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Presentación

Es este el número de abril de nuestro boletín
mensual SEC informa, que presenta desde este
año, un formato enriquecido. Sin duda la nota
destacada en página central, ha resultado de uti-
lidad, según nos lo hicieran saber algunos de los
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Publicaciones
del mes

La percepción de la propia salud que tienen los adultos
mayores es uno de los resultados obtenidos de la Encuesta
Anual de Hogares. Completan esta nota datos referidos a las
posibilidades de autovalimiento de este mismo grupo

Dirección General de Estadística y Censos

usuarios habituales de esta publicación.
Este mes el tema es la percepción de Salud de
los Mayores en la Ciudad y su capacidad de
valerse por si mismos en la vida cotidiana.

Política 
alimentaria

continúa en pag. 2



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 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. Marzo
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 
marzo 2006

Variación 
respecto de 

igual mes del
año anterior

Nivel general y capítulos

Nivel general 173,8 0,9 11,9 2,9 77,9
Alimentos y bebidas 200,1 1,4 14,2 3,4 107,5
Indumentaria 198,4 6,3 12,9 1,1 116,8
Vivienda y servicios básicos 152,0 0,6 14,0 1,7 55,2
Equipamiento y mantenimiento del hogar 162,0 0,8 7,8 2,1 68,8
Atención médica y gastos para la salud 165,6 0,6 11,8 3,9 60,5
Transporte y comunicaciones 153,5 0,9 8,9 2,4 54,9
Esparcimiento 189,3 -4,1 9,7 2,9 99,5
Educación 143,7 9,5 19,9 10,1 47,2
Otros bienes y servicios 180,1 0,5 4,6 1,2 76,0

Fuente: INDEC.
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NOTA CENTRAL

Es un tema novedoso que surge desde nuestra
Encuesta Anual de Hogares, ya que allí se inda-
gó en especial sobre estas percepciones.
Cabe recodar que esta Encuesta se hace una vez
al año desde el 2002 y sirve para relevar datos de
toda la Ciudad de manera exhaustiva, debido a la
magnitud de la muestra y a la representatividad
territorial de la misma.
Asimismo, como se hace habitualmente, se pre-
sentan los Indicadores de coyuntura, referidos a
la actividad económica y laboral. Se incluyen
además, en este número, datos relativos a las
Defunciones por accidentes de tránsito, por
sexo y en perspectiva histórica.
También se agrega información acerca de los
Espacios Verdes en Buenos Aires, su crecimien-
to y ubicación geográfica. La otra información
que completa este boletín es la referida a la
Política alimentaria del gobierno de la Ciudad.

Este SEC informa,  con todos los contenidos que
estamos enumerando, se distribuye en su forma-
to impreso y también en soporte magnético.
Respecto a la disponibilidad de todo el material
publicado, vale reiterar una vez más lo dicho:
todas las publicaciones editadas, se encuentran
disponibles inmediatamente después de produci-
das, 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 permi-
ten al ciudadano, hacer uso de todo el material
producido, archivado y conservado. Esa accesi-
bilidad de la información y esa disponibilidad de
los recursos de lo producido constituyen, como
tantas veces hemos 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. Marzo de 2005 / marzo 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.).

300.000

400.000

500.000

600.000

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

M
ile

s 
de

 p
es

os

2004/2005 2005/2006

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
con una nueva apertura a la publicada hasta la fecha. Motiva dicho cambio la necesidad de ajustar
la misma al nuevo nomenclador implantado por la Dirección General de Rentas a fines de 2004. La
información con la nueva desagregación se presenta para el año 2005 con desagregación mensual.
Cabe señalar además, que durante el 2005 se publicó la serie ajustada a la desagregación del anti-
guo clasificador, con el objetivo de mantener la historicidad de la misma.

Gráfico 2 Recaudación Impositiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Abril de 2004 / marzo de
2005 y abril de 2005 / marzo 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. Marzo 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 173,8 0,9 11,9 2,9 77,9
Bienes 197,6 1,7 9,8 2,4 108,1
Servicios 154,5 0,1 14,1 3,5 54,6

Fuente: INDEC.

