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mos años, sobresalen en presencia y en continuo 
aumento con la consiguiente disminución de los 
hogares extendidos y compuestos. 
Se incluye además información referente a indi-
cadores económicos de coyuntura, entre ellos, la 
recaudación y circulación por autopistas, la recau-
dación impositiva, la actividad de la construcción, 
la actividad comercial,  el empleo privado formal, 
la Encuesta de Ocupación Hotelera y el mercado 
inmobiliario.
Me es grato comunicarle que la Dirección ha imple-
mentado un nuevo Isologo y un cambio en la 
estética de diseño impreso y que próximamente 
también se verán plasmados en nuestra página web 
www.estadistica.buenosaires.gov.ar desde donde se 
puede consultar el resto de las publicaciones, entre 
las cuales estamos próximos a distribuir el Anuario 
2007, logrando así alcanzar un objetivo propuesto al 
inicio de mi gestión.

Cordialmente.
   Lic. José M. Donati
   Director General
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Indicadores económicos de coyuntura
Recaudación y circulación por autopistas

Los datos corresponden a las autopistas que tienen puestos de peaje dentro de la Ciudad Autónoma 
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.
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Gráfico 1 Recaudación impositiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Septiembre de 2006 / agos-
to de 2007 y septiembre de 2007 / agosto de 2008. Ciudad de Buenos Aires (en miles de pesos)

Fuente: AGIP (Ministerio de Hacienda GCBA).

Recaudación impositiva
Comprende la recaudación de los principales impuestos y las tasas correspondientes al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se presenta en forma separada la recaudación sobre los ingresos bru-
tos, 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.

Período Recaudación Circulación

pesos vehículos
2008
enero 12.270.049 8.867.395
febrero 12.095.248 8.816.617
marzo 12.564.410 9.263.842
abril 13.060.085 9.756.388
mayo 13.384.419 9.934.810
junio 12.432.002 9.260.166
julio 13.373.888 9.997.144
agosto 13.386.819 9.939.565
variación porcentual:
agosto 2008 resp. julio de 2008 0,1 -0,6
agosto 2008 resp. agosto 2007 4,6 4,8
acum. ene/agos 2008 resp. ene/agos2007 7,5 6,6

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de AUSA.

Cuadro 1 Autopistas. Recaudación y circulación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Enero de 2008 / 
agosto de 2008 (en pesos y número de vehículos).
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Cuadro 2 Recaudación impositiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Agosto de 2007 / agosto 
2008. Total general y por principales impuestos (en millones de pesos y variación porcentual)

Período Total Impuesto sobre 
ingresos brutos

Alum., barrido y 
limpieza

Patentes de 
vehículos

2007
agosto 665,2 531,7 15,6 65,0
septiembre 650,2 493,7 65,7 25,1
octubre 704,4 534,1 23,6 73,5
noviembre 772,6 571,4 65,6 27,9
diciembre 697,6 508,0 41,5 63,6
2008
enero 1.086,1 615,5 341,9 57,6
febrero 821,2 539,3 38,5 189,3
marzo 718,9 494,4 125,1 30,7
abril 769,8 589,8 37,8 85,5
mayo 857,6 612,1 143,8 34,8
junio 812,7 624,2 31,2 81,6
julio 920,7 669,1 135,7 37,3
agosto 819,6 647,4 27,6 79,8
variación porcentual:
agosto 2008 resp. agosto 2007 23,2 21,8 76,9 22,9

acum. enero/agosto 2008 
resp. enero/agosto 2007 38,0 31,9 91,8 33,2

Período Contribución 
por publicidad Ley de sellos Planes de 

facilidades
Gravámenes 
varios y otros

2007
agosto 0,6 24,2 28,0 0,2
septiembre 2,5 35,4 26,5 1,3
octubre 1,8 21,8 47,2 2,5
noviembre 1,0 22,6 83,5 0,5
diciembre 2,3 23,5 56,1 2,5
2008
enero 0,9 35,3 34,1 0,8
febrero 0,3 22,3 28,9 2,7
marzo 6,2 29,1 29,4 3,9
abril 3,1 17,7 35,3 0,6
mayo 1,0 30,9 34,1 0,9
junio 6,7 25,3 40,6 3,1
julio 2,1 29,5 46,1 0,9
agosto 1,9 24,9 37,6 0,3
variación porcentual:
agosto 2008 resp. agosto 2007 252,1 2,9 34,6 68,3
acum. enero/agosto 2008 resp. 
enero/agosto 2007 84,8 20,8 48,8 64,6

Nota: dado que el vencimiento de varios impuestos no es mensual no corresponde realizar la comparación agosto 2008 / julio 2008.
Fuente: AGIP (Ministerio de Hacienda GCBA).
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Cuadro 3 Distribución porcentual de la recaudación impositiva sobre los ingresos brutos por rama de acti-
vidad. Ciudad de Buenos Aires. Agosto de 2007 / agosto de 2008

Período Total Industria 
manufacturera

Electricidad, 
gas y agua Construcción Comercio Hoteles y 

restaurantes

2007
agosto 100,00 16,07 1,05 2,83 20,27 2,22

septiembre 100,00 16,06 1,35 2,54 19,94 1,96

octubre 100,00 16,81 1,09 2,58 20,36 2,24

noviembre 100,00 18,02 1,05 2,59 21,12 2,31

diciembre 100,00 20,03 0,91 2,57 21,09 2,16

2008

enero 100,00 15,26 0,68 2,43 19,03 1,39

febrero 100,00 16,45 1,06 2,91 19,48 1,46

marzo 100,00 16,18 0,86 2,62 19,08 1,43

abril 100,00 16,56 0,93 2,62 19,18 1,53

mayo 100,00 16,07 0,88 2,31 20,93 1,67

junio 100,00 15,31 0,64 2,35 18,21 1,54

julio 100,00 14,57 0,51 2,40 17,67 1,60

agosto 100,00 16,01 0,69 2,71 17,71 1,79

Período Transporte alma-
cenaje y comunic.

Establ. y serv. 
financieros y 
de seguros

Bienes inmuebles 
y serv. prof.

