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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

• En la Ciudad de Buenos Aires residen 643.400 jóvenes, que representan el 22% de la 
población porteña, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.

• La distribución por tramos de edad arroja los siguientes grupos:

» 128.173 adolescentes de 15 a 18 años

» 267.633 jóvenes de 19 a 24 años

» 247.594 jóvenes de 25 a 29 años

• La población de 20 a 29 años de la Ciudad muestra signos de feminización: se registran 
alrededor de 95 varones cada 100 mujeres*.

• El 16,5% de los jóvenes que habita en la Ciudad de Buenos Aires es extranjero. En el país 
la incidencia de los extranjeros es de sólo 4% en los jóvenes. En el total de población de la 
Ciudad, el porcentaje de extranjeros es 13,2%*.

• Los migrantes tienen una estructura etaria más joven que los nativos. El 28% de los 
extranjeros es joven, cifra que desciende al 21% entre los argentinos*.

• De los 105.871 jóvenes migrantes de la Ciudad, el 53% son mujeres y alrededor del 80% 
proviene de países limítrofes o Perú*.

Fuente: *Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; **Encuesta Anual de Hogares 2010; ***Indicadores Socioeconómicos, EPH 1er trim. de 2011.

Se define como población joven a aquella que tiene entre  15 y  29 años.
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
• Muchos jóvenes tienen responsabilidades hogareñas: el 30,5% de los jóvenes de 19 a 24 años y el 

64,1% de los de 25 a 29 años se declaran como jefe de hogar o cónyuge**. 

• Entre los jóvenes de hogares de bajos ingresos (quintil 1) la proporción que asume la jefatura de 
hogar es menor que entre los jóvenes de mayores ingresos: el 28,2% de los jóvenes de 19 a 29 
años del quintil 1, frente al 39,7% del resto**. Esto no implica que los jóvenes de los hogares de 
bajos ingresos entren en unión conyugal más tardíamente que el resto, sino que refleja sus menores 
posibilidades de emancipación de la familia de origen al iniciar la convivencia en  pareja. 

• Uno de cada cinco jóvenes convive en pareja (matrimonio o en unión consensual). Entre los 
adolescentes la convivencia en pareja tiene escasa significación, apenas el 1,4% de los 
adolescentes capitalinos convive, aunque la proporción casi se duplica entre las mujeres. La 
convivencia marital, como es de suponer, aumenta con la edad, e involucra al 13% de los jóvenes 
de 19 a 24 años y al 39% de los mayores de 25 años****. 

• En la población pobre es más frecuente la entrada temprana en uniones conyugales, esta conducta 
también se observa en la ciudad: el 26,6% de los jóvenes pobres de 19 a 24 años conviven en 
pareja, mientras entre los no pobres son sólo el 12,3%. Esta cifra alcanza el 60% en los mayores de 
25 años pobres, y al 38% en los no pobres****.

• Son marcadas las diferencias por género, ya que sigue siendo una pauta social aceptada que las 
mujeres entren más jóvenes en unión conyugal, el 45% de las mujeres de más de 25 años están 
conviviendo en pareja****.

Fuente: *Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; **Encuesta Anual de Hogares 2010; ***Indicadores Socioeconómicos, 
EPH 1er trim. de 2011; ****Encuesta Anual de Hogares 2009.
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• El 12,2% de los jóvenes de 15 a 29 años viven en hogares pobres, superando levemente la incidencia 
para el total de la población de CABA (11,2%). Esto representa 78.355 jóvenes que no cubren sus 
gastos básicos por mes**.

• Los adolescentes padecen más esta situación, el 22,4% de los adolescentes de 15 a 18 años son 
pobres, mientras en los tramos de 19 a 24 años y 25 a 29 años la incidencia de la pobreza se ubica en 
9,5% y 9,3%, respectivamente**:

• Asimismo, las más afectadas son las mujeres, 41.198 jóvenes porteñas son pobres (12,5%), mientras 
que los varones pobres son 37.157 (11,8%)**.

• Casi 3 de cada 10 jóvenes de 15 a 29 años viven en hogares de bajos ingresos (quintil 1), 181.732 
jóvenes, mientras que en los hogares de ingresos más elevados (quintil 5) los jóvenes representan sólo 
el 12,9% (83.290 jóvenes)**. 

