de afiliación
superiores. 

Al detenerse en la forma que
adoptaron las relaciones entre la
empresa y la representación sindi-
cal, intentando detectar el posible
grado de tensión manifestado
entre las mismas, se observa que

casi la mitad de los establecimien-
tos de la Ciudad (47,0 %) informa-
ron no tener relación con la repre-
sentación sindical durante el último
año. A su vez, el 33,7 % de las
empresas percibieron esa relación
como "buena" o "muy buena",
mientras que el 18,6 % no brindó la
información correspondiente. 
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2005
Agosto 9.518 8.904 614 1.738
Septiembre 9.878 9.233 645 1.941
Octubre 9.031 8.442 589 1.635
Noviembre 9.959 9.263 696 1.770
Diciembre 9.496 8.790 706 1.911

2006
Enero 10.019 9.280 739 955

Variación porcentual:
Enero 2006 resp. diciembre de 2005 5,5 5,6 4,7 -50,0
Enero 2006 resp. enero 2005 19,4 18,0 40,2 17,8

Mercado Inmobiliario
Se incluye la información de los actos notariales (discriminando escrituras e hipotecas) y actos 
judiciales 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 evo-
lución del mercado inmobiliario.

Cuadro 7 Mercado inmobiliario. Actos Notariales y actos judiciales transferenciales de dominio
anotados en el Registro de la Propiedad Inmueble. Ciudad de Buenos Aires. Agosto de 2005/ enero
de 2006  (en cantidad y variación porcentual)

Actos Judiciales 
transf. de dom.HipotecasEscrituras traslativas

de dominioTotal

Actos notariales

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.), sobre la base de datos del Registro de la Propiedad Inmueble.

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 servicio penitenciario.
Los datos de recaudación incluyen los pagos por cabina de peaje y el telepeaje.

Cuadro 6 Autopistas. Recaudación y circulación. Ciudad de Buenos Aires. 
Agosto de 2005 / enero de 2006 (en pesos y número de vehículos).

Recaudación Circulación

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

Pesos Vehículos
2005

Agosto 10.808.236 8.430.980
Septiembre 10.860.667 8.414.917
Octubre 11.053.497 8.568.846
Noviembre 11.415.250 8.516.475
Diciembre 11.748.570 8.879.189

2006
Enero 10.182.187 7.433.323

Variación porcentual:
Enero 2006 resp. diciembre de 2005 -13,3 -16,3
Enero 2006 resp. enero 2005 11,5 9,0
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Las preguntas referentes a la
negociación colectiva inda-
gan la vigencia de convenios
colectivos de trabajo en las
empresas, entendiéndose éstos
como un cuerpo completo de
normas que regulan el conjunto
de las relaciones laborales.
Asimismo, permite conocer
cómo se regulan las condicio-
nes laborales y salariales de los
empleados fuera de convenios. 

El 86,2% de empresas apli-
can convenio colectivo.

Negociación colectiva

En lo que a este aspecto concier-
ne, se evidencia una alta proporción
de empresas de la Ciudad (86,2 %)
que aplican al menos un convenio
colectivo de trabajo. Sin embargo,
se manifiesta en el ámbito de la
Ciudad una menor proporción de fir-
mas que declaran tener en vigencia
convenios colectivos en compara-
ción con el total de empresas de los
aglomerados relevados por la
encuesta. Respecto a la cobertura
de la negociación colectiva - y cen-
trando el eje del análisis en los ocu-
pados -, se verifica que un 81,3 %
de los trabajadores en empresas de
la Ciudad de Buenos Aires se
encuentra comprendido bajo algún
convenio, siendo dicha proporción
levemente inferior a la evidenciada
en el total de aglomerados (en los
cuales ascendió al 83,1%). 

En relación a la determinación
de las condiciones de trabajo del
personal que no se encontraba
comprendido en un convenio colec-
tivo se evidenció una participación
significativa de las negociaciones
con cada uno de los asalariados: 

A través del bloque de con-
flictividad laboral, se pretende
conocer la existencia de algún
tipo de reclamo colectivo en las
empresas, distinguiendo en
cada uno de ellos el motivo y el
mecanismo a través del cual se
efectuó el mismo.

