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PRESENTACIÓN 

 

En el marco del convenio suscripto entre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 

Buenos Aires y la Pontificia Universidad Católica Argentina, el programa 

Observatorio de la Deuda Social Argentina elaboró a finales de 2014 una serie de  

informes sobre la condiciones de desarrollo humano y de integración social de la 

población residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el periodo 2010-

2013. Estos informes tienen como misión constituirse en un insumo para una 

mejor evaluación, caracterización y programación de las intervenciones que lleva 

adelante la Defensoría de la Ciudad hacia las poblaciones con mayores niveles de 

exclusión y/o vulnerabilidad socioeconómica.  

Todo ello con el particular propósito de contribuir con la legitimación de un modelo 

de gestión integral de estudio, promoción, protección y defensa de los derechos 

humanos y sociales de quienes habitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para ello se abordaron casi un centenar de indicadores de déficit en materia de 

calidad de vida y capacidades humanas de desarrollo e integración social. El 

presente informa examina cada uno de estos indicadores analizando los 

comportamientos recientes y sus proyecciones futuras en clave a las desigualdades 

sociales que modelan tales resultados.  

En este marco, este primer informe –desglosado en varias secciones temáticas- 

ofrece información relevante sobre la evolución y las características de una serie 

de déficits sociales que fueron considerados de interés institucional por parte de 

los equipos de coordinación de la Defensoría. Desde un enfoque integrador, este 

análisis pone foco en la situación social que atraviesan tanto los hogares como la 

población adulta y los niños/as y adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. En todos los casos, los déficits estudiados fueron analizados no sólo en 

cuanto a su estado actual y evolución reciente, sino también en cuanto a sus 

determinantes sociales: estructurales, familiares y personales.  

Los datos provienen de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de los años 2010 

al 2013 –siempre para el área de CABA (ver Ficha Técnica). En todos los casos, en 

función de una mayor consistencia estadística, la información se analiza apilando 

y solapando bases, a partir de lo cual es posible estimar promedios e inferir 

tendencias con mayor confianza estadística. Para tal fin se consideran los 

siguientes períodos: 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. 

 
FICHA TÉCNICA 

ENCUESTA  DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA – SERIE BICENTENARIO.  

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

UNIVERSO DE ESTUDIO: 

Hogares particulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

Muestra apilada 2010-2013: 1692 hogares/personas a partir de la selección de 69 radios censales / 

1024 niños/as (entre 0 y 17 años).  

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: 

Muestreo polietápico con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La 

selección de los radios muestrales dentro de cada aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por 

la cantidad de hogares de cada radio. Las manzanas al interior de cada punto muestral y los hogares 

de cada manzana se seleccionan aleatoriamente a través de un muestro sistemático, mientras que 

los individuos dentro de cada vivienda son seleccionados mediante un sistema de cuotas de sexo y 

edad. 

CRITERIO DE ESTRATIFICACIÓN: 
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Estratificación socio-económica efectuada por clasificación y ordenación de los radios censales según 

promedio de nivel educativo del Jefe de hogar en cada radio. 

SECCION 1 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS HOGARES 

 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de las condiciones materiales de vida implica la evaluación de un 

conjunto de funcionamientos asociados a fuentes de bienestar material (acceso a 

los servicios y consumo razonable de bienes básicos, resguardo de los recursos 

económicos suficientes para el sostenimiento de la vida bajo condiciones de hábitat 

dignas, acceso a bienes públicos de inclusión social) cuya realización se halla tanto 

en el ámbito público como en el privado. Si bien se incluyen indicadores de 

ingresos monetarios, la definición de desarrollo humano y social utilizada es 

mucho más compleja y abarca una serie amplia de satisfactores económicos y 

realizaciones materiales por parte de los hogares. 

En esta dimensión de análisis se distinguen dos aspectos básicos que agrupan una 

serie de indicadores relacionados con las condiciones materiales para el desarrollo 

humano desde la perspectiva de derechos: 1) las capacidades de subsistencia 

económica de los hogares y 2) las condiciones de vida en el hábitat urbano.  

En todos los casos, el análisis se hace a nivel agregado para cada indicador 

destacando la evolución durante el período 2010-2013, así como también 

examinando su comportamiento con respecto a una serie de factores estructurales 

–de desigualdad social- fuertemente asociados al tipo de privaciones evaluadas. 

En este informe, además de considerar ciertas dimensiones estructurales (estrato 

económico-ocupacional y condición residencial), se ha estimado relevante tomar en 

cuenta aspectos vinculados a las características del hogar (tipo de hogar, ciclo vital 

del hogar familiar, sexo y grupo de edad del jefe y, por último, origen migratorio 

del jefe de hogar). En la tabla siguiente se presenta un esquema detallado de las 

variables explicativas utilizadas para el análisis.   

 

ESQUEMA DE LAS VARIABLES, DEFINICIONES Y CATEGORIAS DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍAS 

 

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 
ESTRATO 

ECONÓMICO- 

OCUPACIONAL 

Mide la condición de clase de los 

hogares a través de la condición de 

actividad, la calificación 

ocupacional, las fuentes de ingresos 

y el nivel de protección social del 

principal sostén económico del 

grupo familiar. 

-Clase media profesional.  

-Clase media no profesional 

-Clase obrera integrada 

-Clase trabajadora marginal 

CONDICIÓN 

RESIDENCIAL 

Mide cuatro modalidades diferentes 

de urbanización con diversos grados 

de presencia del Estado en lo 

tocante a la planificación, 

regulación e inversión pública en 

bienes urbanos, y con una presencia 

también dispar de los distintos 

estratos socioeconómicos. 

-Barrios con trazado urbano de nivel 

socioeconómico medio.  

-Barrios con trazado urbano de nivel 

socioeconómico medio bajo y bajo.  

-Barrios con trazado urbano de nivel 

socioeconómico muy bajo.  

-Villas y asentamientos. Hogares situados en 

villas o asentamientos. 

CARACTERISTICAS DEL HOGAR 

TIPO DE HOGAR Da cuenta de la estructura del 

hogar en términos de presencia y 

tipo de componentes que lo 

-Hogar familiar no monoparental. Hogares 

compuestos por familiares con núcleo completo. 

-Hogar familiar monoparental. Compuestos por 
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integran. familiares y con núcleo incompleto 

-Hogar no familiar. Hogares unipersonales o 

conformados por componentes sin relación de 

parentesco. 

CICLO VITAL DEL 

HOGAR FAMILIAR 

Define a los hogares según en la 

etapa en la que se encuentran en 

relación a su proceso reproductivo 

-Parejas jóvenes sin hijos. Hogares en los que la 

mujer tiene menos de 40 años y en los que no 

hay presencia de hijos. 

-Hogares con hijos pequeños o en edad escolar. 

Hogares en los que el núcleo tiene al menos un 

hijo de menos de 15 años y no tiene hijos 

mayores de esa edad. 

-Hogares con hijos adolescentes o adultos. 

Hogares en los que existe presencia de hijos 

mayores de 15 años aunque convivan en el 

hogar hijos menores de esa edad. 

-Nido vacío. Hogares en los que el núcleo está 

compuesto por una mujer de más de 40 años y 

no tiene hijos en el hogar. 

SEXO Y GRUPO DE 

EDAD DEL JEFE 

Clasificación de los hogares según la 

edad y el sexo del jefe de hogar. 

-Varones 18-39 años 

-Mujeres 18-39 años 

-Varones 40 años y más 

-Mujeres de 40 años y más 

ORIGEN 

MIGRATORIO DEL 

JEFE 

Se define a partir del país, provincia 

o localidad de nacimiento del jefe de 

hogar. 

-Nativo de CABA 

-Migrante del Conurbano Bonaerense. Nacido 

en el Conurbano Bonaerense. 

-Migrante interno. Nacido en otras provincias 

-Migrante limítrofe y de Perú. Nacido en algún 

país limítrofe o Perú. 

 

Antes de evaluar los indicadores seleccionados, cabe referir brevemente a las 

características de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires según su condición 

residencial y demás variables explicativas que han sido consideradas para el 

análisis. En los cuadros siguientes se expone, en primer lugar, la cantidad de 

hogares de la Ciudad de Buenos Aires según variables explicativas. Luego, se 

presenta la distribución de los hogares y la población según la condición 

residencial, distinguiendo las características estructurales y de los hogares 

considerados relevantes para la evaluación de las condiciones materiales del 

desarrollo humano.    