• Los hogares de los jóvenes de 15 a 29 años tienen un ingreso per capita promedio de $2.091. Sin 
embargo, entre los jóvenes que viven en hogares de menores ingresos (quintil 1) esta suma desciende 
a $564. Los hogares más ricos con jóvenes tienen ingresos 9,5 veces mayores que los de los hogares 
más pobres con jóvenes**.

POBREZA Y DESIGUALDAD

UIMyE Unidad de Información, 
Monitoreo y Evaluación

La situación de pobreza que impulsa a los adolescentes a incorporarse tempranamente al 
mercado de trabajo eleva la probabilidad de que deserten del sistema educativo, condicionando 
sus posibilidades futuras de obtener empleos de calidad (OIT)
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Tramos de 
edad

Incidencia de la 
pobreza (%)

Jóvenes 
pobres (abs.)

15 a 18 22,4 28.967           
19 a 24 9,5 25.835           
25 a 29 9,3 23.554           
Total jóvenes 12,2 78.355           

Nota: se considera el valor de la canasta de pobreza actualizado por el índice de inflación de la Cámara de Diputados al mes de julio de 2011.
Fuente: *Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; **Encuesta Anual de Hogares 2010; ***Indicadores Socioeconómicos, EPH 1er trim. de 2011.



MERCADO DE TRABAJO

• En la Ciudad de Buenos Aires hay 79.074 jóvenes con problemas de empleo:
• Los niveles de desempleo de los jóvenes acompañaron el descenso del desempleo general, 
ubicándose siempre por encima del promedio. En 2011, el desempleo de los jóvenes (12%) 
casi duplica la media de la Ciudad (6,2%), afectando más a los varones que a las mujeres 
(12,6% vs. 11, 4%). Además, los jóvenes entre 19 y 24 años presentan una tasa de 
desempleo superior al resto de los tramos (19%)***.
• La tasa de subocupación demandante juvenil (5%) se ubica levemente por encima de la 
media (4,2%), afectando principalmente a los jóvenes de 15 a 24 años (6,2%)**. 

• Entre los jóvenes ocupados, un tercio se encuentra trabajando en condiciones precarias, es decir, 
95.719 trabajadores jóvenes no poseen cobertura de obra social ni estabilidad laboral**. 

• Entre los jóvenes que no terminaron el secundario, 7 de cada 10 trabajadores son asalariados 
precarios**.

• El ingreso laboral promedio de los jóvenes ocupados de 15 a 29 años es de $2.159, mil pesos por 
debajo del ingreso laboral promedio. Entre los jóvenes asalariados precarios, el ingreso laboral 
promedio desciende a $1.082**.

• La trayectoria laboral de los jóvenes se caracteriza por entradas y salidas continuas del empleo, el 
60% de los jóvenes desocupados se encuentra buscando un trabajo hace no más de tres meses****.

UIMyE Unidad de Información, 
Monitoreo y Evaluación

Desde la década del noventa, se evidencia el problema de la integración de los jóvenes al 
mercado de trabajo, los obstáculos que enfrentan son: dificultades en el acceso; condiciones 
de trabajo precarias; intermitencia de la trayectoria laboral.
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Fuente: *Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; **Encuesta Anual de Hogares 2010; ***Indicadores Socioeconómicos, EPH 1er trim. de 2011; 
****Encuesta Permanente de Hogares 4to trim. 2010.



EDUCACION
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• El 7,8% de los adolescentes de 15 a 18 años no asiste y no completó el secundario. De ellos, más de la 
mitad vive en hogares de bajos ingresos**. Se registran diferencias por:

• Género: son proporcionalmente  más los adolescentes varones  que no asisten y no completaron el nivel secundario 
que las mujeres (9,0% vs. 6,6%)**
• Nivel socioeconómico: mientras el 12,9% (7496 jóvenes) de los adolescentes que viven en hogares de bajos ingresos 
se encuentran fuera del sistema educativo si haber completado sus estudios secundarios, esta proporción es nula entre 
los jóvenes de hogares con ingresos más altos**.  

• En el tramo de 19 a 24 años, el 15,9% de los jóvenes no estudia y no completó el secundario**, (42.554 
jóvenes)  Aquí también encontramos diferencias por:

• Género: las mujeres presentan niveles más bajos que los varones (13,3% vs. 18,7%)**
• Nivel socioeconómico: los jóvenes de nivel más bajo presentan proporciones muy superiores a las de los de nivel alto 
(37,4% quintil 1 vs. 2,4% quintil 5)**. Entre los jóvenes de menores ingresos, 23.730 jóvenes no asisten ni completó el 
secundario. 