Conflictividad laboral

Al analizar la existencia de algún
reclamo laboral colectivo, se advier-
te que el 4 % de las empresas de la
Ciudad registró algún tipo de recla-
mo durante el período junio 2004/
junio 2005. Respecto a los motivos
que causaron dichos reclamos se
destacaron los relativos a la temática
salarial, ya que la mitad de los 
conflictos laborales se debieron a la
solicitud de incrementos salariales
(50,5%), mientras que el 13,7 % 
fueron motivados por retrasos en 
los pagos de las remuneraciones.
Asimismo, cabe señalar que el 
12,4 % de los reclamos colectivos
tuvieron origen en los cambios
implementados en la organización
del trabajo.   

Al evaluar el tipo de medidas
adoptadas en los reclamos laborales
colectivos se advierte que los meca-

Cuadro 8 Proporción de personal afiliado/ no afiliado. Ciudad de Buenos Aires, GBA, Interior y
total de aglomerados relevados.

Personal afiliado 31,3 34,9 46,2 37,2
Personal no afiliado 68,7 65,1 53,8 62,8

TotalInteriorGBA
Ciudad de

Buenos
Aires

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

nismos que prevalecieron en los
conflictos provocados en el último
año fueron las quejas en la oficina
de personal (27,4 %), las asambleas
(21,0 %) y los reclamos sin medida
de fuerza (20,6 %). De esta forma,
se observa que aproximadamente 7
de cada 10 reclamos adoptaron
alguno de estos tres mecanismos. 

Casi 7 de cada 10 trabajado-
res no convencionados esta-
blecían sus condiciones labo-
rales mediante negociaciones
individuales.

Los datos de composición del
empleo privado formal de las empre-
sas de la Ciudad mencionados en el
presente apartado corresponden a la
situación del mes de diciembre de
2005. Si bien los mismos son factores
estructurales de la ocupación, se
manifiestan ligeras modificaciones
entre los sucesivos relevamientos
mensuales. 

Al distinguir los puestos de trabajo
según el sexo de las personas que
los ocupan, se evidencia que, aproxi-
madamente, 6 de cada 10 puestos
de trabajo del sector privado for-
mal de la Ciudad son ocupados
por varones. Por su parte, las muje-

La estructura del mercado de trabajo

res representan el 38,3 % de la ocu-
pación total del sector privado 
formal. 

Al analizar la composición del
empleo según la modalidad de
contratación se observa que en la
Ciudad de Buenos Aires - al igual
que en los demás aglomerados
relevados por la Encuesta de
Indicadores Laborales -, la mayoría
de los puestos de trabajo corres-
ponden a la contratación por
tiempo indeterminado. En diciem-
bre de 2005, el 93,2% de los pues-
tos de trabajo privado formal de la
Ciudad correspondían a la contrata-
ción por tiempo indeterminado,

mientras que el 5,8% a la contrata-
ción por tiempo determinado. 

El empleo según calificación de
la tarea se compone de la siguiente
manera: Más de la mitad de los
puestos son de calificación ope-
rativa, mientras que los empleos no
calificados y los técnicos represen-
tan el 18,5 % y 17,8 % del empleo
total respectivamente. A su vez, el
11,2 % de los puestos de trabajo
son de calificación profesional. De
esta forma, se advierte que casi 7
de cada 10 puestos de trabajo del
sector privado formal de la Ciudad
utilizan herramientas, equipos o
maquinarias de simple complejidad.  

Gráfico 3 Composición del empleo según calificación de la tarea. Ciudad de Buenos Aires.
Diciembre de 2005

18,5 11,2
17,8

52,5

Profesionales Técnicos
Operativos No calif icados

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

Cuadro 9 Proporción de empresas con / sin Convenio Colectivo de Trabajo. Ciudad de Buenos
Aires, GBA, Interior y total de aglomerados relevados

Empresas con CCT 86,2 89,5 94,7 90,9
Empresas sin CCT 13,8 10,5 5,3 9,1

TotalInteriorGBA
Ciudad de

Buenos
Aires

Nota: Se distinguen las empresas que tienen en vigencia al menos un Convenio Colectivo de Trabajo. 
Fuente: Dirección General de Estudio y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS). Dirección General de Estadística y
Censos (G.C.B.A) sobre la base de EIL. 