Otros 
servicios Resto

2007

agosto 11,11 24,69 11,55 5,52 4,70

septiembre 12,29 25,00 11,69 5,21 3,96

octubre 10,45 23,71 12,84 5,64 4,27

noviembre 12,09 22,03 11,55 5,22 4,03

diciembre 12,14 20,38 12,12 5,62 2,99

2008

enero 12,35 27,21 12,71 3,79 5,15

febrero 13,63 26,19 10,63 3,99 4,21

marzo 12,69 27,02 11,61 3,90 4,63

abril 12,70 26,41 11,69 3,96 4,41

mayo 13,49 26,05 10,01 4,36 4,24

junio 10,53 32,74 10,23 4,04 4,42

julio 12,44 31,31 11,39 4,15 3,96

agosto 12,96 28,70 10,66 4,40 4,39

Fuente: AGIP (Ministerio de Hacienda GCBA).
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Actividad de la construcción

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 Registro de Obras y Catastro (DGROyC). Este trabajo contiene información de 
los últimos seis meses y permite tener un indicador de la actividad de la construcción privada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y comparar la evolución en el período. En los cuadros no se incluyen los permi-
sos de obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Para más información ver el Informe de 
Resultados correspondiente en nuestro Centro de Documentación o en página web.

Cuadro 4 Permisos de construcción solicitados.Total, construcciones nuevas y ampliaciones (en número 
de permisos, m² y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires. Marzo 2008 / agosto 2008

Período
Total Construcciones nuevas Ampliaciones

Permisos Superficie 
(m²) Permisos Superficie 

(m²) Permisos Superficie 
(m²)

2008   marzo 176 173.946 88 128.470 88 45.476
           abril 241 230.354 128 164.862 113 65.492
           mayo 189 376.617 123 211.092 66 165.525
           junio 213 216.794 149 201.193 64 15.601
           julio 219 298.603 160 283.952 59 14.651
           agosto 210 254.081 147 237.324 63 16.757

variación porcentual

         agosto 08 / julio 08 -4,1 -14,9 -8,1 -16,4 6,8 14,4

         agosto 08 / agosto 07 5,0 77,2 14,8 93,0 -12,5 -18,1

          ene-ago 08 / ene-ago 07 -13,7 -3,7 -20,9 -12,5 3,9 86,6

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA).

Cuadro 5 Cantidad y superficie cubierta de las viviendas nuevas según categoría, incluidas en los permisos soli-
citados (en m², número de viviendas y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires. Marzo 2008 / agosto 2008

Período Superfice 
(m²)

Total de
 viviendas

Viviendas nuevas por categoría

Sencilla Confortable Lujosa Suntuosa

2008   marzo 78.435 937 247 425 74 191
           abril 146.553 1.579 533 368 121 557
           mayo 175.727 1.857 650 375 310 522
           junio 177.253 2.063 776 445 296 546
           julio 240.958 2.569 695 625 362 887
           agosto 131.778 1.540 628 346 108 458

variación porcentual

          agosto 08 / julio 08 -45,3 -40,1 -9,6 -44,6 -70,2 -48,4
          agosto 08 / agosto 07 16,4 18,8 33,3 -1,7 -52,2 85,4
          ene-ago 08 / ene-ago 07 -18,7 -17,0 -13,0 -23,2 -35,5 -8,5

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA).



7

Cuadro 6 Permisos de construcción solicitados según destino. Total, construcciones nuevas y amplia-
ciones (en número de permisos y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires. Marzo 2008 / agosto 2008

Período
Univivienda Multivivienda Otros destinos

Total C. nuevas Amp. Total C.nuevas Amp. Total C. nuevas Amp.

2008   marzo 22 2 20 108 64 44 46 22 24

           abril 34 17 17 165 93 72 42 18 24

           mayo 25 9 16 117 91 26 47 23 24

           junio 27 13 14 137 103 34 49 33 16

           julio 25 6 19 152 128 24 42 26 16

           agosto 45 19 26 108 87 21 57 41 16

variación porcentual

          agosto 08 / julio 08 80,0 216,7 36,8 -28,9 -32,0 -12,5 35,7 57,7 0,0

          agosto 08 / agosto 07 0,0 35,7 -16,1 0,0 8,7 -25,0 21,3 20,6 23,1

          ene-ago 08 / ene-ago 07 -30,0 -32,5 -28,2 -14,0 -21,8 18,4 0,9 -11,6 25,6

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA).

Cuadro 7 Superficie cubierta de los permisos de construcción solicitados según destino. Total, construccio-
nes nuevas y ampliaciones (en m² y variación porcentual). Ciudad de Buenos Aires. Marzo 2008 / agosto 2008

Período
Univivienda Multivivienda Otros destinos

Total C. nuevas Amp. Total C. nuevas Amp. Total C. nue-
vas Amp.

2008   marzo 2.336 506 1.830 82.879 76.697 6.182 88.731 51.267 37.464

           abril 5.668 3.750 1.918 151.407 133.450 17.957 73.279 27.662 45.617

           mayo 4.616 2.842 1.774 184.099 177.691 6.408 187.902 30.559 157.343

           junio 5.633 3.559 2.074 179.807 172.925 6.882 31.354 24.709 6.645

           julio 4.170 1.848 2.322 246.327 241.977 4.350 48.106 40.127 7.979

           agosto 7.427 4.668 2.759 135.700 132.528 3.172 110.954 100.128 10.826

variación porcentual

agosto 08 / julio 08 78,1 152,6 18,8 -44,9 -45,2 -27,1 130,6 149,5 35,7

agosto 08 / agosto 07 -1,9 29,5 -30,4 18,3 30,3 -75,6 424,9 467,7 209,5

ene-ago 08 / ene-ago 07 -34,2 -35,1 -32,9 -17,6 -17,0 -29,6 61,9 13,5 253,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la DGROyC (GCBA).
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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 abril 2008 = 100. 

Para su cálculo se utilizan los índices de precios suministrados por INDEC, elaborados para este fin.

 
Ventas en supermercados

Corresponde a la actividad de las empresas de supermercados que cuentan por lo menos con alguna 
boca de expendio cuya superficie de venta supere los 300m2.

Las ventas en julio de 2008, fueron realizadas a través de 363 bocas de expendio.