Nivel general, 
bienes y servicios

Índice 
marzo 2006

Variación 
marzo 2006

respecto 
diciembre

2005

Variación 
marzo 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. Marzo de 2005 / marzo de 2006

Nivel general ServiciosBienes

2005
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
Febrero 172,27 194,34 154,30
Marzo 173,81 197,59 154,45

Fuente: INDEC.
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Total Construcciones nuevas Ampliaciones

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

Actividad de la construcción en la 
Ciudad de Buenos Aires 

Cuadro 8 Permisos de construcción solicitados. Total, Construcciones nuevas y Ampliaciones
(en número de permisos, m² y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 2005 /
marzo de 2006

Período

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

Cuadro 9 Cantidad y superficie cubierta de las viviendas nuevas según categoría, incluídas en
los permisos solicitados (en m², número de viviendas y variación porcentual). 
Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 2005 / marzo 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

2005 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
Febrero 217 241.533 162 201.757 55 39.776
Marzo 198 168.255 137 154.771 61 13.484

Variación porcentual
Mar06/feb06 -8,8 -30,3 -15,4 -23,3 10,9 -66,1
Mar06/mar05 42,4 64,0 47,3 76,4 32,6 -9,2
Ene-mar06/
ene-mar05 49,6 75,2 64,5 68,3 20,8 139,9

2005 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
Febrero 202.305 1.763 429 413 192 729
Marzo 138.175 1.438 512 317 185 424

Variación porcentual
Mar06/feb06 -31,7 -18,4 19,3 -23,2 -3,6 -41,8
Mar06/mar05 96,7 95,6 100,0 36,1 249,1 119,7
Ene-mar06/ene-mar05 91,9 78,7 72,0 49,2 160,6 88,9

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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2005
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
Febrero 5.970 5.518 452 1.143
Marzo 7.325 6.812 513 1.709

Variación porcentual:
Marzo resp. febrero de 2006 22,7 23,5 13,5 49,5
Marzo 2006 resp. marzo 2005 13,0 12,4 21,0 10,8
Acum. ene/mar 2006 resp. ene/mar 2005 16,1 15,0 31,2 9,9

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

Cuadro 7 Mercado inmobiliario. Actos Notariales y actos judiciales transferenciales de dominio
anotados en el Registro de la Propiedad Inmueble. Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 2005/
marzo 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. Septiembre de 2005 /
marzo 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

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
Febrero 9.774.100 7.253.425
Marzo 11.046.680 8.624.404

Variación porcentual:
Marzo resp. febrero de 2006 13,0 18,9
Marzo 2006 resp. marzo 2005 8,9 7,5
Acum. ene/mar 2006 resp. ene/mar 2005 9,4 7,6
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La salud de los mayores
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por Adriana Redondo

En esta aproximación se aborda el
tema de la salud de este grupo de
edad, desde la percepción de los
encuestados.

Se tuvieron en cuenta para este tra-

Cuadro 12 Distribución porcentual de la población de adultos
mayores según autopercepción de su estado de salud por grupos
de edad seleccionados y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2004

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 
Muy bueno 15,1 14,2 14,7 13,4 13,3 12,9
Bueno 56,8 51,5 54,1 49,5 52,9 44,8
Regular 22,4 27,7 24,7 29,7 26,3 33,3
Malo 3,8 4,6 4,2 5,2 4,7 6,4
Muy malo 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0 1,9

Fuente: Encuesta Anual de Hogares. Año 2004. Dirección General de Estadística
y Censos (GCBA). 

Estado
de salud

Grupo de edad (en años)

Estado de salud percibido

¿Cómo perciben su salud los adultos mayores que viven en la ciudad de Buenos Aires?
Este fue uno de los aspectos que indagó la Encuesta Anual de Hogares del 2004, a través de una
batería de preguntas. Las respuestas a este interrogante se sintetizan en la nota que sigue. 

"Durante este año, ¿considera que su estado de salud ha sido... muy bueno, bueno, regular, malo,
muy malo?".  Esta fue la pregunta básica.

bajo algunos indicadores que se utili-
zan en diversas encuestas nacionales
para el posterior cálculo de las expec-
tativas de salud de la población. Se
agrega en este mismo artículo, infor-

mación adicional acerca de la evolu-
ción histórica de la esperanza de
vida, para contextualizar la importan-
cia de la problemática relativa de la
población mayor en la Ciudad.