• Finalmente entre los jóvenes de 25 a 29 años, el 17% no asiste y no completó el secundario**. 
Nuevamente se ven diferencias por:

• Género: las mujeres se encuentran en una situación educativa más aventajada que los varones: las que no asisten 
representan el 13,1% frente al 20,9% de los varones** 
• Nivel socioeconómico: los jóvenes que viven en hogares del primer quintil de IPCF no asisten sin haber terminado el 
secundario en mucha mayor medida que los jóvenes del quinto quintil (50,3% vs. 1,2%)**. Entre los jóvenes del primer 
quintil, 29.341 jóvenes no asisten. Fuente: *Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; **Encuesta Anual de Hogares 2010; ***Indicadores 

Socioeconómicos, EPH 1er trim. de 2011.

La educación es un derecho de los jóvenes para la inclusión y la participación en la vida social. 
En el nivel medio, los jóvenes ya tienen oportunidades para incorporarse al mercado de 
trabajo, lo que desincentiva su retención, sobre todo si enfrentan condiciones adversas de 
carácter económico. Hay una heterogeneidad cada vez más pronunciada entre estudiantes 
pobres y no pobres.
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EDUCACION

• El 22,7% de los jóvenes de 19 a 24 años no completó el nivel de educación medio (60.753), mientras 
el 14,9% obtuvo su diploma secundario y el 62,5% accedió a la educación superior**. Se presenta 
situaciones diversas por:

• Género: las mujeres alcanzan mayores niveles educativos que los varones (al menos completó el nivel secundario, 
81,6% vs. 72,7%; accede a estudios superiores 68,7% vs. 55,7%)**

• Nivel socioeconómico: entre los jóvenes de hogares de bajos ingresos el 58,1% no terminó el secundario (36.863
jóvenes), frente al 4,2% de los jóvenes de hogares más ricos. Sólo el 21,9% de los jóvenes de hogares más pobres 
accede a estudios de nivel superior, mientras entre los jóvenes de hogares con ingresos altos asciende a 83%**.

• El 17,7% de los jóvenes de 25 a 29 años no terminó el colegio secundario (43.824), el 18,5% completó
el ciclo medio y el 63,7% tiene estudios superiores incompletos o completos**. Se dan diferencias por:

• Género: las mujeres completan el secundario y continúan estudios superiores en mayor medida que los varones 
(86,4% vs. 78,1% al menos completa el secundario, 69,8% vs. 57,6% accede a estudios superiores)**

• Nivel socioeconómico: Las diferencias educativas son aún más marcadas, el 51,6% de los jóvenes del primer quintil 
no llega al umbral de los 12 años de escolaridad (30.100), mientras que entre los del quinto quintil tan solo el 1,5% 
no completó el secundario. De los jóvenes de hogares con menores ingresos sólo el 16,9% ingresó en el nivel 
superior, en cambio el 92,7% de los jóvenes de hogares con ingresos altos accedió al nivel terciario o universitario**.

UIMyE Unidad de Información, 
Monitoreo y Evaluación

Fuente: *Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; **Encuesta Anual de Hogares 2010; ***Indicadores Socioeconómicos, EPH 1er trim. de 2011.

El nivel educativo muestra una fuerte vinculación con la capacidad de generar ingresos de 
los jóvenes, por lo tanto, con la posibilidad de desarrollar una vida económicamente 
autónoma (PNUD).
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JOVENES EN HOGARES EXCLUIDOS

UIMyE Unidad de Información, 
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Fuente:**Encuesta Anual de Hogares 2010

La pobreza, la informalidad y la exclusión, además de identificar carencias de acceso a recursos, 
bajos ingresos y vulnerabilidades, constituyen la carencia de ciudadanía en la medida que se les 
niega la titularidad de los derechos sociales y el derecho a estar socialmente protegido (CEPAL).
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2,8%
9,3%