Gráfico 2 Supermercados. Ventas totales en la Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2007 / julio de 2008 
(en millones de pesos para valores corrientes e índice abril 2008 = 100 para valores constantes)

Fuente: Encuesta de supermercados. INDEC.
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Ventas en centros de compras (shopping)

Corresponde a la actividad de los centros de compras ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se incluyen las ventas en aquellos locales que desarrollan una actividad comercial cuya medición sea factible 
(en términos de volúmenes de venta), sin considerarse las actividades no estrictamente comerciales (Bancos, 
correos, etc.) ni las góndolas o stands. Tampoco se consideran las ventas de los supermercados que se ubican 
dentro de los centros de compras.

En julio de 2008 las ventas fueron realizadas en 17 centros de compras a través de 1158 locales activos.
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Gráfico 3 Centros de compras (shopping). Ventas totales en la Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2007 / ju-
lio de 2008 (en millones de pesos para valores corrientes e índice abril 2008 = 100 para valores constantes)

Fuente: Encuesta de Centros de compras. INDEC.
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Cuadro 8 Ventas totales efectuadas en Supermercados y Centros de compras (shopping) de la Ciudad 
de Buenos Aires. Julio de 2007 / julio de 2008 (en millones de pesos) para valores corrientes, índice abril 
2008=100 para valores constantes y variación porcentual

Período

Supermercados Centros de compras

corrientes constantes corrientes constantes

 millones 
de pesos

índice abril 
2008=100

 millones 
de pesos

índice abril 
2008=100

2007
julio 508 97,8 271 99,2
agosto 531 99,5 245 97,7
septiembre 533 97,3 243 98,6
octubre 549 97,9 276 98,6
noviembre 537 96,4 270 100,6
diciembre 657 96,5 404 101,1
2008
enero 491 97,4 236 100,0
febrero 524 98,3 220 99,2
marzo 635 99,3 285 99,5
abril 606 100 294 100,0
mayo 658 100,1 309 100,4
junio 640 100,8 316 101,7
julio 656 100,4 332 102,3
variación porcentual
julio 2008 resp. junio 2008 2,5 -0,41 4,9 0,61

julio 2008 resp. julio 2007 29,2 2,71 22,4 3,11

acum. ene-julio 2008 resp. ene-julio2007 31,9 6,61 26,7 1,71

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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Empleo privado formal 

La información que se presenta a continuación 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 Autónoma de Buenos 
Aires. Tiene como propósito medir la evolución del empleo privado formal de la Ciudad y sus características 
principales. El universo de la encuesta comprende al conjunto de las empresas privadas pertenecientes a 
las actividades secundarias y terciarias localizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que cuentan 
con un plantel de 10 y más ocupados registrados en el Sistema de Seguridad Social. Para más información 
pueden consultarse los Informes de Resultados correspondientes en nuestro Centro de Documentación.

Cuadro 9 Evolución del empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. Noviembre de 2007 / julio de 
2008 (índice diciembre 2001 = 100 y variación porcentual)

Período Índice base 
diciembre 2001 = 100

Variación porcentual

Respecto al 
mes anterior

Respecto a igual 
mes de año anterior

Respecto a diciembre 
del año anterior

noviembre 129,3 1,0 5,5 4,6
diciembre 129,0 -0,3 4,4 4,3

2008

enero 129,4 0,3 4,4 0,3
febrero 129,9 0,3 4,2 0,6
marzo 130,3 0,3 4,3 0,9
abril 131,7 1,1 5,2 2,1
mayo 132,8 0,8 5,6 2,9
junio 132,8 0,0 5,3 2,9
julio 133,4 0,5 5,3 3,4

Nota: las tasas de variación mensuales contienen un desvío estándar estimado en 0,2.
Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo (MTEySS) - Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio 
de Hacienda GCBA). Encuesta de Indicadores Laborales. 

Gráfico 4 Evolución del empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. Julio de 2007 / julio de 2008
(índice diciembre 2001 = 100)
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Destacado del mes - septiembre 2008

El aumento de los hogares 
unipersonales en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Victoria Mazzeo 

Se denomina hogar al grupo de 
personas, parientes o no, que 
viven bajo el mismo techo y 
comparten los gastos de ali-
mentación. Una persona que 
vive sola también constituye un 
hogar.

Las transformaciones de la estruc-
tura de los tipos de hogar y de la 
composición y tamaño de los mis-
mos, resultan de la interacción 
con otros cambios demográficos 
y sociales como, por ejemplo, los 
cambios en la composición de la 
población debido al crecimiento 
vegetativo y a los saldos migrato-
rios, la disminución de los niveles 
de nupcialidad, la postergación 
de la edad al primer matrimonio 
(especialmente entre las muje-
res), la creciente incidencia de 
las rupturas conyugales y la per-
sistencia de niveles de fecun-
didad por debajo del umbral de 
reemplazo generacional. Estos 
nuevos comportamientos, acom-
pañados por la prolongación de 
la esperanza de vida, tienen efec-
tos sobre la organización fami-
liar: incremento de los hogares 
unipersonales, disminución del 
tamaño de la familia, mayor fre-
cuencia de hogares monoparen-
tales y de familias ensambladas.

Los distintos tipos de hogar resul-
tan de los arreglos residenciales 
que las personas y familias reali-
zan en función de sus preferen-
cias y necesidades, dentro del 
marco de condicionantes cultu-
rales, sociales y económicos. En 
el caso de la Ciudad de Buenos 
Aires, en los últimos años, sobre-
salen la presencia y el continuo 
aumento de los hogares uniperso-
nales y la disminución de los hoga-
res extendidos y compuestos. 

Específicamente, si se comparan 
las estructuras observadas en 1980, 
1991, 2001 y 2007 (cuadro 10), se 
comprueba que el hogar uniper-
sonal es el único tipo de hogar 
que aumenta su proporción de 

Tipos de hogar

Unipersonal: Jefe/jefa solo o con 
empleado/s doméstico/s
Nuclear: Pareja sola o con hijos, o 
sólo uno de los miembros de la pareja 
con, al menos, un/a hijo/a 
Extendido: Jefe/jefa o núcleo fami-
liar más otros parientes
Compuesto: Jefe/jefa, núcleo 
familiar u hogar extendido más otros 
no parientes
Multipersonal no familiar: 
Jefe/jefa y otros no parientes

Cuadro 10 Estructura porcentual del tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires.  
 Años 1980 - 1991- 2001 y 2007.

