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PRESENTACIóN  
el observatorio de la Juventud, dependiente de la dirección General de Políticas de Juventud, tiene 
como misión llevar adelante tareas de investigación para proporcionar a la sociedad una visión glo-
bal y permanente de la situación de la población joven, recogiendo datos, realizando investigacio-
nes, analizando información y difundiendo sus trabajos. 

en este marco, y en pos de cumplimentar con una de las funciones centrales del observatorio vincu-
lada a la realización de encuestas y elaboración de indicadores para conocer las percepciones, nece-
sidades y problemáticas de los jóvenes de la ciudad, desde el año 2012 se ha promulgado con fuerza 
de ley la encuesta Bienal de Juventud de la ciudad autónoma de Buenos aires, cuyo objetivo es 
disponer de información sistemática y confiable sobre la realidad de los jóvenes para el diagnóstico, 
formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. 

cabe señalar que si bien la encuesta Joven es un estudio con historia (se realiza desde el año 2008), 
la edición del 2014 reviste especial importancia ya que se trata de la Primera encuesta Bienal de 
Juventud que se realiza en el marco de la mencionada ley (4433/12). este hecho constituye un 
avance significativo en la institucionalización de las áreas de investigación en los espacios de ges-
tión y, especialmente, en la realización de relevamientos públicos que pongan a disposición de los 
ciudadanos información sobre las problemáticas específicas de la población joven de la Ciudad de 
Buenos aires. a su vez, dado que la encuesta Bienal de Juventud se trata de un relevamiento que se 
realiza cada dos años, esta ley garantiza la continuidad del estudio, sostenido en el  tiempo, sin que 
se pueda ver afectado por cambios coyunturales en la orientación de las políticas públicas.

la encuesta Bienal de Juventud es una encuesta multipropósito que releva condiciones socio demo-
gráficas, habitacionales, aspectos educativos, laborales y, además, indaga en áreas de interés que no 
son frecuentemente relevadas por las encuestas más tradicionales, como salud y hábitos saludables, 
salud sexual y reproductiva, participación política, acceso a nuevas tecnologías, tiempo libre, consu-
mos y prácticas culturales, entre otras dimensiones.

el relevamiento se ha construido a partir de una muestra probabilística que permite realizar estima-
ciones válidas para el total de la población joven de 15 a 29 años de la ciudad de Buenos aires. en 
este sentido y por ese motivo, en el presente informe haremos referencia en reiteradas ocasiones a 
los jóvenes de la ciudad. sin embargo, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, siempre 
es preciso destacar que desde el observatorio de la Juventud, retomando los debates y los acuerdos 
que se han dado en el campo de las ciencias sociales, proponemos abordar las cuestiones asociadas 
a “la juventud” reconociendo las diferentes modalidades con que se presenta en la sociedad y en la 
cultura la condición de ser joven, ya que esta población -al igual que el conjunto de la sociedad- se 
encuentra atravesada por una multiplicidad de condiciones materiales y simbólicas que configuran 
los modos de construcción y reconocimiento de las distintas juventudes1. 

Más específicamente, el informe procura señalar estas heterogeneidades considerando el género, 
los grupos de edad  y los conglomerados de pertenencia de los jóvenes, sin por ello desconocer 
otras situaciones de diferenciación que están presentes en el estudio y en la mirada de los investi-
gadores que llevamos adelante la tarea, pero que no estructuran el trabajo en forma sistemática. 
esperamos que los resultados presentados en este informe se constituyan en un material de refe-
rencia para investigadores en juventudes, aporte a la construcción y elaboración de diagnósticos 
sobre los jóvenes de la ciudad tanto en los espacios de gestión pública como en aquellos espacios 
de gestión social e investigación académica. Muy especialmente deseamos que la Encuesta Bienal 
de Juventud se constituya en un insumo para el diseño de programas y políticas orientadas al hete-
rogéneo colectivo que conforman los jóvenes de la Ciudad. 
   

Equipo del Observatorio de la Juventud

1· tinoboras y van raap (2012) “los jóvenes y la exclusión social: la construcción de un problema” en revista observatorio de la Juventud. 
año 4. nro. 11, ciudad de Buenos aires. 
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En la CABA hay cerca de 700.000 jóvenes (699.767 de acuerdo con las estimaciones de la Encuesta Joven 2014). 

el grupo de adolescentes (15 a 19 años) representa el 29,1% 
(203.976) de la población joven de la ciudad. los jóvenes ple-
nos (20 a 24 años) representan el grupo más numeroso al-
canzando al 37,9% (265.158). Por último, los jóvenes adultos 
(25 a 29 años) representan el 33% de los jóvenes de la caBa 
(230.633). 

el 12,8% de los jóvenes no estudia, no trabaja y no bus-
ca trabajo. Respecto al perfil, son más mujeres que va-
rones (7% vs 18,4%), en mayor medida los jóvenes de 
20 a 24 años (17,5%) y en menor medida los jóvenes 
residentes en zona norte (8% vs 15,1% en zona sur.

el 50,8% (355.222) de la población de 15 a 
29 años son mujeres, mientras que el 49,2% 
(344.545) son varones.

49,2% 50,8%

2 de cada 10 jóvenes habita en un hogar con 
problemas socio residenciales (22,2%)*.

12,8%

699.767
100%

203.976
29,1%

265.158
37,9%

230.633
33%

20-24 años 25-29 años15-19 años

* Viviendas inadecuadas – rancho, casilla, pieza de inqui-
linato, habitación de hotel -, con déficit de servicios, en 
villas de emergencia o con problemas ambientales.

coMPosición deMoGráFica
y condiciones de Vida

Resumen Ejecutivo
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· leve aumento en la proporción de jóvenes 
que habitan en hogares con problemas so-
cio-residenciales: de 20,6% a 22,2%. esto se 
explica fundamentalmente por la tendencia 
al incremento de la población residente en vi-
llas en la ciudad de Bs. as. los datos resultan 
consistentes con los que se obtienen a partir 
de la encuesta anual de Hogares (eaH) de la 
dirección General de estadística y censos: la 
población de jóvenes de 15 a 29 años residen-
tes en villas de la caBa pasó del  6,9% en 2011 
al 9,1% en 2013.

Las principales tendencias que se observan entre los años 2012 y 2014 son:

· leve aumento de los jóvenes que no estu-
dian ni trabajan: de 8,1% a 12,7%. 

· la tendencia hacia el crecimiento de los nini 
también se verifica en la EAH que refleja un 
incremento de 2 puntos porcentuales entre 
los años 2011 y 2013. esto se explica por el au-
mento en la cantidad de jóvenes que no ter-
minaron el secundario y no asisten (15,8% a 
18,6%) y por el incremento en la tasa de inac-
tividad juvenil (según datos de la eaH la tasa 
de inactivos – los que no trabajan ni buscan 
trabajo - pasó de 38,4% en el 2011 a 39,8% en 
el 2013). 

Jóvenes que no estudian ni trabajan
Jóvenes en hogares con problemas

socio-residenciales

INFORME ENCUESTA JOVEN 2014
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educación

6 de cada 10 jóvenes tienen título secundario 
(61,5%) y 4 de cada 10 tuvieron oportunidad de 
acceder a estudios superiores (40,9%). cerca de 
1 de cada 10 (8,3%) logró finalizar ese nivel.

3 de cada 10 jóvenes han repetido alguna vez (33%) y 2 de cada 10 no finalizaron el secundario y 
no asisten (18,6%). el nivel de repitencia en el sur casi duplica a la de los jóvenes del norte  (43,4% 
y 22,3% respectivamente). a su vez, la tasa de abandono en el sur triplica a la del conglomerado 
norte (30,5% y 10,2% respectivamente).

Título secundario Oportunidad de acceder
a estudios superiores

Finalizó sus estudios superiores

Han repetido alguna vez No finalizaron el secundario y no asiste

Resumen Ejecutivo
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Repitencia en el
nivel medio

Jóvenes que abandonaron
carreras universitarias

· se observa un leve deterioro de los indicado-
res educativos en términos de asistencia es-
colar (leve descenso en la cantidad de jóvenes 
estudiantes secundarios y universitarios -  de 
21,9% a 19,8% y de 30,9% a 27,9% respectiva-
mente), jóvenes que abandonaron la escuela 
media (15,8% a 18,6%) y leve aumento de la 
repitencia en el nivel medio (de 20% a 22,5%). 

INFORME ENCUESTA JOVEN 2014

· estos datos concuerdan con la eaH: los es-
tudiantes secundarios descendieron de 22,1% 
en 2011 a 21,6% en 2013. 
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el 64,9% de los jóvenes forma parte de la pobla-
ción activa (trabajo o busca trabajo)

el 58% de los jóvenes tiene un empleo. 

el 10,6% de los jóvenes se encuentra actualmente 
desocupado. la tasa de desocupación en jóvenes 
que habitan en hogares con problemas socio-resi-
denciales casi duplica a la tasa de desocupación de 
los jóvenes que habitan en hogares sin este tipo de 
problemas (16,2% y 8,9% respectivamente).

Jóvenes desocupados

el problema de la calidad del empleo afecta actual-
mente al 32% de los jóvenes ocupados asalariados. 
Mientras que 1 de cada 4 de zona norte accede a 1 
empleo precario (24,3%), cerca de 1 de cada 2 de 
zona sur tiene este tipo de empleos (45,3%).

Jóvenes afectados por la mala
calidad de empleo

al analizar dicha situación en el momento de la 
primera inserción laboral, el 63,5% de los jóvenes 
accedió a un empleo precario. este valor aumen-
ta en el sur al 71,2% (sólo 3 de cada 10 jóvenes 
del sur ocupados en su primer empleo accede a 
un empleo de calidad).

Jóvenes que accedieron a un
empleo precario en su primer empleo

Población económicamente activa

Jóvenes ocupados

eMPleo

Resumen Ejecutivo
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· leve descenso en la tasa de desempleo (de 
12,8% a 10,6%). dentro de este grupo, se ve-
rifica un aumento significativo de los jóvenes 
que buscan trabajo por primera vez (de 21,1% 
a 29,8%).

· el problema de la precariedad laboral se 
mantuvo estable en el período bajo estudio 
alcanzando al 32% de los jóvenes de la caBa.

· se incrementó la participación de busca-
dores de empleo por primera vez (21,1% vs. 
29,8%).
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Ocupados precariosOcupados en su primer empleo

Buscadores de empleo por primera vez

Desocupados

INFORME ENCUESTA JOVEN 2014
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salud y Prácticas saludaBles

el 34,3% de los jóvenes de 15 a 29 años de la 
caBa realizó consultas sobre salud sexual y re-
productiva en el último año. Según género, son 
las mujeres las consultan más que los varones 
(50% vs 18,2%).

5 de cada 10 jóvenes se han realizado el test de 
ViH-sida (47,5%).
las mujeres en mayor medida que los varones 
(54,2% y 40,6% respectivamente), los que habitan 
en el conglomerado norte en mayor medida que los 
que habitan en el sur de la ciudad (51,6% vs 41,4%) 
y los jóvenes adultos en mayor proporción que los 
adolescentes (68,1% vs 19,6% respectivamente). 

3 de cada 10 jóvenes de 15 a 29 años de la ciudad 
de Buenos aires no cuenta con una cobertura de 
salud (28,5%). este porcentaje aumenta al 42,2% 
en zona sur y al 43,1% para el caso de los jóvenes 
de 20 a 24 años.

3 de cada 10 jóvenes no realizan un control mé-
dico anual (30,4%). 

4 de cada 10 jóvenes recurrieron al sistema pú-
blico de salud en su última consulta (38,6%). este 
porcentaje aumenta al 51,9% en la zona sur de la 
ciudad (vs un 20,4% en zona norte).

No realizan control médico anual

Acceso al sistema público

Sin cobertura de salud

Realizaron consultas sobre salud sexual y
reproductiva en el último año

Se han realizado el test de VIH

Resumen Ejecutivo
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2 de cada 10 jóvenes no utiliza un 
método de cuidado en forma re-
gular (20,9%). el principal motivo 
esgrimido es que no quieren usar-
los (62,7%).

No utiliza un método de
cuidado en forma regular

el 7,1% de los adolescentes (15 a 19 años) es pa-
dre o madre.

Adolescentes que son padre o madre

· no se registran variaciones en el grupo de 
jóvenes que no realiza controles médicos 
anualmente, promediando para ambos años 
el 30%.

· Entre 2012 y 2014 se incrementaron signifi-
cativamente las consultas sobre ssyr en la 
población joven de la caBa. Mientras que en 
2012 el 22,7% de los jóvenes consultaba por 
estos temas, en 2014 el 34,3% de los jóvenes 
ha realizado consultas sobre salud sexual y re-
productiva durante el último año.

· El preservativo sigue siendo el método pri-
vilegiado utilizado por los jóvenes (79,9% en 
2012 y 89,5% en 2014).
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Consultas sobre salud sexual y
reproductiva en el último año

Jóvenes que no realizan controles
de salud anualmente

Uso de preservativo Edad de inicio de la vida sexual

INFORME ENCUESTA JOVEN 2014
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4 de cada 5 jóvenes mostraron un alto nivel de 
confianza en otras instituciones públicas como 
la escuela y el hospital (82,4% y 78,4% respecti-
vamente).

1 de cada 5 jóvenes considera que el congreso 
de la Nación es confiable (22,8%) y algo similar 
ocurre con la evaluación de la confianza en el 
Poder Judicial (19,7%).

1 de cada 4 jóvenes de la Ciudad considera que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es confia-
ble (26,8%) y lo mismo ocurre con el nivel de confianza en el Gobierno Nacional (24,8%).

Confianza en la
escuela y el hospital

Confianza en el Congreso de la
Nación y en el Poder Judicial

Confianza en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Gobierno Nacional

Vida ciudadana

Resumen Ejecutivo
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Asimismo, 1 de cada 4 jóvenes ha manifestado un alto nivel de confianza en las Fuerzas Armadas 
(24,3%) y 3 de cada 10 han manifestado alta confiabilidad de las Fuerzas de Seguridad - Policía y 
Gendarmería – (32,4%).

Por otra parte, instituciones como los medios de comunicación y la iglesia muestran niveles de con-
fiabilidad altos en las percepciones de los jóvenes de la Ciudad (47,4% y 38,9% respectivamente).

Son los partidos políticos los que resultaron menos confiables para los jóvenes (16,8%), de allí que 
probablemente se expliquen los niveles de participación política menores al 10% (8,6%).

Confianza en la IglesiaConfianza en medios
de comunicación

Confianza en las Fuerzas de SeguridadConfianza en las Fuerzas Armadas

Confianza en partidos políticos Participación política

INFORME ENCUESTA JOVEN 2014
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Confianza en las Fuerzas de Seguridad

9 de cada 10 jóvenes tienen una computadora en su hogar (89,3%) y 7 de cada 10 tienen una com-
putadora para uso personal (72,3%).

Tiene computadora en su hogar Tiene computadora para uso personal

8 de cada 10 tienen acceso a teléfonos celulares 
con conexión a internet (83,5%).

cerca de 9 de cada 10 jóvenes (87%) tienen acceso a internet desde su hogar y sólo 3 de cada 100 
jóvenes de la ciudad dicen que no utilizan internet (2,9%).

Tiene acceso a internet desde su hogar No utilizan internet

Tiene acceso a teléfonos celulares
con conexión a internet

acceso a nueVas tecnoloGÍas

Resumen Ejecutivo
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el acceso a bienes tecnológicos se mantiene re-
lativamente estable en el período con un leve au-
mento de computadoras en los hogares (86,3% 
en 2012 y 89,3% en 2014) y un descenso en la 
presencia de consolas de video juegos (36,7% a 
33,8% en 2014).

en cuanto al acceso personal a bienes tecnoló-
gicos, si bien el acceso a teléfonos celulares se 
mantiene estable, se observa una marcada dife-
rencia en el acceso a celulares con internet. de 
modo que, en 2012 el 65,5% de los jóvenes tenía 
acceso a este tipo de teléfonos y en el 2014 di-
cha proporción asciende a 83,5%.

los usos, gustos y preferencias, así como tam-
bién el acceso a bienes tecnológicos se encuen-
tran mediatizados por la zona de residencia de 
los jóvenes:

se observan grandes brechas en las oportunida-
des de tener una computadora en el hogar entre 
los jóvenes que habitan en el sur (77,3%) y aque-
llos que residen en el norte (97,9%). 

Acceso a computado-
ras en el hogar Acceso a teléfonos celulares con internet

Presencia de consolas
de video juego

Las páginas más visitadas son: 

Gmail

86,3% 89,3%
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19,7%

Facebook Google Youtube

80,8% 66,4% 31,6%

Twitter

22,3%

Hotmail

17,4%

en cuanto al lugar de acceso a internet, mientras 
que en la zona norte el 94,8% accede desde el 
hogar, en el sur desciende notoriamente (70,6%) 
e incrementa el acceso  desde cybers (15,6% en 
sur vs 4,3% en conglomerado norte). 

entre las actividades, buscar información en in-
ternet se encuentra primera en el ranking de los 
jóvenes que habitan en las comunas del norte 
(70,1% vs 52,4% en sur y 46,2% en centro).  

INFORME ENCUESTA JOVEN 2014

Concurrieron a recitales
el último año
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consuMo y Producción cultural

4 de cada 10 jóvenes de la caBa concurrieron a recitales en el último año (41,4%), el principal factor que 
interviene a la hora de elegir un recital es el género (73,6%) y el género preferido es el rock (73,2%). Asi-
mismo  1 de cada 10 (11,5%) concurrieron a un taller de producción musical (canto, instrumentos).

Género preferido

ACCIÓN

Concurrieron a recitales
el último año

Concurrieron a taller
de producción musical

Género cinematográfico
preferido

7 de cada 10 fueron al cine al menos una vez en el último año (73,3%), también el principal factor que 
define la película es el género (77,3%) y el género cinematográfico preferido por los jóvenes de la Ciudad 
es el cine de acción (43,1%). Por su parte, el 2,4% (2 de cada 100) participó en actividades vinculadas a la 
producción cinematográfica.

Participó en actividades 
vinculadas a la producción 

cinematográfica

Fueron al cine en
el último año

ROCK

1 de cada 4 jóvenes de la ciudad fue al teatro en el último año (25,7%), el factor principal al elegir 
una obra es el género teatral (61,3%) y las obras preferidas de los jóvenes son los Musicales (31,9%). 
además el 5,5% (5 de cada 100) participaron en talleres, cursos de formación teatral.

Fue al teatro en el último año Participaron en talleres o cursos de formación teatral

Resumen Ejecutivo
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· tanto en el consumo como en la producción artística y 
cultural se destacan brechas muy significativas entre los 
jóvenes de los distintos conglomerados: los jóvenes que 
residen en las comunas del sur suelen ir menos a recitales, 
al cine, al teatro, a museos y exposiciones que sus pares 
residentes en las otras comunas. los jóvenes de las comu-
nas del norte de la ciudad son los que muestran mayores 
niveles de consumos culturales. lo mismo ocurre con las 
brechas en lo que se refiere a producción cultural. Los jó-
venes de las comunas sur tienen menor acceso a talleres 
de canto, instrumentos, cine, teatro, danza, artes; que los 
jóvenes del resto de las comunas.

· También se observan diferencias en-
tre los gustos y preferencias de los 
jóvenes de las distintas zonas de la 
ciudad. si bien para todos los jóve-
nes el género musical preferido es el 
rock, en los conglomerados centro y 
sur cobra relevancia la cumbia (7,5% 
en centro, 15,6% en sur) mientras que 
en el norte este género no forma par-
te del ranking y emerge el Folclore 
como una opción entre los jóvenes 
de zona norte. 

También 1 de cada 4 jóvenes concurrió a una exposición o museo en el último año (27,2%), las expo-
siciones más visitadas han sido las vinculadas a las artes visuales (58,8%). También 5 de cada 100 
participaron en cursos o talleres vinculados a estas disciplinas.