Se estima que en la Ciudad de Buenos Aires, según datos del CENSO 2010, habría 

algo más de 1 millón de hogares, de los cuales casi la mitad se ubican en barrios 

de NSE medio y bajo y, asimismo, alrededor de tres de cada diez hogares habitan 

en barrios de NSE medio alto y pertenecen a la clase media profesional. La clase 

trabajadora marginal representa aproximadamente al 14% de los hogares y la 

población. En la Ciudad, el 3,4% de los hogares se ubica en villas y asentamientos, 

lo cual representa al 5,4% de la población.  
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Años 2010-2013. En cantidad de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CONDICIÓN RESIDENCIAL
Barrios NSE 

Medio Alto

Barrios NSE 

Medio y bajo

Barrios NSE 

Muy bajo

Villas y 

asentamientos
Total

Total 425.390 607.700 189.906 43.045 1.266.041

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 206.875 160.076 15.338 926 383.215

Clase media no profesional 137.294 201.286 48.238 7.481 394.299

Clase obrera integrada 62.269 170.465 65.511 16.577 314.822

Clase trabajadora marginal 18.952 75.873 60.819 18.061 173.705

Total 425.390 607.700 189.906 43.045 1.266.041

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 262.017 332.666 96.193 27.887 718.763

Hogar familiar monoparental 74.548 126.114 49.272 9.408 259.342

Hogar no familiar 88.825 148.920 44.441 5.750 287.936

Total 425.390 607.700 189.906 43.045 1.266.041

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 40.692 50.948 9.503 421 101.564

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 72.788 111.433 33.514 13.337 231.072

Hogares con hijos adolscentes o adultos 160.419 194.043 72.363 20.932 447.757

Hogares nido vacío 62.665 102.355 30.085 2.604 197.709

Total 336.564 458.779 145.465 37.294 978.102

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 73.003 108.837 30.489 10.715 223.044

M 18 - 39 años 42.015 50.580 9.860 5.117 107.572

V 40 años y más 207.757 256.525 89.683 14.574 568.539

M 40 años y más 102.615 191.758 59.874 12.639 366.886

Total 425.390 607.700 189.906 43.045 1.266.041

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 296.281 410.636 122.450 9.028 838.395

Migrante del Conurbano 51.831 67.439 14.981 1.673 135.924

Migrante interno 64.634 102.744 32.564 10.664 210.606

Migrante limitrofe y de Perú 12.644 26.881 19.911 21.680 81.116

Total 425.390 607.700 189.906 43.045 1.266.041

DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES POR CONDICIÓN RESIDENCIAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.  

 

En lo que respecta a la configuración de las unidades domésticas, los datos revelan 

que en casi la mitad de los hogares familiares de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires hay hijos adolescentes o adultos, y casi en el 24% hay solamente hijos 

pequeños o en edad escolar (es decir, sin hijos adolescentes o adultos). Alrededor 

de siete de cada diez hogares son familiares no monoparentales. El 50% de la 

población de la Ciudad habita en hogares con jefes varones de 40 años o más. Al 

evaluar el origen migratorio, se observa que en poco más del 60% de las unidades 

domésticas los jefes de hogar son nativos de la ciudad. 

La información expuesta da cuenta de diferencias significativas en las 

características estructurales y del hogar según la condición residencial. Cabe 

destacar, por ejemplo, una sobrerrepresentación de la clase trabajadora marginal 

y los migrantes limítrofes o de Perú en las villas y asentamientos.  
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En contrapartida, en los barrios de NSE medio alto se evidencia una 

sobrerrepresentación de la clase media profesional. Si bien el 30% y el 14% de los 

hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenecen a la clase media 

profesional y clase trabajadora marginal, respectivamente, estos porcentajes 

varían significativamente al considerar solamente a los barrios del NSE medio 

alto, en los cuales la clase media profesional asciende al 48,6% y la clase 

trabajadora marginal disminuye al 4,5% de los hogares.   

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CONDICIÓN RESIDENCIAL Barrios de NSE 

medio alto

Barrios de NSE 

medio y bajo

Barrios de NSE 

muy bajo

Villas y 

asentamientos
Total

33,6% 48,0% 15,0% 3,4%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 48,6% 26,3% 8,1% 2,2% 30,3%

Clase media no profesional 32,3% 33,1% 25,4% 17,4% 31,1%

Clase obrera integrada 14,6% 28,1% 34,5% 38,5% 24,9%

Clase trabajadora marginal 4,5% 12,5% 32,0% 42,0% 13,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 61,6% 54,7% 50,7% 64,8% 56,8%

Hogar familiar monoparental 17,5% 20,8% 25,9% 21,9% 20,5%

Hogar no familiar 20,9% 24,5% 23,4% 13,4% 22,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 12,1% 11,1% 6,5% 1,1% 10,3%

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 21,6% 24,3% 23,0% 35,8% 23,7%

Hogares con hijos adolscentes o adultos 47,7% 42,3% 49,7% 56,1% 45,8%

Hogares nido vacío 18,6% 22,3% 20,7% 7,0% 20,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 17,2% 17,9% 16,1% 24,9% 17,6%

M 18 - 39 años 9,9% 8,3% 5,2% 11,9% 8,5%

V 40 años y más 48,8% 42,2% 47,2% 33,9% 44,9%

M 40 años y más 24,1% 31,6% 31,5% 29,4% 29,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 69,6% 67,6% 64,5% 21,0% 66,2%

Migrante del Conurbano 12,2% 11,1% 7,9% 3,9% 10,7%

Migrante interno 15,2% 16,9% 17,1% 24,8% 16,6%

Migrante limitrofe y de Perú 3,0% 4,4% 10,5% 50,4% 6,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES POR CONDICIÓN RESIDENCIAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.  
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Años 2010-2013. En porcentaje de población, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CONDICIÓN RESIDENCIAL Barrios de NSE 

medio alto

Barrios de NSE 

medio y bajo

Barrios de NSE 

muy bajo

Villas y 

asentamientos
Total

33,3% 45,7% 15,6% 5,4%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 44,1% 23,7% 6,6% 1,3% 26,6%

Clase media no profesional 36,7% 37,3% 27,8% 12,2% 34,3%

Clase obrera integrada 15,1% 26,6% 33,3% 40,6% 24,6%

Clase trabajadora marginal 4,1% 12,4% 32,3% 45,9% 14,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 74,2% 68,6% 61,7% 71,9% 69,6%

Hogar familiar monoparental 17,5% 21,2% 29,4% 24,2% 21,4%

Hogar no familiar 8,3% 10,2% 8,9% 3,9% 9,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 7,5% 7,7% 4,1% 0,8% 6,6%

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 25,5% 28,0% 25,2% 31,0% 26,9%

Hogares con hijos adolscentes o adultos 54,4% 48,8% 57,9% 64,7% 53,1%

Hogares nido vacío 12,6% 15,5% 12,8% 3,5% 13,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 16,7% 18,2% 18,9% 23,2% 18,1%

M 18 - 39 años 6,9% 7,8% 5,0% 12,7% 7,3%

V 40 años y más 55,4% 48,3% 49,1% 36,9% 50,2%

M 40 años y más 21,0% 25,7% 27,0% 27,2% 24,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 68,7% 67,5% 60,8% 22,1% 64,3%

Migrante del Conurbano 12,8% 11,2% 7,3% 4,3% 10,7%

Migrante interno 14,3% 16,1% 19,4% 26,0% 16,6%

Migrante limitrofe y de Perú 4,3% 5,2% 12,4% 47,6% 8,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CONDICIÓN RESIDENCIAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.  

 

1.1 CONDICIONES DE SUBSISTENCIA ECONÓMICA 

DE LOS HOGARES 

 

La evaluación de las condiciones de subsistencia económica de los hogares  se 

apoya en el paradigma del desarrollo humano integral desde un enfoque de 

derechos, asumiendo que la no existencia de un piso mínimo universal de 

subsistencia material y bienestar económico no solo viola el derecho a una vida 

humana digna, sino que también afecta las capacidades de desarrollo e 

integración de una sociedad.  

Desde esta perspectiva, el análisis examina una serie de déficits en materia de 

pobreza estructural, capacidades de consumo, satisfacción efectiva de necesidades 

básicas y acceso a mecanismos de transferencias estatales de ingreso y protección 

social.  

En lo que respecta a las condiciones de subsistencia económica, se abordan las 

dimensiones de (1) Pobreza estructural, (2) Ingresos monetarios y capacidad de 

subsistencia, (3) Capacidades de consumo y ahorro monetario desde una 

perspectiva subjetiva, (4) Recortes en los gastos, y por último, (5) Percepción de 

jubilaciones/pensiones y programas sociales. En la siguiente tabla se presenta un 
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esquema detallado de las dimensiones, variables e indicadores que serán objeto de 

análisis.  

ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES ECONÓMICOS DE LOS HOGARES 

CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA ECONÓMICA DE LOS HOGARES 

POBREZA ESTRUCTURAL 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Expresa la reducción involuntaria de la 

porción de comida y/o la percepción de 

experiencias de hambre por problemas 

económicos durante los últimos 12 

meses. 