SEC Informa                                                                                                                                                Enero / febrero 2006

11



Total Construcciones nuevas Ampliaciones

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

Actividad de la construcción en la 
Ciudad de Buenos Aires 

Cuadro 10 Permisos de construcción solicitados. Total, Construcciones nuevas y Ampliaciones
(en número de permisos, m² y variación porcentual).Ciudad de Buenos Aires. Agosto de 2005 /
enero 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 11 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. Agosto de 2005 / enero 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

2005 Agosto 208 140.050 135 120.364 73 19.686
Septiembre 180 195.714 128 173.055 52 22.659
Octubre 151 152.919 99 142.382 52 10.537
Noviembre 224 271.388 153 257.609 71 13.779
Diciembre 243 202.558 173 181.782 70 20.776

2006 Enero 218 245.763 160 213.452 58 32.311

Variación porcentual
Ene 06/dic 05 -10,3 21,3 -7,5 17,4 -17,1 55,5
Ene 06/ene 05 15,3 28,8 23,1 19,3 -1,7 171,8

2005 Agosto 116.643 1.185 485 313 60 327
Septiembre 126.151 1.166 478 278 119 291
Octubre 84.945 884 293 219 139 233
Noviembre 238.110 1.915 432 467 161 855
Diciembre 159.359 1.565 464 383 185 533

2006 Enero 211.954 1.765 320 444 178 823

Variación porcentual
Ene 06/Dic 05 33,0 12,8 -31,0 15,9 -3,8 54,4
Ene 06/ene 05 32,5 20,5 -13,7 7,5 72,8 42,4

En este informe se presentan los datos correspondientes a los permisos de obras de construcción y superficie
cubierta, de Construcciones nuevas y Ampliaciones que fueron solicitados por los profesionales ante la Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro (D.G.F.O. y C.).Este trabajo contiene 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 pertenecientes al Instituto de
Vivienda de la Ciudad. Para más información ver el Informe de Resultados correspondiente en nuestro Centro de
Documentación o en la página web.
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Evolución del empleo durante el 20052

La creación de puestos de traba-
jo en blanco se aceleró en el 2005,
superando el crecimiento exhibido
en el 2004, año en el cual el empleo
privado formal de la Ciudad ascen-
dió un 6,6%. Cabe destacar que
dicha aceleración del empleo priva-
do formal durante el año 2005 fue
significativa tanto para la Ciudad
como para el total de los aglomera-
dos relevados por la encuesta. 

Al analizar la evolución del
empleo según el tamaño de la
empresa se comprueba que, duran-
te el año 2005, fueron las empre-
sas medianas (50 a 199 asalaria-
dos) y pequeñas (10 a 49
trabajadores) las que evidencia-
ron una mejor performance relati-
va, con alzas de 15,4 % y 11,6 %
respectivamente. De este modo, el
incremento del nivel de ocupación
registrado en las firmas pequeñas y
medianas durante el año 2005
superó significativamente el creci-
miento de los puestos de trabajo

que habían experimentado las mis-
mas en el 2004. Por su parte, los
establecimientos de mayor tamaño
(200 y más ocupados) aumentaron
sus planteles en un 3,9% en el
2005, registrando una tasa inter-
anual significativamente menor a la
correspondiente al total del sector
privado formal. Asimismo, si se
evalúan los niveles de ocupación
de las firmas según el tamaño de
las mismas, se advierte que las
empresas pequeñas superaron en
un 21,7 % el nivel de empleo evi-
denciado en diciembre de 2001,
mientras que los establecimientos
medianos y grandes lo hicieron en
un 16,8% y 9,3% respectivamente. 