75 y más
Varón Mujer

en porcentaje

65 y más
Varón Mujer

60 y más
Varón Mujer

Para los adultos mayores de 
60 años y más.

* El 68% evalúa su 
estado de salud como 
bueno o muy bueno. 

* El 26% lo considera 
regular y el 4%, malo. 

* Sólo un 1% lo define 
como muy malo. 

Para los de 75 años y más, 
las diferencias registradas
respecto de aquellos no 
resultan de significación. 

* El 61% evalúa su 
estado  de salud como
bueno y muy bueno.

* El 30% como regular y  
el 6% como malo. 

0
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Muy 
bueno

Muy 
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Muy 
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Univivienda Multivivienda Otros destinos

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

Cuadro 10 Permisos de construcción solicitados según destino. Total, Construcciones nuevas y
Ampliaciones (en número de permisos y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires. 
Octubre de 2005 / marzo de 2006

Univivienda Multivivienda Otros destinos

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

2005 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
Febrero 27 11 16 152 125 27 38 26 12
Marzo 35 11 24 126 103 23 37 23 14

Variación porcentual
Mar06/feb06 29,6 0,0 50,0 -17,1 -17,6 -14,8 -2,6 -11,5 16,7
Mar06/mar05 20,7 -21,4 60,0 63,6 71,7 35,3 12,1 21,1 0,0
Ene-mar06/
ene-mar05 12,9 15,6 11,3 70,7 81,0 36,8 27,2 37,9 8,8

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

Cuadro 11 Superficie cubierta de los permisos de construcción solicitados según destino. Total,
Construcciones nuevas y Ampliaciones (en m² y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires.
Octubre de 2005 / marzo de 2006

2005 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
Febrero 4.676 2.584 2.092 207.903 173.514 34.389 28.954 25.659 3.295
Marzo 6.079 2.901 3.178 138.543 133.045 5.498 23.633 18.825 4.808

Variación porcentual
Mar06/feb06 30,0 12,3 51,9 -33,4 -23,3 -84,0 -18,4 -26,6 45,9
Mar06/mar05 0,2 -32,5 79,1 96,9 97,4 84,3 -9,6 17,3 -52,4
Ene-mar06/
ene-mar05 9,6 7,9 11,9 95,3 82,3 348,9 8,4 10,0 2,5

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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La dependencia en lo cotidiano 

El abordaje de las condiciones en
las que los adultos mayores desarro-
llan su vida cotidiana se indagó en la
EAH 2004 por medio de la pregunta

"¿Con qué frecuencia necesita
ayuda para realizar las siguientes
actividades?".

Las categorías planteadas sur-
gen de la lista de limitaciones de acti-
vidades básicas de la vida diaria
(ABVD) y de las actividades instru-
mentales de la vida diaria (AIVD)2 .
Las primeras se vinculan con las acti-
vidades propias del manejo de la per-
sona en su hogar en relación con la

satisfacción de sus necesidades
básicas (aseo personal, vestido, ali-
mentación) y las segundas, las que
abordan las relaciones establecidas
con el mundo externo (uso del teléfo-
no, manejo del dinero, uso de
medios de transporte, entre otras). 

Las restricciones en la realización
de estas actividades marcan la
dependencia de las personas mayo-
res. Esta se entiende como un "esta-
do en que las personas debido a la
falta o pérdida de la capacidad física,
psicológica o mental necesitan algún
tipo de ayuda y asistencia para 
desarrollar sus actividades diarias"

Es interesante destacar, tal
como se señalara, que las dos
terceras partes de los hombres y
en un valor próximo las mujeres,
han alcanzado entre los residen-
tes entrevistados1 en la Ciudad
a partir de los 75 años un buen
estado de salud percibido
(incorporando aquí las catego-
rías de bueno y muy bueno). 

2 Dicha categorización fue la utilizada en la Encuesta Nacional de Salud de España en 1997 para clasificar niveles de
dependencia y es consensuada en diversos trabajos.
3 Cabe señalar que tal como señala Braña en su documento (2004:17), no se incluyen las dependencias de carácter subje-
tivo, asociadas a enfermedades psico-sociales, por su dificultad de medición ni las de tipo económico, a pesar de su prepon-
derancia aún entre aquellas que se consideran autónomas.
4 La dependencia leve indica "limitaciones en alguna ABVD siempre que el número de actividades sea inferior a 5"; es
grave cuando se presentan "limitaciones en 1 ó más ABVD o en más de 5 AIVD. Se transforma en severa cuando las activi-
dades se restringen en 3 ó más ABVD (Braña, J. ;2004: 17).