Concurrieron a una exposición
o museo en el último año

Participaron en cursos o talleres
vinculados a estas disciplinas

1 de cada 10 jóvenes declararon haber ido a un espectáculo de danzas (10%), los espectáculos pre-
feridos han sido de danza jazz o contemporánea (39,8%). a su vez, 6 de cada 100 participaron en 
algún curso o taller de danzas.

Fueron a un espectáculo de danzas Participaron en algún curso o taller de danzas

6 de cada 10 declararon haber leído en el último año (58,2%) y 2 de cada 100 indicaron haber parti-
cipado en un taller literario o vinculado a la literatura (2,3%).

Declararon haber leído
en el último año

Participaron en un taller literario
o vinculado a la literatura

INFORME ENCUESTA JOVEN 2014
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caPÍtulo 1

COMPOSICIóN 
SOCIO-
DEMOGRáFICA
Y CONDICIONES 
DE VIDA
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INFORME ENCUESTA JOVEN 2014

• En relación al estado civil de los jóvenes de 15 
a 29 años, el 79,9% se encuentra soltero, el 4% 
casado, un 15,6% unido de hecho y menos del 1% 
separado o divorciado.

e
l primer capítulo se propone dimensionar 
la magnitud y relevancia de la población 
joven de la ciudad autónoma de Buenos 
aires (caBa). Para ello, presentamos una 

descripción de los indicadores socio-demográfi-
cos básicos que permiten conocer cuántos son 
los jóvenes, cómo se distribuyen por grupo de 
edad y género, cuál es su estado civil y cómo se 
distribuyen en los conglomerados de la caBa.
Asimismo, en este capítulo también nos propo-
nemos analizar las condiciones de vida de los jó-
venes de la ciudad a partir de dos dimensiones 
relevantes: a) las condiciones socio-residenciales 
de los hogares y; b) las oportunidades de inclu-
sión social.

en el primer caso, se trata de aproximaciones 
a las condiciones de vida a partir de aspectos 
materiales vinculados a la vivienda, el acceso a 
servicios públicos y las condiciones ambientales 
en las que habitan los jóvenes de la caBa. en el 
segundo caso, se aborda el tema de la inclusión/

exclusión juvenil a partir de la combinatoria de 
situaciones en el sistema educativo formal y en 
el mercado de trabajo.

Finalmente, cabe destacar que las condiciones 
materiales de existencia constituyen una pro-
blemática central de la vida urbana, asociadas 
al bienestar y calidad de vida de la población. 
el desarrollo de las capacidades humanas y las 
oportunidades de integración social se encuen-
tran estrechamente vinculados con estas con-
diciones estructurales en un doble sentido: en 
primer lugar, porque la carencia o el déficit en 
las condiciones habitacionales y ambientales 
son indicadores en sí mismos de la falta de opor-
tunidades y, en segundo lugar, porque también 
constituyen indicadores de situaciones estructu-
rales más amplias que inciden en las oportunida-
des de acceso a la educación, la salud, el trabajo, 
los espacios de recreación, entre otras dimensio-
nes que hacen a las condiciones de vida de la 
población joven (odsa uca, 2012).

1.1  coMPosición socio-deMoGráFica

• La población joven, delimitada cronológica-
mente entre los 15 y los 29 años de edad, se di-
vide, a su vez, en distintos tramos de edad que 
permiten una mejor comprensión de la diversi-
dad del mundo juvenil. en este sentido, el gru-
po de adolescentes (15 a 19 años) representa el 
29,1% (203.976) de la población joven de la ciu-
dad. los jóvenes plenos (20 a 24 años) represen-
tan el grupo más numeroso alcanzando al 37,9% 
(265.158). Por último, los jóvenes adultos (25 a 
29 años) representan el 33% de los jóvenes de la 
caBa (230.633).

• La heterogeneidad del colectivo juvenil no se 
expresa únicamente a partir del factor cronoló-
gico. Las relaciones sociales de género expresan 
también la complejidad del mundo juvenil. El 
50,8% (355.222) de la población de 15 a 29 años 
son mujeres, mientras que el 49,2% (344.545) 
son varones.

En la CABA hay cerca de 700.000 jóvenes (699.767 de acuerdo con las estimaciones de la En-
cuesta Joven 2014).

• El 48,5% (339.647) de los jóvenes pertenece 
al conglomerado del centro, lo cual resulta pre-
visible ya que dicho conglomerado reúne 8 co-
munas de la ciudad. el 26,2% (183.621) de la po-
blación joven se encuentra en el conglomerado 
norte que sólo reúne a las comunas 2 (recoleta), 
13 (Belgrano, colegiales, nuñez) y 14 (Palermo). 
en el sur se concentran el 25,2% (176.499) de los 
jóvenes de la ciudad1.

1· el conglomerado centro se conforma con las siguientes comunas: 1, 3, 5, 7, 6, 11, 12, 15. Por su parte, el conglomerado sur los integran las 
comunas 4 (Barracas, la Boca, nueva Pompeya, P. Patricios); 8 (V. lugano, V. riachuelo, V. soldati); 9 (liniers, Mataderos, Parque avella-
neda); 10 (Floresta, M. Castro, V. Sarsfield, Versalles, V. Luro, V. Real).
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1.2 condiciones socio residenciales 

Jóvenes de la CABA según género

50,8% 49,2%

Total 699.767

355.222Mujeres

344.545Varones

Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - 
dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

Jóvenes de la caBa según conglomerado

25,2% 26,2%

48,5%

Sur

Centro

Norte

Total

176.499

339.647

183.621

699.767

Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - 
dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

Jóvenes de la caBa según estado civil

79,9%

15,6%

0,5%4%

Unido de hecho

Separado/divorciado

Casado

Soltero

Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - 
dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

Jóvenes de la caBa según grupos de edad 

33% 29,1%

37,9%

Total 699.767

25-29 230.633
20-24 265.158

15-19 203.976

Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - 
dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

• El 13,1% (91.703) de los jóvenes de la Ciudad 
reside en viviendas inconvenientes. ello impli-
ca que habitan en piezas de inquilinato, casillas, 
ranchos, habitaciones de hotel, pensiones u otro 
tipo de viviendas precarias.

• El 9,1% (63.824) de los jóvenes vive en hogares 
con déficit de servicios, es decir que se encuen-
tran en viviendas sin conexión a red eléctrica y/o 
sin conexión a red de gas natural y/o sin cone-
xión a red de aguas y cloacas.

• El 14,8% (103.807) de los jóvenes habita en zo-
nas con problemas medioambientales como zo-
nas con cercanía a basurales o zonas inundables. 

• El 9,7% (67.656) de los jóvenes de la Ciudad 
reside en villas o asentamientos habitacionales 
transitorios. 

• El 22,2% (155.498) de los jóvenes de la Ciudad 
se encuentra afectado por una o más de las si-
tuaciones mencionadas:  
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• En cuanto a los grupos de edad, son los ado-
lescentes quienes residen en hogares con déficit 
habitacional en mayor proporción que los jóve-
nes adultos. Mientras que el 25,7% de los jóvenes 
de 15 a 19 años habita en un hogar con déficit, 
entre los jóvenes de 25 a 29 años dicho valor 
desciende al 18,4%.

INFORME ENCUESTA JOVEN 2014

Jóvenes en hogares con problemas socio-residenciales según grupo de edad, género 
y conglomerado.

 
• Al analizar la problemática por género no se 
observan grandes diferencias, si bien las mujeres 
jóvenes habitan en zonas u hogares con proble-
mas socio-residenciales en mayor medida que 
los varones (23% vs. 21,4% respectivamente).

• Finalmente, las brechas más marcadas se ob-
servan según el conglomerado de residencia del 
joven. Mientras que el 12,4% de los jóvenes que 
habitan en la zona norte de la ciudad tienen 
problemas socio- residenciales, dicha propor-
ción asciende al 39,1% para los que habitan en la 
zona sur de la ciudad.

condiciones socio residenciales de los jóvenes de la caBa

Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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1.3 oPortunidades de inclusión social 
(JóVenes que no estudian ni traBaJan)
• El 48,1% de los jóvenes asiste a un estableci-
miento educativo formal. Más específicamente: 
el 26% sólo estudia y no busca trabajo; el 3,3% 
estudia y busca trabajo, mientras que el 18,8% 
estudia y trabaja.

• El 39,2% de los jóvenes de 15 a 29 años se en-
cuentra incluido a través de su participación en 
el mercado de trabajo (sólo trabaja).

• Los jóvenes plenos (20 a 24 años) registran ma-
yores niveles de desafiliación educativa y laboral 
alcanzando el 17,4%. los adolescentes presentan 
una tasa de exclusión mucho más baja (8,5%), 
fundamentalmente ligada a la participación en 
el sistema educativo que opera como principal 
mecanismo de inclusión social para ese rango de 
edad. Finalmente, el 11% de los jóvenes adultos 
(25 a 29 años) no estudia ni trabaja. 

Capítulo 1 · Composición socio-demográfica y condiciones de vida

Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

situación en el sistema educativo y en el mercado de trabajo de los jóvenes de la caBa
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• El 12,7% de los jóvenes de la Ciudad no estudia ni 
trabaja (comúnmente denominados “ni ni”). de 
forma más precisa el 3,6% (25.296) no estudia, 
no trabaja y busca trabajo; mientras que el 9,1% 
(63.624) no estudia, ni trabaja, ni busca empleo.  

• Al analizar la problemática de los jóvenes que no 
estudian ni trabajan por género, observamos que 
las situaciones de exclusión afectan en forma sig-
nificativa a los hombres más que a las mujeres. El 
índice de exclusión femenina más que duplica al 
de los varones (18,7% vs. 6,6% respectivamente).  

• Al analizar las situaciones de exclusión por con-
glomerado, observamos que los jóvenes residen-
tes en el conglomerado norte de la caBa pre-
sentan una tasa de exclusión significativamente 
más baja (7,4%) que la de sus pares que habitan 
en el conglomerado centro (14,2%) y sur (15,4%). 
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1.4 eVolución 
• Los problemas socio-residenciales se han man-
tenido relativamente estables. se observa que 
mientras en 2012 el 20,6% de los jóvenes habi-
taba en hogares con déficit habitacionales, en 
2014 dicho porcentaje se incrementó levemente 
al 22,2%.

• En lo que respecta a los jóvenes que no estu-
dian ni trabajan, según los datos de la encuesta 
Joven en sus ondas 2012 y 2014 pareciera tra-
tarse de un problema en aumento. Mientras que 
hacia 2012 el 8,1% de los jóvenes de la ciudad se 
encontraba en esta situación, en 2014 el 12,7% de 
los jóvenes encuestados declaró que no estudia 
y no trabaja. 

Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

evolución principales indicadores de condiciones de vida 2012-2014.
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SÍNTESIS

• 2 de cada 10 jóvenes habita en un hogar con problemas socio-residenciales. Di-
cha situación afecta en mayor medida a los jóvenes residentes en el conglomerado 
sur de la ciudad de Buenos aires. 

• Cerca del 13% de los jóvenes de la Ciudad no estudia ni trabaja. Particularmente, 
esta situación se profundiza en el momento de transición hacia el mercado de tra-
bajo; de hecho, son los jóvenes plenos (20 a 24 años) quienes presentan mayores 
riesgos de exclusión, producto justamente de las dificultades que presenta la ob-
tención de un primer empleo y de encontrarse ya por fuera del sistema educativo 
que los contenía e incluía. 

• También se observan diferencias de género siendo las mujeres jóvenes quienes 
presentan los mayores riesgos de exclusión.

Capítulo 1 · Composición socio-demográfica y condiciones de vida
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P
uesta la mirada en los mecanismos de in-
tegración social juvenil y comprendiendo 
a la educación como un derecho humano 
fundamental, en este capítulo nos propo-

nemos analizar la situación educativa de los jó-
venes de la ciudad de Buenos aires. 

Para ello, en primer lugar, se presenta evidencia 
sobre el máximo nivel educativo alcanzado por 
la población de 15 a 29 años de la ciudad. asi-
mismo, consideramos central conocer el tipo de 
inserción escolar y para ello se analiza la asisten-
cia de los jóvenes en los distintos niveles educa-
tivos. consideramos relevante diferenciar entre 
el grupo de jóvenes que asiste a instituciones 
educativas y, por otra parte, dentro del grupo de 
jóvenes que no asiste, quienes han abandonado 
el secundario y quienes han finalizado la secun-
daria y no asisten a estudios terciarios o univer-
sitarios. De este modo, procuramos identificar 
cuántos son los jóvenes que presentan proble-
mas de acceso al sistema educativo, de perma-
nencia o sobre edad.  

0,9%8,3%

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - direc-
ción General de Políticas de Juventud (GcBa)

nivel educativo de los jóvenes de la caBa

Sin credenciales

Secundaria completa

Primaria completa

Universitario/Terciario completo o más

Total 699.767

262.961

58.273

6.020

375.512

37,6%

53,2%

• El 61,5% de los jóvenes de 15 a 29 años tiene título 
secundario. de manera más precisa, el 53,2% tiene 
el secundario completo como máxima credencial 
educativa, mientras que un 8,3% de los jóvenes de 
la caBa accedió a un título universitario. 

• El 37,6% (262.961) de los jóvenes finalizó la esco-
laridad primaria pero no ha finalizado los estudios 
secundarios.   

• El 0,9% (6.020) no alcanzó ninguna credencial 
educativa (no finalizó el nivel primario).

Situación en el sistema educativo: patrones de 
inclusión/exclusión

• El 19,9% (139.101) de los jóvenes no finalizó el se-
cundario y asiste a un establecimiento educativo. 

• El 18,6% (129.881) no finalizó el secundario y 
no asiste. este grupo presenta una situación de 
déficit educativo por abandono. 

• El 20,7% (144.769) finalizó la escuela media y 
no asiste a un establecimiento educativo formal.

asimismo, dado que el acceso a la educación es 
un derecho que debe garantizar el estado, resul-
ta interesante indagar el tipo de gestión educa-
tiva (pública o privada) que eligen los jóvenes y 
sus familias para educarse. Finalmente, se pre-
sentan resultados sobre repitencia escolar. en 
todos los casos se realizan cruces por grupos de 
edad, género y conglomerado.

entendemos a la educación como uno de los 
canales privilegiados de integración social ju-
venil, como un derecho esencial cuyo acceso y 
calidad debe estar garantizado por el estado, y 
también como un deber en el que jóvenes, fa-
milia y estado deben trabajar articuladamente 
para garantizar que todos puedan finalizar su 
educación media, y acceder, si lo desean, a es-
tudios de nivel superior. 

PrinciPales indicadores
• El 40,9% de los jóvenes de la CABA accedió a 
estudios superiores: el 27,8% (194.251) cursa ac-
tualmente estudios universitarios y/o terciarios, 
el 4,8% abandonó y, como se mencionó anterior-
mente, el 8,3% logró finalizar ese nivel.
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

nivel educativo de los jóvenes de la caBa

Total 699.767

Secundario incompleto y asiste 139.101

Secundario completo 144.769

Terciario/Universitario incompleto
y asiste 194.251

Terciario/Universitario incompleto
y no asiste 33.492

Terciario/Universitario completo 58.273

Secundario incompleto y no asiste 129.881
19,9%

18,6%

20,7%

27,8%

8,3%

4,8%

• El 68% de las familias ha elegido la gestión 
pública para la educación de nivel primario de 
sus hijos. 

• En lo que respecta al nivel medio, el 64,4% de 
los jóvenes de la caBa asiste o asistió a la es-
cuela pública.

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - direc-
ción General de Políticas de Juventud (GcBa)
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

Pública Pública PúblicaPrivada Privada Privadaambas ambas ambas

68%
64,4%

34,9%

0,7%

70%

29,8%

0,3%

30,6%

1,4%
0

20

40

60

80

100

Estudios superioresSecundariaPrimaria

• El 33% de los jóvenes de 15 a 29 años de la 
caBa repitió alguna vez. el 6,4% declara haber 
repetido en el nivel primario, el 25,1% repitió en el 
nivel secundario y el 1,5% declara haber repetido 
en ambos niveles. 

• En síntesis, poco más del 30% de los jóvenes 
de 15 a 29 años de la caBa realiza su trayectoria 
educativa en el sistema privado. este porcentaje 
es más elevado (cerca del 35%) en el nivel medio. 

• El 70% de los jóvenes que cursan estudios supe-
riores lo hacen en universidades o institutos de en-
señanza superior pública. 
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2.1 MáxiMo niVel educatiVo alcanzado
• El 74,1% de los jóvenes de 15 a 19 años (quienes 
aún se encuentran en edad escolar) ha finalizado 
la escolaridad primaria como máxima credencial 
pero no ha terminado la escuela media. Por otra 
parte, un 24,3% de los jóvenes de 20 a 24 años 
y un 20,5% de los jóvenes de entre 25 y 29 años 

aún no ha finalizado el nivel de educación media. 
estos grupos merecen especial atención ya que 
han superado la edad teórica para finalizar la 
secundaria. ello indica situaciones de abandono 
escolar y/o rezago educativo.

• Entre los jóvenes que alcanzaron el título se-
cundario como máximo nivel educativo también 
se observan diferencias según grupos de edad: 
el 25,9% de los adolescentes ha logrado acceder 
a esta credencial. entre aquellos que superaron 
la edad teórica para transitar por el nivel medio, 

observamos que el 71,9% de los jóvenes de 20 a 
24 años obtuvo el título secundario como máxi-
mo nivel educativo, mientras que entre los jóve-
nes adultos (25 a 29 años) dicho porcentaje es 
del 55,9%. 
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2.2 situación en el sisteMa educatiVo ForMal    

• En cuanto al logro de credenciales de nivel su-
perior, que en términos generales alcanza al 8,3% 
de los jóvenes de la caBa: entre los jóvenes de 

20 a 24 años el 3,3% completó sus estudios supe-
riores; y entre los jóvenes de 25 a 29 años el 21,5% 
finalizó sus estudios terciarios o universitarios.

Sin credenciales Primaria completa Secundaria completa Universitario/terciario 
completo o más

nivel educativo de los jóvenes de la caBa según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Al analizar las oportunidades de alcanzar una 
credencial educativa según el conglomerado de 
pertenencia del joven, se observan brechas entre 
quienes pertenecen al conglomerado norte y sur: 

- en cuanto al acceso a las credenciales de 
nivel medio, mientras que el 59,9% de los jó-
venes de las comunas pertenecientes al con-
glomerado Norte logró finalizar la escuela 

media, en el sur sólo el 40,7% de los jóvenes 
alcanzó el título secundario.

- entre aquellos que han alcanzado un títu-
lo universitario, las desigualdades se profun-
dizan entre los que pertenecen a diferentes 
conglomerados: el 14% de los jóvenes de la 
zona norte de la caBa tiene título de nivel 
superior contra el 2,9% de la zona sur.

• Los jóvenes que van a la escuela: el 19,9% de 
los jóvenes no terminó la escuela media pero aún 
asiste. el mayor porcentaje de asistencia se en-
cuentra en el segmento de 15 a 19 años (64,1%).

• Los que abandonaron la escuela: el 10,1% de 
los jóvenes de 15 a 19 años; el 21,6% de los de 20 
a 24 años y el 22,6% de los que tienen entre 25 
y 29 años no completó sus estudios secundarios 
y no estudia actualmente. si bien en promedio 
alcanza a un 18,6% de los jóvenes de la caBa, 
afecta al 30,4% de aquellos que habitan en el 
conglomerado del sur de la ciudad. 

• Los que finalizaron la secundaria: el 61,6% de 
los jóvenes de la CABA finalizó sus estudios se-
cundarios y el 20,7% no inició estudios superio-
res una vez finalizado el nivel medio. Este grupo 
aumenta conforme aumenta la edad: el 32,4% de 
los jóvenes de 25 a 29 años con título secundario 
no estudia actualmente.