A nivel sectorial, si bien todas
las ramas de actividad evidencia-

ron un desempeño positivo del
empleo durante el año 2005, se
advierte que el crecimiento estu-
vo liderado por el sector de la
construcción, cuyos planteles
aumentaron el 36,9%. Por su
parte, los sectores del Comercio,
restaurantes y hoteles; servicios
financieros e industria experimen-
taron alzas de la ocupación cerca-
nas al 9 %. A diferencia de lo ocu-
rrido en el año 2004, en el cual se
observa un crecimiento similar
para todas las ramas, la construc-
ción creció en el año 2005 a tasas
significativamente superiores a la
variación global. Respecto a la
evolución del empleo según la 
calificación de la tarea se advierte
que fueron los empleos no 
calificados los que presentaron
un mayor incremento en sus
dotaciones de personal durante
el año 2005, exhibiendo una tasa
de variación del 14,3%. Por su
parte, cabe señalar el desempeño
del empleo profesional, el cual
también registró una tasa de 
variación interanual (11,7%) que
resulta superior a la global. Por su
parte, los puestos de trabajo ope-
rativos y técnicos registraron
incrementos del 9,1% en el año
2005. En lo que a este aspecto
concierne, se observa que mien-
tras en el 2004, los puestos de tra-
bajo operativos y técnicos crecie-
ron a un ritmo más acelerado, en
comparación a los restantes nive-
les de calificación, esto se altera
en el 2005, siendo los empleos no
calificados y profesionales los que
lideraron el crecimiento.

El empleo del sector privado
formal de la Ciudad registró
un incremento del 9,7 % a lo
largo del año 2005.

Gráfico 4 Evolución del empleo privado formal según rama de
actividad. Variación porcentual acumulada. Ciudad de Buenos
Aires. Años 2004-2005 
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Fuente: Dirección General de Estudio y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS). 
Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A) sobre la base de EIL/CBA. 
2 Las variaciones mencionadas en el presente apartado corresponden a tasas interanuales del mes de diciembre. De esta forma, la tasa de
diciembre de 2004 tiene como objetivo evaluar la evolución entre diciembre de 2004 -  diciembre de 2003; mientras que la tasa de variación
de diciembre de 2005 mide el crecimiento del empleo en el período diciembre de 2005- diciembre de 2004.  
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Empleo privado formal

Esta información proviene de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), un relevamiento mensual
realizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en conjunto con la
Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene como
propósito medir la evolución y características principales del empleo privado formal de la Ciudad de
Buenos Aires. El universo de la encuesta comprende al conjunto de las empresas privadas pertene-
cientes a las actividades secundarias y terciarias localizadas en la Ciudad y que cuentan con un plan-
tel 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 14 Evolución del empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. Mayo de 2005 / 
enero 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 Mayo 110,5 0,6 10,0 4,9
Junio 110,7 0,2 9,4 5,1
Julio 111,3 0,5 9,4 5,6
Agosto 112,3 0,9 9,5 6,6
Septiembre 113,6 1,1 10,2 7,8
Octubre 114,0 0,4 10,0 8,2
Noviembre 115,5 1,3 10,0 9,7
Diciembre 115,6 0,1 9,7 9,7

2006 Enero 116,2 0,5 9,8 0,5

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

100
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Gráfico 5 Evolución del empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. 
Enero de 2005 / enero de 2006 (Índice diciembre 2001 = 100)

Fuente: Dirección General de Estudio 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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Univivienda Multivivienda Otros destinos

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

Cuadro 12 Permisos de construcción solicitados según destino. Total, Construcciones nuevas y
Ampliaciones (en número de permisos y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires. 
Agosto de 2005 / enero 2006

Univivienda Multivivienda Otros destinos

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

2005 Agosto 39 14 25 120 94 26 49 27 22
Septiembre 28 12 16 111 87 24 41 29 12
Octubre 22 8 14 88 66 22 41 25 16
Noviembre 36 14 22 138 104 34 50 35 15
Diciembre 39 16 23 144 116 28 60 41 19

2006 Enero 34 15 19 142 114 28 42 31 11

Variación porcentual
Ene 06/dic 05 -12,8 -6,3 -17,4 -1,4 -1,7 0,0 -30,0 -24,4 -42,1
Ene 06/ene 05 -10,5 7,1 -20,8 25,7 29,5 12,0 10,5 10,7 10,0

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

Cuadro 13 Superficie cubierta de los permisos de construcción solicitados según destino. Total,
Construcciones nuevas y Ampliaciones (en m² y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires.
Agosto de 2005 / enero 2006