(Consejo de Europa; 1998). Esta
dependencia3 puede asumir los ras-
gos de leve, grave o severa4 en fun-
ción de la cantidad de limitaciones
diarias en el número de actividades
desarrolladas.

Dado que para el análisis del pro-
ceso de envejecimiento se considera
como punto de referencia a los
mayores de 65 años y más, la infor-
mación sobre los niveles de autovali-
miento en la población se sistemati-
zó en este caso específicamente a
partir de dicha edad, para aportar
elementos a la caracterización de
ese grupo poblacional.  

Cuadro 13 Indicadores demográficos seleccionados para fechas
censales. Total del país. Años 1869-2001

1869 2,2 42,8 32,9
1895 2,5 40,3 40,0
1914 2,3 38,4 48,5
1947 3,9 30,9 61,1
1960 5,6 30,8 66,4
1970 7,0 29,3 65,6
1980 8,2 30,3 68,9
1991 8,9 30,6 71,9
2001 9,9 28,3 73,8

1 Adultos mayores: población de 65 años y más de edad.
2 Jóvenes: población de 0 a 14 años de edad.
3 Los valores de 1869 y 1895 corresponden a los dos primeros períodos intercen-
sales, mientras que los valores sucesivos provienen de Tablas de Vida elaboradas
para cada fecha censal.
Fuente: INDEC, Censos Nacionales 1869-2001. www.indec.mecon.ar

Años Adultos mayores 1 Jóvenes 2
Esperanza de vida 

al nacer 3

en porcentaje en años

Los valores encontrados indican
que en todas las categorías, el
estado de salud percibido refleja
una opinión más favorable por
parte de los varones que de las
mujeres. Aquellos de 60 años y
más que indican que su estado de
salud es bueno o muy bueno, resul-
tan el 72% de los hombres y el 66%
de las mujeres entrevistadas. Al
analizar la población con un corte
por edad a partir de los 75 años,

1 La población estimada de quienes tienen 60 años y más alcanza los valores (en miles) de 251,4 varones y 387,1 mujeres,
que se reduce a  85,1  varones y 147,4 mujeres cuando el corte alcanza a los de 75 años y más.

Cuadro 14 Distribución porcentual de personas de 65 y de 75 años y más según frecuencia de
ayuda recibida, por actividades seleccionadas. Ciudad de Buenos Aires. Año 2004

A vecesSiempre Nunca

Actividades de la vida diaria (ABVD)
Ducharse/ bañarse/ asearse 6,4 3,1 90,0 10,4 4,8 84,2
Vestirse/ desvestirse 4,3 4,0 91,1 6,8 5,7 86,9
Peinarse/ afeitarse 3,5 2,3 93,5 5,8 3,2 90,4
Andar/ levantarse/ acostarse 4,9 5,4 89,1 7,2 8,3 83,8
Comer 2,2 1,7 95,5 3,7 2,5 93,0
Quedarse solo de noche 5,3 2,4 91,7 9,1 3,1 87,1

Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)
Usar el teléfono 3,2 2,6 93,5 5,4 4,2 89,6
Hacer las compras 10,9 6,1 82,2 17,8 9,1 72,2
Preparar la comida/cortar una rebanada de pan 6,1 3,7 89,5 10,2 5,6 83,4
Lavar la ropa (a mano/ a máquina) 8,8 3,8 86,7 14,5 5,3 79,5
Tomar un colectivo/ remis/ taxi 12,3 5,6 81,5 19,8 7,7 71,8
Acordarse de tomar la medicación 6,1 4,6 88,5 9,9 6,8 82,4
Subir 10 escalones 12,2 7,2 80,1 18,6 9,9 70,9
Administrar dinero 6,3 2,5 90,5 11,2 3,3 84,9

A vecesSiempre Nunca
65 y más 75 y más

Esperanza de vida

Este cuadro
muestra la 
incidencia de la
población mayor
a lo largo del
tiempo y el pro-
gresivo aumento
de la esperanza
de vida.