• Los que accedieron a estudios superiores: el 
27,8% cursa actualmente, el 4,8% comenzó es-
tudios de nivel superior pero los abandonó; y el 
8,3% obtuvo un título de nivel superior. dentro de 
este grupo, cabe analizar las particularidades de 
aquellos jóvenes que siguen estudiando: el 42,8% 
de la población de 20 a 24 años se encuentra cur-
sando carreras terciarias o universitarias mientras 
que el porcentaje de estudiantes de nivel superior 
es del 16,8% para el grupo de 15 a 19 años y del 
20,1% para el grupo de 25 a 29 años. 
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Situación en el sistema educativo formal de jóvenes de la CABA según género 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

• Se observan interesantes brechas por género: 
el 24,5% de los varones se encuentra cursando el 
nivel terciario o universitario, mientras que en el 
caso de las mujeres el porcentaje asciende al 31%. 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

situación en el sistema educativo formal de jóvenes de la caBa según grupos de edad

0

20

15
-1

9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

t
o

ta
l

15
-1

9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

t
o

ta
l

15
-1

9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

t
o

ta
l

15
-1

9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

t
o

ta
l

15
-1

9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

t
o

ta
l

15
-1

9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

t
o

ta
l

40

6
4

,1
%

10
,1

% 2
1,

6
%

2
2

,6
%

18
,6

%

8
,6

% 19
,7

% 3
2

,4
%

2
0

,7
%

16
,8

%

4
2

,8
%

2
0

,1
%

2
7

,8
%

0
,4

% 9
,4

%

3
,4

%

4
,8

%

0
% 3
,3

%

2
1,

5
%

8
,3

%

3
,2

%

0
%

19
,9

%

60

80

100

Secundario
Incompleto

y Asiste 

Secundario
Incompleto
y No Asiste 

Secundario
Completo

Terciario/Uni-
versitario 

Incompleto y 
Asiste

Terciario/Uni-
versitario 

Incompleto y 
No Asiste

Terciario/Uni-
versitario 
Completo 



Capítulo 2 · educación

39

situación en el sistema educativo formal de jóvenes de la caBa según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• La escuela media: el 64,4% de las familias ha 
elegido la gestión pública para los estudios, sin 
embargo este porcentaje es mayor entre los va-
rones (67,7%) que entre las mujeres (61,2%). a su 
vez, en el conglomerado del sur cerca del 80% 
de los jóvenes asiste o asistió a establecimientos 
de gestión pública, mientras que en el conglome-
rado norte sólo el 41,3% de los jóvenes concurre 
o ha concurrido a establecimientos públicos para 
sus estudios secundarios.

2.3 tiPo de Gestión educatiVa     

Jóvenes que asisten o asistieron a establecimientos de Gestión Pública según
grupos de edad 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Las instituciones de estudios terciarios o uni-
versitarios: el 70% de los jóvenes que cursan es-
tudios superiores lo hace en el sistema público. 
la elección por este sistema tiende a ser algo 
más alta entre los varones que entre las mujeres 
(72,9% vs. 67,5% respectivamente) y tiende a ser 
menor entre los jóvenes del conglomerado norte 
que en el resto de los conglomerados (59,3% vs. 
77,1% en centro y 73,2% en sur). 
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Jóvenes que asisten o asistieron a establecimientos de Gestión Pública 
según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

2.4 rePitencia
• En el nivel secundario repitieron en mayor pro-
porción los jóvenes del grupo de 15 a 19 (29,6%) 
y en una proporción menor aquellos de 20 a 24 
años (25,3%) y  de 25 a 29 años (20,8%).

• Los varones duplican la tasa de repitencia fe-
menina (33,7% y 16,8% respectivamente) en el 
nivel medio.

• En las comunas del conglomerado Norte la 
tasa de repitencia es menor que en el resto de 
las comunas (18,6% vs. 27,4% para centro y sur).

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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repitencia de los Jóvenes de la caBa por nivel según grupos de edad

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

4
,6

%

2
9

,6
%

2
5

,3
%

2
0

,8
%

2
5

,1
%

2
,2

%

1,
8

%

0
,5

%

1,
5

%

3
6

,4
%

3
4

,3
%

2
8

,4
%

3
3

%

7
,2

%

7
,1

%

6
,4

%

15
-1

9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

t
o

ta
l

15
-1

9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

t
o

ta
l

15
-1

9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

t
o

ta
l

15
-1

9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

t
o

ta
l0

20

40

60

80

100

TotalRepitió en
ambos niveles

Repitió en
nivel secundario

Repitió en
nivel primario

Repitencia de los jóvenes de la CABA por nivel según género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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repitencia de los jóvenes de la caBa por nivel según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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2.5 eVolución 2012 - 2014
• Se mantiene relativamente estable el porcentaje 
de estudiantes secundarios (21,9% en 2012 y 19,9% 
en 2014) y universitarios (30,9% y 27,8% para cada 
año), con un leve descenso hacia el 2014.

• Se observa un leve crecimiento en el porcentaje 
de jóvenes que no terminaron el secundario y no 
asisten actualmente a algún establecimiento edu-
cativo (15,8% en 2012 y 18,6% en 2014).
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

• Se registra un crecimiento de los jóvenes que de-
claran haber repetido alguna vez en el nivel medio 
(20% en 2012 y 25,1% en 2014). 
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SÍNTESIS

El proceso educativo resulta central para el desarrollo de las personas. En la Ciudad 
de Buenos Aires, en lo que refiere al acceso y obtención de credenciales: 

• 6 de cada 10 jóvenes tienen título secundario y 4 de cada 10 tuvieron oportunidad 
de acceder a estudios superiores: cerca de 1 de cada 10 (8,3%) logró finalizar ese nivel.

En cuanto a los problemas de repitencia y abandono escolar: 

• 3 de cada 10 jóvenes han repetido alguna vez y 2 de cada 10 no finalizaron el se-
cundario y no asisten. Estos grupos presentan una situación de déficit educativo por 
abandono y/o rezago escolar.

En lo referente a las oportunidades de acceso a la educación, la permanencia en el 
sistema y la trayectoria educativa de los jóvenes, se observan grandes diferencias 
según el conglomerado de pertenencia: 

• Los jóvenes que habitan en la zona Norte de la CABA tienen mayores oportuni-
dades para acceder a un título secundario (59,9%) y/o universitario (14%) que sus 
pares que habitan en el conglomerado sur (40,7% accedió al  título de nivel medio y 
sólo el 2,9% logró un título universitario). 
• 3 de cada 10 jóvenes del conglomerado Sur abandonan la escuela mientras que en 
el Norte 1 de cada 10 no finalizó el secundario y no asiste. 

Finalmente, cabe señalar que, en términos generales, las mujeres presentan una me-
jor situación ante el sistema educativo que los varones:

• Lograron alcanzar un título universitario en mayor medida (9,4% vs. 7,2%), y;
• Presentan un porcentaje menor en situaciones de déficit escolar por abandono 
(17,9% vs. 19,2% respectivamente) y repitencia en el nivel medio (16,8% vs. 33,7% 
respectivamente). 
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e
n este capítulo nos proponemos analizar 
la situación de los jóvenes de la ciudad de 
Buenos aires frente al mercado de trabajo. 

numerosos estudios coinciden en señalar las 
dificultades que ellos enfrentan al momento de 
lograr una inserción plena en el mundo laboral. 
el problema no se reduce exclusivamente a las 
dificultades de acceso sino también a la calidad 
de los empleos a los que logran acceder. 

en este marco, se presentan las tasas de activi-
dad, empleo y desempleo de la población de 15 
a 29 años de la CABA, reflejando las desigualda-
des que se producen entre los distintos grupos 
de edad, género y conglomerado de pertenen-
cia del joven. 

Considerando que entre los factores que influ-
yen en la desventajosa inserción laboral juvenil 
se suele mencionar la particular situación que 
enfrentan los jóvenes en el momento de ingreso 
al mercado de trabajo, presentamos evidencia 
sobre la búsqueda del primer empleo entre los 
jóvenes desocupados. asimismo, entre la pobla-
ción ocupada analizaremos aquellos que acce-
den por primera vez a un puesto de trabajo, la 
edad de ingreso y la calidad del empleo. Final-
mente, se presentan las características del em-
pleo juvenil en el año 2014.

el trabajo, la educación y la familia constituyen 
los principales canales de inclusión social para 
los jóvenes. a su vez, estos procesos de inclusión 
se deben producir en un marco de cumplimiento 
de derechos que garanticen el acceso a un em-
pleo con protección social. 

PrinciPales indicadores

tasa de actividad, empleo, desempleo e inactividad de los jóvenes de la caBa

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• La tasa de actividad de los jóvenes de 15 a 
29 años es del 64,9% (453.940). dentro de los 
jóvenes que conforman la población económi-
camente activa, 405.871 se encuentran ocupa-
dos, mientras que 48.070 están desocupados. 
ello representa: 

-  una tasa de desocupación del 10,6% para los 
jóvenes de la caBa. en contrapartida, la tasa 
de ocupación juvenil es del 89,4%. 

-  una tasa de empleo que alcanza al 58% de la 
población de 15 a 29 años.

• El 35,1% (245.827) de los jóvenes de la CABA 
se encuentra inactivo, es decir que no trabaja y 
no busca trabajo. 
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categoría ocupacional y calidad del empleo de los jóvenes de la caBa.

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

• Entre los ocupados, el 26,3% se encuentra tra-
bajando en su primer empleo.

Jóvenes ocupados según experiencia 
laboral

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - direc-
ción General de Políticas de Juventud (GcBa)
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - direc-
ción General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Del total de ocupados, menos del 2% es em-
pleador o patrón, un 25,9% tiene un trabajo por 
cuenta propia, mientras que el 72% es asalariado.

• El promedio de edad de ingreso al mercado de 
trabajo es 17 años. 

• Al momento de ingreso al mercado de trabajo 
el 63,5% de los jóvenes accede a un empleo de 
baja calidad (sin obra social ni jubilación). 

• El 32% (93.605) de los asalariados se encuen-
tra trabajando en un empleo precario.
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• Entre los desocupados, el 29,8% busca empleo 
por primera vez. esto implica que el 70,2% de 
los desocupados entre 15 a 29 años cuenta con 
experiencia laboral previa. 

• Dentro del grupo de los inactivos, el 56,1% son 
estudiantes, el 14,3% son amas de casa y el 26,4% 
inactivos que han buscado trabajo en el último 
año (nota: 3,2% corresponde a otros inactivos).
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70,2%

29,8%

tipo de búsqueda

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - direc-
ción General de Políticas de Juventud (GcBa)
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trabajo previo
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - direc-
ción General de Políticas de Juventud (GcBa)
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3.1 actiVidad, eMPleo, deseMPleo
e inactiVidad.
• Como es habitual, la tasa de actividad aumen-
ta conforme aumenta la edad. Mientras que el 
31,3% de los adolescentes (15 a 19 años) forma 
parte de la población económicamente activa, 
entre los jóvenes plenos (20 a 24 años) la tasa de 
actividad alcanza al 70,7% y al 87,8% de la po-
blación de 25 a 29 años. similar comportamiento 
refleja la tasa de empleo. 

• La tasa de desempleo, como es de esperar, 
muestra la tendencia contraria: mientras que 
afecta al 21% del grupo de 15 a 19 años, en los 
jóvenes adultos sólo representa el 3,5%.

• La tasa de empleo muestra una brecha por 
género cercana a los 20 puntos porcentuales: 
mientras que en los varones es del 67,9%, las 
mujeres que logran acceder a un empleo alcan-
zan el 48,4%.

• La tasa de actividad, empleo y desempleo es 
más alta en el conglomerado centro que en el 
resto de los conglomerados.

• Se observan diferencias significativas en los in-
dicadores laborales según el género. En cuanto a 
la participación en el mercado de trabajo, la tasa 
de actividad de los varones es del 74,7% y en las 
mujeres alcanza al 55,4%.

• El desempleo afecta al 9,1% de los varones, 
mientras que en las mujeres alcanza al 12,6%.
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tasa de actividad, empleo, desempleo e inactividad de los jóvenes de la caBa según grupo de edad

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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tasa de desempleo según situación socio-
residencial 
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - direc-
ción General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

• Si analizamos la tasa de desempleo según la 
situación socio-residencial del joven, se observa 
que aquellos que habitan en un hogar con pro-
blemas socio-residenciales (ver capítulo 1) tienen 
mayores posibilidades de encontrarse desocu-
pados que aquellos que no tienen este tipo de 
problemas. Más específicamente, la tasa de de-
socupación de los jóvenes con problemas so-
cio-residenciales es del 16,2%, mientras que en-
tre los que no tienen problemas habitacionales la 
tasa de desempleo es del 8,9%. 

3.2 la calidad del eMPleo

• Se observan grandes diferencias en las posibi-
lidades de acceso a empleos de calidad según el 
conglomerado de pertenencia del joven: mien-
tras que el 24,3% de aquellos que habitan en la 
zona norte de la caBa tiene un empleo de baja 
calidad, dicha proporción afecta al 45,3% de los 
jóvenes que residen en el conglomerado sur.

• El 68% de los jóvenes de la CABA que se en-
cuentran ocupados en un puesto asalariado 
cuentan con un empleo protegido (obra social y 
descuentos jubilatorios). ello indica que un 32% 
de los jóvenes que trabajan en relación de de-
pendencia lo hacen en empleos precarios.

• Las oportunidades de acceso a empleos segu-
ros y protegidos es mayor a medida que aumen-
ta la edad. son los jóvenes adolescentes quienes 
se encuentran fuertemente afectados por el pro-
blema de la calidad del empleo: el 60,9% de la 
población de 15 a 19 años que trabaja en relación 
de dependencia lo hace en un empleo precario.  

• Al analizar las brechas por género, observamos 
que son las mujeres quienes se encuentran más 
afectadas por esta situación: mientras que el 
27,7% de los varones tiene un empleo precario, 
en ellas la desprotección laboral alcanza al 37,4% 
de las asalariadas.

Jóvenes con empleo precario (sobre el total de jóvenes asalariados) según grupo de edad, 
género y conglomerado

60,9%

30,4% 27,2% 27,7%
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3.3 el PriMer eMPleo

Promedio de edad de ingreso al mercado de trabajo según género y conglomerado

Jóvenes que ingresaron al mercado de trabajo antes de los 16 años según género
y conglomerado

16,9 17,8 17,8 17,3 16,8 17,3

• El promedio de edad de ingreso al mercado 
de trabajo para los jóvenes de 15 a 29 años de la 
caBa es 17,3 años. Para los varones 16,9 años, 
mientras que para las mujeres 17,8 años. 

• Es preciso recordar que en el marco de los de-
rechos de niños, niñas y adolescentes, la edad 
mínima permitida por la legislación vigente (ley 
26.390) para el ingreso al mercado laboral es de 
16 años. en tal sentido, cabe mencionar que el 
21,5% de los jóvenes que tuvieron alguna expe-
riencia laboral ingresaron al mercado de trabajo 
con menos de 16 años. 

• Entre los varones dicho porcentaje alcanza al 
26,8%, mientras que las mujeres que ingresaron 
al mercado con una edad menor a la legalmente 
permitida representan el 16%. 

• Se observan también diferencias sustantivas 
según el conglomerado: entre los jóvenes que 
habitan el conglomerado sur, el 26,4% ingresó 
al mercado con menos de 16 años, accedien-
do en consecuencia a empleos que no estaban 
amparados por la legislación laboral, mientras 
que en el conglomerado norte la proporción es 
del 15,6%.

Varones Mujeres Norte Centro Sur Promedio general

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Del total de ocupados, el 26,3% se encuentra 
actualmente en su primer empleo. como es de 
esperar, entre los más jóvenes dicho porcentaje 
es mayor alcanzando al 54,2% de aquellos ocu-
pados de 15 a 19 años. 

• Se observan diferencias significativas por con-
glomerado: en el sur el 32,8% de los jóvenes se 
encuentra trabajando en su primer empleo, mien-
tras que en los conglomerados centro y norte de 
la caBa los trabajadores sin experiencia laboral 
previa alcanzan al 24% de los ocupados.

Total

Género Conglomerado
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• El 63,5% de los jóvenes que ingresa al mercado 
de trabajo tiene su primera experiencia laboral 
en un empleo precario. 

• No se observan diferencias significativas por 
género en la calidad del primer empleo, sí por 
grupo de edad siendo los más jóvenes quienes 
acceden en mayor medida a puestos de baja ca-
lidad (75,3% entre los de 15 a 19 años). 

Jóvenes ocupados en el primer empleo según grupo de edad, género y conglomerado.

Jóvenes con primer empleo precario según grupo de edad, género y conglomerado. 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• El 71,2% de los jóvenes residentes en el Sur ac-
cede a un primer empleo precario, mientras que 
en el conglomerado centro el 65,2% de ingre-
santes al mercado lo hace en puestos de baja ca-
lidad y en el conglomerado norte el 52,7%. Vale 
decir que casi el 50% de los jóvenes que residen 
en las comunas de la zona norte tiene chances 
de encontrar un empleo seguro y protegido en 
su primera experiencia laboral.  
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3.4 la Búsqueda del PriMer eMPleo

• El 29,8% de los desocupados de 15 a 29 años no 
cuenta con experiencia laboral previa.

• Entre los buscadores de empleo por primera vez 
encontramos significativas diferencias por grupo de 
edad, género y conglomerado:
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Jóvenes con primer empleo precario según grupo de edad, género y conglomerado. 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

- como es de esperar, son los jóvenes de 15 a 19 años 
quienes se encuentran buscando empleo por prime-
ra vez (46,2%). entre los jóvenes desocupados de 25 
a 29 años, el 18,5% no cuenta con experiencia laboral 
previa.
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3.5 eVolución 2012-2014 
• Se observa una leve disminución en la tasa de des-
empleo 2012 vs. 2014 (desciende de 12,8% a 10,6%).

• El problema de la precariedad laboral se mantu-
vo estable en el período bajo estudio alcanzando al 
32% de los jóvenes de la caBa. 

• Se incrementó la participación de buscadores de 
empleo por primera vez (21,1% vs. 29,8%).

evolución principales indicadores de empleo 2012-2014.

 Fuente:  elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).
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- Las brechas por género son muy significativas: 
mientras que 13,7% de los varones desocupados no 
tiene experiencia previa, en las mujeres dicha pro-
porción alcanza al 45% de las desocupadas.

- Finalmente, el 33% de los desocupados de zona 
sur, el 30,3% del conglomerado del centro y el 25,1% 
de zona norte son buscadores por primera vez.

Grupos de edad Género Conglomerado

Buscadores de empleo
por primera vez
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SÍNTESIS

• El 35,1% de los jóvenes de la CABA forma parte de la población económicamente 
inactiva (no trabaja ni busca trabajo). 

• El problema de la desocupación afecta en mayor medida a los adolescentes que 
a los jóvenes adultos, a las mujeres que a los varones y a quienes residen en hoga-
res con problemas socio-residenciales frente a aquellos que habitan en hogares sin 
estas problemáticas. 

• El problema de la calidad del empleo afecta actualmente al 32% de los jóvenes. 
al analizar dicha situación en el momento de la primera inserción laboral, el 63,5% 
de los jóvenes accedió a un empleo precario.

• Al igual que el problema de la desocupación pero aún de forma más pronuncia-
da, la desprotección laboral afecta más al grupo de 15 a 19 años, a las mujeres y a 
los jóvenes del conglomerado sur. 
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caPÍtulo 4

SALUD Y 
PRáCTICAS 
SALUDABLES
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e
ste capítulo tiene como objetivo presen-
tar algunos indicadores acerca del ac-
ceso de la población joven al sistema de 
salud. en primer lugar, se indaga sobre el 

tipo de cobertura y la realización de controles 
de salud. en segundo lugar, se analizan los hábi-
tos saludables ligados a la alimentación y la rea-
lización de ejercicio físico. asimismo, se releva la 
percepción de la población de 15 a 29 años sobre 
su propio cuerpo y el nivel de conformidad con 
su estado físico. Por último, se trabaja la relación 
de los jóvenes con determinados consumos (ta-
baco, alcohol, marihuana, cocaína) que se vincu-
lan con hábitos saludables. 

cabe señalar que este tema se aborda desde 
un enfoque de prácticas de uso, pero no desde 
una idea de consumos problemáticos, es decir 
que no asumimos que éstos sean problemáticos 
en sí mismos, sino que se presentan de mane-
ra descriptiva como hábitos y consumos de la 
población joven. de igual modo que el consumo 
de comidas rápidas o la realización de ejercicio 
físico se vinculan en este capítulo con hábitos 
saludables entre la población joven de la caBa.