Tipo de hogar 1980 1991 2001 2007
total 100,0 100,0 100,0 100,0
unipersonal 15,9 22,4 26,2 27,9
multipersonal no familiar 2,1 1,5 1,6 1,8
nuclear 53,2 59,0 56,8 56,1
extendido - compuesto 28,8 17,1 15,5 14,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la 
base de datos censales y EAH 2007.

Los hogares nucleares, el 
tipo predominante (56% 
en 2007), muestran por su 
parte una relativa estabili-
dad (con una disminución 
del 5,5% entre 1980 y 2007).

manera significativa (75,5% entre 
1980 y 2007); mientras que los 
hogares extendidos y compues-
tos, tomados en conjunto,  dis-
minuyen su peso relativo y los 
hogares multipersonales no familia-
res, de escasa presencia, se man-
tienen prácticamente invariables.
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Destacado del mes

Gráfico 5 Estructura de los jefes de hogar uni-
personal por sexo según grupo de edad. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 1980.

Una manera de investigar las causas del crecimiento de los hogares unipersonales es analizar la estruc-
tura por sexo y grupo de edad de los jefes/as de esos hogares para descubrir cuáles grupos fueron los 
que experimentaron mayores cambios.
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Gráfico 6 Estructura de los jefes de hogar uni-
personal por sexo según grupo de edad. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 1991.
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos censales.

Es conocida la existencia de mayor 
proporción de mujeres en la jefa-
tura de este tipo de hogares. Esto 
está asociado, como ya se seña-
lara, con el corrimiento de la edad 
a la primera unión (especialmente 
de las mujeres), la sobremortalidad 
masculina, el incremento de las 
rupturas conyugales y la mayor 
reincidencia de los varones viudos, 
divorciados y separados. Desde 
1980, más del 60% de los hogares 
unipersonales de la Ciudad, tienen 
jefas mujeres.
Como se observa en el gráfico 5, 
para 1980, las mayores proporcio-

nes de jefes de hogares uniper-
sonales se ubican en las mujeres 
entre los 55 y 79 años, que repre-
sentan el 43% de la jefatura de 
este tipo de hogares. Debe tenerse 
en cuenta que aún tenían un peso 
importante las migrantes de ultra-
mar en las cohortes más envejeci-
das. Los varones, en comparación, 
presentan mayores pesos relativos 
que las mujeres hasta los 49 años 
(16% del total).
En 1991, se observa un ligero 
angostamiento de la pirámide en 
las edades adultas mayores. En 
este año las mujeres de 55 a 79 

años constituyen el 41% de la 
jefatura unipersonal, mientras que 
los varones menores de 50 años 
continúan concentrando el 16% 
del total.
Para el 2001 se destaca un rejuve-
necimiento en la pirámide, espe-
cialmente en los varones. El grupo 
de las mujeres entre 55 y 79 años 
se redujo al 35% del total y se 
destaca el incremento de la pro-
porción de mujeres jefas de 80 
años y más (12%). Los varones 
menores de 50 años representan 
el 18% del total de la jefatura 
unipersonal.
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SEC informa

Los datos de la Encuesta Anual 
de Hogares 2007, muestran que 
la jefatura femenina comienza 
a ser mayoritaria a partir de 
los 60 años: las mujeres de 
dicho grupo etario concentran 
el 37% de la jefatura de hoga-
res unipersonales, mientras que 
los varones abarcan en dichas 
edades el 11,3% del total. 

La situación en el año 
2007

Gráfico 7 Estructura de los jefes de hogar unipersonal por sexo se-
gún grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001.
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la 
base de datos censales.

Cuadro 11 Composición de los jefes de hogar unipersonal por sexo 
según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007.

Grupo etario Total Varón Mujer

total 100,0 39,5 60,5
hasta 29 14,0 8,5 5,5
30 - 39 14,7 8,2 6,5
40 - 49 9,7 5,8 3,9
50 -59 13,1 5,7 7,4
60 y más 48,6 11,3 37,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) EAH 2007.

Comparativamente, las mujeres 
del grupo 50 a 59 años, también 
registran una proporción superior 
a los varones, representando el 
7,4% de este tipo de hogares. En 
el resto de los grupos de edad la 
participación masculina es mayori-
taria, lo que estaría asociado pro-
bablemente, con la postergación 
de la edad a la primera unión y 
a un incremento de la “soltería”.

Como se observa en el gráfico 8, 
donde se presenta la composición 
por sexo de los jefes de hogares 
unipersonales según grupo etario, 
las mujeres registran pesos relati-
vos superiores al 50% a partir de 
los 50 años, hasta dicha edad los 
varones eran mayoría.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) EAH 2007

Gráfico 8 Estructura de los jefes de hogar unipersonal por sexo según grupo de edad. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2007.
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Los cambios entre 1980 y 2007

Los valores presentados en el 
cuadro 13 permiten observar los 
cambios experimentados entre los 
extremos del período analizado. La 
edad promedio de los jefes de 
hogares unipersonales, en el caso 

de los varones se redujo cerca de 
2 años (51,6 a 49,3 años), mien-
tras que en las mujeres se incre-
mentó 3 años (61,5 a 64,7 años).
Al analizar el índice de masculi-
nidad (cantidad de varones cada 

cien mujeres) se destaca un incre-
mento del mismo para el total 
de la jefatura, si bien al mirar-
lo según grupo etario se advier-
te que los mayores aumentos se 
produjeron entre los 40 y 59 años.

Cuadro 13 Indicadores demográficos de los jefes de hogar uniperso-
nales. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 y 2007.

Indicador 1980 2007

edad promedio

varón 51,6 49,3

mujer 61,5 64,7

índice de masculinidad

total 54,5 65,2

hasta 29 años 153,9 153,8

30-39 años 128,3 125,5

40-49 años 109,3 148,4

50-59 años 57,5 76,9

60 años y más 31,3 30,5

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la 
base de datos censales y EAH 2007.