Nota: los valores de las filas no suman 100% por los casos de no respuesta y/o NS/NC.
Fuente: Encuesta Anual de Hogares. Año 2004. Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).

son también los hombres quienes
en mayor proporción perciben su
salud como buena o muy buena
(en un 66%), mientras que así lo
expresan el 58% de las mujeres.
La mayor incidencia de las enfer-
medades evaluadas como crónicas
en el grupo de 60 años y más, no
resulta un factor que afecte la apre-
ciación en torno al estado de salud
entre hombres y mujeres (60% y
62% respectivamente).

***

Proporción en el total de población de:



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 15 Evolución del empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2005 / marzo
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 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
Febrero 116,6 0,3 9,6 0,9
Marzo 117,5 0,8 8,2 1,7

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.
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Gráfico 3 Evolución del empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. 
Marzo de 2005 / marzo 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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En relación con el desarrollo de
las actividades básicas de la vida
diaria, los porcentajes alcanzados
en cada una de las actividades
seleccionadas están muy próximos
o superan el 90%. El 95% de los
entrevistados expresa no pedir
nunca ayuda para comer, siendo
éste el valor más alto de autonomía
relevado y es también la ABVD para
la que en menor medida requieren
siempre ayuda (2,2%). Resulta inte-
resante que el 92% señala que tam-
poco nunca necesita ayuda  para
quedarse solo de noche y sólo la
requiere siempre, el 5,3%. 

En el caso de las actividades ins-
trumentales de la vida diaria, entre
los de 65 años y más, lo que más
les cuesta es subir 10 escalones y
tomar medios de transporte.

Usar el teléfono es, de las AIVD,
la que presenta menores niveles de
dependencia de un tercero (93,5%
de los entrevistados, nunca requie-
re ayuda). Otro valor alto en cuanto
al autovalimiento lo representa la
posibilidad de no tener nunca  que

Es de destacar que el 29% de
la población entrevistada de 75
años y más, vive en hogares uni-
personales y por tanto, resuelve
las cuestiones emergentes de su
cotidianeidad de manera relativa-
mente autónoma.

pedir colaboración para tomar la
medicación, que se manifiesta en la
distribución analizada en un 88,5%.

El uso de los medios de trans-
porte es la actividad que expresa un
mayor grado de dificultad para su
desarrollo, ya que registra el valor
más alto en cuanto a la total depen-
dencia para su realización (12,3%). 

La actividad de peinarse y afei-
tarse resulta ser la actividad cotidia-
na que menor dependencia de
otros exige a los adultos de 75 años
y más entrevistados

Nunca recibir ayuda para que-
darse solo de noche es afirmado
por una alta proporción de los
entrevistados (87,1%). Este es un
elemento  interesante de análisis,
ya que dicho comportamiento,
como expresión de una relativa
autonomía, sintetiza la realización
de las actividades básicas pertinen-
tes, la capacidad para la toma de
decisiones en torno a lo cotidiano, y
la vinculación con otros de su entor-
no más próximo.

Sólo el 10% requiere ayuda

siempre para cuestiones básicas
tales como bañarse, ducharse y
asearse. Aquí intervendrían facto-
res ligados al estado físico de las
personas y sus posibilidades de
movimiento autosustentado. Comer
se mantiene en este grupo etário
como la conducta que menores 
dificultades ofrece para su realiza-
ción autónoma. 

Las actividades instrumentales
que generan menor dependencia
entre los mayores de 75 años y más
son: usar el teléfono, preparar la
comida/cortar una rebanada de
pan, administrar dinero y acordarse
de tomar la medicación.
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2005 Febrero 51,2 52,1 78,8 121,7 347,3 118,7
Marzo 50,9 51,8 84,1 128,3 357,7 127,1
Abril 51,2 53,0 85,9 126,4 349,3 120,2
Mayo 51,7 54,5 83,7 125,2 332,9 124,5
Junio 52,8 54,1 84,8 123,0 330,2 122,7
Julio 59,1 60,7 90,1 128,8 306,3 133,6
Agosto 47,9 60,9 92,7 132,0 339,6 134,7
Septiembre 57,9 62,7 92,7 137,1 365,7 120,9
Octubre 54,8 64,5 98,0 144,0 401,3 134,0
Noviembre 55,4 65,2 98,8 152,8 431,8 136,0
Diciembre 61,3 67,3 96,7 149,6 421,2 129,8