• El 28,5% de los jóvenes de 15 a 29 años de la ciu-
dad de Buenos aires no tiene cobertura de salud.

• El 30,4% de los jóvenes no realiza un control 
médico anual.

• El 10,3% de los jóvenes presenta un bajo-medio 
nivel de conformidad con su cuerpo (en una es-
cala de 1 a 10 han declarado puntajes menores a 
7). en contrapartida, el 89,7% ha declarado estar 
conforme con su cuerpo (7 o más puntos).

• El 38,6% de los jóvenes que han realizado con-
troles o consultas ha recurrido al sistema de sa-
lud público.

• El 50,8% de los jóvenes consume comidas rá-
pidas en forma muy habitual (responde que 
“siempre” consume comidas rápidas) y el 25,8% 
lo hace en forma habitual. ello implica que sólo el 
23,4% de los jóvenes no consume habitualmente 
comidas rápidas.

• El 49,2% de los jóvenes presenta déficit en la 
práctica habitual de deportes y/o ejercicios.

58

PrinciPales indicadores

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).
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• El 91,4% de los jóvenes probó alguna vez alco-
hol y el 86% consumió alcohol en el último año.

• El 60,7% de los jóvenes probó alguna vez taba-
co y el 41,9% consumió en el último año. 

• El 41% de los jóvenes declaró haber probado 
marihuana alguna vez y el 29,2% consumió en el 
último año.

• El 10,6% de los jóvenes probó alguna vez cocaí-
na y cerca del 4,5% consumió en el último año.

59

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).

consumo de alcohol, tabaco, marihuana y cocaína de los jóvenes de la caBa.

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).

Grado de conformidad con el cuerpo, hábito de consumo de comidas rápidas y déficit en la 
práctica habitual de ejercicios de los jóvenes de la caBa.
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4.1 acceso a la salud
• En lo que refiere a la cobertura de salud, el ma-
yor déficit se encuentra en el grupo de 20 a 24 
años (31,2%), hecho probablemente asociado a 
la cobertura de obra social familiar (hasta los 18 
años) y a la obtención de empleos seguros en el 
grupo de mayor edad.

• Los jóvenes del conglomerado Sur son los que 
presentan mayor déficit de cobertura: el 42,2% de 
estos jóvenes no tiene obra social ni mutual, mien-
tras que en el conglomerado Norte este déficit se 
reduce al 16,6%. Por su parte, el 27,8% de los jóve-
nes de las comunas del Centro también carece de 
cobertura social por obra social o mutual.
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Jóvenes sin cobertura médica según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).

• Los jóvenes del grupo de 20 a 24 años son los 
que presentan mayor déficit en la realización de 
controles anuales (33,5% no realiza controles 
con periodicidad anual), seguidos por el grupo 
de 25 a 29 (30,4%) y por los de 15 a 19 (26,4%).

• Se encuentran diferencias significativas según 
género: las mujeres realizan controles de salud con 
mayor frecuencia que los varones. esto se eviden-
cia en el hecho de que el 38,4% de los varones no 
realizó controles de salud en el último año, siendo 
este porcentaje del 22,7% para las mujeres.

25,5%
31,2% 28%

0

20

40

60

80

100

42,2%

sur

27,8%

centro

16,6%

norte

27,9%

Mujeres

29,1%

Varones25-2920-2415-19

• Los jóvenes de las comunas Sur cuentan con 
mayores desventajas: el 37,6% de ellos no realiza 
controles anuales. ese porcentaje se reduce al 
31,3% entre los jóvenes de las comunas centro y 
al 21,6% entre los jóvenes de las comunas norte.
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Jóvenes que no realizan controles médicos anuales según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).

• También, en línea con el mayor déficit de co-
bertura que presenta el grupo de 20 a 24 años, 
se registra entre ellos un nivel mayor de concu-
rrencia a los servicios públicos de salud (43,1%) a 
diferencia de sus pares de mayor y menor edad 
entre los cuales el nivel de concurrencia a estos 
servicios es del orden del 35%.

• Vuelve a ponerse en evidencia la falta de cober-
tura de salud entre los jóvenes de las comunas 
sur: entre ellos, 5 de cada 10 recurren al sistema 
público. asimismo, 4 de cada 10 jóvenes de las 
comunas Centro también recurren a los servicios 
públicos y esa proporción desciende a 2 de cada 
10 entre los jóvenes de las comunas del norte.
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Jóvenes que recurren al sistema de salud público según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).

0

20

40

60

80

100

51,9%

sur

42,2%

centro

20,4%

norte

38,9%

Mujeres

38,3%

Varones

38,6%

total

35,7%

25-29

43,1%

20-24

36,3%

15-19

4.2 Prácticas de salud
• En la evaluación del grado de conformidad con 
el cuerpo no se encuentran diferencias significa-
tivas en el análisis por grupo de edad, si bien es 
cierto que el nivel de disconformidad resulta le-
vemente mayor en el grupo de 20 a 24 años.

• Asimismo, entre los jóvenes de las comunas 
sur se registra el mayor porcentaje de media-ba-
ja conformidad con el cuerpo (14,3%), contra un 
9,7% entre los jóvenes de las comunas del norte 
y un 8,7% de las comunas del centro.

• Se registran diferencias muy importantes entre 
hombres y mujeres; el 13,7% de las mujeres de 15 
a 29 años ha calificado su nivel de conformidad 
con su cuerpo con puntajes menores a 7, mien-
tras que entre los varones ese porcentaje se re-
duce a la mitad (6,8%).

Jóvenes que manifestaron baja conformidad con el cuerpo según grupo de edad, género
y conglomerado
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• Un hecho a destacar es que 6 de cada 10 jó-
venes declaran consumir comidas rápidas habi-
tualmente. Este porcentaje es significativamente 
mayor en los grupos de menor edad (63,4%). 
ello no invalida que los niveles de consumo de 
comidas rápidas son también elevados en el gru-
po de 20 a 24 años y en el de 25 a 29 (47,1% y 
43,9% respectivamente).

• También este hábito es mucho más frecuen-
te entre los varones que entre las mujeres: 6 de 
cada 10 varones y 4 de cada 10 mujeres consu-
men comidas rápidas habitualmente.

• Este hábito es más frecuente entre los jóvenes 
de las comunas norte que entre sus pares de las 
comunas centro y sur: 6 de cada 10 jóvenes de 
las comunas norte, 5 de cada 10 de las comunas 
centro y 4 de cada 10 de las comunas sur con-
sumen comidas rápidas.

Jóvenes con alto nivel de consumo de comidas rápidas según grupo de edad, género
y conglomerado

Jóvenes con alto nivel de consumo de comidas rápidas según grupo de edad, género
y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).

• En lo que refiere a la práctica de ejercicios físi-
cos, se destaca que es el grupo de mayor edad el 
que presenta mayores niveles de déficit: el 56,1% 
no practica ejercicios o deportes habitualmente, 
lo mismo sucede con el 52,9% de los jóvenes de 
20 a 24 años y con el 36,6% de los adolescentes 
de 15 a 19 años.

• Asimismo, las mujeres presentan mayor nivel de 
déficit en la práctica habitual de ejercicios que sus 
pares varones (59,7% vs. 38,4% respectivamente).

• Nuevamente son los jóvenes de las comunas 
Sur los que muestran mayor déficit: 6 de cada 10 
jóvenes de las comunas sur, 5 de cada 10 de las 
comunas centro y 4 de cada 10 de las comunas 
norte no practica ejercicios regularmente.
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Consumo de alcohol de los jóvenes de la CABA según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).

4.3 consuMos
• En cuanto al consumo de alcohol debe destacar-
se que 3 de cada 4 adolescentes de 15 a 19 años 
declaró haber consumido alcohol en el último año. 
el consumo es aún mayor entre los jóvenes de 20 
a 24 años (88%) y vuelve a aumentar entre los jó-
venes de 25 a 29 años superando el 92%.

• En cuanto a las diferencias por género, se eviden-
cia que tanto entre varones como entre mujeres 
el consumo de alcohol supera el 80%, siendo del 
90,2% y del 81,9% respectivamente.

• En cuanto a las desigualdades por zona, se des-
taca que aproximadamente un 88% de los jóvenes 
de las comunas del norte y del centro declara ha-
ber tomado alcohol en el último año mientras que 
entre los jóvenes de las comunas del sur ese por-
centaje es del 79%.

• Por otra parte, debe señalarse que 3 de cada 10 
adolescentes ha consumido tabaco en el último 
año y ese porcentaje asciende a cerca de 5 de 
cada 10 entre los jóvenes de 20 a 24 años y de 
25 a 29.

• También los varones presentan un porcentaje 
mayor de consumo de tabaco que sus pares mu-
jeres (48,8% vs. 35,2% respectivamente).

• Como en el caso anterior, también los jóvenes 
de las comunas del norte y del centro declaran 
haber consumido tabaco en mayor medida en 
que lo declaran los jóvenes de las comunas del 
sur (44,5%, 44,1% y 35,1% respectivamente).
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• En cuanto a las respuestas obtenidas en la pre-
gunta por consumo de cocaína en el último año, 
se destaca que el mayor porcentaje de respuestas 
positivas se registra entre los jóvenes de 25 a 29 
años (7,9%). ese porcentaje desciende a la mitad 
en los jóvenes de 20 a 24 años (4,1%) y vuelve a 
descender al 1,2% entre los jóvenes de 15 a 19.

• También los varones presentan el mayor nivel 
de respuestas positivas: 7,6% contra 1,6% de las 
mujeres.

• El porcentaje de respuestas positivas es mayor 
entre los jóvenes de las comunas norte (7,5%). 
desciende a la mitad entre los jóvenes de las co-
munas centro (4,2%) y vuelve a descender a la mi-
tad entre los jóvenes de las comunas sur (2,1%).

• Paralelamente, 1 de cada 4 jóvenes (25%) de 15 a 
19 años declara haber consumido marihuana en el 
último año. el porcentaje aumenta conforme para 
los grupos de 20 a 24 (28,7%) y de 25 a 29 años 
(33,1%).

• Los varones declaran haber consumido marihua-
na en mayor medida que sus pares mujeres (34,3% 
y 24,3% respectivamente).

• También, como en los casos anteriores, los jóve-
nes de las comunas del sur son los que declaran 
menor consumo: el 16,9% de los jóvenes de estas 
comunas responde haber consumido marihuana en 
el último año, mientras que entre los jóvenes de las 
comunas centro ese porcentaje asciende al 30,9% 
y entre los jóvenes de las comunas norte al 38%.

Grupos de edad Género Conglomerado
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consumo de tabaco de los jóvenes de la caBa

Consumo de marihuana de los jóvenes de la CABA según grupo de edad, género y conglomerado 

consumo de cocaína de los jóvenes de la caBa 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).
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4.4 eVolución 2012-2014 
• No se registran variaciones en el grupo de jó-
venes que no realiza controles médicos anual-
mente, promediando para ambos años el 30%. 

• Se puede observar un crecimiento en el por-
centaje del consumo de alcohol durante el úl-
timo año (asciende de 81,7% en 2012 a 86% en 
2014). en cuanto al consumo de sustancias en 
los jóvenes se mantiene relativamente estable, 
con un leve aumento en el período 2012-2014.

evolución en la realización de controles 
anuales de salud 2012-2014

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).
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SÍNTESIS

• 3 de cada 10 jóvenes de 15 a 29 años de la Ciudad de Buenos Aires no cuenta 
con una cobertura de salud. 

• También 3 de cada 10 jóvenes no realizan un control médico anual. Se registran 
diferencias significativas entre varones y mujeres: mientras 2 de cada 10 mujeres 
no realizan controles de salud anuales, esa proporción asciende a alrededor de 4 
de cada 10 para los varones.

• 4 de cada 10 jóvenes recurrieron al sistema público de salud en su última consul-
ta. se pone en evidencia la falta de cobertura de salud entre los jóvenes de las co-
munas sur: entre ellos, 5 de cada 10 jóvenes recurren al sistema público. asimismo, 
4 de cada 10 jóvenes de las comunas Centro también recurre a los servicios públi-
cos y esa proporción desciende a 2 de cada 10 entre los jóvenes de las comunas 
del norte.

• 1 de cada 10 jóvenes presenta bajo-medio nivel de conformidad con su cuerpo 
(en una escala de 1 a 10 han declarado puntajes menores a 7).

• 2 de cada 4 jóvenes consumen comidas rápidas en forma muy habitual (res-
ponde que “siempre consume comidas rápidas”) y 1 de cada 4 lo hace en forma 
habitual, lo que equivale a decir que 3 de cada 4 jóvenes consume habitualmente 
comidas rápidas.

• 1 de cada 2 jóvenes presenta déficit en la práctica habitual de deportes y/o ejer-
cicios. las mujeres en mayor medida que los varones y los adolescentes de 15 a 19 
años en menor medida que los jóvenes de más edad. 

• En cuanto a los consumos de sustancias: 9 de cada 10 jóvenes probaron alguna 
vez alcohol y más del 85% consumió alcohol en el último año; 6 de cada 10 jóvenes 
probaron alguna vez tabaco y el 42% consumió en el último año; 4 de cada 10 jóve-
nes probaron alguna vez marihuana y el 30% consumió en el último año; 1 de cada 
10 jóvenes probaron alguna vez cocaína y cerca del 5% consumió en el último año.
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caPÍtulo 5

SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
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• La edad promedio de inicio de la vida sexual 
es de 16 años.  

• El 47,5% manifiesta haber realizado el test de 
ViH-sida.

• El 76,2% de los jóvenes siempre utiliza méto-
dos de cuidado en sus relaciones sexuales y un 
15,9% lo hace la mayoría de las veces. Los méto-
dos más utilizados son el preservativo masculino 
(89,5%) y las pastillas anticonceptivas (38,6%). 

70

e
ste capítulo cobra relevancia en la medi-
da en que brinda información sobre salud 
sexual y reproductiva (ssyr) en la pobla-
ción joven, a través del abordaje de temas 

como la iniciación sexual, el uso de métodos de 
cuidados, frecuencia de las consultas, manejo de 
información, entre otros. todos ellos conforman 
un entramado que se relaciona con la calidad de 
vida de esta población.

El manejo de información precisa y confiable 
aparece como un factor de relevancia en la salud 
y las decisiones autónomas, razón por la cual se 

indagó sobre las principales fuentes de informa-
ción a las que recurren los jóvenes de la ciudad y 
la calidad de la información a la que tienen acce-
so. en este marco se indaga sobre las consultas 
a los efectores de salud, en relación con la fre-
cuencia y los motivos principales.

Finalmente, se dedica un apartado del capítulo 
al tema de la maternidad/paternidad en los jóve-
nes y especialmente en la población adolescente, 
considerando las diferencias entre los distintos 
grupos de edad, según género y conglomerado 
de pertenencia. 

Jóvenes que realizaron consulta en ssyr, principales motivos de consulta y realización de test de 
ViH sida.

indicadores Generales

• El 87,6% de los jóvenes declara haber tenido 
relaciones sexuales alguna vez. 

• El 34,3% de los jóvenes de 15 a 29 años de la 
CABA realizaron consultas médicas sobre salud 
sexual y reproductiva en el último año. los prin-
cipales motivos son los controles ginecológicos 
(67,5%); asesoramiento o seguimiento de mé-
todos anticonceptivos y  de cuidado (51,7%), y 
asesoramiento o tratamiento por infecciones de 
transmisión sexual o its (14,8%). 
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).
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• El 5% de los jóvenes dice cuidarse sólo en oca-
siones y un 2,9% nunca utiliza métodos de cuida-
do. Los principales motivos que manifiestan son 
que no quieren usarlos (62,7%), que están bus-
cando un hijo (24,4%) y que la pareja no quiere 
usarlos (10,7%).

• El 23% de los jóvenes utilizó en alguna ocasión 
la anticoncepción hormonal de emergencia, tam-
bién conocida como “pastilla del día después”.

• En cuanto a las fuentes de información que uti-
lizan los jóvenes para informarse sobre salud se-
xual y reproductiva, en primer lugar mencionan 
a los padres (50,8%), luego a la escuela (41,6%), a 
los amigos, hermanos o grupos de pares (39,4%), 
a la consulta médica (30,7%) y por último lugar 
a internet (17,6%). Sobre el método más eficaz 
para evitar la transmisión sexual del ViH el 95,7% 
de los jóvenes responde adecuadamente.

• El 19,1% de los jóvenes de 15 a 29 tiene hijos. 
entre los padres y madres la edad promedio del 
nacimiento de su primer hijo es 20,6 años. 71

Jóvenes que tuvieron relaciones sexuales alguna vez, frecuencia de uso de métodos 
anticonceptivos y métodos de cuidado más utilizado por los jóvenes de la CABA

Motivos por los que no utiliza métodos
de cuidado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - direc-
ción General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Fuentes de información 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

0

20

40

60

80

100

InternetMédicosPadresAmigosEscuela

41,6% 39,4%

50,8%

30,7%

17,6%

Preservativo

Resto

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - direc-
ción General de Políticas de Juventud (GcBa)

Método que los jóvenes consideran más eficaz 
para evitar la transmisión sexual del ViH

4,3%
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5.1 consultas soBre salud sexual
y reProductiVa 
• Entre los jóvenes de 20 a 24 años se registra el 
mayor porcentaje de consultas sobre salud se-
xual y reproductiva (36,6%), seguido del grupo 
de jóvenes adultos (34,8%). Vale decir que, si 
bien no se trata de diferencias significativas, son 
los más jóvenes –aquellos de 15 a 19 años- quie-
nes realizan en menor medida consultas sobre 
ssyr (30,8%). 

• El 50% de la mujeres de 15 a 29 años de la 
CABA ha realizado una consulta médica sobre 
ssyr en el último año. como es de esperar, en-
tre las mujeres prevalece el motivo por controles 
ginecológicos (89,1%). 

• Si bien para todos los grupos de edad el prin-
cipal motivo ha sido los controles ginecológicos 
(67,5% en promedio), entre el grupo de los ado-
lescentes cobran relevancia las consultas y el ase-
soramiento sobre métodos de cuidado (61,9%), 
mientras que entre el grupo de 25 a 29 años este 
motivo desciende notoriamente (36,2%). 

• Se observan grandes diferencias por género: 
sólo el 18,2% de los varones ha realizado consul-
tas. en este grupo los principales temas son los 
métodos anticonceptivos y de cuidado (50,7%) 
y las infecciones de transmisión sexual (38,3%).



Capítulo 5 · salud sexual y reproductiva

73

Jóvenes que realizaron consulta en SSyR según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

• Son los jóvenes del conglomerado de comunas 
norte quienes acceden en mayor medida a los 
servicios de ssyr. Mientras que el 41,6% de los 
jóvenes que habitan el conglomerado norte han 
realizado consultas, para el centro y sur desciende 
notoriamente (30,8% y 33,5% respectivamente).
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Principales temas de consulta según género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

6,2%

89,1%

50,7% 52,1%

38,3%

6,5%

0

20

40

60

80

100

MujeresVarones MujeresVarones MujeresVarones

ITSMétodos de cuidadoControles ginecológicos

Principales temas de consulta según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

74,4%

53,8%

15,4% 17,4%
9,3%

47%

57,3%
63,7% 65,3%

norte centro sur norte centro sur norte centro sur
0

20

40

60

80

100

ITSMétodos de cuidadoControles ginecológicos

• El 54,2% de las mujeres se realizó el test, mien-
tras que el 40,6% de los varones lo hizo.

• Los jóvenes del conglomerado Norte realiza-
ron el test en mayor medida que sus pares del 
centro y sur de la ciudad (51,6% norte, 48,5% 
centro y 41,4% sur).