13,8%

74,0%

15 a 29 años

5,2%

61,8%
15,8%

17,2%

2,0%

77,6%

12,9%

7,5%
2,4%

6,9%

13,8%

76,9%

15 a 18 años 19 a 24 años25 a 29 años

Excluido pleno Integrado pobre Excluido no pobre Integrado pleno

15-18 19-24 25-29 15-29 15-18 19-24 25-29 15-29

Excluido pleno 17,2 7,5 6,9 9,3 22.026        19.958        17.181        60.067        
Integrado pobre 5,2 2,0 2,4 2,8 6.719          5.415          5.944          18.289        
Excluido no pobre 15,8 12,9 13,8 13,8 20.192        34.571        34.173        89.033        
Integrado pleno 61,8 77,6 76,9 74,0 79.236        207.690      190.296      476.012      
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 128.173      267.633      247.594      643.400      

Tramos de edad

En porcentaje En absolutoJóvenes en hogares 

Tramos de edad



JOVENES EN RIESGO Y EXCLUIDOS
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Fuente:**Encuesta Anual de Hogares 2010

Para analizar la situación de los jóvenes en el sistema de protección social, se considera la 
inserción laboral y educativa (según metodología PNUD). Desde esta perspectiva, el 
18,3% de los jóvenes se encuentra en situación de riesgo, ya sea porque se encuentra 
trabajando en un empleo precario o no estudia ni trabaja habiendo finalizado sus estudios 
secundarios. Mientras que el 2,8% se encuentra excluido de ambas esferas, no posee 
empleo y no asisten ni completaron el nivel secundario.

Por lo tanto, en la Ciudad hay 135.757 jóvenes en situación de riesgo o exclusión.
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 Jóvenes 

 Incluidos 
en el sistema 

educativo o empleo 
decente 

 En riesgo 
(empleo precario o 

no estudian ni 
trabajan y 

finalizaron el 
secundario) 

 Excluidos 
(no estudian no 

trabajan y no 
terminaron el 
secundario) 

 Total 

 Abs                507.566                117.742                  18.015               643.400 
 %                      78,9                      18,3                        2,8                   100,0 

 15 a 18 años  %                      90,4                        5,5                        4,1                   100,0 
 19 a 24 años  %                      79,6                      17,7                        2,7                   100,0 
 25 a 29 años  %                      70,6                      27,5                        1,8                   100,0 

  15 a 29 años 



JOVENES EN RIESGO Y EXCLUIDOS
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Fuente:**Encuesta Anual de Hogares 2010

Si se combina la situación de los hogares pobres o excluidos habitados por jóvenes con la 
condición de inclusión en el sistema de protección social de los jóvenes, podemos concluir 
que casi cuatro de cada diez jóvenes se encuentran en riesgo o vulnerabilidad social.

Es decir, la combinación de ambas situaciones se traduce en que 243.452 jóvenes se 
encuentra con niveles importantes de desprotección social.
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Incluidos En riesgo Excluidos Total
Excluido pleno 32.000                15.558                6.725                  54.283                
Integrado pobre 9.741                  5.296                  3.046                  18.084                
Excluido no pobre 48.402                31.941                6.145                  86.488                
Integrado pleno 399.948              78.290                6.308                  484.546              
Total 490.091              131.085              22.224                643.400              

Jóvenes en 
hogares

Jóvenes  de 15 a 29 años

243.452 
jóvenes en 

riesgo o 
vulnerables



Total de adolescentes y jóvenes de 15 a 29

• En la Ciudad de Buenos Aires, hay 39.427 jóvenes de 15 a 29 (6,1%) que  se encuentran fuera del 
sistema educativo y del mercado laboral**. “Esta situación constituye  el desenlace de un proceso 
marcado por el ingreso temprano al mercado laboral, el abandono de los estudios formales y los 
sucesivos fracasos en la búsqueda de una inserción laboral estable” (OIT).  

• El peso de la desafiliación de las principales instituciones públicas es mayor entre los jóvenes de los 
estratos de menores ingresos que entre sus pares del extremo opuesto de la distribución. Entre los 
jóvenes en situación de pobreza este porcentaje asciende a 14,1% 11.048 (Q1 14,4=27.443)

Adolescentes de 15 a 18 años 

• Los adolescentes desempleados que no asisten a la escuela constituyen un grupo especialmente 
vulnerable desde diversos puntos de vista. En términos generales, se reconocen en ellos los 
problemas vinculados al abandono temprano de los estudios formales, en gran medida ocasionado por 
la necesidad de completar los insuficientes ingresos familiares mediante la inserción en el mercado 
laboral. Pero la deserción escolar culmina conformando un círculo de pobreza, debido a la dificultad de 
superar en un contexto de crecientes demandas educativas la barrera del empleo precario, y con ello 
de los empleos inestables y de bajos ingresos asociados a la situación de pobreza original. 