2006 Enero2 58,7 68,9 100,0 149,9 395,6 126,8

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

Período 1 
estrella

2 
estrellas

3 
estrellas

4 
estrellas

5 
estrellas Apart

Categoría

Cuadro 18 Tarifa promedio1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires. Febrero de 2005 /
enero de 2006 (en pesos)

Gráfico 4 Tasa de ocupación de habitaciones por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires.
Enero de 2006 (en porcentaje)
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).

52,943,2 42,7 55,5 60,8 68,3

Categoría

Período

Cuadro 17 Tasa de ocupación de habitaciones1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires.
Febrero de 2005 / enero de 2006 (en porcentaje)

2005 Febrero 41,1 47,4 57,2 71,3 74,9 68,6
Marzo 49,4 55,4 67,7 78,7 72,2 72,4
Abril 44,7 52,5 63,0 73,5 70,1 68,4
Mayo 42,6 48,1 60,1 69,9 60,5 60,5
Junio 46,8 54,0 62,2 73,3 54,6 58,7
Julio 51,5 62,0 70,5 78,7 58,9 74,2
Agosto 48,9 55,6 68,6 75,7 64,9 70,4
Septiembre 48,0 52,8 72,7 81,6 80,9 73,1
Octubre 46,2 53,0 76,7 78,3 80,6 68,2
Noviembre 49,7 57,1 78,8 86,6 91,7 72,6
Diciembre 43,4 44,4 61,8 70,2 71,1 57,3

2006 Enero2 43,2 42,7 55,5 60,8 68,3 52,9

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.).

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. Se puede comple-
tar esta información consultando el Informe de Resultados correspondiente.
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Cuadro 16  Cantidad de hoteles, habitaciones y plazas disponibles por categoría1. 
Ciudad de Buenos Aires. Diciembre de 2005

1 
estrella

2 
estrellas

3 
estrellas

4 
estrellas

5 
estrellas Apart

Total      
Categoría

Cantidad de hoteles 234 30 43 56 56 20 29
Habitaciones disponibles 18.844 1.107 2.018 3.847 5.658 4.712 1.502
Plazas disponibles 40.342 2.403 4.648 8.358 11.766 9.060 4.107

1 No incluye hoteles sindicales ni hospedajes.
Fuente: Registro Anual de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), Dirección General de
Estadística y Censos (G.C.B.A.).



Supermercados Centros de compras

Corrientes         Constantes Corrientes        Constantes

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

Marzo 350.174 72,2 137.165 123,2
Abril 356.361 73,3 149.276 130,9
Mayo 349.486 73,3 146.990 128,2
Junio 347.764 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

2006
Enero 325.836 62,9 146.329 123,2
Febrero 331.923 63,7 134.643 114,2

Variación porcentual:
Febrero 2006  resp. enero 2006 1,9 1,2 1 -8,0 -7,3 1

Febrero de 2006  resp. febrero 2005 14,5 4,4 1 33,4 20,4 1

Acum ene/feb 2006  resp. ene/feb 2005 13,0 2,9 1 31,4 18,8 1

Gráfico 6 Centros de Compras (shopping). Ventas totales en la Ciudad de Buenos Aires. 
Marzo de 2005 / febrero 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 19 Ventas totales efectuadas en Supermercados y Centros de Compras (shopping) de la
Ciudad de Buenos Aires. Marzo de 2005 / febrero 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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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 5 Supermercados. Ventas totales en la Ciudad de Buenos Aires. Marzo de 2005 / febrero
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 febrero de 2006, 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 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 febrero  de 2006  las ventas fueron realizadas en 14 centros de compras a través de 1137 loca-
les activos.
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Cuadro 21 Cantidad y superficie de espacios verdes públicos por tipo. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000/2005