Porcentaje de hogares que 

expresan tener inseguridad 

alimentaria moderada 

(reducción de la dieta con 

riesgo de experimentar 

hambre), severa (reducción de 

la dieta con registro de eventos 

de hambre) y total. 

NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

Método directo de identificación de 

carencias y privaciones. Los hogares con 

NBI presentan al menos una de las 

siguientes situaciones: 1- más de tres 

personas por cuarto habitable; 2- habitar 

una vivienda de tipo inconveniente 

(pieza en inquilinato, vivienda precaria); 

3- hogares sin ningún tipo de retrete; 4- 

hogares con algún niño en edad escolar 

(6 a 12 años) que no asiste a la escuela; 

5- hogares con cuatro o más personas 

por miembro ocupado y, además, cuyo 

jefe tuviera como máximo hasta 

primaria completa. 

Porcentaje de hogares que 

presenta al menos una de estas 

situaciones. 

 

INGRESOS MONETARIOS Y CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA 

INGRESO TOTAL FAMILIAR 

Expresa el monto promedio del total de 

los ingresos reales (laborales y no 

laborales) percibidos por los hogares.  

Media del ingreso real de 

bolsillo recibido por el hogar el 

mes anterior al relevamiento, 

originado dentro y fuera del 

mercado laboral, en pesos de 

diciembre de 2013.  

INGRESO PER CÁPITA 

FAMILIAR 

Expresa el monto promedio de los 

ingresos reales (laborales y no laborales) 

normalizados por el tamaño del hogar.   

 

Media del ingreso real total del 

hogar dividido la cantidad de 

miembros, expresado en pesos 

de diciembre de 2013.   

INDIGENCIA Y POBREZA 

Se considera indigente a aquellos 

hogares/personas cuyos ingresos no les 

permiten adquirir el valor de la Canasta 

Básica Alimentaria (CBA). La misma 

incorpora una serie de productos 

requeridos para la cobertura de un 

umbral mínimo de necesidades 

alimenticias (energéticas y proteicas).  

Porcentaje de hogares en 

situación de indigencia.  

Porcentaje de personas que 

habitan hogares en situación 

de indigencia.  

Se considera pobre a aquellos 

hogares/personas cuyos ingresos no 

superen el umbral del ingreso monetario 

necesario para adquirir en el mercado el 

valor de una canasta de bienes y 

servicios básicos (Canasta Básica Total - 

CBT). 

 

Porcentaje de hogares en 

situación de pobreza.  

Porcentaje de personas que 

habitan hogares en situación 

de pobreza.  

CAPACIDADES DE CONSUMO Y AHORRO MONETARIO  

DESDE UNA PERSPECTIVA SUBJETIVA 

INGRESOS INSUFICIENTES 

Percepción sobre la capacidad de los 

ingresos totales del hogar para cubrir 

consumos básicos mensuales y sostener 

patrones de consumo. 

Porcentaje de hogares que 

percibe que los ingresos no le 

resultan suficientes para cubrir 

sus gastos mensuales. 
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CAPACIDAD DE AHORRO 

Percepción sobre la capacidad de los 

ingresos totales del hogar para generar 

ahorro. 

Porcentaje de hogares que 

percibe que los ingresos le 

permiten ahorrar más allá del 

consumo realizado. 

RECORTES EN LOS GASTOS 

RECORTES EN ATENCIÓN 

MÉDICA 

Suspensión de visitas médicas u 

odontológicas por problemas económicos 

durante los 12 meses previos a la 

encuesta. 

Porcentaje de hogares con 

algún miembro que suspendió 

visitas médicas u odontológicas 

por problemas económicos 

durante los 12 meses previos a 

la encuesta 

RECORTES EN 

MEDICAMENTOS 

Disminución o suspensión de la compra 

de medicamentos por problemas 

económicos durante los 12 meses previos 

a la encuesta. 

Porcentaje de hogares con 

algún miembro que disminuyó 

o suspendió la compra de 

medicamentos por problemas 

económicos durante los 12 

meses previos a la encuesta. 

SUSPENSIÓN DE MEJORAS 

O ARREGLOS EN LA CASA 

AUNQUE HAGA FALTA 

Suspensión de arreglos o mejoras en la 

casa por problemas económicos durante 

los 12 meses previos a la encuesta. 

Porcentaje de hogares que 

suspendió arreglos o mejoras 

en la casa por problemas 

económicos durante los 12 

meses previos a la encuesta. 

SUSPENSIÓN DE PAGOS EN 

EL ALQUILER, LA CUOTA 

DELA CASA O ALGÚN 

IMPUESTO, SERVICIO O 

TASA MUNICIPAL 

Suspensión de pagos en el alquiler, la 

cuota de la casa o algún impuesto, 

servicio o tasa municipal por problemas 

económicos durante los 12 meses previos 

a la encuesta. 

Porcentaje de hogares que 

suspendió pagos en el alquiler, 

la cuota de la casa o algún 

impuesto, servicio o tasa 

municipal por problemas 

económicos durante los 12 

meses previos a la encuesta. 

PERCEPCIÓN DE JUBILACIONES/PENSIONES Y PROGRAMAS SOCIALES 

HOGARES PERCEPTORES 

DE JUBILACIONES O 

PENSIONES 

Percepción de ingresos a través de 

jubilaciones o pensiones. 

Porcentaje de hogares que 

recibe jubilaciones o pensiones.  

HOGARES CON 

PROGRAMAS SOCIALES DE 

TRANSFERENCIAS DE 

INGRESOS 

Asignación de ingresos a través de 

programas sociales de transferencias 

monetarias y asignaciones familiares no 

contributivas. 

Porcentaje de hogares que 

recibe programas sociales o de 

empleo.  

HOGARES CON 

PROGRAMAS SOCIALES 

(INCLUYE 

TRANSFERENCIAS DE 

INGRESOS Y AYUDAS 

PERCIBIDAS A TRAVÉS DE 

ENTREGAS DE ALIMENTOS) 

Recepción de alimentos o la asignación 

de ingresos a través de programas 

sociales de transferencias monetarias y 

asignaciones familiares no contributivas. 

A partir del año 2010 se incluye la 

Asignación Universal por Hijo (AUH). 

Porcentaje de hogares que 

recibe ayudas a través de 

entregas de alimentos o 

programas sociales o de 

empleo.  

HOGARES CON 

PROGRAMAS SOCIALES DE 

TRANSFERENCIAS DE 

INGRESOS O 

JUBILACIONES/PENSIONES 

Asignación de ingresos a través de 

jubilaciones/pensiones o programas 

sociales de transferencias monetarias y 

asignaciones familiares no contributivas. 

A partir del año 2010 se incluye la 

Asignación Universal por Hijo (AUH). 

Porcentaje de hogares que 

perciben jubilaciones/pensiones 

o programas sociales o de 

empleo.  

 

POBREZA ESTRUCTURAL  

 

Inseguridad alimentaria 

El indicador de Inseguridad Alimentaria (IA) indaga sobre la capacidad económica 

de los hogares de acceder a alimentos en cantidad y calidad suficientes para evitar 

el hambre y/o una alimentación familiar deficiente. Dada la posibilidad de 

experimentar niveles de riesgos diferentes, la IA Severa mide la situación extrema 
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de sufrir hambre; mientras que la IA Total agrega como indicador deficiencias 

frecuentes en la dieta alimentaria del hogar.  

La IA total -si bien no experimenta variaciones significativas-exhibe una leve 

tendencia a la baja, mientras que la IA severa se mantiene relativamente estable 

en el período analizado, con un alcance aproximado de 4,2% de los hogares en el 

caso de la IA total y 1,6% en lo que respecta a la IA severa.   

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA TOTAL

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 4,5 4,3 4,0 4,2

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional // // // 0,9

Clase media no profesional 3,0 3,4 5,0 3,9

Clase obrera integrada 6,7 6,6 4,5 5,5

Clase trabajadora marginal 10,1 9,9 9,4 9,8

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 2,2 1,6 2,0 2,1

Barrios de NSE medio y bajo 3,1 3,5 3,8 3,5

Barrios de NSE muy bajo 8,0 7,8 4,6 6,3

Villas y asentamientos 29,8 25,9 21,9 25,8

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 3,6 2,9 1,4 2,5

Hogar familiar monoparental 6,7 6,5 9,7 8,2

Hogar no familiar 4,7 5,6 5,0 4,8

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 0,0 0,0 0,0 0,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 6,0 6,9 4,2 5,2

Hogares con hijos adolscentes o adultos 5,8 4,7 4,8 5,3

Hogares nido vacío 0,9 0,8 0,7 0,8

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años // // // 4,8

M 18 - 39 años 5,6 3,3 3,8 4,7

V 40 años y más 3,0 3,9 2,6 2,8

M 40 años y más 4,4 4,8 7,5 5,9

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 3,6 3,0 2,8 3,2

Migrante del Conurbano 5,6 7,3 3,4 4,5

Migrante interno 5,6 3,9 2,7 4,2

Migrante limitrofe y de Perú // // // 14,5

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

 
 

 

Las unidades domésticas situadas en villas o asentamientos y aquellos con 

principal sostén en la  clase trabajadora marginal son los que presentan mayores 

probabilidades de sufrir IA, alcanzando niveles de 8,3% y 3,1% al evaluar la IA 

severa. La incidencia de esta problemática es también superior en los hogares con 

jefe migrante de países limítrofes y Perú y en los hogares familiares 

monoparentales.  