Frente a estos procesos de cre-
ciente individuación y autonomía 
de la población, los cambios en 
las pautas de formación y diso-
lución de las uniones, sugieren 
nuevas concepciones acerca 
de la vida en pareja y en familia. 
El corrimiento a la primera 
unión, los períodos de “prueba” 
y el crecimiento ininterrumpido 
de la ruptura de uniones con-
yugales contribuyó al aumen-
to de los hogares unipersona-
les. De continuar en el futuro 
las tendencias observadas, 
debe mostrarse especial aten-
ción al estudio de las conse-
cuencias de dichos cambios.

Se consideró que una manera de 
mostrar la mayor vulnerabilidad de 
la jefatura femenina es a través de 
la distribución de los jefes de hogar 
unipersonal por quintiles de ingreso 
per cápita, que puede considerar-
se como una variable “proxy” del 
estrato social. Como se observa en 

el cuadro 12 la mayor proporción de 
jefes varones (88%) se ubica en los 
quintiles 3 a 5, es decir en los más 
ricos, mientras que en el caso de 
las jefas mujeres, si bien existe un 
alto peso relativo en esos quintiles 
(70%), hay una alta proporción, cer-
cana a la tercera parte del total, en 

los estratos de menores ingresos. 
Más aún, al comparar el ingreso pro-
medio según sexo del jefe del hogar 
unipersonal, se pone en evidencia la 
desigualdad de ingresos según sexo. 
Las mujeres jefas de hogares uniper-
sonales ganan, en promedio, el 75% 
de los ingresos de los jefes varones.

Cuadro 12 Distribución de los jefes de hogar unipersonal por quintiles de ingreso per cápita e ingreso pro-
medio según sexo

Sexo del 
jefe

Quintiles de ingreso per cápita Ingreso
promedioTotal 1 y 2 3 a 5

varón 100,0 12,3 87,7 2.280

mujer 100,0 30,2 69,8 1.706

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) EAH 2007.
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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 Autónoma 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, destino de los pasajeros en los meses de mayor afluencia turística, tarifa promedio por categoría 
y personal ocupado de los puestos de trabajo más representativos del sector. La EOH releva la totalidad 
de los establecimientos hoteleros de la Ciudad de Buenos Aires categorizados como 3, 4 y 5 estrellas, 
hoteles boutique y apart hoteles, más una muestra representativa de los hoteles categorizados como 1 y 
2 estrellas, hostels, residenciales y sindicales.

Cuadro 14 Tasa de ocupación de habitaciones1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires. Julio 2007 
/ julio 2008 (en porcentaje).

Categoría 

Período Hoteleros2 Parahoteleros2

Total 1 y 2 * 3 * 4 * 5 * Apart Boutique Total Hostel Otros/
resto

2007
julio 68,6 66,2 72,5 76,5 60,9 63,1 53,3 44,1 --- 44,1
agosto 65,7 60,2 67,5 71,0 64,6 60,4 47,1 42,3 --- 42,3
septiembre 68,5 59,1 71,0 75,1 67,8 62,7 53,9 45,0 --- 45,0
octubre 74,9 59,4 71,8 80,2 83,6 67,9 67,4 44,6 --- 44,6
noviembre 79,2 64,8 77,0 86,7 85,5 66,5 76,7 44,5 --- 44,5
diciembre 67,0 53,9 63,6 70,6 77,4 56,6 61,9 39,8 --- 39,8

2008

enero 60,3 49,1 58,7 63,2 69,2 52,6 53,1 39,3 --- 39,3
febrero 65,6 55,0 65,6 68,3 73,5 54,5 64,0 39,6 --- 39,6
marzo 69,7 57,2 67,7 73,4 79,5 61,0 63,5 39,2 --- 39,2
abril 68,1 58,5 67,4 70,8 76,6 59,0 55,0 40,7 --- 40,7
mayo3 67,4 54,7 67,9 73,3 72,3 61,2 57,2 42,6 --- 42,6
junio3 61,0 51,2 60,6 66,8 63,2 60,1 46,4 41,6 --- 41,6
julio3 70,5 68,9 73,4 76,1 66,1 66,5 54,5 49,8 49,8

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 Establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, boutique y apart hoteles, mientras que los 
establecimientos parahoteleros, incluyen hoteles sindicales, hostel, cabañas, bungalows, hospedajes, bed&breakfast, hosterías, residenciales, etc.
3 Valores provisorios.
Nota: los datos representan la totalidad de los establecimientos para todas las categorías hoteleras.
A partir del año 2007, los hoteles correspondientes a la categoría de una y dos estrellas, fueron seleccionados en forma conjunta para la 
muestra, en consecuencia los datos se exponen unificados. También se publican a partir de 2007 los datos correspondientes a boutique y 
resto de parahoteleros (residenciales y sindicales). En el caso particular de los hostels, no se publica la tasa de ocupación de habitaciones 
por tratarse de establecimientos que prestan el servicio de alojamiento en habitaciones semiprivadas o comunes.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
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Cuadro 15 Tasa de ocupación de plazas1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires. 
Julio 2007 / julio 2008 (en porcentaje).

Categoría 

Período Hoteleros2 Parahoteleros2

Total 1 y 2 * 3 * 4 * 5 * Apart Boutique Total Hostel Otros/
resto

2007
julio 57,7 56,8 63,6 63,3 50,5 49,8 54,5 41,6 47,6 39,6
agosto 52,0 51,3 54,8 55,8 49,0 44,3 43,1 38,4 43,3 36,8
septiembre 54,7 49,2 57,8 60,5 53,0 47,1 48,2 38,5 41,0 37,7
octubre 58,0 48,3 58,2 62,2 63,5 50,3 58,9 39,8 45,2 38,0
noviembre 61,0 53,4 61,7 66,4 64,6 48,3 65,8 42,5 52,3 39,1
diciembre 53,3 43,7 52,6 55,9 62,9 41,4 55,7 37,2 48,8 33,3
2008
enero 48,5 42,7 47,8 52,0 55,3 35,8 46,9 37,9 45,6 34,9
febrero 52,1 47,3 53,1 55,4 58,2 35,8 56,1 38,4 49,4 34,1
marzo 54,8 49,1 54,0 58,3 60,7 43,0 57,2 39,1 46,3 36,2
abril 52,2 50,0 52,6 54,9 56,4 40,7 47,1 37,5 37,3 37,6
mayo3 52,4 46,9 54,4 56,8 54,2 42,8 49,6 39,3 41,3 38,4
junio3 46,9 41,7 47,7 51,8 47,6 40,8 39,9 37,7 38,9 37,1
julio3 57,6 58,7 62,1 63,2 52,7 45,1 48,9 45,9 47,1 45,3