Parque

2000 655 1.397,9 29 742,9 190 262,4 298 58,8 122 115,6 16 218,3 . .
2001 655 1.397,9 29 742,9 190 262,4 298 58,8 122 115,6 16 218,3 . .
2002 659 1.398,7 30 742,91 190 263,2 298 58,8 125 115,61 16 218,3 . .
2003 916 1.571,8 41 880,2 214 291,3 366 74,0 266 112,9 29 213,4 . .
2004 1.012 1.584,9 48 895,52 222 278,5 409 73,7 299 124,7 34 212,5 . .
2005 1.066 1.685,1 51 961,1 224 282,4 438 78,1 310 142,0 34 212,7 9 8,89

1 No se dispone de la superficie de uno de los espacios verdes incluidos.
2 En el año 2004 el Parque Deportivo y Recreativo Presidente Sarmiento estuvo a cargo de otra dependencia del G.C.B.A.
Por este motivo, para ese año se toma como superfície de este parque la correpondiente al año 2003.
Nota: en la categoría "Jardín" se incluyen los jardines ubicados en la Gral. Paz (193,3 ha). que pertenece a los Centros de
Gestión y Participación Nros. 8,9,10,12 y 13.
La categoría "Otros" que se incorpora en 2005 incluye veredas, contornos parquizados y polideportivos mantenidos por la
Dirección General de Espacios Verdes.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Dirección General de Espacios
Verdes. Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable.

Espacios Verdes

La información que se presenta a continuación, corresponde a los espacios verdes dependientes de
la Dirección General de Espacios Verdes de la Secretaría de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ella está referida a la cantidad y superficie de los mis-
mos. La cantidad de espacios verdes existentes al año 2005 es de 1.066 unidades. Asimismo, ellos
ocupan 1.685,1 hectáreas.
Luego de tres años, en que tanto la cantidad como la superficie se han mantenido constantes, ha
comenzado a observarse un crecimiento en ambos aspectos a partir del año 2003, aumentando la
primera en un 61% (entre 2003 y 2005) y la segunda en un 20% en igual período (Cuadro 21 y
Gráfico 8). Dicho incremento, se manifiesta principalmente en algunos tipos de espacios verdes
como: parques, canteros y jardines. 
El cuadro 22, muestra la cantidad de hectáreas de espacios verdes por mil habitantes según CGP
para el año 2005. Este indicador, señala grandes diferencias, en la distribución de los espacios ver-
des en las diferentes zonas de la Ciudad. Los CGP 2S, 6, 7 y 11, que corresponden al centro geo-
gráfico de la Ciudad, no llegan a las 0,25 hectáreas por mil habitantes, teniendo el primero de ellos
sólo 0,03 hectáreas por mil habitantes. Por otro lado, son los CGP 1, 8 y 13 los que cuentan con una
cantidad de hectáreas por mil habitantes superior a 0,75. El CGP 1 es el que cuenta con mayor super-
ficie de espacios verdes por mil habitantes (2,36 hectáreas) en razón de que en él se encuentra
emplazada la Reserva Ecológica, el espacio verde más grande de la Ciudad.

Cant. Sup.
(ha)

Plaza

Cant. Sup.
(Ha)

Plazoleta

Cant. Sup.
(ha)

Cantero

Cant. Sup.
(ha)

Jardín

Cant. Sup.
(ha)

Otros

Cant. Sup.
(ha)

Total

Cant. Sup.
(ha)

Año

Tipo de espacio verde

Defunciones por accidentes de tránsito
Esta información corresponde a todas las defunciones ocurridas y registradas en la Ciudad de Buenos
Aires, producto de un accidente de tránsito. La misma incluye residentes y no residentes de la Ciudad.
Los datos muestran la evolución de las defunciones desde el año 1990 hasta el 2005 por sexo.

Cuadro 20 Defunciones por accidentes de tránsito ocurridas y registradas en la Ciudad de Buenos Aires.
Años 1990 / 2005

Año

1990 331 222 109
1991 342 214 128
1992 339 249 90
1993 344 224 120
1994 345 248 97
1995 315 215 100
1996 262 182 80
1997 324 240 84
1998 280 204 76
1999 275 189 86
2000 244 177 67
2001 188 137 51
2002 170 121 49
2003 185 139 46
2004 208 153 55
2005 189 139 50

Total Varón Mujer
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Nota: incluye residentes y no residentes.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base 
de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
Subsecretaría de Justicia y Trabajo.