En contraposición, la IA es casi inexistente o menor al promedio en los hogares 

ubicados en barrios de NSE medio alto y en la clase media profesional, en los 

nativos de CABA y en los hogares con parejas jóvenes sin hijos. La distinción 

según sexo y grupo de edad del jefe es un factor que -dentro del conjunto de 

variables seleccionadas- no presenta una asociación relevante con el riesgo de IA. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 1,6 1,8 1,5 1,6

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,7 0,3 0,0 0,3

Clase media no profesional 0,7 1,9 2,6 1,6

Clase obrera integrada 2,1 2,1 2,3 2,2

Clase trabajadora marginal // // // 3,1

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 0,3 0,6 0,7 0,5

Barrios de NSE medio y bajo 1,1 1,3 1,4 1,3

Barrios de NSE muy bajo 3,9 4,6 3,1 3,5

Villas y asentamientos 11,5 7,3 5,3 8,3

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 1,1 1,5 0,7 0,9

Hogar familiar monoparental 3,1 2,9 3,2 3,2

Hogar no familiar 1,4 1,5 2,2 1,8

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 0,0 0,0 0,0 0,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 2,6 3,9 1,9 2,3

Hogares con hijos adolscentes o adultos 2,3 2,1 2,3 2,3

Hogares nido vacío 0,1 0,1 0,0 0,1

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 2,9 3,3 0,0 1,6

M 18 - 39 años 0,7 0,7 1,4 1,0

V 40 años y más 0,6 1,5 1,5 1,1

M 40 años y más 2,5 1,7 2,5 2,5

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 1,0 1,2 0,8 0,9

Migrante del Conurbano 2,8 3,6 1,0 1,9

Migrante interno 2,2 1,0 1,9 2,0

Migrante limitrofe y de Perú 5,0 4,7 8,6 6,8

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEVERA

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

Necesidades básicas insatisfechas 

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) –en su versión 

tradicional– evalúa el acceso por parte de los hogares a una serie de satisfactores 

sociales básicos, como son el acceso a una vivienda adecuada, a servicios 

sanitarios, a educación y a capacidades económicas de los hogares. 

El indicador de NBI no exhibe variaciones significativas entre 2010 y 2013, siendo 

alrededor de 4,5% el porcentaje de hogares de la Ciudad de Buenos Aires que sufre 

este tipo de déficit durante el período analizado.  

La incidencia de la pobreza por NBI es superior en los hogares situados en villas o 

asentamientos y en la clase trabajadora marginal: más de la mitad de unidades 

domésticas en villas o asentamientos sufren de NBI, y a su vez, este déficit llega al 

14,1% en la clase trabajadora marginal. Asimismo, este indicador es mayor en las 

unidades domésticas con jefe migrante de países limítrofes y en los hogares con 

hijos pequeños o en edad escolar. Por su parte, son los hogares en barrios de NSE 

medio alto, la clase profesional, los hogares sin hijos y nativos de CABA o 

migrantes del Conurbano los que evidencian una situación más favorecida en lo 

que respecta a este indicador. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 4,4 4,6 4,5 4,5

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,8 0,4 0,3 0,5

Clase media no profesional 2,4 3,5 3,5 2,9

Clase obrera integrada 6,5 4,3 5,4 5,9

Clase trabajadora marginal 13,4 17,2 14,8 14,1

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 1,3 0,7 0,8 1,1

Barrios de NSE medio y bajo 2,5 2,8 1,9 2,2

Barrios de NSE muy bajo 6,6 8,0 9,0 7,8

Villas y asentamientos 53,9 51,3 57,2 55,6

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 5,0 5,3 5,2 5,1

Hogar familiar monoparental 6,1 6,2 4,8 5,5

Hogar no familiar 1,2 1,4 2,6 2,0

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 3,1 2,3 0,0 1,4

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 9,0 10,4 13,2 10,9

Hogares con hijos adolscentes o adultos 5,4 6,1 5,6 5,5

Hogares nido vacío 2,2 0,7 0,1 1,3

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 8,3 7,6 7,7 8,1

M 18 - 39 años 4,9 7,0 5,4 5,1

V 40 años y más 2,4 3,4 3,4 2,9

M 40 años y más 4,8 4,0 4,3 4,5

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 3,1 2,3 1,5 2,3

Migrante del Conurbano 3,3 2,5 1,7 2,5

Migrante interno 5,9 7,4 10,5 8,1

Migrante limitrofe y de Perú 18,3 21,3 26,3 22,4

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

INGRESOS MONETARIOS Y CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA 

 

Ingresos de los hogares 

En función de evaluar en qué medida las tendencias económicas y las políticas 

públicas aplicadas durante el período 2010-2013 alteraron el poder adquisitivo y la 

capacidad de subsistencia monetaria de los hogares, se examina en lo que sigue la 

evolución del ingreso familiar y per cápita promedio así como también la 

incidencia de los indicadores de indigencia y pobreza (evaluados en porcentaje de 

hogares). Este análisis se hace a nivel agregado, así como también a partir de 

considerar una serie de desigualdades sociales asociadas a los indicadores 

seleccionados. 

En términos generales, los ingresos familiares y per cápita a valores reales se han 

incrementado de manera leve como balance del período analizado 2010-2013. Sin 

embargo, cabe señalar que dicho aumento ha ocurrido principalmente al comienzo 

del período estabilizándose posteriormente.  
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Años 2010-2013. En pesos constantes de diciembre de 2013 (IPC alternativo)

TOTAL 9448 10003 9952 9700

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 13187 14020 13496 13346

Clase media no profesional 10343 10540 10326 10335

Clase obrera integrada 6198 6837 7392 6832

Clase trabajadora marginal 4959 5420 5879 5404

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 11901 12899 12497 12199

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 9092 9345 9115 9103

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 6341 7037 8177 7240

Villas o asentamientos 3957 4040 4483 4228

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 10535 11151 10733 10632

Hogar familiar monoparental 8505 9379 9766 9133

Hogar no familiar 7428 7916 8295 7884

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 10678 10717 11467 11116

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 9689 9976 10265 9946

Hogares con hijos adolscentes o adultos 10111 10625 10334 10225

Hogares nido vacío 10219 11893 10742 10451

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 9293 9813 10560 9873

M 18 - 39 años 9248 9424 9327 9289

V 40 años y más 10696 11017 10458 10572

M 40 años y más 7798 8615 8958 8364

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo RMBA 9650 10420 10230 9941

Migrante RMBA 10805 11511 10232 10514

Migrante Interno 8876 9286 10441 9631

Migrante países limítrofes 6864 6330 5814 6327

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

INGRESO TOTAL FAMILIAR

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

Cabe destacar la existencia de fuertes diferenciales de ingreso total y per cápita 

promedio según condición residencial y estrato económico-ocupacional del 

principal sostén del hogar. En todo el período bajo análisis, los hogares de la clase 

media profesional y de barrios de NSE medio alto percibieron ingresos superiores 

a las restantes categorías, diferenciándose así positivamente del resto de la 

estructura socio-económica.  

Por el contrario, los hogares de villas y asentamientos, de la clase trabajadora 

marginal y con jefe migrante de países limítrofes o Perú son los que evidencian 

menores ingresos, con valores un tercio o la mitad de los ingresos per cápita 

promedio de la Ciudad de Buenos Aires.  