2005 Agosto 5.829 3.328 2.501 116.409 108.029 8.380 17.812 9.007 8.805
Septiembre 4.996 2.827 2.169 128.333 121.476 6.857 62.385 48.752 13.633
Octubre 3.214 1.957 1.257 86.494 81.584 4.910 63.211 58.841 4.370
Noviembre 5.567 3.368 2.199 240.425 233.126 7.299 25.396 21.115 4.281
Diciembre 7.685 3.659 4.026 159.372 150.301 9.071 35.501 27.822 7.679

2006 Enero 5.899 4.130 1.769 214.674 191.827 22.847 25.190 17.495 7.695

Variación porcentual
Ene 06/dic 05 -6,8 15,2 -35,5 35,3 25,3 315,5 -2,7 -21,3 111,1
Ene 06/ene 05 -6,8 15,2 -35,5 35,3 25,3 315,5 -2,7 -21,3 111,1

Período

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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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.  Enero / diciembre de
2005 (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 diciembre de 2005, fueron realizadas a través de 349  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 fac-
tible (en términos de volúmenes de venta), sin considerarse las actividades no estrictamente comercia-
les (bancos, correos, etc.) ni las góndolas o stands. Tampoco se consideran las ventas de los supermer-
cados que se ubican dentro de los centros de compras.
En diciembre  de 2005  las ventas fueron realizadas en 14 centros de compras a través de 1149 locales
activos.
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2004 Diciembre 153,8 53,0 53,7 78,6 110,2 359,8 123,3
2005 Enero 161,4 47,2 50,8 81,0 118,8 333,5 126,1

Febrero 165,5 51,2 52,1 78,8 121,7 347,3 118,7
Marzo 172,0 50,9 51,8 84,1 128,3 357,7 127,1
Abril 169,0 51,2 53,0 85,9 126,4 349,3 120,2
Mayo 164,1 51,7 54,5 83,7 125,2 332,9 124,5
Junio 162,6 52,8 54,1 84,8 123,0 330,2 122,7
Julio 160,4 59,1 60,7 90,1 128,8 306,3 133,6
Agosto 162,9 47,9 60,9 92,7 132,0 339,6 134,7
Septiembre 170,6 57,9 62,7 92,7 137,1 365,7 120,9
Octubre 183,6 54,8 64,5 98,0 144,0 401,3 134,0
Noviembre2 195,1 55,4 65,2 98,8 152,8 431,8 136,0

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 ocupadas, de las tarifas
efectivamente cobradas.
2 Valores provisorios.
Nota: los promedios del año 2005 fueron recalculados debido a cambios metodológicos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).

Período 1 
estrella

2 
estrellas

3 
estrellas

4 
estrellas

5 
estrellas ApartTotal      

Categoría

Período

Cuadro 16 Tasa de ocupación de habitaciones1 por categoría. Ciudad de Buenos Aires. 
Diciembre de 2004 / noviembre de 2005 (en porcentaje)

2004 Diciembre 64,5 36,6 48,7 59,9 69,7 72,4 72,9
2005 Enero 56,2 37,2 42,6 51,4 60,4 65,6 55,6

Febrero 64,7 41,1 47,4 57,2 71,3 74,9 68,6
Marzo 70,1 49,4 55,4 67,7 78,7 72,2 72,4
Abril 66,1 44,7 52,5 63,0 73,5 70,1 68,4
Mayo 60,8 42,6 48,1 60,1 69,9 60,5 60,5
Junio 61,6 46,8 54,0 62,2 73,3 54,6 58,7
Julio 68,3 51,5 62,0 70,5 78,7 58,9 74,2
Agosto 67,4 48,9 55,6 68,6 75,7 64,9 70,4
Septiembre 73,8 48,0 52,8 72,7 81,6 80,9 73,1
Octubre 73,1 46,2 53,0 76,7 78,3 80,6 68,2
Noviembre2 79,9 49,7 57,1 78,8 86,6 91,7 72,6

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.
Nota: los promedios del año 2005 fueron recalculados debido a cambios metodológicos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).