1 Es la relación entre las plazas ocupadas y las plazas disponibles. Surge de dividir la cantidad de las primeras sobre la cantidad de las 
segundas.
2 Establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, boutique y apart hoteles, mientras que los estable-
cimientos parahoteleros, incluyen hoteles sindicales, hostel, cabañas, bungalows, hospedajes, bed&breakfast, hosterias, residenciales, etc.
3 Valores provisorios.
Nota: Los datos representan la totalidad de los establecimientos para todas las categorías hoteleras.
A partir del año 2007, los hoteles correspondientes a la categoría de una y dos estrellas, fueron seleccionados en forma conjunta para la 
muestra, en consecuencia los datos se exponen unificados. También se publican a partir de 2007 los datos correspondientes a hostel, bou-
tique y resto de parahoteleros (residenciales y sindicales). 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Cuadro 16 Tarifa promedio1 por categoría hotelera. Ciudad de Buenos Aires. 
Julio 2007 / julio 2008 (en pesos).

Período

Categoría 

Hoteleros2 Parahoteleros2

1 y 2 * 3 * 4 * 5 * Apart Boutique Hostel Otros/resto

2007
julio 85,3 153,2 234,7 497,2 188,7 318,1 39,3 65,1
agosto 83,9 145,1 233,5 512,5 190,5 313,5 37,9 75,7
septiembre 85,2 148,2 241,1 556,5 191,4 348,0 38,4 61,4
octubre 89,9 159,9 250,1 624,7 200,3 347,3 40,6 66,5
noviembre 93,9 162,8 248,1 619,8 204,3 336,9 37,1 68,4

diciembre 98,1 159,7 235,7 629,1 203,9 291,5 36,6 65,1

continúa en página 17
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Mercado inmobiliario
Se incluye la información de los actos notariales (discriminando escrituras e hipotecas) y actos judiciales trans-

ferenciales de dominio (propiedad), que fueron anotadas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Estos datos permiten una aproximación a la evolución del mercado inmobiliario.

Cuadro 17 Mercado inmobiliario. Actos Notariales y actos judiciales transferenciales de dominio anotados 
en el Registro de la Propiedad Inmueble. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Enero de 2008 / agosto de 2008  
(en cantidad y variación porcentual)

Período
Actos notariales Actos judiciales 

transf. de 
dominioTotal Escrituras traslati-

vas de dominio Hipotecas

2008
enero 11.994 11.118 876 953
febrero 6.201 5.725 476 1.175
marzo 7.028 6.509 519 1.449
abril 8.317 7.714 603 1.787
mayo 9.089 8.461 628 1.863
junio 8.760 8.134 626 1.706
julio 9.774 9.081 693 1.852
agosto 8.691 8.067 624 1.202
variación porcentual:
agosto de 2008 resp. julio 2008 -11,1 -11,2 -10,0 -35,1
agosto de 2008 resp. agosto de 2007 -11,1 -9,6 -27,0 -18,0
acum. ene/agosto 2008 
resp. ene/agosto 2007 1,2 2,0 -8,1 -5,5

Fuentes: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del Registro de la Propiedad Inmueble.

Cuadro 16 continuación

Período

Categoría 

Hoteleros2 Parahoteleros2

1 y 2 * 3 * 4 * 5 * Apart Boutique Hostel Otros/resto

2008
enero 97,2 162,3 230,3 581,9 202,0 344,8 39,0 60,4
febrero 104,3 161,2 222,2 589,5 205,5 374,7 38,3 66,1
marzo 103,1 168,5 237,3 645,2 216,7 405,1 37,9 66,2
abril 103,9 168,2 243,8 622,9 223,4 369,0 39,1 61,5
mayo3 106,0 169,1 254,3 654,4 224,5 384,6 40,9 63,1
junio3 111,8 173,4 244,1 565,7 223,8 352,1 39,5 63,6
julio3 114,5 186,7 250,4 548,0 229,3 360,1 42,4 67,3

1 Es el total facturado por alojamiento en el mes de referencia dividido el total de habitaciones vendidas en el mismo mes, excepto en el caso 
de los hostels, donde el valor de la tarifa es el promedio de lo cobrado por persona/por cama en el mes. El precio está expresado en pesos 
y no incluye el impuesto al valor agregado.
2 Establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, boutique y apart hoteles, mientras que los esta-
blecimientos parahoteleros, incluyen hoteles sindicales, hostel, cabañas, bungalows, hospedajes, bed&breakfast, hosterÍas, residenciales, etc.
3 Valores provisorios.
Nota: Los datos representan la totalidad de los establecimientos para todas las categorías hoteleras.
A partir del año 2007, los hoteles correspondientes a la categoría de una y dos estrellas, fueron seleccionados en forma conjunta para la 
muestra, en consecuencia los datos se exponen unificados. También se publican a partir de 2007 los datos correspondientes a hostel, 
boutique y resto de parahoteleros (residenciales y sindicales).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
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Promoción social 
Línea de Atención Social 108

La Dirección General de Atención Inmediata es el área del Ministerio de Desarrollo Social 
destinada al abordaje de la atención primaria social a toda persona en situación de riesgo, emer-
gencia y/o vulnerabilidad social en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre 
sus líneas de atención se encuentra el sistema de atención telefónico a través de la Línea de 
Atención Social 108. En ella, operadores especializados orientan, informan y realizan asesora-
miento integral sobre recursos sociales del GCBA. También reciben solicitudes para derivación 
al sistema de calle de casos de personas o poblaciones en situación de riesgo, emergencia o 
vulnerabilidad social.

A continuación se presentan datos sobre el volumen de llamadas recibidas y el tipo de de-
manda atendida.

Gráfico 9 Evolución de las llamadas recibidas en la línea de Atención Social Inmediata. Ciudad de 
Buenos Aires. Enero / agosto 2008.
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de Atención Inmediata.