En lo que respecta a la configuración del hogar, las unidades domésticas con 

presencia de hijos exhiben niveles de ingreso inferiores al promedio. El sexo y 

grupo de edad del jefe no parece ser un factor que diferencia de manera relevante 

los niveles de ingreso per cápita percibidos por el hogar. 
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Años 2010-2013. En pesos constantes de diciembre de 2013 (IPC alternativo)

TOTAL 4352 4714 4745 4548

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 6768 7153 7076 6927

Clase media no profesional 3998 4050 4329 4152

Clase obrera integrada 2954 3614 3519 3254

Clase trabajadora marginal 2482 2711 2606 2542

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 5638 6154 5895 5767

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 4166 4455 4590 4379

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 2795 3119 3420 3101

Villas o asentamientos 1115 1335 1385 1254

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 3662 3833 3661 3662

Hogar familiar monoparental 3425 3599 3726 3575

Hogar no familiar 7091 7658 8130 7638

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 5192 5114 5455 5338

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 2846 2872 2807 2829

Hogares con hijos adolscentes o adultos 3095 3096 2909 2999

Hogares nido vacío 4712 5548 5189 4924

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 4201 4579 4878 4511

M 18 - 39 años 5037 5389 5496 5273

V 40 años y más 4280 4540 4524 4407

M 40 años y más 4363 4891 4803 4578

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo RMBA 4490 5054 5028 4760

Migrante RMBA 4723 5101 4773 4748

Migrante Interno 4247 4389 4723 4477

Migrante países limítrofes 2490 2361 2032 2256

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

Pobreza e indigencia 

En la Ciudad de Buenos Aires, las tasas de indigencia y pobreza -a nivel de 

hogares- habrían exhibido cierta tendencia descendente durante el período 2010-

2013. Los datos permiten apreciar que en alrededor de un 1,3% y un 5% de los 

hogares, aproximadamente, los ingresos no alcanzan para acceder a una canasta 

básica alimentaria y total, respectivamente.  

Al evaluar las condiciones de indigencia y pobreza según condiciones estructurales 

de la unidad doméstica y del jefe de hogar -de manera similar a los indicadores 

evaluados anteriormente- se registra un déficit superior entre los hogares de las 

villas o asentamientos, en la clase trabajadora marginal y en hogares con jefe 

migrante de países limítrofes o Perú. Los hogares con hijos y monoparentales 

también evidencian más riesgos de caer en la indigencia o la pobreza.  

De manera similar a lo señalado para otros indicadores, son los hogares en barrios 

de NSE medio alto y la clase media profesional, los que evidencian la situación 

más favorecida en lo que respecta a la indigencia y pobreza por ingresos. Por su 

parte, si bien se encuentran algunas diferencias según el sexo y la edad del jefe, 

este factor no parece ser un determinante fundamental en lo que respecta a las 

desigualdades en el riesgo de indigencia o pobreza.  
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Las valorizaciones de la canasta básica alimentaria y total empleada para cada 

año en la estimación de las tasas de indigencia y pobreza se exponen en la tabla a 

continuación.  

 

HOGARES EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 1,7 1,1 0,9 1,3

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,5 0,4 0,0 0,2

Clase media no profesional 0,2 0,3 0,3 0,2

Clase obrera integrada 1,1 0,3 0,0 0,5

Clase trabajadora marginal 8,8 5,9 6,1 7,5

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 0,6 0,6 0,0 0,3

Barrios de NSE medio y bajo 0,1 0,0 1,0 0,6

Barrios de NSE muy bajo 4,4 1,1 0,5 2,5

Villas y asentamientos // // // 15,6

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 1,5 1,2 0,4 1,0

Hogar familiar monoparental 2,0 1,7 3,2 2,6

Hogar no familiar 1,8 0,4 0,0 0,9

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 0,0 0,0 0,0 0,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 0,9 1,8 1,2 1,0

Hogares con hijos adolscentes o adultos 3,0 1,7 0,7 1,8

Hogares nido vacío 0,1 0,1 0,0 0,1

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 1,3 0,8 0,3 0,8

M 18 - 39 años 0,7 1,4 0,9 0,8

V 40 años y más 1,4 1,3 0,5 0,9

M 40 años y más 2,5 0,9 1,9 2,2

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 1,5 0,7 0,8 1,2

Migrante del Conurbano 0,2 0,3 0,4 0,3

Migrante interno 2,4 1,6 0,3 1,4

Migrante limitrofe y de Perú 4,9 3,9 2,8 3,8

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

 

 

 

2010 2011 2012 2013

Equivalente adulto 284 355 451 617

Familia tipo * 878 1097 1394 1906

Equivalente adulto 590 738 940 1283

Familia tipo * 1823 2280 2905 3964
 * 

Corresponde a 3,09 adultos equivalentes (matrimonio de 35 y 31 años con niños de 5 y 8 años).

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y TOTAL POR EQUIVALENTE ADULTO Y FAMILIA TIPO.  

Gran Buenos Aires: 4° trimestres 2010-2013.

CANASTA BASICA ALIMENTARIA (CBA) - EN PESOS CORRIENTES-

CANASTA BASICA TOTAL (CBT) - EN PESOS CORRIENTES-
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HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 5,7 5,0 4,2 4,9

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,5 0,7 0,3 0,4

Clase media no profesional 3,3 4,8 1,5 2,4

Clase obrera integrada 8,0 5,8 6,1 7,0

Clase trabajadora marginal 18,3 13,9 15,7 17,0

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 2,8 2,2 0,3 1,6

Barrios de NSE medio y bajo 2,2 2,2 3,5 2,9

Barrios de NSE muy bajo 12,9 10,3 6,4 9,8

Villas y asentamientos 51,1 47,3 41,6 46,2

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 6,4 6,3 5,4 5,9

Hogar familiar monoparental 8,7 6,7 5,6 7,2

Hogar no familiar 0,8 0,6 0,4 0,6

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 0,3 0,0 0,0 0,1

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 11,8 11,3 6,4 9,4

Hogares con hijos adolscentes o adultos 9,1 7,9 7,6 8,3

Hogares nido vacío 0,5 1,3 0,7 0,6

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 7,3 3,6 2,5 5,1

M 18 - 39 años 9,1 7,6 2,6 5,8

V 40 años y más 4,8 5,8 5,3 5,1

M 40 años y más 4,9 3,8 3,8 4,4

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 4,2 2,8 2,5 3,4

Migrante del Conurbano 5,0 5,3 3,0 4,0

Migrante interno 4,7 5,6 5,2 5,0

Migrante limitrofe y de Perú 25,5 20,7 21,0 23,2

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

CAPACIDADES DE CONSUMO Y AHORRO MONETARIO  

DESDE UNA PERSPECTIVA SUBJETIVA 

 

Ingresos insuficientes y capacidad de ahorro 

Con el objetivo de analizar la capacidad de subsistencia de los hogares desde el 

punto de vista de los mismos actores involucrados se incorporan en lo que sigue 

indicadores de la capacidad de consumo y de ahorro desde una perspectiva 

subjetiva. Tal como en los indicadores previos, estos análisis se hacen a nivel 

agregado, así como también a partir de considerar una serie de desigualdades 

sociales asociadas a estas privaciones. 

La tabla revela en qué medida la auto percepción de los individuos en lo que 

respecta a sus capacidades de consumo y ahorro se altera o persiste a lo largo del 

período analizado. En términos generales, la capacidad de ahorro se mantuvo 

relativamente estable durante el período 2010-2013, mientras que se incrementó 

levemente la declaración de ingresos insuficientes dado así cuenta de cierta 

tendencia negativa en los niveles de ingreso al evaluarla desde la perspectiva de 

los mismos actores.  
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INGRESOS INSUFICIENTES EN LOS HOGARES

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 14,4 18,9 19,5 17,0

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 4,5 6,3 7,2 5,9

Clase media no profesional 13,6 17,1 19,1 16,2

Clase obrera integrada 18,8 25,4 22,6 20,8

Clase trabajadora marginal 29,9 39,9 42,9 36,2

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 8,8 13,6 13,3 11,1

Barrios de NSE medio y bajo 13,4 16,7 18,4 15,9

Barrios de NSE muy bajo 24,9 31,6 29,4 27,1

Villas y asentamientos // // // 45,5

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 12,6 16,6 15,9 14,2

Hogar familiar monoparental 17,9 22,8 29,4 23,6

Hogar no familiar 16,0 20,9 19,4 17,8

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 7,9 16,2 12,9 10,7

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar // // // 18,7

Hogares con hijos adolscentes o adultos 14,5 16,3 21,1 17,9

Hogares nido vacío 9,9 17,6 19,5 14,1

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 14,3 17,3 14,6 14,5

M 18 - 39 años 10,9 25,0 21,6 16,4

V 40 años y más 14,6 18,3 17,5 16,1

M 40 años y más 15,2 19,2 24,8 19,9

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 14,1 17,6 16,7 15,4

Migrante del Conurbano 12,0 12,4 19,2 15,6

Migrante interno 15,2 20,3 21,5 18,2

Migrante limitrofe y de Perú 19,3 31,8 39,3 29,6

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

 

 

En cuanto a los diferenciales en la percepción de insuficiencia de ingresos según 

características seleccionadas, se observó un porcentaje muy superior de hogares de 

villas o asentamientos y de la clase trabajadora marginal que declaran que no les 

alcanzan los ingresos que perciben, con niveles de 45,5% y 36,2% respectivamente. 