• El 47,5% de los jóvenes realizó alguna vez el 
test de ViH. Mientras que el 68,1% de los de 25 a 
29 años se ha realizado el test, este porcentaje 
desciende al 19,6% para el grupo de 15 a 19 años.
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• El 87,5% de los jóvenes de la Ciudad ha tenido 
relaciones sexuales alguna vez. entre los adoles-
centes (15 a 19) dicha proporción es menor que 
entre el grupo de 25 a 29 años.   
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Jóvenes que tuvieron relaciones que realizaron test de VIH sida según grupo de edad, género 
y conglomerado. 

Jóvenes que tuvieron relaciones sexuales alguna vez según grupo de edad, género
y conglomerado

Edad promedio de iniciación sexual según género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• El 76,2% de los jóvenes siempre utiliza méto-
dos de cuidado en sus relaciones sexuales. ello 
indica que un 23,8% no lo hace en forma regular.

• El 81,5% de los jóvenes de 15 a 19 años se cuida 
siempre en sus relaciones sexuales, mientras que 
entre los jóvenes plenos y adultos esta propor-
ción disminuye, posiblemente por la búsqueda 
de hijos que se incrementa con la edad.
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Frecuencia en el uso de métodos de cuidado según grupos de edad 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• El método más utilizado por los jóvenes es el 
preservativo (89,5%), especialmente entre los va-
rones (96%) y en el grupo de adolescentes (91%). 
Por otra parte, el segundo método más usado, las 
pastillas anticonceptivas (38,6% en promedio), 
son utilizadas en mayor medida por el grupo de 
25 a 29 años (42,7% vs. 32,1% para el grupo de 15 
a 19 años) y entre las mujeres (52% vs. 25% para 
los varones) y entre los jóvenes que habitan en las 
comunas del norte (47,7% vs. 34,1% en centro y 
37,9% en el sur).

• El 23% de los jóvenes utilizó en alguna ocasión 
la pastilla anticoncepción hormonal de emer-
gencia. los jóvenes del conglomerado norte lo 
hicieron en mayor medida que los jóvenes que 
habitan en el centro y sur. 
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

Métodos de cuidado más utilizados por los Jóvenes según grupo de edad, género y conglomerado.
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• Los varones consultan más con sus amigos que 
las mujeres (42,1% vs. 36,9%) y los jóvenes que 
habitan en el conglomerado del norte conversan 
más sobre ssyr (44,1%) entre su grupo de pares 
que los jóvenes del centro (40,4%) y sur (32,8%) 
de la ciudad. 

• El 30,7% se informa a través de consultas mé-
dicas. especialmente el grupo de 25 a 29 años 
(36,6%), las mujeres (41,6% vs. 19,4% en los varo-
nes) y los jóvenes del conglomerado centro (34%). 

• Internet es otro de los canales privilegiados 
que escogen los jóvenes a la hora de buscar in-
formación sobre ssyr. no existen grandes dife-
rencias por grupos de edad (17,6% en promedio). 
además, se puede decir que los varones optan 
por este medio de información en mayor medida 
que las mujeres (20,8% vs. 14,5%) y en el norte 
(19,8%) y centro (18,8%) acceden a las redes en 
mayor medida que el conglomerado sur (12,9%).

• Sobre el método más eficaz para evitar la 
transmisión sexual del ViH, el 95,7% de los jóve-
nes responde adecuadamente.
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5.3 inForMación soBre salud sexual
y reProductiVa
• El 50,8% de los jóvenes hablan con sus padres so-
bre ssyr. 

• El 41,6% manifiesta que se informa a través de la es-
cuela. como es de esperar, este porcentaje es mayor 
entre los jóvenes de 15 a 19 años (55,2%). los varones 
se informan a través de la escuela en mayor medida 
que las mujeres (45,1% vs. 38,2% respectivamente). 
y los jóvenes del conglomerado norte (47,6%) y sur 
(44,2%) parecen tener más educación sexual y re-
productiva que sus pares del centro (37,1%).

• Los grupos de pares ocupan en lugar relevan-
te a la hora de buscar información sobre salud 
sexual y reproductiva: especialmente entre los 
jóvenes plenos (20 a 24 años), ya que el 45,2% 
dice informarse a través de sus amigos o herma-
nos. esta proporción es menor para los adoles-
centes quienes conversan en mayor medida con 
sus padres y se informan a través de la escuela. 

Fuentes de información sobre ssyr según grupo de edad

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Fuentes de información sobre SSyR según género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Fuentes de información sobre ssyr según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Método más eficaz para evitar la transmisión sexual de VIH según grupo de edad, género
y conglomerado.

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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5.4 Maternidad y Paternidad JoVen
• El 19,1% de los jóvenes de 15 a 29 años es madre 
o padre. es decir que el 21,8% de los jóvenes se-
xualmente activos tiene, al menos, un hijo. como 
es de esperar, esta proporción aumenta confor-
me aumenta la edad. de modo que, el 34,2% del 
grupo de 25 a 29 años es padre o madre y el 
28,7% de las mujeres de 15 a 19 años son madres. 
en los varones esta proporción desciende llama-
tivamente al 15,1%. Finalmente, la maternidad/
paternidad joven se produce en mayor medida 
en el conglomerado sur (34,2%), que en el cen-
tro (20,3%) y norte (12,9%).

• La edad promedio del nacimiento de su primer 
hijo para los jóvenes de 15 a 29 años de la caBa 
es de 20 años. 

• Por su parte, un tema de central interés es el de 
las y los jóvenes adolescentes que son madres o 
padres. de acuerdo con los datos de la encuesta 
Joven 2014, el 7,1% de los jóvenes de 15 a 19 años 
tiene al menos un hijo.  

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - direc-
ción General de Políticas de Juventud (GcBa)
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5.5 eVolución

• Entre 2012 y 2014 se incrementaron significa-
tivamente las consultas sobre ssyr en la pobla-
ción joven de la caBa. Mientras que en 2012 el 
22,7% de los jóvenes consultaba por estos temas, 
en 2014 el 34,3% de los jóvenes ha realizado con-
sultas sobre salud sexual y reproductiva durante 
el último año. 

• La edad de inicio de la vida sexual de los jóvenes 
se mantiene estable promediando los 16 años.

• El ranking de los principales motivos de consul-
ta se mantiene estable: 1) controles ginecológicos, 
2) asesoramiento o seguimiento de métodos y, 3) 
asesoramiento o tratamiento por infecciones de 
transmisión sexual, cobrando mayor relevancia las 
consultas sobre métodos de cuidado en 2014 que 
en 2012. 

• El preservativo sigue siendo el método privile-
giado utilizado por los jóvenes (79,9% en 2012 y 
89,5% en 2014). 

Jóvenes que realizaron consulta en ssyr y principales motivos de consulta según año.

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa).
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SÍNTESIS

• El 34,3% de los jóvenes de 15 a 29 años de la CABA realizó consultas sobre salud 
sexual y reproductiva en el último año. 1 de cada 2 mujeres realizó una consulta 
sobre ssyr mientras que entre los varones 2 de cada 10 accedieron a los servicios 
de ssyr. 

• 5 de cada 10 jóvenes se han realizado el test de VIH-SIDA. Las mujeres en ma-
yor medida que los varones, los que habitan en el conglomerado norte en mayor 
medida que los del centro y sur de la ciudad y los jóvenes adultos en mayor pro-
porción que los adolescentes. 

• 1 de cada 2 jóvenes habla con sus padres sobre Salud Sexual y Reproductiva. 

• El 95,7% de los jóvenes responde adecuadamente que el preservativo es el mé-
todo más eficaz para evitar la transmisión sexual del VIH. 

• 2 de cada 10 jóvenes no utiliza un método de cuidado en forma regular. El prin-
cipal motivo esgrimido es que no quieren usarlos.  

• 2 de cada 10 jóvenes de la CABA son padres o madres. El 7,1% de los adolescen-
tes (15 a 19 años) es padre o madre. 
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l
a actual cohorte de jóvenes de 15 a 29 años 
ha nacido entre los años 1985 y 1999. Vale 
decir que han vivido su infancia y transitan 
su adolescencia y juventud en un período 

democrático, por ello resulta interesante cono-
cer el modo en que evalúan el funcionamiento 
del sistema político en la argentina actual. 

Los niveles de confianza en las instituciones esta-
tales y no estatales; la conformidad con el modo 

INDICADORES GENERALES

en que funciona la democracia en la argentina, 
la valoración del voto y los niveles de participa-
ción política y social, pueden darnos una pauta 
sobre las percepciones juveniles respecto de la 
calidad institucional.

en este capítulo abordamos entonces las per-
cepciones de los jóvenes de 15 a 29 años de la 
caBa en cuanto al funcionamiento del sistema 
político en la argentina. 

Nivel de confianza en las instituciones (% de jóvenes que responden muy y bastante confiable)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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conFianza en las instituciones
• El 26,8% de los jóvenes de la Ciudad con-
sidera que el Gobierno de la ciudad de Bue-
nos Aires les resulta muy/bastante confiable. 
Lo mismo ocurre con el nivel de confianza en 
el Gobierno nacional, aunque el porcentaje es 
algo menor (24,8%).

• El 22,8% considera que el Congreso de la Na-
ción es muy/bastante confiable.

• El 19,7% de los jóvenes considera confiable al 
Poder Judicial.

• Instituciones públicas tales como la escuela y 
el hospital gozan de un alto nivel de confianza 
(82,4% y 78,4% respectivamente).

• Los partidos políticos tienen para los jóve-
nes un muy bajo nivel de confiabilidad. Solo el 
16,8% de ellos indicó que los partidos políticos 
les parecen muy o bastante confiables.

• El 24,3% de los jóvenes tiene confianza en las 
Fuerzas armadas. en el caso de las fuerzas de 
seguridad como la Policía y la Gendarmería, el 
nivel de confianza es algo superior al 30%.

• Se destaca el hecho de que la Iglesia Católi-
ca y los medios de comunicación muestran ni-
veles de confiabilidad cercanos al 40% y 50% 
respectivamente.
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nivel de conformidad con el funcionamiento de la democracia, Valoración del voto y 
participación política de los jóvenes de la caBa.

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

PercePciones soBre el FuncionaMiento 
de la deMocracia y ParticiPación PolÍti-
ca y social
• Sólo el 11,1% de los jóvenes manifiesta un alto 
grado de conformidad con el funcionamiento 
del sistema político actual (responde “muy con-
forme”). asimismo, cerca del 41,9% muestra un 
grado de conformidad medio (responde que 
está “conforme”). 

• Mientras que un 44,6% presenta un bajo nivel 
de conformidad con el funcionamiento de la de-
mocracia en nuestro país. 

• El 17,4% de los jóvenes tiene algún tipo de 
participación: el 8,6% participa en organizacio-
nes políticas y  el 11,5% participa en organiza-
ciones sociales.

• Sin embargo, el 36,2% de los jóvenes conside-
ra que el voto es muy importante, cerca del 50% 
considera que es importante y alrededor de un 11% 
considera que el voto es poco o nada importante.
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14,8%

36,2%

51%

11% 13,9% 17,4%
8,6% 11,5%

6.1 NIVEL DE CONFIANzA EN LAS INSTITUCIONES
6.1.1 conFianza en el Poder eJecutiVo, Po-
der leGislatiVo y Poder Judicial
• En lo que refiere a los principales problemas 
del país, se evidencia que en la primera mención 
los tres más importantes resultaron: educación 
(24,3%), inseguridad y delito (17,9%) e inflación 
(10%). en la segunda mención, los tres más im-
portantes fueron: inseguridad y delito (20,7%), 
pobreza (11,5%) y educación e inflación (ambos 
con un porcentaje del orden del 9%).

• En lo que refiere al nivel de confianza en el 
Gobierno de la ciudad, se destaca que son los 
adolescentes de 15 a 19 años y los jóvenes de 20 
a 24 los que presentan un menor porcentaje en 
las respuestas correspondientes a altos niveles 
de confianza (cercano al 25%). El grupo de 25 a 
29 muestra un nivel de confianza algo más alto 
(cercano al 30%).
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Confianza en el Gobierno de la CABA según grupo de edad, género y conglomerado

Confianza en el Gobierno Nacional según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

• También en este caso los jóvenes de las comu-
nas del Sur manifiestan mayor nivel de confian-
za (31,3%), mientras que entre los jóvenes de las 
comunas del norte ese porcentaje desciende al 
25,1%, para volver a descender entre los jóvenes 
de las comunas centro al 21,2%.

• Por otro lado, los jóvenes de las comunas Sur 
son los que manifiestan mayor nivel de confianza 
en el Gobierno de la caBa (30,7% vs. 24,8% de 
los jóvenes de las comunas centro y 26,9% de 
los jóvenes de las comunas norte).

• En el análisis de confianza en el Gobierno Na-
cional la tendencia es opuesta: el grupo de 25 a 
29 años es el que manifiesta menor nivel de con-
fianza (21,5%,  mientras que en los adolescentes 
ese porcentaje asciende al 25% y en los jóvenes 
de 20 a 24 años al 27,4%). 
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• En lo que refiere al Poder Judicial, los niveles de 
confianza resultan más homogéneos en el análisis 
por edad: 21,2% entre los adolescentes, 18,7% en 
el grupo de 20 a 24 años y 19,5% en el grupo de 
mayor edad. 

• Las disparidades por conglomerado vuelven a 
surgir en el análisis del nivel de confianza en el Po-
der Judicial, resultando más alta entre los jóvenes 
de las comunas norte (27,5%) y considerablemen-
te menor entre los jóvenes de las comunas centro 
y sur (16,5% y 17,6% respectivamente).

• Por su parte, si se analizan las diferencias en los 
niveles de confianza en estas instituciones según 
género, no se evidencian diferencias significativas.

Grupos de edad

Grupos de edad
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Género
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Confianza en el Poder Judicial según grupo de edad, género y conglomerado

Confianza en el Congreso Nacional según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Los niveles de confianza en el Congreso Nacio-
nal en el grupo de 25 a 29 años muestran por-
centajes más bajos que en los grupos de 15 a 19 
y de 20 a 24 (19,9% para los primeros y 24,2 y 
24,3% respectivamente para adolescentes y jó-
venes plenos). 

• Las respuestas resultan más homogéneas en el 
análisis por conglomerado de comunas, siendo 
algo más elevado entre los jóvenes de las comu-
nas norte (25,1%, vs. 21,9% entre los jóvenes de 
las comunas centro y 22,2% entre los jóvenes de 
las comunas sur).

• Cabe destacar en estos resultados que en to-
dos los casos y en el análisis de los tres pode-
res -ejecutivo, legislativo y Judicial- al menos 
7 de cada 10 jóvenes manifestaron poca o nula 
confianza, ascendiendo en algunos casos a 8 de 
cada 10.
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Confianza en la Escuela según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

6.1.2 conFianza en las instituciones PúBli-
cas: la escuela, el HosPital.
• si bien se ha mostrado un bajo nivel de con-
fianza en los tres poderes del Estado, es preciso 
resaltar que a la hora de evaluar la credibilidad 
o confianza en instituciones públicas como la 
escuela o el hospital, cerca del 80% de los jóve-
nes responde que estas instituciones le resultan 
muy o bastante confiables.

• tanto en el caso de la escuela como en el caso 
del hospital, son los jóvenes de 20 a 24 años los 
que muestran mayor nivel de confianza. Sin em-
bargo, se presentan algunas disparidades en el 
resto del análisis por edad.

• En el caso del hospital, el grupo de adolescen-
tes de 15 a 19 años es el que muestra menor ni-
vel de confianza (73,2%), seguido por el grupo 
de mayor edad (25 a 29 años) con un 78,7% de 
respuestas en las categorías de muy-bastante 
confiable. Por último, el grupo de 20 a 24 años 
presenta un 82,3% de respuestas positivas.

• Las diferencias en los niveles de confianza en 
estas instituciones públicas se hacen más noto-
rias en el análisis por conglomerado. al igual que 
en el análisis del apartado anterior, la confianza 
en la escuela y en el hospital es más alta entre los 
jóvenes de las comunas sur que entre los jóve-
nes de las comunas centro y norte.

• En el caso de la escuela son los jóvenes del 
grupo de 25 a 29 años los que muestran menor 
adhesión a las respuestas muy-bastante confia-
ble, aunque aún así el porcentaje de respuestas 
positivas es cercano al 80%. los siguen los ado-
lescentes y, el grupo de 20 a 24 es el que mues-
tra mayor nivel de confianza.
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Confianza en el Hospital según grupo de edad, género y conglomerado 

Confianza en la Policía/Gendarmería según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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6.1.3 conFianza en las Fuerzas de seGuridad
• Los niveles de confianza en la Policía y Gendar-
mería resultan bastante homogéneos en los tres 
grupos etarios en el orden del 32% (32,6% para 
los de 15 a 19 años; 33,2% para los de 20 a 24 y 
31,4% para los de 25 a 29). 

• Son los jóvenes de las comunas Sur los que 
muestran mayor nivel de respuestas de alta con-
fianza en la Policía y la Gendarmería (38,3%), 
porcentaje que desciende al 31,8% entre los jó-
venes de las comunas centro y al 28% entre los 
jóvenes de las comunas norte.

• En el análisis de confianza en las Fuerzas Arma-
das, son los jóvenes de 20 a 24 los que muestran 
mayor porcentaje de respuestas de alta valora-
ción (27,9%), 8 puntos más alta que en el grupo 
de 25 a 29 años y casi 7 puntos más alta que en 
el grupo de 15 a 19.

• Al contrario de lo que sucedía con la confianza 
en la Policía y la Gendarmería, los jóvenes de las 
comunas norte muestran el mayor nivel de con-
fianza en la Fuerzas Armadas (31,5%) que sus 
pares de las otras comunas: 25% entre los jóve-
nes de las comunas sur y 20% entre los jóvenes 
de las comunas centro.
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Confianza en las Fuerzas Armadas según grupo de edad, género y conglomerado 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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6.1.4 conFianza en instituciones no GuBer-
naMentales
• Finalmente, la EJ2014 indagó también respec-
to de los niveles de confianza en los medios de 
comunicación, los partidos políticos y la iglesia. 

• Como mencionamos antes, los medios de co-
municación presentaron un porcentaje de alta 
confianza cercano al 50% (47,4%).

• Son los adolescentes de 15 a 19 años los que 
manifestaron mayor nivel de confianza en los 
medios -51,1%-, siendo del orden del 45% entre 
los jóvenes de 20 a 24 y de 25 a 29 años. 

• Mientras el 49,4% de los varones respondió 
que los medios de comunicación le resultan 
muy-bastante confiables, ese porcentaje fue del 
45,5% en las mujeres.

• Vuelven a ser los jóvenes de las comunas Sur 
los que muestran mayor porcentaje de respues-
tas de valoración positiva superando el 55%, 
porcentaje que es considerablemente más bajo 
entre los jóvenes de las comunas centro (45%) y 
norte (43,2%).

• El nivel de confianza en los partidos políticos 
ha sido del orden del 16%, aunque también se 
presentaron disparidades por grupo de edad: el 
grupo de 20 a 24 años es el que muestra ma-
yor nivel de confianza, aunque el porcentaje de 
respuestas de alta valoración apenas supera el 
20%. Por su parte, son los jóvenes de 25 a 29 
años los que muestran menor nivel de confianza: 
sólo 1 de cada 10 jóvenes de 25 a 29 años consi-
dera que los partidos políticos son muy-bastan-
te confiables.

• Para el caso de los niveles de confianza en parti-
dos políticos, han sido los jóvenes de las comunas 
centro los que mostraron un mayor nivel de res-
puestas positivas, aunque no debe soslayarse el 
hecho de que dicho porcentaje es inferior al 20%.

• En lo que refiere a los niveles de confianza en 
la iglesia, las disparidades por grupo de edad 
no resultan significativas, siendo levemente más 
alta en el grupo de menor edad.