El promedio mensual de llamadas recibidas durante el primer semestre de 2008 asciende a 
13.917 un 20% por debajo del promedio del mismo semestre del año anterior (17.790 llamadas). 
Pero en el período enero - agosto de 2008, muestra un crecimiento que invierte la tendencia con 
respecto al mismo período 2007, ya que se incorpora a partir de julio consultas sobre el ticket 
social. En agosto, las demandas sobre este tema representan el 50% del total. Por otra parte, del 
total de demandas recibidas, algo menos de la mitad (40,3%) corresponden a consultas por el 
Programa Ciudadanía Porteña.
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Cultura
Cine en salas no comerciales

A continuación se presenta información sobre la cantidad de asistentes y funciones de cine ofrecidas por los 
diferentes organismos del GCBA durante el primer semestre del año 2008. El primer gráfico muestra una comparación 
de la cantidad de funciones con igual período de los años 2006 y 2007, desagregado por mes. El gráfico permite 
observar, en primer lugar, que los dos primeros meses del año presentan una oferta de funciones significativamente 
menor que en los meses siguientes. Por otro lado, se puede ver que en el segundo trimestre de 2008 se produce un 
fuerte crecimiento de estas actividades respecto a la oferta en ese mismo período de los años anteriores.

En el segundo gráfico se presenta cómo se distribuye la asistencia a las funciones de cine según el organismo 
del GCBA que las ofrezca. Se observa que el Teatro General San Martín concentra a más de tres cuartas partes de los 
espectadores a cine en salas no comerciales.

Gráfico 10 Distribución porcentual de las demandas recibidas en la línea de atención social inmediata por 
tipo de demanda/consulta. Ciudad de Buenos Aires. Primer semestre 2008

ciudadanía porteña 40,3%

programa nuestras familias 13,1%

otros 0,2%

información general 19,9%
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chicos en situación de calle 8,3%

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de Atención Inmediata.

Gráfico 11 Funciones de cine ofrecidas por los organismos de GCBA según mes. Ciudad de Buenos Aires. 
Primer semestre. Años 2006 / 2008
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Nota: en el año 2008 se incorporan las funciones de cine ofrecidas por los centros culturales barriales (143 en el semestre) que en los años 
anteriores no fue posible registrar.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Cultura.
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CCBarriales7%

CCRecoleta12%

Museos DGM3%

TGSM78%

Nota: CCBarriales: Centros Culturales Barriales; CCRecoleta: Centro Cultural Recoleta; DGM: Dirección General de Museos; TGSM: Teatro 
General San Martín.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Cultura.

Gráfico 12 Distribución porcentual de los asistentes a funciones de cine en organismos del GCBA por organismo. 
Ciudad de Buenos Aires. Primer semestre. Año 2008

Salud 
Movimiento Hospitalario

A continuación se presenta la información correspondiente a las consultas externas y los egresos de 
los hospitales del Gobierno de la Ciudad relativos al primer semestre de 2008.

Cuadro 18 Consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por mes según 
hospital. Ciudad de Buenos Aires. 1° semestre 2008

Hospital Total ne. feb. mar. abr. may. jun.

total  4.445.593  676.320  633.283  700.276  795.458  826.791  813.465 
Hospitales Grales. de Agudos  3.333.138  501.770  471.018  525.611  602.007  620.815  611.917 

Álvarez  206.065  31.982  21.402  30.978  36.677  41.905  43.121 

Argerich  498.991  77.793  73.138  83.033  88.603  87.926  88.498 

Durand  236.165  37.862  34.056  37.515  44.009  42.745  39.978 

Fernández  289.655  41.611  39.104  45.907  52.549  56.773  53.711 

Penna  268.013  40.510  38.737  42.322  48.983  49.069  48.392 

Piñero  292.682  42.469  40.914  46.011  55.367  54.975  52.946 

Pirovano  206.429  29.419  27.513  32.050  37.571  39.720  40.156 

Ramos Mejía  281.178  44.184  37.140  45.713  52.709  52.878  48.554 

Rivadavia  143.882  19.841  24.128  22.352  25.854  26.760  24.947 

Santojanni  432.051  69.311  67.896  66.409  69.831  76.367  82.237 

Tornú  177.222  25.857  24.455  28.623  32.515  33.328  32.444 

Vélez Sársfield  160.770  21.771  21.927  24.828  32.097  31.752  28.395 
Zubizarreta  140.035  19.160  20.608  19.870  25.242  26.617  28.538 

continúa 



Cuadro 18 continuación

Hospital Total ene. feb. mar. abr. may. jun.

Hospitales Grales. de Niños  457.712  73.394  64.857  67.086  78.492  87.825  86.058 
Elizalde  214.170  36.380  30.370  31.885  35.766  40.221  39.548 

Gutiérrez  243.542  37.014  34.487  35.201  42.726  47.604  46.510 

Hospitales Especializados  654.743  101.156  97.408  107.579  114.959  118.151  115.490 

Alvear  23.241  4.322  3.557  3.692  3.688  4.070  3.912 

Borda  16.046  2.850  2.726  2.960  2.589  2.527  2.394 

Lagleyze  94.465  15.806  15.189  17.456  16.036  15.625  14.353 

María Curie  49.152  7.352  7.408  7.652  9.066  9.169  8.505 

María Ferrer  20.584  2.634  2.119  3.378  4.361  3.992  4.100 

Moyano  19.258  3.007  2.271  3.215  3.429  3.663  3.673 

Muñiz  69.640  11.367  10.649  12.435  10.758  12.549  11.882 

Quemados  37.136  8.059  6.245  5.436  5.975  5.922  5.499 

Rehabilitación Psicofísica  16.244  2.326  2.248  2.683  3.096  3.055  2.836 

Rocca  26.768  3.432  3.404  4.148  4.921  5.533  5.330 

Santa Lucía  175.975  23.101  24.769  27.213  31.913  33.285  35.694 

Sardá  55.505  8.443  9.007  8.902  10.255  9.589  9.309 

Tobar García  8.799  1.677  1.269  1.251  1.550  1.539  1.513 
Udaondo  41.930  6.780  6.547  7.158  7.322  7.633  6.490 

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.
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Cuadro 19 Egresos de los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por mes según hospital. 
Ciudad de Buenos Aires. 1° semestre 2008

Hospital Total ene. feb. mar. abr. may. jun.