Asimismo, la insuficiencia de ingresos evaluada desde una perspectiva subjetiva 

es mayor en los hogares monoparentales (23,6%) y en aquellos con jefe migrante 

de países limítrofes y Perú (29,6%). En contrapartida, los hogares en barrios de 

NSE medio alto, la clase media profesional, las parejas jóvenes sin hijos, y los 

nativos de CABA o migrantes del Conurbano declaran insuficiencia de los ingresos 

percibidos en porcentajes menores al promedio de la Ciudad. Los diferenciales en 

la capacidad de ahorro según características seleccionadas son también acordes a 

estas mismas tendencias.   
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CAPACIDAD DE AHORRO DE LOS HOGARES

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 29,3 30,6 30,7 30,0

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 47,0 47,4 45,1 46,0

Clase media no profesional 23,9 25,3 27,2 25,4

Clase obrera integrada 19,3 24,2 25,3 22,5

Clase trabajadora marginal 21,5 16,8 15,6 18,7

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 37,8 39,4 41,1 39,4

Barrios de NSE medio y bajo 29,4 30,4 27,8 28,6

Barrios de NSE muy bajo 14,1 17,0 22,5 18,2

Villas y asentamientos 10,4 8,8 7,2 8,8

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 28,5 29,1 31,2 29,8

Hogar familiar monoparental 26,9 27,2 25,7 26,3

Hogar no familiar 33,6 37,0 34,0 33,8

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 41,9 30,8 34,4 37,7

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 16,8 19,7 28,6 22,1

Hogares con hijos adolscentes o adultos 31,1 33,7 29,7 30,4

Hogares nido vacío 28,6 27,3 30,8 29,6

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 25,4 22,9 30,6 27,8

M 18 - 39 años 38,0 36,4 28,0 32,9

V 40 años y más 31,1 31,7 32,8 32,0

M 40 años y más 26,7 32,0 28,2 27,4

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 29,3 32,1 31,5 30,4

Migrante del Conurbano 32,3 42,0 43,1 37,8

Migrante interno 31,5 26,6 28,9 30,3

Migrante limitrofe y de Perú 18,8 17,3 12,6 15,6

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

RECORTES EN LOS GASTOS 

 

Recortes en atención médica  

La evaluación de la imposibilidad de cubrir ciertos tipos de gastos constituye un 

indicador que, de manera complementaria, contribuye a dar cuenta de la 

insuficiencia de ingresos percibidos por los hogares. El recorte en la atención 

médica aumentó en la primera parte del período bajo análisis, para luego 

descender: alrededor de uno de cada diez hogares dejó de ir al médico o al 

odontólogo por problemas económicos durante el último año.  

Los recortes en la atención médica afectan más fuertemente a los hogares 

ubicados en villas o asentamientos, a la clase trabajadora marginal y a las 

unidades domésticas con jefe migrante de países limítrofes o Perú, afectando al 

38%, 20,4% y 26,4% de los hogares respectivamente. Asimismo, esta problemática 

es mayor entre los hogares con hijos y los familiares monoparentales. Por el 

contrario, estos recortes son menores al promedio de los hogares de la Ciudad en 

los hogares de barrios de NSE medio alto, en la clase media profesional,  en los 

hogares sin hijos, no familiares y nativos de CABA o migrantes del Conurbano.  
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Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 10,1 12,5 11,8 10,9

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 2,4 5,0 6,2 4,4

Clase media no profesional 10,1 12,5 12,5 11,2

Clase obrera integrada 14,2 14,1 12,7 13,4

Clase trabajadora marginal 19,2 26,4 21,6 20,4

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 6,0 5,7 6,1 6,1

Barrios de NSE medio y bajo 8,1 12,8 11,6 9,9

Barrios de NSE muy bajo 19,5 21,2 19,0 19,2

Villas y asentamientos 37,4 34,1 38,7 38,0

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 9,7 11,5 9,4 9,5

Hogar familiar monoparental 13,5 20,4 21,2 17,3

Hogar no familiar 7,9 8,0 9,3 8,6

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 5,6 12,8 9,2 7,6

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 12,3 16,3 14,1 13,1

Hogares con hijos adolscentes o adultos 12,9 14,6 13,8 13,3

Hogares nido vacío 6,7 10,3 8,1 7,3

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 12,8 13,1 10,8 11,9

M 18 - 39 años 7,6 16,0 16,2 12,0

V 40 años y más 6,2 9,2 8,5 7,4

M 40 años y más 14,6 16,4 16,5 15,5

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 8,7 10,5 9,5 9,1

Migrante del Conurbano 10,2 9,0 8,5 9,3

Migrante interno 10,9 16,6 17,9 14,3

Migrante limitrofe y de Perú 23,3 26,9 29,3 26,4

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

RECORTES EN ATENCIÓN MÉDICA EN EL HOGAR

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

Recortes en medicamentos 

El recorte en gastos efectuados para la compra de medicamentos se mantiene 

relativamente estable con una muy leve tendencia al alza entre los años 2010 y 

2013. En la Ciudad de Buenos Aires aproximadamente el 9% de los hogares 

disminuyó o suspendió la compra de medicamentos por problemas económicos en 

el último año.   

Tal como fue señalado para los indicadores previos, esta problemática afecta más 

intensamente a los hogares situados en villas y asentamientos y a la clase 

trabajadora marginal, con porcentajes que ascienden al 35% y 20%, 

respectivamente. Son también los hogares con jefes migrantes de países limítrofes 

o Perú los que evidencian mayores probabilidades de realizar recortes de este tipo 

de gastos (24,5%). En lo que respecta a la conformación del tipo de hogar, los 

hogares con hijos y monoparentales son los más desfavorecidos con porcentajes de 

recorte en estos gastos superiores al promedio. En contrapartida, los hogares de 

barrios de NSE medio alto, clase media profesional, nativos de CABA y parejas 

jóvenes sin hijos tienen menos chances de presentar este tipo de déficit.  
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Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 8,5 9,2 9,0 8,7

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 2,4 3,5 2,5 2,5

Clase media no profesional 7,2 8,6 8,7 7,9

Clase obrera integrada 12,2 10,0 9,9 11,0

Clase trabajadora marginal 18,1 22,5 23,0 20,5

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 4,1 3,1 2,7 3,4

Barrios de NSE medio y bajo 7,8 10,8 10,6 9,2

Barrios de NSE muy bajo 14,4 12,7 12,1 13,3

Villas y asentamientos 35,8 32,2 34,3 35,0

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 7,9 8,2 6,5 7,2

Hogar familiar monoparental 9,0 14,2 17,1 13,0

Hogar no familiar 9,6 7,3 8,0 8,7

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 2,1 6,3 5,6 4,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 12,8 13,6 9,5 11,3

Hogares con hijos adolscentes o adultos 8,3 10,4 12,4 10,4

Hogares nido vacío 4,6 5,7 3,3 4,0

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 12,2 9,0 5,2 9,0

M 18 - 39 años 4,9 11,5 9,7 7,4

V 40 años y más 6,1 7,1 6,6 6,4

M 40 años y más 10,6 12,3 14,9 12,7

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 6,5 6,8 5,8 6,2

Migrante del Conurbano 10,9 8,2 13,6 12,3

Migrante interno 8,6 13,3 11,9 10,2

Migrante limitrofe y de Perú 24,7 20,6 24,4 24,5

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

RECORTES EN MEDICAMENTOS EN EL HOGAR

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

Suspensión de mejoras o arreglos en la casa 

La proporción de hogares que suspendieron las mejoras o arreglos en la casa 

aumentó en la primera parte del período bajo análisis, para luego descender: 

alrededor de uno de cada cuatro hogares dejó de hacer mejoras o arreglos en la 

casa por problemas económicos durante el último año. 