• El 4,2% del total de adolescentes de la Ciudad se encuentran fuera del sistema educativo y el 
mercado de trabajo (5.411) y no han finalizado los estudios secundarios. Entre los jóvenes que habitan 
en hogares de bajos recursos esta proporción alcanza al 13,7% de los adolescentes 3.968 Q1=9,6% 
4.997)**. 

JOVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN

UIMyE Unidad de Información, 
Monitoreo y Evaluación

Fuente: **Encuesta Anual de Hogares 2010. 
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Jóvenes de 19 a 24 años

• Entre los jóvenes de 19 a 24 años, es donde se evidencia un mayor incidencia de esta situación 
(6,2%), 16.593 no estudian ni trabajan. Esta problemática se acentúa en los sectores de menores 
ingresos. Entre los jóvenes que habitan en hogares en situación de pobreza esta proporción 
asciende al 20,8% 5.374  (Q1=15,6% 9.898)

• Es aún más preocupante la situación de aquellos jóvenes que se encuentran fuera del mercado 
laboral y el sistema educativo formal y no han finalizado los estudios secundarios. Mientras que en 
el total de la Ciudad, los jóvenes que se encuentran en esta situación representan el  2,7% del total 
(7.226 jóvenes), en los jóvenes en situación de pobreza este porcentaje asciende al 14,3% 3.695 
(1Q: 9,9% 6.281). 

Jóvenes de 25 a 29 años

• Un 6,2%, es decir, 15.351 jóvenes  de 25 a 29 años  no asisten a establecimientos de educación 
formal y se encuentran fuera del mercado laboral. Entre los jóvenes que habitan en los hogares de 
menores ingresos, esta proporción alcanza al 30,5% 7.184 (1Q 10.850 jóvenes 18,6%)** 

• El porcentaje de jóvenes que se encuentran fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo y 
no han completado el secundario apenas representa el 1,9% del total de jóvenes de 25 a 29 de la 
Ciudad (4.704) . Entre los jóvenes que habitan en hogares en situación de pobreza, este porcentaje 
asciende a 14,5% (1Q:10,9% (6.358) **. 

JOVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN

Fuente: **Encuesta Anual de Hogares 2010. 
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MATERNIDAD ADOLESCENTE

UIMyE Unidad de Información, 
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• En la Ciudad de Buenos Aires, el 3,8%**  adolescentes han sido madres, intensificándose 
entre las adolescente que pertenecen a hogares en situación de pobreza (8,3%)**. Del total de 
madres adolescentes, el 87 % viven en hogares del primer quintil (2.633 madres). 

• En 2009 nacieron 44.615 niños cuyas madres residían en la Ciudad: el 7% de estos niños 
tienen madres adolescentes y el 80% de ellas no habían completado el ciclo medio de 
educación. En el total del país, el 15,8% de los nacidos en ese año fueron hijos de madres 
adolescentes. (Estadísticas vitales). 

• La continuidad de la trayectoria educativa se ve interrumpida con frecuencia por la maternidad 
temprana: la asistencia a establecimientos educativos se reduce casi 4 veces más entre 
quienes han sido madres. El 91% de las mujeres de 14 a 19 que no han sido madres 
concurren a algún establecimiento educativo, y en contraposición solo concurre el  28,2% de 
las adolescentes que  tiene hijos. Hay 2.179 madres adolescentes que no asisten al sistema 
educativo formal**. 

• El abandono de los estudios antes de finalizar el secundario afecta a casi el 65% de las 
madres adolescentes**.

Fuente: *Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; **Encuesta Anual de Hogares 2010; ***Indicadores Socioeconómicos, EPH 1er trim. de 2011.

Las menores de 20 años son el único grupo en el que la fecundidad no ha disminuido y se 
concentra abrumadoramente en los sectores de menos ingresos. Se ha propuesto la 
existencia de un círculo vicioso, donde la pobreza se vincula con una fecundidad más alta y 
precoz y con una fuerte carga de crianza en los hogares, lo que, a su vez, conduce a mayor 
pobreza  (CEPAL) 
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MUJERES JOVENES
Una alta responsabilidad de crianza en un contexto familiar de pobreza obliga a distribuir 
una escasa cantidad de recursos (materiales y de tiempo, entre otros) entre un número 
elevado de hijos y obstaculiza  la participación laboral de las madres, lo que conspira contra 
la superación del umbral de pobreza. Adicionalmente, el cuidado de otros familiares (adultos 
mayores, personas con discapacidad, etc.) frecuentemente también recae en las mujeres 
(CEPAL). 