total  91.916  14.526  14.335  14.921  15.848  16.545  15.741 

Hospitales Grales. de Agudos  64.534  10.426  10.222  10.392  11.062  11.503  10.929 

Álvarez  4.265  633  592  565  770  881  824 

Argerich  7.003  1.125  1.126  1.185  1.175  1.226  1.166 

Durand  4.941  750  783  793  889  887  839 

Fernández  5.121  882  786  846  855  926  826 

Penna  7.418  1.292  1.260  1.257  1.186  1.226  1.197 

Piñero  6.523  1.079  1.004  1.047  1.185  1.102  1.106 

Pirovano  4.806  773  754  752  861  880  786 

Ramos Mejía  6.278  964  1.069  1.016  1.063  1.136  1.030 

Rivadavia  4.305  620  672  653  763  782  815 

Santojanni  6.943  1.177  1.182  1.166  1.114  1.188  1.116 

Tornú  2.399  380  340  410  402  438  429 
Vélez Sársfield  3.025  522  438  466  558  532  509 

continúa 
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Cuadro 19 continuación

Hospital Total ene. feb. mar. abr. may. jun.

Zubizarreta  1.507  229  216  236  241  299  286 
Hospitales Grales. de Niños  9.209  1.384  1.345  1.487  1.530  1.728  1.735 
Elizalde  4.557  633  654  742  745  903  880 
Gutiérrez  4.652  751  691  745  785  825  855 
Hospitales Especializados  18.173  2.716  2.768  3.042  3.256  3.314  3.077 
Alvear  284  51  56  36  56  46  39 
Borda  590  104  95  98  98  103  92 
Lagleyze  1.208  214  159  202  187  239  207 
María Curie  1.253  179  175  180  245  241  233 
María Ferrer  736  112  131  122  142  120  109 
Moyano  534  88  69  89  88  107  93 
Muñiz  2.031  301  320  350  393  347  320 
Quemados  698  86  121  108  116  130  137 
Rehabilitación Psicofísica  273  33  28  43  53  62  54 
Rocca  84  13  16  16  14  12  13 
Santa Lucía  1.719  245  233  258  321  345  317 
Sardá  7.480  1.061  1.144  1.338  1.323  1.345  1.269 
Tobar García  166  29  27  25  30  22  33 
Udaondo  1.117  200  194  177  190  195  161 

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

Empleo en la Ciudad de Buenos Aires

Se incluye aquí un conjunto seleccionado de indicadores que provienen de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) con el propósito de difundir información que sintetiza la situación y evolución del empleo en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se presentan asimismo datos correspondientes a otros aglomerados relevados por la encuesta para 
tener información que contextualice la situación de la Ciudad.

Cuadro 19 Tasas de actividad , empleo , desocupación, subocupación horaria demandante y no demandan-
te. Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Conurbano, GBA y total de aglomerados urbanos. 2° trimestre 2008

Indicador Ciudad de Bs As Partidos del 
conurbano GBA

Total aglomera-
dos urbanos

actividad 1 53,7 46,1 47,8 45,9
empleo 1 50,7 41,7 43,8 42,2
desocupación 2 5,5 9,5 8,4 8,0
subocupación horaria 2 7,2 9,3 8,8 8,6
    subocupación horaria demandante 2 5,2 6,4 6,1 6,3
    subocupación horaria no demandante 2 2,0 3,0 2,7 2,3

1 Calculada como porcentaje sobre la población total
2 Calculada como porcentaje sobre la población económicamente activa
Fuente: INDEC - Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
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Gráfico 13 Evolución de la tasa de desocupación. Ciudad de Buenos Aires y total de aglomerados urbanos. 
Mayo 2001 - 2° trimestre de 2008. (serie EPH puntual y continua)3
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Gráfico 14  Evolución de la tasa de empleo. Ciudad de Buenos Aires y total de aglomerados urbanos. Mayo 
2001 - 2° trimestre de 2008. (serie EPH puntual y continua)3

3 A partir del año 2003 se modifica la modalidad de relevamiento de la EPH. Hasta mayo de 2003 se efectuaban dos mediciones puntuales 
(mayo y octubre). A posteriori se comienza a realizar un relevamiento continuo que produce resultados, según el tema, con frecuencia 
trimestral o semestral.
Nota: los datos correspondientes al tercer trimestre no fueron relevados por paro del personal de la EPH.
Fuente: INDEC - Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Corresponde a desocupa-
ción abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral (también relevadas por la EPH) tales como personas que realizan 
trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquéllas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, 
a los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, a los ocupados en puestos por debajo 
de la remuneración vital mínima o en puestos por debajo de la calificación, etcétera.
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3 A partir del año 2003 se modifica la modalidad de relevamiento de la EPH. Hasta mayo de 2003 se efectuaban dos mediciones puntuales 
(mayo y octubre). A posteriori se comienza a realizar un relevamiento continuo que produce resultados, según el tema, con frecuencia 
trimestral o semestral.
Nota: los datos correspondientes al tercer trimestre no fueron relevados por paro del personal de la EPH.
Fuente: INDEC - Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
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Cuadro 21 Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria total, demandante y no 
demandante. Ciudad de Buenos Aires 2° trimestre 2007 / 2° trimestre 2008

Indicador 2007 2007 2007 2008 2008

2° trimestre 3° trimestre 3 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre

actividad 1 55,5 - 55,1 55,2 53,7
empleo 1 51,8 - 51,7 51,5 50,7
desocupación 2 6,5 - 6,1 6,6 5,5
subocupación horaria 2 8,3 - 7,7 6,1 7,2
   subocupación horaria demandante 2 4,8 - 4,2 4,0 5,2
   subocupación horaria no demandante 2 3,5 - 3,5 2,1 2,0

1 Calculada como porcentaje sobre la población total
2 Calculada como porcentaje sobre la población económicamente activa
3 Durante el tercer trimestre de 2007 el aglomerado Gran Buenos Aires no fue relevado por paro del personal de la EPH.
Nota: durante el tercer trimestre de 2007 no se relevó el Aglomerado GBA, lo que incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por paro del per-
sonal de la EPH según lo señalado por INDEC. Por esta razón no se podrá contar con la información correspondiente al tercer trimestre 2007.
Fuente: INDEC - Encuesta Permanente de Hogares (EPH)