Esta problemática se presenta con mayor intensidad entre los hogares de villas o 

asentamientos, en los cuales alrededor de la mitad han suspendido las mejoras o 

arreglos en la casa durante el período bajo análisis. Entre la clase trabajadora 

marginal y los hogares con jefes migrantes de países limítrofes o Perú los 

porcentajes ascienden al 34,5% y 41%, respectivamente. En el otro extremo, el 

19% y el 15% de los hogares en barrios de NSE medio alto y de la clase media 

profesional, respectivamente, tuvo que suspender los arreglos y mejoras en la casa 

durante el período 2010-2013. Si bien se ven algunas diferencias según tipo de 

hogar, ciclo vital y sexo y grupo de edad del jefe, estas brechas son menores a las 

señaladas para las variables anteriormente mencionadas.  
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Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 24,3 28,3 25,5 24,9

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 13,2 18,1 17,1 15,2

Clase media no profesional 24,5 32,6 28,5 26,4

Clase obrera integrada 33,0 29,8 26,4 29,5

Clase trabajadora marginal 32,4 38,9 36,7 34,5

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 20,5 22,7 17,1 18,8

Barrios de NSE medio y bajo 22,3 28,0 25,3 23,8

Barrios de NSE muy bajo 34,0 35,2 37,6 35,7

Villas y asentamientos 45,9 56,1 56,6 51,4

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 24,1 29,8 26,3 25,2

Hogar familiar monoparental 24,7 30,9 30,9 27,7

Hogar no familiar 24,3 22,5 18,9 21,5

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 16,3 26,0 22,4 19,7

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 31,1 41,0 31,6 31,3

Hogares con hijos adolscentes o adultos 24,9 27,6 30,1 27,6

Hogares nido vacío 18,2 23,2 21,0 19,4

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 26,3 33,8 25,2 25,8

M 18 - 39 años 16,5 30,2 27,5 22,1

V 40 años y más 21,1 24,7 25,0 23,1

M 40 años y más 29,7 30,4 25,8 27,8

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 20,8 25,0 22,7 21,7

Migrante del Conurbano 35,3 34,5 28,2 31,7

Migrante interno 24,5 31,5 28,3 26,3

Migrante limitrofe y de Perú 37,6 38,9 43,9 40,8

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

SUSPENSIÓN DE MEJORAS O ARREGLOS EN LA CASA AUNQUE HAGA FALTA

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

 

Suspensión de pagos en el alquiler, la cuota de la casa o algún impuesto, servicio o 

tasa municipal 

El recorte en gastos vinculados al pago de alquiler, la cuota de la casa o algún 

impuesto, servicio o tasa municipal se mantiene estable entre los años 2010 y 

2013, alcanzando a un 10% de hogares de la Ciudad. En este caso, son los hogares 

con jefe migrante de países limítrofes o Perú los que se encuentran más afectados 

por esta problemática: uno de cada cuatro debe suspender el pago de alquiler, 

cuota de la casa o pago de servicios o impuestos por problemas económicos. 

 Los hogares situados en villas o asentamientos y la clase trabajadora marginal 

evidencian también porcentajes superiores al promedio (17% y 19%, 

respectivamente). Entre los menos afectados, se encuentra la clase media 

profesional y los hogares del tipo nido vacío, con una proporción de hogares del 

4,6% aproximadamente que tuvieron que efectuar este tipo de recorte en sus 

gastos por problemas económicos.  
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Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 10,2 10,6 10,5 10,3

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 3,3 5,5 7,1 4,6

Clase media no profesional 11,1 8,9 9,0 10,5

Clase obrera integrada 12,4 12,3 11,8 12,2

Clase trabajadora marginal 18,7 23,1 19,5 18,9

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 8,2 7,9 7,8 8,0

Barrios de NSE medio y bajo 8,3 9,6 12,9 9,8

Barrios de NSE muy bajo 18,1 18,0 9,7 15,3

Villas y asentamientos // // // 17,0

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 9,5 9,6 9,6 9,5

Hogar familiar monoparental 14,4 17,2 17,1 15,3

Hogar no familiar 8,1 7,4 6,9 7,7

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 8,4 13,9 13,6 10,4

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 12,7 13,5 17,6 13,9

Hogares con hijos adolscentes o adultos 12,7 11,6 10,9 12,0

Hogares nido vacío 4,3 4,6 5,6 4,7

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 13,0 14,4 13,5 13,2

M 18 - 39 años 11,6 19,1 20,4 14,5

V 40 años y más 8,0 8,1 7,5 7,8

M 40 años y más 11,1 10,1 11,2 11,1

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 9,7 9,6 9,2 9,5

Migrante del Conurbano 14,4 13,9 13,8 14,2

Migrante interno 7,6 10,3 11,9 9,0

Migrante limitrofe y de Perú 23,3 26,9 29,3 26,4

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

SUSPENSIÓN DE PAGOS EN EL ALQUILER, LA CUOTA DE LA CASA O ALGÚN IMPUESTO, 

SERVICIO O TASA MUNICIPAL

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

 

 

PERCEPCIÓN DE JUBILACIONES/PENSIONES Y PROGRAMAS SOCIALES 

 

Percepción de jubilaciones o pensiones 

Al estudiar la capacidad de subsistencia económica de los hogares como dimensión 

del desarrollo humano, es válido reflexionar tanto sobre el alcance de los 

programas sociales dirigidos a poblaciones socialmente vulnerables, como sobre la 

relevancia de las transferencias estatales a través del sistema jubilatorio. Entre 

2010 y 2013 se observa una disminución en la proporción de hogares que perciben 

ingresos por jubilaciones o pensiones. Poco más de tres de cada diez hogares de la 

Ciudad disponen de esta fuente de ingresos durante el período bajo análisis.  

El acceso a jubilaciones/pensiones es mayor en los hogares de barrios de NSE muy 

bajo y en la clase obrera integrada, en donde el alcance de este tipo de 

transferencias es del 48% y 62%, respectivamente. Adicionalmente, este tipo de 
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ingresos adquiere mayor relevancia en los hogares nido vacío (66%) y con jefe de 

40 años o más (siendo a su vez superior el porcentaje en los hogares de jefatura 

femenina): entre los hogares con jefa mujer de 40 años y más, la percepción de 

jubilaciones/pensiones alcanza al 61%, mientras que entre los hogares con jefe 

varón de 40 años y más el alcance es del 38%.   

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 37,4 35,3 33,8 35,6

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 23,0 23,7 21,7 22,3

Clase media no profesional 21,5 19,9 21,1 21,3

Clase obrera integrada 65,2 61,2 58,4 61,6

Clase trabajadora marginal 58,9 49,8 41,4 50,4

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 30,4 28,0 25,0 27,7

Barrios de NSE medio y bajo 38,6 38,4 39,6 39,1

Barrios de NSE muy bajo 55,9 46,6 39,0 47,6

Villas y asentamientos 6,6 13,8 16,6 11,8

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 28,5 23,4 24,5 26,5

Hogar familiar monoparental 41,6 39,4 38,3 39,9

Hogar no familiar 57,6 59,1 51,5 54,4

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 1,9 1,8 3,2 2,6

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 2,5 4,1 4,1 3,2

Hogares con hijos adolscentes o adultos 36,2 29,4 28,6 32,3

Hogares nido vacío 66,6 59,5 64,8 65,8

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 1,4 2,6 3,7 2,5

M 18 - 39 años 5,4 5,0 2,0 3,6

V 40 años y más 41,6 35,7 35,3 38,3

M 40 años y más 63,4 62,8 58,2 60,9

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 37,2 36,4 33,2 35,2

Migrante del Conurbano 38,9 32,0 32,6 35,7

Migrante interno 45,7 40,2 42,9 44,4

Migrante limitrofe y de Perú 12,4 14,0 14,5 13,5

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

HOGARES PERCEPTORES DE JUBILACIONES O PENSIONES

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 
Programas sociales de transferencias de ingresos 
El incremento de la población cubierta por las transferencias del Estado es, por un 

lado, un hecho que en sí mismo podría considerarse favorable, pero que revelaría 

al mismo tiempo la existencia de una población vulnerada en cuanto al acceso a un 

empleo pleno de derechos y al sistema de protección correspondiente. 

Entre los años 2010 y 2013 no se observan cambios significativos en la proporción 

de hogares que perciben programas sociales de transferencia de ingresos, 

alcanzando a alrededor del 9% de las unidades domésticas de la Ciudad. 

El acceso a este tipo de transferencias de ingresos es superior entre los hogares 

ubicados en villas o asentamientos, en la clase trabajadora marginal y en los 

hogares con jefe migrante de países limítrofes o Perú, con porcentajes de cobertura 

del 38,5%, 19% y 26%, respectivamente.  
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En términos de conformación del hogar, la percepción de programas sociales de 

transferencia de ingresos es superior entre los hogares con hijos pequeños o en 

edad escolar (18%) y en unidades domésticas con jefe varón entre 18 y 39 años 

(11,5%).  

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 8,9 9,4 8,6 8,7

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 2,9 3,9 3,0 2,9

Clase media no profesional 8,6 8,6 6,2 7,5

Clase obrera integrada 10,9 10,8 12,3 11,6

Clase trabajadora marginal 18,8 21,0 19,8 19,3

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 6,5 7,7 6,5 6,5

Barrios de NSE medio y bajo 7,1 6,4 6,0 6,6

Barrios de NSE muy bajo 13,0 15,5 15,2 14,1

Villas y asentamientos 40,5 40,3 36,6 38,5

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 9,7 11,2 10,8 10,2

Hogar familiar monoparental 14,5 12,0 8,3 11,4

Hogar no familiar 1,3 3,1 3,8 2,6

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 1,4 3,2 5,2 3,5

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 21,0 19,9 14,3 18,0

Hogares con hijos adolscentes o adultos 11,6 12,4 13,2 12,5

Hogares nido vacío 2,2 3,7 4,2 3,1

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 12,6 13,3 10,1 11,5

M 18 - 39 años 11,8 6,5 5,9 8,8

V 40 años y más 5,9 9,3 10,5 8,3

M 40 años y más 10,0 8,1 5,4 7,8

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 7,8 7,5 7,2 7,5

Migrante del Conurbano 7,9 12,2 5,8 6,9

Migrante interno 7,3 8,7 10,6 8,9

Migrante limitrofe y de Perú 27,6 23,3 25,0 26,3

HOGARES CON PROGRAMAS SOCIALES DE TRANSFERENCIAS DE INGRESOS

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

Programas sociales (incluye transferencias de ingresos y ayudas percibidas a 

través de entregas de alimentos)  

Si se consideran no sólo los programas sociales de transferencia de ingresos sino 

también las ayudas percibidas a través de la entrega de alimentos, los hogares 

alcanzados por las mismas no varían significativamente entre 2010 y 2013, 

aunque se evidencia una leve tendencia a la baja. Alrededor de uno de cada diez 

hogares percibe este tipo de ayuda en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.  