Gráfico 7 Defunciones por accidentes de tránsito ocurridas y registradas en la Ciudad de Buenos
Aires por sexo y grupo de edad. Año 2005
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Nota: incluye residentes y no residentes. Se excluye una mujer de edad ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Subsecretaría de Justicia y Trabajo.
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Política Alimentaria: Grupos Comunitarios

Los beneficiarios de este programa, son organizaciones sociales comunitarias, sin fines de lucro, que
tienen por tarea el desarrollo de actividades dedicadas a la atención de  personas y familias que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brinda
apoyo tanto material como técnico a dichos grupos  impulsando un trabajo conjunto entre la comuni-
dad y estas organizaciones,  destacando la necesidad de generar lazos  solidarios a través de la tarea
cotidiana.
Este programa hace hincapié por un lado en  contribuir con la seguridad alimentaria  y por el otro en
propiciar la participación de la sociedad civil en la resolución de las problemáticas planteadas, aten-
diendo a las particularidades de cada grupo en cuanto a sus necesidades, recursos y modalidades
de acción.
A continuación se  presenta la evolución del promedio mensual de beneficiarios asistidos con entrega
de alimentos en forma de raciones de comida a través de grupos comunitarios para los años incluídos
en el período 2001 / 2005.
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Gráfico 9 Promedio mensual de beneficiarios asistidos con entrega de alimentos en forma de
raciones de comida a través de grupos comunitarios. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2005.
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Atendiendo a la distribución de los datos se observa un crecimiento continuo en el tiempo de  la
cantidad de beneficiarios asistidos a través de la entrega de  raciones de comida a los grupos
comunitarios. 
Otra modalidad de asistencia alimentaria implementada a través del programa,  es la entrega de
mercadería a granel. Se presentan a continuación los datos correspondientes al año 2005.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos ( G.C.B.A.) sobre la base de datos de la
Dirección General de Política Alimentaria de la Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria.
Secretaría de Desarrollo Social. 
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Gráfico 8 Evolución de la cantidad y superficie de espacios verdes públicos. 
Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2005

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la 
Dirección General de Espacios Verdes. Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable.
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Cuadro 22 Superficie de espacios verdes por habitante, según Centro de Gestión y Participación.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2005

Centro de Gestión y
Participación

Superficie (hectárea) /
Habitante (por mil habitantes)

Total 0,56
1 1 2,36
2 Norte 0,25
2 Sur 0,03
3 0,31
4 0,27
5 0,36
6 0,09
7 0,24
8 1,34
9 0,53

10 0,36
11 0,12
12 0,73
13 0,86
14 Este 0,69
14 Oeste 0,55

1 Se incluye la Reserva Ecológica (360 ha) en parques del CGP 1.
Nota: para estimar la población de 2005 según CGP se utilizó como 
fuente "Informe de resultados Nº 226" - Dirección General de Estadística
y Censos (Diciembre 2005).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre 
la base de datos de la Dirección General de Espacios Verdes. 
Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable.



Publicaciones del mes

Informe de Resultados:

(246) Ingresos de la población residente en la Ciudad (IV trimestre 2005)
(247) Mercado de trabajo. IV trimestre de 2005 (2º informe)
(248) Encuesta de indicadores laborales. (datos de febrero de 2006)
(249) Pobreza e indigencia en Buenos Aires (2º semestre de 2005)
(250)  Índice de precios al consumidor (datos marzo de 2006)

Tirada: 410 ejemplares. Costo unitario de producción:  $ 1,50 (Ley Nº 866)
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Cuadro 23 Organizaciones Sociales asistidas con entrega de alimentos a granel. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2005

Organizaciones
Sociales 

Mercadería entregada en kg
(Promedio mensual)

Ene 12 15.888,16
Feb 12 14.861,70
Mar 12 15.777,16
Abr 11 16.529,22
May 11 16.550,20
Jun 11 12.886,29
Jul 11 13.316,61
Ago 11 13.202,36
Sep 12 13.542,16
Oct 12 13.442,66
Nov 12 13.570,17
Dic 14 14.866,07

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos ( G.C.B.A.) sobre 
la base de datos de la Dirección General de Política Alimentaria de la Subsecretaría
de Gestión Social y Comunitaria. Secretaría de Desarrollo Social. 

Mes

La información presentada evidencia la entrega de un  promedio mensual de 14.536  kilogramos de
mercadería.