• El 42,9% de las mujeres respondió que la Iglesia 
le resulta muy-bastante confiable, mientras ese 
porcentaje fue del 34,8% entre los varones.

• Asimismo y aunque las disparidades son me-
nos significativas, también son los jóvenes de las 
comunas sur los que han mostrado mayor por-
centaje de respuestas de alta credibilidad en la 
iglesia (41,4% vs. 37,4% entre los jóvenes de las 
comunas centro y 39,2% entre los jóvenes de las 
comunas norte).

Grupos de edad Género Conglomerado
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Confianza en los Medios de Comunicación según grupo de edad, género y conglomerado

Confianza en la Iglesia según grupo de edad, género y conglomerado

Confianza en los Partidos políticos según grupo de edad, género y conglomerado 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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6.2 PERCEPCIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA DEMOCRACIA Y VALORACIóN DEL VOTO
El 44,6% de los jóvenes manifiesta un bajo o nulo 
grado de conformidad con el funcionamiento de 
la democracia en nuestro país. sin embargo, un 
porcentaje considerablemente menor (11,1%) ma-
nifestó escasa o nula valoración del voto. 

cabe analizar entonces si en estas percepciones 
se manifiestan disparidades entre los distintos 
grupos etarios, entre ambos géneros o bien se-
gún la zona de residencia. al respecto, se puede 
destacar que:
• El 46,8% de los jóvenes de 25 a 29 años decla-
ró estar poco o nada conforme con el funciona-
miento de la democracia en nuestro país. entre 
los adolescentes, sin embargo, ese porcentajes 
es más bajo (41,4%).

• 4 de cada 10 varones (41,4%) y casi 5 de cada 
10 mujeres (47,8%) han respondido en categorías 
de bajo nivel de conformidad con el funciona-
miento del actual sistema político. Por su parte, 
el 12,0% de las mujeres y el 10,1% de los varones 
han manifestado altos niveles de conformidad 
con el funcionamiento de la democracia. de allí 
se infiere que los varones tienden a responder 
en mayor medida que las mujeres en los niveles 
medios de conformidad.

• Los jóvenes de las comunas Centro muestran 
mayor porcentaje de respuestas en las catego-
rías de baja conformidad que sus pares de las 
comunas sur y norte (49,2% vs. 43,6% y 37,2% 
respectivamente). 

nivel de conformidad con el funcionamiento de la democracia según grupo de edad

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

10,6% 10,8%

42,8% 46,8% 44,6%41,9% 45,2% 41,2% 41,9%

11,8% 11,1%

41,4%

Total25-2920-2415-19

BajoMedioalto BajoMedioalto BajoMedioalto BajoMedioalto
0

20

40

60

80

100

Nivel de conformidad con el funcionamiento de la democracia según género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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nivel de conformidad con el funcionamiento de la democracia según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• En el análisis por conglomerado de comunas, 
los de las comunas del centro son los que mues-
tran mayor porcentaje en las categorías de baja 
importancia (13,2% contra 8,1% entre los jóvenes 
de las comunas norte y 9,9% entre los jóvenes 
de las comunas sur).

• Se destaca además que son los jóvenes de las 
comunas norte los que expresan mayor porcen-
taje en las respuestas de alta valoración del voto 
(43,7% contra 35,3% entre los jóvenes de las co-
munas centro y 30,2% entre los jóvenes de las 
comunas sur).

• Asimismo, el 7,9% de los adolescentes le otorga 
un bajo grado de importancia al voto (responde 
que es poco importante) aumentando al orden 
del 12% en los grupos de 20 a 24 y de 25 a 29 
años. También son los jóvenes de 15 a 19 años los 
que presentan menor porcentaje en alta valora-
ción del voto (31,7% contra 40,6% en el grupo 
de 20 a 24 y 35,2% en el grupo de mayor edad). 

• El 8,8% de las mujeres y el 13,3% de los varones 
responden que el voto es poco importante. am-
bos (hombres y mujeres) presentan niveles simi-
lares de respuestas en las categorías de alto nivel 
de conformidad, de lo cual se infiere que en este 
caso son las mujeres las que tienden a contestar 
más en las categorías de valoración media.

Valoración del voto según grupo de edad

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Valoración del voto según género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Valoración del voto según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Por otra parte, habíamos señalado también que 
los niveles de participación política y social de 
los jóvenes eran inferiores al 20% (17,4%). si bien 
las brechas no resultan significativas, en los dis-
tintos cruces se aprecia una participación algo 
más elevada entre el grupo de los adolescentes 
de 15 a 19 años (19,2%). 

• Los varones participan más que las mujeres 
(19% y 15,9% respectivamente). 

• Finalmente, al analizar la participación por con-
glomerado, se observa que los jóvenes qua habi-
tan en el conglomerado norte (22,1%) participan 
de organizaciones sociales y políticas en mayor 
que medida que sus pares que habitan en el con-
glomerado centro (16%) y sur (15,3%).
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Participación política y social según grupo de edad, género y conglomerado.

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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SÍNTESIS

es un hecho a destacar que los jóvenes de la ciudad han manifestado bajos niveles 
de confianza en los tres poderes del Estado. En este sentido, se destaca que:
 
• 1 de cada 4 jóvenes de la Ciudad considera que el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires es confiable y lo mismo ocurre con el nivel de confianza en el Gobierno 
nacional.

• 1 de cada 5 jóvenes considera que el Congreso de la Nación es confiable y algo 
similar ocurre con la evaluación de la confianza en el Poder Judicial.

• A pesar de ello, 4 de cada 5 jóvenes mostraron un alto nivel de confianza en 
otras instituciones públicas como la escuela y el hospital.

• Asimismo, 1 de cada 4 jóvenes ha manifestado un alto nivel de confianza en las 
Fuerzas Armadas y 3 de cada 10 han manifestado alta confiabilidad de las fuerzas 
de seguridad (Policía y Gendarmería).

• Por otra parte, instituciones como los medios de comunicación y la Iglesia mues-
tran niveles de confiabilidad altos en las percepciones de los jóvenes de la Ciudad.

• Son los partidos políticos los que resultaron menos confiables para los jóvenes, 
de allí que probablemente se expliquen los niveles de participación política meno-
res al 10%.

• Por otro lado, los jóvenes han manifestado también bajos niveles de conformi-
dad con el funcionamiento de nuestro sistema político, aunque los niveles de valo-
ración del voto han sido considerablemente altos.

• 5 de cada 10 jóvenes manifestaron encontrarse conformes con el funcionamien-
to de la democracia y cerca de 9 de cada 10 han valorado positivamente el hecho 
de votar (niveles de conformidad e importancia medios y altos).

• Solo 1 de cada 10 respondió en las categorías de alto nivel de conformidad con 
la democracia.

• Paralelamente, 4 de cada 10 jóvenes mostraron bajos niveles de conformidad 
con el funcionamiento de la democracia en nuestro país mientras que sólo 1 de 
cada 10 consideró que el voto era poco importante.
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caPÍtulo 7

ACCESO A NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
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PRINCIPALES INDICADORES

1· Foro económico Mundial (2012) “informe Global de tecnologías de la información y comunicación 2012: vivir en un mundo Hiperconectado”

e
l crecimiento acelerado de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunica-
ción (tic) en los últimos años encuentra 
en la población joven un usuario privilegia-

do. el uso de computadoras, móviles, videojue-
gos e internet ha generado cambios en el estilo 
de vida de las personas, y de un modo especial 
entre el público joven que ha crecido con estas 
tecnologías y, por tanto, no ha tenido que hacer 
el esfuerzo de adaptarse a ellas (Bolaños, 2013). 

según un informe publicado por el Foro eco-
nómico Mundial1, vivimos en un mundo hiper-
conectado como resultado de la expansión de 
internet, la proliferación de dispositivos móviles 
y accesos inalámbricos, el dominio de los medios 
sociales en la vida diaria y, más recientemente, el 
uso de la nube o cloud computing para acceder 
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

a información. Esto reconfigura la relación entre 
individuos y en particular de los jóvenes que se 
han formado con el lenguaje digital de juegos 
por ordenador, videos e internet.  

en el presente capítulo se analiza, en primer lu-
gar, el acceso de los jóvenes y de sus familias a 
un conjunto de bienes tecnológicos. en segundo 
lugar, haciendo foco en aquellos jóvenes que tie-
nen acceso a internet, es decir, en casi la totali-
dad de la población 15 a 29 años de la caBa, se 
estudia el uso que le dan, las páginas que visitan 
con mayor frecuencia y los lugares desde donde 
tienen acceso. como en todos los capítulos, se 
evalúan las oportunidades diferenciales de acce-
so a bienes tecnológicos y de acceso y uso de 
internet según género, grupo de edad y zona de 
residencia (conglomerado) del joven.

• El 89,3% de los jóvenes de la CABA tiene una 
computadora. 

• El 87% posee acceso a internet. 

Acceso a bienes y servicios tecnológicos en los hogares donde habitan los jóvenes: 

• El 33,8% de la población de 15 a 29 años tiene 
una consola de video juegos. 
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acceso a bienes tecnológicos de los jóvenes de la caBa

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - di-
rección General de Políticas de Juventud (GcBa)

uso de internet de los jóvenes de la caBa 

Jóvenes que
usan internet

679.523

Jóvenes que no
usan internet

20.244

Total

699.767

2,9%

97,1%

• El 41,8% de los jóvenes tiene un mp3/mp4. 

• El 72,3% posee una computadora (de mesa/es-
critorio o portátil)

• El 97,1% de los jóvenes de la CABA utiliza inter-
net. es decir que menos del 3% de la población 
joven no tiene acceso. este dato nos habla de 
una juventud hiperconectada.

Acceso a bienes y servicios tecnológicos para uso personal: 

• El 93,2% de los jóvenes tiene celular. Sólo el 
10,5% se trata de teléfonos sin conexión a inter-
net. es decir que el 83,5% de los jóvenes tiene un 
teléfono con acceso a internet. 

• La mayoría de los jóvenes accede desde sus 
hogares (84,8%), seguido en el ranking de los 
principales lugares de acceso a internet “en cual-
quier lugar” desde dispositivos de acceso móvi-
les (49,5%), en el trabajo (19,1%), en casa de ami-
gos (18,2%), en la escuela o universidad (13,8%), 
en cybers (10,8%).

• La pagina más visitada es, por lejos, Facebook 
(80,8%), seguida por Google (66,4%), youtube 
(31,6%), twitter (22,3%), Gmail (19,7%) y Hotmail 
(17,4%). 

• Entre las principales 10 actividades que reali-
zan los jóvenes en internet se destacan: cha-
tear (70,4%), usar el correo electrónico (55,7%), 
buscar información (54,4%), escuchar música 
(51,8%), bajar textos, música, software, juegos, 
películas y/o videos (43,1%) y subir fotos, tex-
tos, música y/o videos propios (31,2%). También 
mandar mensajes de texto (39,6%), ver videos, 
películas o series (31,1%), jugar on line (20,4%) y 
ver televisión y escuchar radio (16,7%). 
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Páginas de internet más frecuentemente visitadas por los jóvenes de la caBa
(ranking 6 primeros)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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acceso a bienes tecnológicos en los hogares de los jóvenes de la caBa por grupos de edad

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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7.1 acceso a Bienes tecnolóGicos

• El acceso a bienes tecnológicos en el hogar 
según la zona de residencia del joven refleja 
que aquellos que habitan en la zona norte de 
la ciudad tienen más oportunidades de tener 
en su casa una computadora y acceso a inter-
net que sus pares de la zona centro y sur. la 
brecha en el acceso a una computadora (sea de 
mesa/escritorio o portátil) es de 20 puntos por-
centuales entre los que residen en hogares del 
conglomerado norte (97,9%) y sur (77,3%). en 
lo que respecta al servicio de internet en el ho-
gar, mientras que en el conglomerado norte el 
95,1% de los jóvenes tiene internet en su casa, en 
el conglomerado sur dicha proporción descien-
de a 75,4%.

Acceso a bienes y servicios en el hogar

• No se observan grandes diferencias por géne-
ro en el acceso a computadora e internet desde 
el hogar, aunque los varones cuentan en mayor 
medida que las mujeres con estos bienes y ser-
vicios tecnológicos. la mayor brecha se observa 
en el acceso a consolas de video juegos, en don-
de el 42,9% de los varones tienen aquellos bie-
nes en su casa y entre las mujeres sólo el 24,9%.

Acceso a bienes tecnológicos en los hogares de los jóvenes de la CABA por género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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acceso a bienes tecnológicos de los jóvenes de la caBa grupos de edad
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acceso a bienes tecnológicos en los hogares de los jóvenes de la caBa por conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Los jóvenes que habitan en la zona Sur tienen 
menos oportunidades de acceder a teléfono ce-
lular (86,4%), computadora personal (57,5%) y 
mp3/mp4 (35,8%) que sus pares del resto de los 
conglomerados. Más detalladamente, la brecha 
en el acceso a una computadora para uso perso-
nal entre los jóvenes de zona sur es de 25 puntos 
porcentuales en relación a quienes habitan en el 
conglomerado norte y cercana a 17 puntos con 
aquellos que residen en el centro de la ciudad. 
en lo que respecta al acceso a celular, la diferen-
cia entre los jóvenes de zona sur es cercana a los 
10 puntos porcentuales con respecto a jóvenes 
del resto de los conglomerados. 

Acceso personal a bienes tecnológicos

• En cuanto a los grupos de edad, los más jó-
venes tienen mayor acceso a mp3/mp4 que los 
grupos de mayor edad, pero en contrapartida 
menor acceso a celular. 
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Acceso a bienes tecnológicos de los jóvenes de la CABA por género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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7.2 internet

• La masividad en el acceso a internet alcanza a 
todos los jóvenes de la caBa. en este sentido, 
no se observan diferencias significativas entre 
grupos de edad, género y conglomerado de re-
sidencia. la conexión con la tecnología atraviesa 
a todos los sectores sociales (reto, revista ob-
servatorio #1).

• La tendencia muestra que son los adolescentes 
(15 a 19 años) los que utilizan internet en mayor 
medida (98,8%). de todas formas, el 94,6% de 
los jóvenes adultos -25 a 29 años- accede a la 
red, siendo éste el porcentaje más bajo. 

• En cuanto a la brechas por género, casi el 100% 
de los varones dice tener acceso a internet. en-
tre las mujeres, el 95,3% accede a la red global.  

• Tampoco se registran diferencias sustantivas 
según la zona de residencia. el 98,1% de los jó-
venes del conglomerado norte tiene acceso, en 
tanto el 95,5% de aquellos que residen en el con-
glomerado sur utiliza internet. 

• En síntesis, la penetración de internet en la po-
blación joven es superior al 94% para todos los 
grupos de edad, géneros y zonas de residencia.

Uso de internet en los jóvenes

93,2% 93,2%
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Principales lugares desde donde acostumbran a usar internet los jóvenes según grupos
de edad

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Uso de internet de los jóvenes de la CABA según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Lugares de acceso a internet de los jóvenes: 

• Entre los más jóvenes (15 a 19 años), cobra re-
levancia el acceso desde la escuela (26%), desde 
la casa de amigos (24,4%) y en menor medida 
desde los cybers (12,1%). los jóvenes plenos (20 
a 25 años) son quienes tienen mayor acceso des-
de su casa (87,4%) y desde celulares (55%). entre 
el grupo de 25 a 29 años se observa una mayor 
preponderancia del lugar de trabajo (33,1%) que 
en sus pares de menor edad. 

• como ya hemos mencionado, la mayoría de 
los jóvenes accede desde sus hogares (84,8%) 
y desde dispositivos de acceso móviles (49,5%). 

• Las mujeres acceden en mayor medida que los 
varones desde la escuela o la universidad (17,8% 
vs. 9.8% respectivamente) y desde la casa de 
amigas/os (19.5%). 

• Las principales brechas en los lugares de ac-
ceso se registran según la zona de residencia. 
Mientras que el 94,8% de los jóvenes que reside 
en las comunas del conglomerado norte accede 
desde su hogar, para el conglomerado sur dicha 
proporción desciende al 70,6%. entre los jóvenes 
de zona norte cobra relevancia el lugar de traba-
jo (22,3%), la casa de amigos (18,2%) y la escuela 
o universidad (17,4%). entre los jóvenes del sur 
se destacan los cybers (15,6%). 
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Principales lugares desde donde acostumbran a usar Internet los jóvenes según género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Principales lugares desde donde más acostumbran a usar internet los jóvenes según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Actividades que realizan en internet los jóvenes: 

• Los adolescentes de 15 a 19 años son el gru-
po que más se dedica a chatear (74,6%), si bien 
es la actividad principal que realizan los jóvenes 
en internet para todos los grupos de edad. usar 

el correo electrónico y buscar información son 
actividades privilegiadas para los grupos de 20 
a 24 años (60% en ambas) y de 25 a 29 años 
(57,7% y 55.5% respectivamente). 



INFORME ENCUESTA JOVEN 2014

110

ranking principales actividades que realizan los jóvenes en internet según grupos de edad

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Los jóvenes del conglomerado Norte tienen 
mayor participación en las actividades que rea-
lizan en internet que sus pares de los conglome-
rados centro y sur, a excepción de chatear en 
donde se destacan los jóvenes del conglomera-
do centro (78%). 

• Con brechas poco significativas según género, 
las mujeres se dedican a chatear, usar el correo 
electrónico, bajar textos, música, etc., buscar in-
formación y subir fotos en mayor medida que 
los varones.  

Ranking principales actividades que realizan los jóvenes en Internet según género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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ranking principales actividades que realizan los jóvenes en internet según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

ranking principales páginas de internet que visitan los jóvenes según grupos de edad

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Páginas de Internet más visitadas por los jóvenes: 

• Facebook es la página de internet más visitada 
por todos los jóvenes. quienes la visitan en ma-
yor medida son los adolescentes de 15 a 19 y los 
jóvenes de 20 a 24 años (82,4% y 84,9% respec-
tivamente), las mujeres (82,9%) y los jóvenes del 
conglomerado sur (84%). 

• En el grupo de 25 a 29 los sitios web más visitados 
son Google (74,6%) a la par de Facebook, Gmail 
(21,6%) y Hotmail (18,2%). entre los más jóvenes co-
bran relevancia twitter (36,3%) y youtube (35,2%). 

• Las mujeres usan más Twitter y Hotmail que los 
varones. ellos acceden en mayor medida youtube 
(32,4% vs. 30,7% en las mujeres).  

• En las zonas Norte y Centro gana terreno Goo-
gle (69%). youtube es más consultado en el cen-
tro (35.5%) que en el resto de las comunas. Por 
otro lado, twitter es más utilizado por los jóvenes 
que residen en las comunas del conglomerado 
sur (26,6%). 



INFORME ENCUESTA JOVEN 2014

112

Ranking principales páginas de Internet que visitan los jóvenes según género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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ranking principales páginas de internet que visitan los jóvenes según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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7.3 eVolución 2012-2014
• El acceso a bienes tecnológicos se mantiene re-
lativamente estable en el período con un leve au-
mento de computadoras en los hogares (86,3% 
en 2012 y 89,3% en 2014) y un descenso en la 
presencia de consolas de video juegos (36,7% a 
33,8% en 2014).

• En cuanto al acceso personal a bienes tecno-
lógicos, si bien el acceso a teléfonos celulares se 
mantiene estable, se observa una marcada dife-
rencia en el acceso a celulares con internet. de 
modo que, en 2012 el 65,5% de los jóvenes tenía 
acceso a este tipo de teléfonos y en el 2014 dicha 
proporción asciende a 83,5%.    

• Desde el año 2012 la penetración de internet entre 
la población joven es superior al 95%. el hogar sigue 
siendo el principal lugar desde donde se conectan 
los jóvenes y el ranking de páginas más visitadas 
para ambos años son: facebook, google y twitter. 
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evolución indicadores acceso a nuevas tecnologias (2012-2014).

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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lugares de uso de internet de los jóvenes de la caBa. (2012-2014).

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Páginas de internet más frecuentemente visitadas por los jóvenes de la caBa.. (2012-2014).