UIMyE Unidad de Información, 
Monitoreo y Evaluación

Fuente: *Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; **Encuesta Anual de Hogares 2010; ***Indicadores Socioeconómicos, EPH 1er trim. de 2011.

• Las mujeres de 19 a 24 años con hijos tienen menor participación laboral que aquellas que no han 
sido madres: la diferencia en la tasa de actividad entre ellas es de 10 puntos porcentuales, 55,5% 
vs. 65,1%.**. 

• En el tramo de 25 a 29 años esta diferencia se acentúa, la tasa de actividad de las madres se ubica 
en 73,0% y la de las jóvenes sin hijos llega al 91,5%**.

• La jóvenes con hijos presentan tasas de asistencia y finalización del nivel secundario menores que 
las de aquellas jóvenes sin hijos. Entre las mujeres de 19 a 29 años que son madres, el 43,8% no 
asiste ni terminó el nivel secundario, mientras que entre las que no tienen hijos este porcentaje 
desciende al 5,0%**.
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SALUD
La salud es fundamental para la construcción y el mantenimiento del capital humano. Su 
carencia, la mayoría de las veces, es indicador de pobreza y desprotección social. La mayoría 
de los jóvenes están sanos. Sin embargo, muchos mueren de forma prematura debido a 
accidentes, suicidios, violencia, complicaciones relacionadas con el embarazo y enfermedades 
prevenibles o tratables. Además, muchas enfermedades graves de la edad adulta comienzan 
en la adolescencia (consumo de tabaco, infecciones de transmisión sexual -entre ellas VIH- y 
malos hábitos alimentarios y de ejercicio) (OMS).

UIMyE Unidad de Información, 
Monitoreo y Evaluación

Fuente: *Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; **Encuesta Anual de Hogares 2010; ***Indicadores Socioeconómicos, EPH 1er trim. de 2011.

• El 23,6% de los jóvenes de 15 a 29 años no tienen cobertura de obra social ni privada de salud, lo 
que representa un 30% más que la media de la Ciudad y se traduce en 151.842 jóvenes**. 

• Cerca del 63% de los jóvenes del primer quintil de ingresos (120.062 jóvenes) no poseen cobertura 
de obra social ni privada de salud **. 

• La tasa de mortalidad específica de los jóvenes de 15 a 24 es de 0,6 por mil (Estadísticas Vitales, 
2009). La tasa de mortalidad de los varones es superior a la de las mujeres (0,8 vs. 0,4). 

• Las principales causas de muerte entre los jóvenes son las causas externas (accidente, suicidio y 
homicidio). En los varones la tasa de mortalidad por causas externas es de 73,5 por cien mil, 
mientras en las mujeres desciende a 17,6 por cien mil habitantes (OMS, 2009).

• Entre los jóvenes hay una mayor incidencia de muertes por HIV. En Argentina la tasa de mortalidad 
por HIV en varones es de 0,78 por cien mil y en mujeres de 0,46 por cien mil (OMS, 2009). Según la 
Encuesta de Salud Sexual y reproductiva del GCBA, el 40% de los jóvenes se realizó el test de HIV, 
pero sólo el 24% utilizó preservativo en su última relación sexual.
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HABITAT DESFAVORABLE
La creciente acumulación y concentración territorial de desventajas sociales que han iniciado 
un proceso de segregación urbana y amenaza a estos enclaves con la exclusión. Los jóvenes 
emancipados viven en condiciones más precarias que las parejas adultas, residen en 
viviendas con mayores carencias de servicios, tienen mayores limitaciones de espacios 
funcionalmente adecuados, y por esta razón, presentan índices de mayor hacinamiento 
(CEPAL).

UIMyE Unidad de Información, 
Monitoreo y Evaluación

Fuente: *Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; **Encuesta Anual de Hogares 2010; ***Indicadores Socioeconómicos, EPH 1er trim. de 2011.

• Entre los jóvenes de 15 a 29 años emancipados, el 45% es propietario de la vivienda, según datos de 
la CEPAL. 