1 
estrella

2 
estrellas

3 
estrellas

4 
estrellas

5 
estrellas Apart

Total     
Categoría

Cuadro 15 Tarifa promedio1 por categoría. Ciudad de Buenos Aires. Diciembre de 2004 / 
noviembre de 2005 (en pesos)

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 EOH releva una muestra de los hoteles de 1 y 2 estrellas, y la totali-
dad de los establecimientos hoteleros de la ciudad categorizados de 3, 4 y 5 estrellas y apart hoteles.
Desde el mes de octubre de 2005, la estructura del sector se presenta en base a los datos relevados
por esta Dirección en el Registro Anual de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
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Producto Bruto Geográfico
El Producto Bruto de una jurisdicción determinada equivale, con algunos ajustes, a la suma de los
valores agregados de las unidades productivas residentes en ella. Para facilitar la asignación geográ-
fica de las actividades económicas se toma como unidad de observación a los establecimientos y loca-
les y no a las empresas. El Producto Bruto de una provincia u ótro ámbito territorial determinado, 
calculado a partir de esta nueva unidad de observación se denomina Producto Bruto Geográfico.

Cuadro 18 Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Agregado Bruto a precios
básicos1 según categorías de la ClaNAE2. Precios constantes de 1993 y precios corrientes. 
Ciudad de Buenos Aires. Años 2003 / 2004 y variación porcentual (en miles de pesos)

Categoría

Producto Bruto Geográfico 
a precios de productor 56.127.030 60.890.336 8,5% 84.058.387 100.455.155 19,5%
Impuestos específicos 279.259 269.485 -3,5% 153.938 164.416 6,8%
Total 55.847.771 60.620.850 8,5% 83.904.449 100.290.739 19,5%
Agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura 182.224 207.464 13,9% 396.538 464.026 17,0%
Pesca y servicios conexos 10.786 12.319 14,2% 25.795 30.183 17,0%
Explotación  de  minas  y  canteras 694.110 674.051 -2,9% 2.086.318 2.111.957 1,2%
Industria manufacturera 8.479.878 9.418.762 11,1% 17.243.923 20.308.522 17,8%
Electricidad, gas y agua 773.016 971.657 25,7% 768.249 1.050.034 36,7%
Construcción 1.317.789 1.977.051 50,0% 1.744.560 2.991.382 71,5%
Comercio 6.187.475 6.988.750 12,9% 9.159.046 10.773.311 17,6%
Servicios de hotelería y restaurantes 2.642.237 2.943.517 11,4% 3.599.565 4.601.175 27,8%
Servicio de transporte, de 
almacenamiento y de comunicaciones 5.894.860 6.995.004 18,7% 9.196.638 11.901.295 29,4%
Intermediación  financiera y otros 
servicios financieros 7.420.065 6.828.358 -8,0% 10.826.732 12.622.989 16,6%
Servicios inmobiliarios, empresariales 
y de alquiler 10.277.505 10.842.491 5,5% 14.686.071 17.195.717 17,1%
Administración pública, defensa y 
seguridad social obligatoria 2.728.609 2.870.199 5,2% 4.557.844 5.081.514 11,5%
Enseñanza 2.023.767 2.134.570 5,5% 2.139.195 2.465.657 15,3%
Servicios sociales y de salud 2.890.203 3.070.970 6,3% 3.043.919 3.600.711 18,3%
Servicios comunitarios, sociales 
y personales n.c.p. 2.855.028 3.179.302 11,4% 2.864.264 3.468.598 21,1%
Servicios de hogares privados que 
contratan servicio doméstico 1.470.220 1.506.385 2,5% 1.565.792 1.623.668 3,7%

1 Precios de productor menos impuestos específicos.
2 Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997.
Nota: Las cifras presentadas varían con respecto a otras publicaciones relacionadas, debido a que, a partir de la introducción de cambios en la
metodología de cálculo de los sectores Industria, Construcción e Intermediación Financiera, se modifican los respectivos resultados sectoriales.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

Valor 
Agregado 

2003

Valor
Agregado 

2004

Variación 
porcentual

Valor 
Agregado 

2003

Valor 
Agregado 

2004

Variación 
porcentual

Constantes Corrientes
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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

Enero 292.080 62,0 112.850 105,0
Febrero 289.975 61,0 100.969 94,9
Marzo 350.188 72,2 137.165 123,2
Abril 356.362 73,3 149.276 130,9
Mayo 349.486 73,3 146.990 128,2
Junio 347.771 70,7 156.631 136,3
Julio 376.643 75,5 176.474 157,1
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