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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SÍNTESIS

• 9 de cada 10 jóvenes tienen una computadora en su hogar y 7 de cada 10 tienen 
una computadora para uso personal.

• 8 de cada 10 tienen acceso a teléfonos celulares con conexión a internet y 1 de 
cada 10 celulares sin conexión a internet.  

• Cerca de 9 de cada 10 jóvenes (87%) tienen acceso a internet desde su hogar y 
sólo 3 de cada 100 jóvenes de la ciudad dicen que no utilizan internet.  

• Los jóvenes de zona Norte de la Ciudad tienen más oportunidades de acceder a 
una computadora (tanto como para el hogar como para uso personal), de acceder 
a celulares y de contar con el servicio de internet desde sus hogares que sus pares 
de zona centro y sur. 

• Entre los principales lugares de acceso a internet se destacan: 1) Desde sus ca-
sas, con mayor peso entre los jóvenes de zona norte y centro, 2) desde dispositi-
vos móviles, 3) en el trabajo, especialmente entre los varones y para el grupo de 
25 a 29 años 4) en casa de amigos, con mayor peso entre los adolescentes y las 
mujeres, 5) la escuela/universidad, fundamentalmente entre las mujeres y los jóve-
nes de 15 a 19 años y 6) los cybers, en especial en los jóvenes de zona sur. 

• Las principales actividades que realizan los jóvenes en internet son: 1) chatear 2) 
usar el mail 3) buscar información 4) escuchar música 5) bajar textos, música, sof-
tware, juegos, películas y/o videos 6) subir fotos, textos, música y/o videos propios. 
 
• Las páginas más visitadas son: 1) Facebook, más popular entre las mujeres y jó-
venes de 15 a 24 años, 2) Google, sobre todo entre los de 25 a 29 años 3) youtube 
4) twitter, con mayor participación de los adolescentes y las mujeres 5) Gmail, más 
popular entre los jóvenes residentes en el conglomerado norte y 6) Hotmail, más 
utilizada por el grupo de 20 a 29 años. 

• En síntesis, la penetración tecnológica atraviesa a todos los sectores sociales. En 
cuanto al acceso a internet, no se observan grandes brechas por grupos de edad, 
género y conglomerado. Sin embargo, los usos, gustos y preferencias y el acceso 
a bienes tecnológicos se encuentra mediatizado por los diferentes grupos de edad 
y la zona de residencia de los jóvenes.
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• En líneas generales, se destaca que el 53,8% 
de los jóvenes de 15 a 29 años responde que 
le gusta escuchar música en su tiempo libre, 
el 41,4% de los jóvenes de la caBa concurrió 
a recitales en el último año y el 27,4% lo hizo 
durante el último mes previo a la encuesta. se 
destaca además que el 11,5% de los jóvenes 
concurrió a un taller o curso de música o canto 
durante el último.

• El 73,3% de los jóvenes fue al cine en el último 
año y el 49,6% lo hizo durante el último mes. el 
2,4% concurrió a un taller de cine.

• El 25,7% de los jóvenes fue al teatro en el últi-
mo año y el 15,8% lo hizo durante el último mes 
y el 5,5% de los jóvenes asistió a un taller de 
teatro durante 2014 o 2013.

• Por su parte, el 27,2% fue a alguna exposi-
ción o museo en el último año, sólo el 8,7% lo 
hizo durante el último mes y un porcentaje aún 
menor concurrió a algún taller artes plásticas 
o visuales.

• El 10% de los jóvenes fue a un espectáculo de 
danzas en el último año, un porcentaje similar 
lo hizo durante el último mes y el 6,3% respon-
dió que practica deportes, danzas o rutinas 
circenses.

• El 64,8% de los jóvenes respondió haber leído 
en alguna oportunidad durante el último año y 
el 35,2% declaró haber leído en el último mes 
y  el 2,3% respondió que concurrió a un taller 
de escritura.

118

e
n este último capítulo se presenta infor-
mación sobre los consumos culturales que 
realizan los jóvenes de la caBa, así como 
también las prácticas juveniles de produc-

ción cultural. 

en las sociedades modernas, el consumo es un 
proceso y una práctica cultural y, por lo tanto, no 
puede analizarse dejando de lado la dimensión 
simbólica del mismo (slater, 1997). Para otros au-
tores, como el caso de Bourdieu (1998), el consu-
mo puede interpretarse como  un  conjunto  de  
prácticas  culturales  que  sirven  para  establecer  
distinciones sociales y no un simple medio de ex-
presar diferencias. en realidad, es el lugar donde 
se construyen esas diferencias (Bermúdez, 2012)1. 

Pensando en los jóvenes que viven y transitan la 
ciudad de Buenos aires, la encuesta Joven in-

daga sobre un conjunto de consumos como por 
ejemplo ir a recitales, al cine o al teatro, a expo-
siciones o espectáculos, entre otros. asimismo, 
se analiza la frecuencia con la que realizan dichos 
consumos, los motivos o razones esgrimidas fren-
te a determinadas prácticas culturales, las prefe-
rencias en cuanto a los géneros de las distintas 
disciplinas y las prácticas de producción cultural, 
entendidas no sólo como las prácticas de consu-
mo sino de creación: hacer música, hacer teatro, 
hacer cine, etcétera.

como en todos los capítulos, intentamos aproxi-
marnos al consumo juvenil desde una mirada que 
se propone captar las diferencias en las oportu-
nidades de consumir y producir “cultura” a partir 
de las diferencias de género, grupos de edad y 
según la zona de residencia del joven. 

1· Bermúdez, 2012 en revista del observatorio de la Juventud # 12. 

PRINCIPALES INDICADORES
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8.1 consuMo y Producción Musical
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consumos culturales de los Jóvenes de la caBa 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Realizan actividades artísticas/culturales Concurren o concurrieron en el último
año a taller/curso de...

Producción cultural de los Jóvenes de la caBa 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

• El 57,5% de los adolescentes responde que le gus-
ta escuchar música en su tiempo libre y la tendencia 
es al descenso conforme aumenta la edad (54,2% 
para los de 20 a 24 años y 50% para el grupo de 
mayor edad).

• La preferencia de varones y mujeres por la activi-
dad escuchar música en el tiempo libre es similar.
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• En cambio, la preferencia por esta actividad es 
más alta en los jóvenes de las comunas sur que en el 
resto (58,2% contra 55,8% de los jóvenes de las co-
munas centro y 45,8% de los jóvenes de las comu-
nas norte). ello no implica necesariamente que los 
jóvenes de las comunas norte no escuchen música, 
simplemente indica que han respondido en otras 
actividades a la hora de ocupar su tiempo libre.

Jóvenes que van a conciertos y/o recitales según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• También se evidencia que los varones concurren 
a recitales en mayor medida que las mujeres (45,7% 
vs. 37,3% respectivamente).

• Se destacan las brechas por conglomerado de co-
munas: el 54,2% de los jóvenes de las comunas del 
norte concurrió a recitales en el último año; en las 
comunas del sur ese porcentaje se reduce a la mitad 
(27%) y en las comunas del centro es del 42%.

Jóvenes que escuchan música en su tiempo libre según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• El porcentaje de jóvenes que concurre a recitales 
aumenta conforme aumenta la edad: entre los de 15 
a 19 años es del 33,6%, en el grupo de 20 a 24 es del 
44% y en el de 25 a 29 es del 45,5%.

• Los elementos que definen el recital al que van a ir 
están asociados al género musical (73,6%), al lugar 
donde se realiza (52,9%) y al artista que se presenta 
(24,1%).

• Los recitales preferidos suelen ser de rock (73,2%), 
pop (27,9%) y música electrónica (22,2%).
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Principales motivos a la hora de elegir de
un recital

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Principales géneros musicales a los que asisten 
los jóvenes que van a conciertos

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Al respecto se destacan algunas diferencias en 
las preferencias por grupo de edad, sexo y zona 
de residencia:  

• En el caso de los adolescentes el ranking de 
preferencias es el siguiente: recitales de  rock 
(65,7%). recitales/espectáculos de Música elec-
trónica (30,9%). recitales de grupos de  Pop 
(27,2%).  en cambio, entre los jóvenes de 20 a 24 
años y de 25 a 29 años el orden de preferencias se 
altera: recitales de  rock (75,8% para el grupo de 
20 a 24 y 75,3% para el de mayor edad), recitales 
de grupos de  Pop (30,9% entre los jóvenes ple-
nos y 25,2% para los de 25 a 29 años) y recitales/
espectáculos de música electrónica (17,8% para 
los de 20 a 24 y 22% para los de 25 a 29).

• De modo que, si bien el Rock es el género prefe-
rido por todos los jóvenes a la hora de elegir reci-
tales, los de música electrónica son preferidos en 
mayor medida por los adolescentes y los de Pop 
por los de mayor edad.

• Si bien el primer lugar en las preferencias de los 
tres grupos de edad a la hora de elegir espec-
táculos o recitales es del rock, el porcentaje de 
respuestas es mayor en los grupos de 20 a 24 y 
de 25 a 29 (en el orden del 75%) que en los ado-
lescentes (65,7%).

• También los varones muestran mayor preferen-
cia por los espectáculos de rock que las mujeres 
(79,1% vs 66,3% respectivamente). Mientras que las 
mujeres muestran mayor preferencia por los reci-
tales de pop y música electrónica que sus pares 
varones. la mayor brecha se presenta en torno al 
género Pop que es mencionado por el 38% de las 
mujeres y por el 19,5% de los varones.

• En el análisis por zona de residencia el ranking 
entre los jóvenes de las zonas norte y centro es 
el mismo: recitales de  rock (73,8% entre los jóve-
nes de las comunas norte y 75,2% entre los jóvenes 
de las comunas del centro), recitales de grupos de  
Pop (35,6% entre los jóvenes de las comunas norte 
y 26,3% entre los jóvenes de las comunas del cen-
tro), recitales/espectáculos de música electrónica 
(27,2% entre los jóvenes de las comunas norte y 
19,8% entre los jóvenes de las comunas del centro).

• Sin embargo en los jóvenes del Sur el orden es 
el siguiente: recitales de  rock (74,2%), recitales 
de grupos de  Pop (19%) y recitales/espectáculos 
de música electrónica (16,8%). si bien los recitales 
folcklóricos no aparecen entre los primeros 4 luga-
res elegidos por los jóvenes de las comunas sur, es 
en este grupo en que muestra mayor porcentaje 
respecto de sus pares residentes en comunas del 
centro o del norte.

• Se destaca además que mientras en todos los 
casos en cuarto lugar los jóvenes eligen asistir a 
espectáculos de cumbia, entre los jóvenes de las 
comunas norte dicho lugar lo ocupan los espectá-
culos folcklóricos.

•  Aun así el ranking de preferencias es el mismo 
para ambos géneros: Recitales de  Rock,  Recitales 
de grupos de  Pop, recitales/espectáculos de Mú-
sica electrónica
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recitales preferidos por los jóvenes según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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recitales preferidos por los jóvenes según grupo de edad

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Recitales preferidos por los jóvenes según género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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temática del curso o taller
de música
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

Jóvenes que asistieron a un curso o taller de 
música en el último año

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

11,5%

8.2 consuMo y Producción en cine

Jóvenes que fueron al cine o a lugares comerciales/culturales a ver peliculas en el último año, 
según grupo de edad, género y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• El 73,3% de los jóvenes de la CABA fue al cine en 
el último año. al analizar las oportunidades diferen-
ciales de realizar este consumo cultural, las mayores 
brechas se registran según la zona de residencia del 

• También, se destaca que el 11,5% de los jóvenes 
de la ciudad concurrieron en el último año a un ta-
ller de producción musical o taller vinculado a la 

joven. Mientras que 8 de 10 jóvenes que residen en 
las comunas del conglomerado norte fueron al cine, 
entre los que residen en zona sur 6 de cada 10 han 
tenido esa posibilidad.   

música. de ellos, el 31,7% indicó que concurrió a 
talleres de canto y un 13,9% indicó que asistió a un 
taller de instrumentos.
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Principales géneros de las películas que prefieren ver los jóvenes que van al cine

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Los principales géneros cinematográficos elegi-
dos por los jóvenes son: acción (43,1%); comedia 
(19,7%); suspenso (17,6%); terror (16,9%) y cien-
cia ficción (15%).

• En este caso se registran diferencias intere-
santes en las preferencias por grupo de edad. 
si bien las películas de acción son las preferi-
das de todos los grupos etarios, las de terror y 
ciencia Ficción ocupan el segundo lugar entre 
los adolescentes, mientras que entre los de 20 
a 24 y de 25 a 29 el segundo y tercer lugar son 

para Comedia y Suspenso. También se destaca 
que en el grupo de 25 a 29 años la preferencia 
por las películas de del género Drama ocupan 
el cuarto lugar, mientras que en los de menor 
edad este género no aparece entre los 5 más 
elegidos. en contrapartida, las películas de te-
rror tienen un lugar entre los 5 géneros prefe-
ridos por los grupos más jóvenes y lo pierden 
entre los más grandes.

• Si bien en ambos géneros el primer lugar los 
ocupan las películas de acción y/o aventuras las 
diferencias en las preferencias de varones y mu-
jeres son bien marcadas: el 58% de los varones 
mencionó las películas de acción/aventuras, y 
luego las de suspenso, terror, comedia, ciencia 
ficción, todas ellas con porcentajes muy simila-
res cercanos al 20%. en cambio, entre las muje-
res  encontramos que  el primer lugar es para las 
de acción pero con el 27% de las menciones, el 
segundo lugar es para las comedias (19,8%), el 
tercero de las películas de suspenso (16%), lue-
go siguen  las películas románticas (14,4%) y en 
quinto lugar las de terror (13,9%).

• Por zona de residencia las diferencias son intere-
santes de analizar: para los jóvenes de las comunas 
centro y norte los 3 primeros lugares son iguales: 
acción, comedia, suspenso. sin embargo el cuar-
to y quinto lugar para los jóvenes de las comunas 
norte son terror y drama,  mientras que para los 
del conglomerado del centro son ciencia Ficción y 
terror. en cambio, para los Jóvenes de las comuna 
sur el segundo lugar en las preferencias es por las 
películas de  terror y luego ciencia Ficción, suspen-
so, comedia.
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Géneros cinematográficos preferidos por los jóvenes según grupo de edad

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Géneros cinematográficos preferidos por los jóvenes según género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Jóvenes que asistieron a un curso o taller de 
cine en el último año

temática del curso o taller
de cine 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Sólo el 2,4% de los jóvenes de la CABA asistió a 
un curso o taller de cine en el último año. de ellos el 
36% participó de un taller de actuación, el 25,9% de 
guión y el 19,9% de dirección.

Géneros cinematográficos preferidos por los jóvenes según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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8.3 consuMo y Producción de artes
Visuales en teatro

  
 Jóvenes que van al teatro o a centros culturales a ver obras teatrales en el último año

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

• El 25,7% de los jóvenes de 15 a 29 años asistió 
al teatro en el último año. el consumo de obras 
teatrales entre la población joven es más fre-
cuente entre aquellos que residen en zona nor-
te (30,8%) que entre los jóvenes del conglome-

Principales aspectos/motivos a la hora de 
elegir de una obra teatral

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Principales géneros teatrales de las obras que 
prefieren ver los jóvenes que van al teatro

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Entre los principales aspectos a tener en cuen-
ta a la hora de ir al teatro se menciona el género 
(61,3%); los artistas (43,3%) y el lugar donde se 
realiza la obra (28,6%).

• Los géneros teatrales elegidos por los jóvenes 
son musicales (31,9%); experimentales (7,9%) e 
infantiles (3,4%).  

• El ranking por grupo de edad es igual para los 
tres grupos sin embargo se puede mencionar 
que la preferencia por los musicales es mayor en 
los adolescentes, al contrario, la preferencia por 
el teatro experimental es mayor entre los más 
grandes.

rado centro (26,4%) y sur (19,1%). es mayor en 
las mujeres que en los varones (27,3% y 24,1% 
respectivamente) y menor para el grupo de los 
adolescentes -15 a 19 años- que entre sus pares 
de mayor edad. 

• Entre varones y mujeres se mantiene también 
el ranking de preferencias. se destaca, sin em-
bargo, que los varones que concurren al teatro 
prefieren los musicales y las obras de teatro ex-
perimental en mayor medida que las mujeres. 
como contrapartida las mujeres que concurren 
al teatro eligen también obras infantiles.

• En el análisis por zona se destaca que entre 
los jóvenes de las comunas norte y centro, la 
elección por el teatro experimental tiene mayor 
adherencia que entre los jóvenes de las comunas 
sur. al contrario en el sur, los jóvenes que van al 
teatro mencionan en mayor medida su preferen-
cia por el género musical.

22,1% 27% 27,4% 24,1% 27,3% 30,8%
26,4%

19,1%
25,7%

Totalsurcentronorte

 

MujeresVarones25-2920-2415-19

Conglomerado

0

20

40

60

80

100

Grupo de edad Género



INFORME ENCUESTA JOVEN 2014

128

Principales Géneros teatrales preferidos por los jóvenes según género

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Principales géneros teatrales preferidos por los jóvenes según conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Principales éneros teatrales preferidos por los jóvenes según grupo de edad

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Jóvenes que asistieron a un curso o taller de  
teatro en el último año

temática del curso o taller de  teatro

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

• Sólo el 5,5% de los jóvenes asistió a un cur-
so/taller de teatro. de ellos, el 89,9% participó 
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8.4 consuMo y Producción de artes
Visuales

Jóvenes que gueron a museos/exposiciones en el último año según grupo de edad, género
y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• También la concurrencia a museos y exposicio-
nes aumenta conforme aumenta la edad: entre 
los jóvenes de 15 a 19 años es del 27,2%, en el gru-
po de 20 a 24 es del 25,8% y en el de mayor edad 
es del 28,8%.

• Las mujeres asisten más que los varones a ex-
posiciones y museos (28,6% vs. 25,7% respecti-
vamente).

de un taller de actuación y el 34,6% de canto 
y/o danza.

• Nuevamente, los jóvenes de las comunas del 
sur son los que tienen menos chances de acce-
der a museos y exposiciones: entre ellos sólo el 
20,8% declaró haber ido en el último año a es-
tos lugares, entre los jóvenes de las comunas del 
centro ese porcentaje es del 25,1% y el mayor 
valor lo encontramos entre los jóvenes de las co-
munas del norte con un 37,1% de concurrencia a 
exposiciones y museos.
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• Los criterios para elegir la exposición a la cual 
asistir suelen ser: el tipo de exposición (65,1%), los 
artistas o expositores convocados (35,1%) y, en 
menor medida, el horario de la exposición (26,0%).

Principales aspectos/motivos a la hora de 
elegir de una exposición

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Principales disciplinas/temáticas de las 
exposiciones que prefieren ver los jóvenes 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Asimismo, en lo que refiere a la producción en 
artes visuales, se destaca que sólo el 5,6% de 
los jóvenes participó en una actividad o taller 
de este tipo en el último año. de ellos, el 44,2% 

temática del curso o taller de arte plástico o 
visual

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Jóvenes que asistieron a un curso o taller de 
arte plástico o visual 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

5,6%

• En cuanto a las preferencias por exposicio-
nes, se destaca la elección por las artes visuales 
(58,8%), en segundo lugar por las exposiciones 
de ciencias naturales o sociales (39,9%) y final-
mente, aunque en mucha menor medida, por las 
exposiciones literarias (7,6%). 

indicó que concurrió a talleres de escultura, 
el 37,3% a talleres de dibujo y/o grabado y el 
36,6% a talleres de pintura.
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8.5 consuMo y Producción en danzas
• En la concurrencia a espectáculos de danza no 
se evidencian diferencias significativas de acuer-
do a la edad.

• Las mujeres muestran mayor preferencia que 
los hombres por estos espectáculos.