• En la Ciudad hay 100.333 jóvenes de 15 a 29 años (15,6%) que habitan en una vivienda o un hábitat 
deficitario (sin baño, o sin desagüe cloacal, o en villa, o en inquilinato, pensión u hotel, o con 
hacinamiento crítico). Entre los adolescentes esta problemática se agrava, ya que afecta a 2 de cada 
10 jóvenes de 15 a 18 años**.

• El 6,8% reside en piezas de inquilinato, pensión u hotel; y el 7,1% vive en villas de emergencia**. En 
total, 89.285 jóvenes de 15 a 29 años se encuentran en una situación habitacional desfavorable. 

• El 19,9% de los jóvenes de 15 a 29 años (127.787) reside en una vivienda con hacinamiento (2 o más 
personas por cuarto). El 3,6% de los jóvenes viven en condición de hacinamiento crítico (más de 3 
personas por cuarto)**.

• Para los adolescentes y jóvenes de hogares de bajo nivel socioeconómico (quintil 1 de IPCF) esta la 
situacional es aún más desfavorable, el 54% reside en una vivienda o hábitat deficitario, el 51% vive 
hacinado y el 13,7% con hacinamiento crítico**.
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TECNOLOGÍA

• El 90,7% de los jóvenes porteños utilizan computadora. Este porcentaje aumenta entre los 
varones (91,1%) y los adolescentes de 15 a 19 años (94%)*.

• El acceso a internet presenta comportamientos diferenciales según nivel socioeconómico, 
mientras el 27% de los jóvenes de estratos bajos tienen acceso a internet, en los sectores altos 
asciende a 96%, según datos de IDHM-PNUD para la Ciudad de Buenos Aires.

• Según la Encuesta de Juventud del GCBA, en 2008 el 88% de los jóvenes usaban internet. El 
uso aumenta entre los adolescentes, alcanzando el 94% del tramo de 15 a 19 años. También 
se distingue el uso según la zona de la Ciudad, en el norte el 95% de los jóvenes utiliza 
internet, mientras en el sur cae al 82%.

UIMyE Unidad de Información, 
Monitoreo y Evaluación

Fuente: *Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; **Encuesta Anual de Hogares 2010; ***Indicadores Socioeconómicos, EPH 1er trim. de 2011.

Existe un nuevo elemento que resulta cada vez más decisivo en la adquisición de 
destrezas: la conectividad y la calidad de su acceso y uso. Por tanto, la brecha digital no 
sólo es producto de otras brechas de desarrollo, sino que a la vez las alimenta. La 
‘pobreza informacional’ es un componente clave del significado moderno de la pobreza 
(CEPAL)
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ADICCIONES
Las adicciones son una de las causas del abandono escolar, provocando a su vez la 
inactividad en el mercado de trabajo (CEPAL)

UIMyE Unidad de Información, 
Monitoreo y Evaluación

De acuerdo a la Encuesta realizada en 2008 por el Observatorio de la Juventud del Gobierno de la 
Ciudad

Tabaco

• El 32% de los jóvenes consumió tabaco diariamente durante el último mes, siendo levemente 
superior la incidencia del consumo en los hombres que en las mujeres.

Alcohol

• El 48% de los jóvenes consumió al menos 1 vez alcohol en varias oportunidades durante el 
último mes. La prevalencia de consumo en alcohol es sensiblemente mayor entre los hombres 
que entre las mujeres (61% y 37%, respectivamente)

Consumo de drogas

Marihuana

• 4 de cada 10 jóvenes consumieron alguna vez marihuana, lo hicieron la mitad de los varones y 
3 de cada 10 mujeres.

Cocaína

• 1 de cada 10 jóvenes consumió cocaína.
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VIOLENCIA Y DELITO

• Si bien no existen datos a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, según la información publicada 
por el Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Justicia para el año 2009, 
podemos observar que los jóvenes experimentan situaciones de violencia y riesgo.

• En el país, una cuarta parte de las víctimas de homicidios dolosos y una quinta parte de las 
víctimas de homicidios culposos en hechos de tránsito son jóvenes de 18 y 24 años.

• Además, entre los imputados por homicidios dolosos, el 36% tiene entre 18 y 24 años. De los 
imputados por homicidios culposos en hechos de tránsito, el 15% es joven.

UIMyE Unidad de Información, 
Monitoreo y Evaluación

La violencia emerge como una manifestación más en un proceso de deterioro de la 
persona, de desvinculación de los espacios institucionales, de aislamiento en algunos 
casos y de inserción en actividades al margen de la ley (BID). 
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