Variación porcentual:
Diciembre 2005  resp. noviembre 2005 23,1 23,5 1 44,3 43,3 1

Diciembre 2005  resp. diciembre  2004 12,4 1,5 1 28,4 15,1 1

Acum ene/dic 2005  resp. ene/dic 2004 12,5 3,7 1 27,2 13,9 1

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

Fuente: Encuesta de Centros de Compras. INDEC.
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Cuadro 17 Ventas totales efectuadas en Supermercados y Centros de Compras (shopping) de la
Ciudad de Buenos Aires. Enero/diciembre de 2005 (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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Salud
Atención Médica de Emergencias

Aquí se presenta información sobre auxilios médicos prestados por el Sistema de Atención Médica
de Emergencias de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - SAME -  

Cuadro 19 Auxilios médicos prestados por año según establecimiento.Ciudad de Buenos Aires.
Años 1990 - 1995 - 1998/2005

Total 109.350 152.225 186.588 191.017 195.798 196.170 213.464 215.921 207.661 211.227
Álvarez 7.461 9.357 11.633 11.958 12.656 12.903 14.148 14.025 12.921 12.734
Argerich 11.675 13.929 17.358 18.115 18.567 18.318 19.480 19.768 18.186 18.913
Durand 11.244 13.230 15.634 16.607 17.075 16.596 18.935 18.349 15.779 15.907
Fernández 11.530 15.447 19.627 19.086 14.972 14.600 14.757 15.776 15.918 16.308
Penna 7.933 11.602 14.704 15.036 16.533 16.738 17.809 17.716 16.399 15.867
Piñero 9.459 12.920 17.199 17.690 18.543 18.366 20.296 19.905 17.798 18.327
Pirovano 10.367 14.397 17.279 17.228 17.070 17.432 18.908 19.121 17.020 16.397
Ramos Mejía 13.300 17.795 23.264 24.442 24.532 24.821 26.387 26.858 24.644 23.829
Rivadavia - - - - 4.492 5.095 6.161 5.803 5.587 4.217
Santojanni 9.036 10.129 12.538 12.693 12.918 13.215 15.127 15.235 13.591 13.976
Tornú - 6.081 7.556 7.592 7.462 6.968 8.345 8.401 7.400 7.219
Vélez Sársfield 6.258 6.917 8.569 8.978 8.548 9.023 9.656 10.158 9.375 8.788
Zubizarreta 4.534 5.184 6.306 6.179 6.160 6.534 6.868 7.436 6.887 6.121
Zona 1-2-3-4 1 667 6.114 5.768 5.810 6.298 6.090 7.804 7.856 7.458 7.575
Zona 5-6-7-8 2 624 4.205 3.178 3.770 4.003 3.660 2.507 2.944 2.990 2.302
U.C.M. 154 32 90 74 97 218 151 249 94 97
Centro 3 718 4.301 4.829 4.751 4.967 4.677 5.011 5.384 5.285 4.818
U.P.M. 110 585 1.056 1.008 905 919 1.114 937 1.422 1.102
Otros 4.280 - - - - - - - 8.907 16.730

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; se incorporaron a partir del año 1994. 
Nota: UCM: Unidad Coronaria Móvil. UPM: Unidad Psiquiátrica Móvil.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Dirección Sistema de Atención Médica
de Emergencia (S.A.M.E.). Secretaría de Salud. 

Establecimiento 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tirada: 410 ejemplares. Costo unitario de producción:  $ 1,50 (Ley Nº 866)

Publicaciones del mes
Publicaciones anuales
Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires 2004. Aspectos Demográficos

Informe de Resultados:
(231) Encuesta de indicadores laborales. Módulo especial anual. Relaciones laborales
(232) Índice de precios al consumidor (datos de noviembre 2005)
(233) Encuesta de Indicadores Laborales (datos de noviembre de 2005)
(234) Índice de precios al consumidor (datos de diciembre 2005)
(235) Estadística de Edificación (datos de diciembre de 2005)
(236) Encuesta de Indicadores Laborales (datos de diciembre de 2005)
(237) Indicador trimestral de la construcción (datos del 3° trimestre 2005)
(238) Ingresos de la población residente en la Ciudad de Buenos Aires (datos de 3° trimestre de 2005)
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