Jóvenes que fueron  a espectáculos de danza en el último año según grupo de edad, género y 
conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• Los géneros preferidos a la hora de elegir un 
espectáculo de danzas son danza jazz y/o con-
temporánea, en segundo lugar tango/y folklore y 

Principales géneros de los espectáculos de 
danza que prefieren ver los jóvenes 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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Principales aspectos/motivos a la hora de 
elegir de un espectáculo de danza

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• La brecha por conglomerado de comunas es 
muy amplia. el 14,4% de los jóvenes de las comu-
nas norte declara haber ido a un espectáculo de 
danzas. el 8,6% de los jóvenes de las comunas 
Centro también. Sin embargo, entre los jóvenes 
de las comunas sur ese porcentaje es del 3,6%.

en tercer lugar los jóvenes prefieren danza clásica 
o ballet.

• Los motivos que definen la elección del espec-
táculo suelen estar asociados al tipo de danza, al 
lugar y al artista que se presenta.
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Jóvenes que asistieron a un curso o taller
de danza

temática del curso o taller de danza

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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8.6 consuMo y Producción literaria

Jóvenes que leyeron en su tiempo libre durante el último año, según grupo de edad, género
y conglomerado

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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• El hábito de lectura aumenta conforme aumenta 
la edad.

• El género literario, el tema y el autor vuelven 
a ser los principales factores a la hora de elegir 
la lectura.

• Entre varones y mujeres no se evidencian dife-
rencias significativas.

• Vuelven a aparecer las brechas en el análisis por 
conglomerado de comunas: los jóvenes de las 
comunas del sur muestran nuevamente menores 
niveles de lectura que sus pares de las comunas 
del centro y norte.
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• En lo que refiere a producción literaria, el 2,3% 
de los jóvenes declara que ha pasado por un cur-
so o taller de escritura el último año. entre ellos, el 
23,3% indica haber tomado un curso de narrativa, 
mientras el 13,2% fue de no ficción.

Principales aspectos a tener en cuenta a la hora 
de elegir de un libro/publicación 

 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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 Fuente: elaboración propia en base a datos eJ 2012 y 
eJ2014 - dirección General de Políticas de Juventud (GcBa)
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SÍNTESIS

• 4 de cada 10 jóvenes de la CABA concurrieron a recitales en el último año, el 
principal factor que interviene a la hora de elegir un recital es el género y el género 
preferido es el rock. asimismo  1 de cada 10 concurrieron a un taller de producción 
musical (canto, instrumentos).

• 7 de cada 10 fueron al cine el menos una vez en el último año, también el princi-
pal factor que define la película es el género y el género cinematográfico preferido 
por los jóvenes de la ciudad es el cine de acción. Por su parte, el 2,4% (2 de cada 
100) participó en actividades vinculadas a la producción cinematográfica.

• 1 de cada 4 jóvenes de la ciudad fue al teatro en el último año, el factor principal 
al elegir una obra es el género teatral y las obras preferidas de los jóvenes son los 
Musicales. además el 5,5% (5 de cada 100) participaron en talleres o cursos de 
formación teatral.

• También 1 de cada 4 jóvenes concurrió a una exposición o museo en el último 
año, las exposiciones más visitadas han sido las vinculadas a las artes visuales. 
También 5 de cada 100 participaron en cursos o talleres vinculados a estas discipli-
nas.

• 1 de cada 10 jóvenes declararon haber ido a un espectáculo de danzas, los es-
pectáculos preferidos han sido de danza jazz o contemporánea. Así también 6 de 
cada 100 participaron en algún curso o taller de danzas.

•  6 de cada 10 declararon haber leído en el último año y 2 de cada 100 indicaron 
haber participado en un taller literario o vinculado a la literatura.

• Tanto en el consumo como en la producción artística y cultural se destacan 
brechas muy significativas entre los jóvenes de los distintos conglomerados: Los 
jóvenes que residen en las comunas del sur suelen ir menos a recitales, al cine, al 
teatro, a museos y exposiciones que sus pares residentes en las otras comunas. 
los jóvenes de las comunas del norte de la ciudad son los que muestran mayores 
niveles de consumos culturales.

• Lo mismo ocurre con las brechas en lo que refiere a producción cultural. Los jó-
venes de las comunas sur tienen menor acceso a talleres de canto, instrumentos, 
cine, teatro, danza, artes que los jóvenes del resto de las comunas.
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anexo MetodolóGico

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
la muestra de la encuesta joven 2014 es probabilística, polietápica, representativa del universo uni-
versos integrado por la población urbana entre 15 y 29 años, residentes en la ciudad autónoma de 
Buenos aires y en hogares, en viviendas particulares con las características mencionadas. 

Probabilística, porque cada unidad de análisis seleccionada tiene una probabilidad de selección 
conocida y superior a cero. este tipo de muestra permite establecer anticipadamente la precisión 
deseada en los resultados principales. el conocimiento de la probabilidad de selección de los en-
cuestados y la información de no respuesta y rechazos permite el cómputo de los ponderadores 
necesarios para el posterior análisis de la información reunida.

Estratificada: se establece un doble criterio de estratificación de la muestra. Por una parte, la mues-
tra establece dominios de análisis de la información a nivel de tres zonas geográficas (Norte, Centro 
y sur) de acuerdo con la agrupación de comunas (zona sur: comunas 4, 8, 9 y 10; zona centro: 
comunas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 15; zona norte: comunas 2, 13 y 14); por otra parte, se establece un 
criterio de estratificación a nivel de sexo y edad de población. Ambos criterios son adoptados con 
el fin de contar con una cantidad de casos suficiente para su posterior desagregación con errores 
muestrales y coeficientes de variación razonables. 

Por conglomerados en varias etapas (Polietápica): Dentro de cada uno de los estratos geográficos 
definidos, se seleccionaron puntos de muestreo con inicio en manzanas prefijadas, pertenecientes 
a los radios censales que componen todas las comunas que integran cada zona geográfica. La 
muestra se distribuyó de manera proporcional al peso de los radios censales al interior de cada zona 
geográfica, de acuerdo con información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Se trata 
entonces de un muestreo por conglomerados estratificados donde los radios constituyen la primera 
etapa de selección (unidades Primarias de Muestreo –uPM).  

dentro de cada uno de los radios elegidos se seleccionó una manzana que constituyó la segunda 
etapa de selección. la manzana fue la unidad secundaria de Muestreo (usM).

dentro de cada una de las manzanas elegidas se eligieron las viviendas que constituyen la unidad 
terciaria de Muestreo (utM). las viviendas se eligieron dentro de su manzana en base a una muestra 
sistemática con arranque aleatorio. en los casos en que dentro de la vivienda se encontró más de un 
hogar  se seleccionó al azar uno de ellos por lo cual el hogar constituyó, en estos casos, la unidad 
cuaternaria de Muestreo (ucM). Finalmente una vez elegido el hogar y entre las personas elegibles 
se eligió una de acuerdo con cuotas de sexo, edad. las personas constituyeron los elementos de la 
muestra y su última etapa.

Distribución de la muestra. La muestra se distribuye de acuerdo con una afijación de casos no pro-
porcional, sobre un total predefinido por cada zona geográfica (250 casos para las zonas Norte y 
Sur y 300 casos para la zona Centro).  El objetivo de esta afijación es garantizar que el margen de 
error para una proporción sea inferior al +/-6.5% en cada dominio. 

el tamaño global de la muestra será de 800 casos. el error global para una muestra de estas carac-
terísticas es inferior a +/-3.5 con un nivel de confianza de 95% bajo la hipótesis de máxima dispersión 
(p y q= 0.5).

la ponderación y elevación de la muestra se realizó de acuerdo a la probabilidad de selección, 
asignando a cada entrevistado su peso de acuerdo con su pertenencia a radio/ zona y de acuerdo 
a los parámetros de distribución de sexo, edad y condición de actividad expresados en la encuesta 
anual de Hogares, dirección General de estadística y censos, Ministerio de Hacienda de la ciudad 
autónoma de Buenos aires onda 2012. 
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Viviendas de tipo inconveniente: incluye casilla, rancho, habitación de hotel, pensión, y otras que 
no son casa o departamento.

Viviendas con déficits de servicio: viviendas sin conexión a red eléctrica o/y sin conexión a red de 
gas natural y/o sin conexión a red de agua potable dentro de la vivienda y/o sin conexión a red de 
cloacas.

Viviendas en villas: incluye las viviendas en villas, asentamientos y núcleos habitacionales transito-
rios.

zonas con problemas medioambientales: se consideraron zonas inadecuadas aquellas que se en-
cuentran cerca de basurales (3 cuadras o menos) y/o se encuentran en zonas inundables (en los 
últimos 12 meses).

Problemas socio residenciales: releva la existencia de al menos uno de los problemas menciona-
dos más arriba (vivienda inconveniente, déficit de servicios, vivienda en villas, zonas con problemas 
medioambientales).

Situación en el sistema educativo formal y en el mercado de trabajo: se considera la condición de 
inclusión/exclusión de los jóvenes en el mercado laboral y en el sistema educativo formal a partir de 
su condición de actividad (situación dentro del mercado laboral), y asistencia al sistema educativo 
formal. 

A partir de ello, se construyen las siguientes categorías:
· estudian y trabajan: asisten a establecimientos educativos formales y se encuentran ocupados.
· estudian, no trabajan y no buscan trabajo: asisten a establecimientos formales y se encuentran 
inactivos.
· estudian, no trabajan y buscan trabajo: asisten a establecimientos educativos formales y se en-
cuentran desocupados.
· no estudian y trabajan: no asisten a establecimientos educativos formales y se encuentran ocu-
pados.
· no estudian, no trabajan y no buscan trabajo: no asisten a establecimientos educativos formales 
y se encuentran inactivos.
· no estudian, no trabajan y buscan trabajo: no asisten a establecimientos educativos formales y 
se encuentran desocupados.

Nivel Educativo: el nivel educativo da cuenta del título o credencial más alto obtenido dentro del 
sistema educativo formal.

Situación en el sistema educativo formal: El indicador busca mostrar situaciones de déficit educati-
vo, entendiendo por déficit el hecho de no haber finalizado ni estar asistiendo al nivel medio. En este 
sentido, se consideraron como incluidos en el sistema a aquellos jóvenes que, o bien se encuentran 
cursando en el sistema educativo formal (primario o secundario), o bien ya terminaron sus estudios 
secundarios (cursen o no estudios superiores). Por contraposición, los excluidos del sistema educa-
tivo formal son aquellos que no terminaron sus estudios secundarios y no se encuentran estudiando.

Tipo de gestión: la variable distingue entre aquellos jóvenes que asisten o asistieron a instituciones 
públicas  y  aquellos que asisten o asistieron a instituciones privadas para cada nivel de estudios.  

CONSTRUCCIóN DE VARIABLES E INDICADORES
condiciones de Vida

educación
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Se conforma por las categorías: asistencia a institución pública / asistencia a institución privada y 
asistencia a ambos tipos de instituciones.

Repitencia: la variable identifica aquellos jóvenes que declaran haber repetido, distinguiendo si lo 
hicieron en el nivel primario, en el nivel secundario o en ambos niveles.

traBaJo 
Tasa de actividad: es la relación entre la población económicamente activa (ocupada y desocupa-
da) y la población total.

Tasa de empleo: es la relación entre la población ocupada y la población total.

Tasa de desocupación: indica la relación entre los desocupados y la población económicamente 
activa.

Tasa de inactividad: es la relación entre la población económicamente inactiva y la población total.

Categoría ocupacional: identifica a jóvenes asalariados, cuantapropistas, patrones/empleadores, y 
trabajadores familiares sin salario.

Calidad del empleo: releva calidad de la relación laboral asalariada. se consideran trabajos preca-
rios aquellos que, o bien no tienen descuento por obra social, o bien no tienen descuento jubilatorio. 
se consideran empleos no precarios a aquellos que cuentan con descuento por jubilación y con 
descuento por obra social.

Edad de ingreso al mercado laboral: edad promedio en la que el joven ingresa a su primer trabajo 
(sobre el total de jóvenes). 

Ocupados en primer empleo: distingue entre los jóvenes ocupados actualmente en su primer em-
pleo de los jóvenes ocupados actualmente en empleos posteriores al primer empleo 

Experiencia laboral: identifica a aquellos jóvenes que han trabajado alguna vez (estén actualmente 
trabajando o no) y a aquellos que nunca trabajaron.

Tipo de búsqueda: identifica a aquellos desocupados que han tenido una experiencia laboral ante-
rior y aquellos que buscan su primer empleo.

Tipo de inactividad: identifica si los jóvenes inactivos son estudiantes, amas de casa o si son inacti-
vos por otros motivos.

Déficit de cobertura médica: identifica a aquellos jóvenes que no tienen cobertura por obra social, 
mutual o prepaga y deben recurrir al sistema público de salud.

Déficit de consulta médica: identifica a aquellos jóvenes que no realizan controles médicos con 
periodicidad anual o menor (es decir que consultan con una periodicidad mayor a un año o no con-
sultan).

Atención en el sistema público: identifica a aquellos jóvenes que en su última consulta se atendieron 
en el sistema público (hospitales, centros de salud), independientemente de su cobertura médica.

salud y Prácticas saludaBles
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Grado de conformidad con el cuerpo: es un indicador de dos categorías que surge de la recatego-
rización de una variable de escala que varía entre 0 y 10. El déficit en el grado de conformidad con 
el cuerpo identifica a aquellos jóvenes que en la pregunta respondieron entre 0 y 6 puntos. 

Hábito de consumo de comidas rápidas: es un índice de 3 categorías que mide el hábito de con-
sumo de comidas rápidas a partir de la frecuencia de consumo de estos alimentos. alto: responden 
que siempre  o frecuentemente consumen comidas rápidas. Medio: responden que consumen comi-
das rápidas algunas veces. Bajo: responden que nunca comen comidas de este tipo.

Déficit en la práctica habitual de ejercicios: identifica a aquellos jóvenes que no realizan ejercicios 
físicos con regularidad (responden que sólo algunas veces o nunca realizan ejercicio físico).

Probaron alguna vez (tabaco, alcohol, marihuana, cocaína): identifica a los jóvenes declaran que 
en al menos una oportunidad consumieron tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, según corresponda.

Consumieron en el último año (tabaco, alcohol, marihuana, cocaína): identifica a los jóvenes de-
claran que en el último año consumieron tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, según corresponda.

Realización de consulta en temas de salud sexual y reproductiva: identifica a aquellos jóvenes que 
declaran haber realizado consultas sobre ssyr en el último año en establecimientos de salud.

Principales temas de consulta: identifica los principales temas mencionados por los jóvenes. Se 
trata de una pregunta de opciones múltiples.

Realización del test de VIH: identifica a los jóvenes que responden haber realizado o no el test de 
ViH alguna vez.

Edad promedio de iniciación sexual: promedio de edad de la primera relación sexual (en base a 
jóvenes que tuvieron relaciones sexuales alguna vez).

Frecuencia de uso de métodos anticonceptivos: indica el nivel de consistencia en el uso de Mac en 
el último año con una escala definida del siguiente modo: siempre; la mayoría de las veces; solo en 
ocasiones; nunca.

Método/s anticonceptivo/s más utilizados: identifica los principales métodos anticonceptivos men-
cionados por los jóvenes que utilizaron Mac siempre o la mayoría de las veces en el último año. se 
trata de una pregunta de opciones múltiples.

Razones para el no uso consistente de MAC: identifica las principales razones mencionadas por los 
jóvenes que utilizaron Mac solo en ocasiones o nunca en el último año. se trata de una pregunta de 
opciones múltiples.

Uso de la AHE: indica el uso de anticoncepción hormonal de emergencia de aquellos sexualmente 
activos en el último año. 

Fuentes de información: identifica las principales fuentes de información mencionadas por los jó-
venes a la hora de informarse sobre sobre salud sexual y reproductiva. se trata de una pregunta de 
opciones múltiples.

Método más eficaz para la transmisión del VIH: se consideraron respuestas adecuadas preserva-
tivo masculino o femenino, mientras que el resto de métodos anticonceptivos mencionados fueron 
consideradas respuestas inadecuadas. 

salud sexual y reProductiVa
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Maternidad/paternidad joven: identifica a aquellos jóvenes que respondieron que tienen hijos.
edad promedio del nacimiento del primer hijo: promedio de edad al momento del nacimiento del 
primer hijo (en base a jóvenes que tuvieron hijos).

Confianza en las instituciones: identifica a aquellos jóvenes que indicaron que la institución corres-
pondiente les resultan muy o bastante confiables.

Conformidad con el funcionamiento de la democracia en nuestro país: es índice de tres categorías 
que mide el nivel de conformidad con el funcionamiento de la democracia en nuestro país. alto: 
identifica a los jóvenes que respondieron estar muy conformes con el funcionamiento de la demo-
cracia en nuestro país. Medio: identifica a los jóvenes que respondieron estar conformes. Bajo: iden-
tifica a aquellos jóvenes que respondieron estar poco o nada conformes con el funcionamiento de 
la democracia en nuestro país.

Valoración del voto: es índice de tres categorías que mide el grado de valoración del voto. alto: 
identifica a los jóvenes que respondieron que el voto es muy importante. Medio: identifica a los jóve-
nes que respondieron que el voto es importante. Bajo: identifica a aquellos jóvenes que respondie-
ron el voto les resulta poco o nada importante.

Participación: identifica a aquellos jóvenes que participan en organizaciones políticas o sociales 
(centros de estudiantes, sindicatos, partidos políticos, asambleas barriales, ongs, entre otras).

Tipo de participación: Política: identifica a aquellos jóvenes que participan en organizaciones polí-
ticas (centros de estudiantes, sindicatos, partidos políticos). Social: identifica a aquellos jóvenes que 
participan en organizaciones sociales (asambleas barriales, ongs, entre otras).

Acceso a bienes tecnológicos en el hogar: identifica a aquellos jóvenes en cuyos hogares se dispo-
ne del bien correspondiente.

Acceso individual a bienes tecnológicos en el hogar: identifica a aquellos jóvenes que poseen, en 
forma particular, del bien correspondiente.

Lugares de uso de internet: identifica los lugares desde los cuales los jóvenes suelen conectarse a 
internet. se trata de una pregunta de opciones múltiples. 

Actividades que realizan en internet: identifica los distintos tipos de uso que los jóvenes hacen en 
internet. se trata de una pregunta de opciones múltiples.

Principales páginas visitadas: identifica las principales páginas a las que acceden los jóvenes. Se 
trata de una pregunta de opciones múltiples.

Concurrencia en el último mes a …(recital, cine, teatro, etc): identifica a aquellos jóvenes que res-
ponden haber concurrido con frecuencia mensual o mayor –quincenal, semanal, diaria- a la actividad 
determinada.

Vida ciudadana

consuMos y Producción cultural

acceso a nueVas tecnoloGÍas
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Concurrencia en el último año a …(recital, cine, teatro, etc.): identifica a aquellos jóvenes que res-
ponden haber concurrido al menos una vez en el último año a la actividad determinada.

Realización de actividades artísticas o culturales: identifica a aquellos jóvenes que responden rea-
lizar la actividad indicada.

Preferencia por escuchar música: identifica a aquellos jóvenes que responden que en su tiempo 
libre les gusta escuchar música.

Motivos de elección de (recital, película, obra de teatro, etc.): identifica los principales factores 
que inciden a la hora de decidir a qué actividad concurrir (a qué recital ir, qué película u obra teatral 
elegir, etc). se trata de una pregunta de opciones múltiples.

Géneros preferidos: identifica los géneros musicales, cinematográficos, teatrales, etc. Preferidos por 
los jóvenes. se trata de una pregunta de opciones múltiples.

Concurrencia en el último año a taller o curso de producción artística o cultural: identifica a aque-
llos jóvenes que responden haber concurrido en el último año a la actividad indicada (taller/curso de 
música, de cine, teatro, artes plásticas o visuales, danza, literatura).

Temática del taller/curso al que asistió: identifica, dentro de cada área artística, el contenido espe-
cífico del taller o curso al que se asistió. Por ejemplo: en música si es canto o instrumentos, en cine 
si es dirección, guion, producción, etc.
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