Este tipo de programas sociales alcanza a una proporción diferenciada de hogares 

al interior de la estructura social. Aproximadamente el 42% de los hogares 

situados en villas o asentamientos percibe un programa de transferencia de 

ingresos o ayuda a través de la entrega de alimentos. Este porcentaje es del 29% y 

23% si se considera a los hogares con jefe migrante de países limítrofes o Perú y 

entre la clase trabajadora marginal, respectivamente. Adicionalmente, los hogares 
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con hijos pequeños o en edad escolar también evidencian un porcentaje de 

cobertura superior al promedio de los hogares de la Ciudad (20%).   

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 10,6 10,2 9,1 9,8

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 3,2 4,2 3,2 3,2

Clase media no profesional 9,3 8,6 6,2 7,9

Clase obrera integrada 13,1 11,8 13,4 13,3

Clase trabajadora marginal 24,5 24,3 20,9 22,8

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 7,7 8,2 7,3 7,5

Barrios de NSE medio y bajo 7,8 7,0 6,2 7,0

Barrios de NSE muy bajo 18,2 16,1 16,0 17,1

Villas y asentamientos 45,1 46,8 38,7 41,8

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 10,9 11,7 11,2 11,1

Hogar familiar monoparental 15,5 12,7 9,8 12,6

Hogar no familiar 4,8 4,5 3,8 4,3

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 1,4 3,2 5,2 3,5

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 23,3 20,6 16,3 20,2

Hogares con hijos adolscentes o adultos 12,8 13,4 13,3 13,1

Hogares nido vacío 2,8 3,8 5,2 3,9

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 14,4 13,5 10,7 12,7

M 18 - 39 años 12,8 7,6 5,9 9,3

V 40 años y más 6,8 9,8 10,7 8,8

M 40 años y más 12,9 9,4 6,5 9,8

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 9,7 8,2 7,9 8,8

Migrante del Conurbano // // // 7,4

Migrante interno 7,8 8,7 10,6 9,2

Migrante limitrofe y de Perú 31,6 26,2 26,2 28,8

HOGARES CON PROGRAMAS SOCIALES (INCLUYE TRANSFERENCIAS DE INGRESOS Y AYUDAS PERCIBIDAS 

A TRAVÉS DE ENTREGAS DE ALIMENTOS)

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

 

 

Programas sociales de transferencias de ingresos o jubilaciones/pensiones 

Si se evalúa de manera integrada la proporción de hogares perceptores de 

programas sociales de transferencia de ingresos o jubilaciones/pensiones, este tipo 

de transferencias alcanza a alrededor de un 42% de los hogares de la Ciudad, 

exhibiendo entre los años analizados una leve tendencia a la baja.  

Entre los grupos poblacionales y de la estructura social que se ven más alcanzados 

por este tipo de transferencias se encuentran aquellos hogares pertenecientes a la 

clase trabajadora marginal y clase obrera integrada, con valores del 62% y 69%, 

respectivamente. Asimismo, también seis de cada diez hogares del tipo nido vacío 

o con jefes varones mayores de 40 años perciben este tipo de transferencias.  

Al considerar de manera integrada los programas sociales de transferencia de 

ingresos y las jubilaciones/pensiones, el origen migratorio del jefe no parece ser un 

determinante fundamental en lo que respecta a la percepción de este tipo de 

ingresos.  
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Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 43,5 41,9 40,1 41,8

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 24,6 26,4 24,6 24,6

Clase media no profesional 29,1 28,2 26,0 27,7

Clase obrera integrada 72,6 67,3 66,5 69,4

Clase trabajadora marginal 68,7 62,1 55,0 62,1

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 34,6 34,1 29,6 32,1

Barrios de NSE medio y bajo 43,2 42,8 44,1 43,6

Barrios de NSE muy bajo 64,3 55,6 50,1 57,4

Villas y asentamientos 43,3 45,3 44,5 43,9

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 36,8 32,7 32,9 34,9

Hogar familiar monoparental 47,4 45,1 43,3 45,3

Hogar no familiar 57,8 60,2 54,3 56,0

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 3,3 4,9 8,3 6,1

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 22,6 22,6 16,5 19,9

Hogares con hijos adolscentes o adultos 43,0 38,1 38,5 40,7

Hogares nido vacío 66,9 59,8 64,8 65,9

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 13,9 15,4 13,1 13,5

M 18 - 39 años 14,6 11,6 7,9 11,2

V 40 años y más 45,7 42,5 43,3 44,4

M 40 años y más 67,5 65,3 60,2 64,0

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 43,2 42,4 38,4 40,8

Migrante del Conurbano 42,3 38,9 36,7 39,4

Migrante interno 48,8 44,5 51,1 49,9

Migrante limitrofe y de Perú 34,0 32,2 33,6 33,8

HOGARES CON PROGRAMAS SOCIALES DE TRANSFERENCIAS DE INGRESOS O JUBILACIONES/PENSIONES

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

 

1.2 CONDICIONES DE VIDA EN EL HÁBITAT URBANO 

 

El nivel y la calidad de acceso a los bienes y servicios urbanos se constituye como 

otro elemento relevante en la evaluación de las condiciones materiales de vida de 

los hogares. Bajo la perspectiva de derechos adoptada, consideramos que las 

diversas dimensiones que abarca el Derecho la Ciudad, establecen un piso mínimo 

en lo que refiere al acceso a condiciones de vida dignas y a las posibilidades de 

integración social. 

En lo referente al hábitat urbano las dimensiones consideradas fueron (1) Acceso a 

la vivienda (2) Acceso a servicios domiciliarios de red (3) Acceso a infraestructura 

urbana básica y servicios públicos (4) Acceso a condiciones ambientales saludables 

(5) Victimización, sensación de inseguridad y tráfico de drogas en el barrio. 

ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES  DE LAS CONDICIONES DEL HABITAT 

URBANO 

CONDICIONES DEL HÁBITAT URBANO 
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ACCESO A LA VIVIENDA 

TENENCIA IRREGULAR 

DE LA VIVIENDA 

Posesión jurídica de la vivienda en la que los 

habitantes no son propietarios ni inquilinos. 

Suele corresponderse con préstamo de 

terceros o con la ocupación de hecho. 

Porcentaje de hogares que no 

son propietarios ni inquilinos 

de la vivienda que habitan.  

INQUILINO 

Dentro de los que están en situación de 

regularidad con respecto a la tenencia de la 

vivienda, son los que alquilan una vivienda 

de manera formal. 

Porcentaje de hogares que 

son inquilinos de la vivienda 

que habitan sobre los 

hogares con tenencia regular 

de la vivienda. 

VIVIENDA PRECARIA 

Viviendas que por su estructura o materiales 

de construcción no cumplen con las 

funciones básicas de aislamiento hidrófugo, 

resistencia, delimitación de los espacios, 

aislación térmica, acústica y protección 

superior contra las condiciones atmosféricas. 

Porcentaje de hogares que 

habitan casillas, ranchos o 

viviendas sin revoque en las 

paredes. 

 

DÉFICIT DE SERVICIO 

SANITARIO 

Situación en la que una vivienda no cuenta 

con baño, retrete, o en caso de tenerlo carece 

de descarga mecánica o arrastre de agua. 

Porcentaje de hogares sin 

baño, retrete o descarga 

mecánica o arrastre de agua. 

HACINAMIENTO 
Número elevado de personas por cuarto 

habitable, lo que afecta la salubridad y la 

privacidad de las personas. 

Porcentaje de hogares en 

cuyas viviendas conviven tres 

o más personas por cuarto 

habitable. 

ACCESO A SERVICIOS DOMICILIARIOS DE RED 

DÉFICIT DE CONEXIÓN A 

LA RED PÚBLICA DE 

AGUA CORRIENTE 

Carencia de conexión a la red pública de 

agua corriente, lo que constituye un factor 

de riesgo sanitario por la transmisión de 

patologías infectocontagiosas. 

Porcentaje de hogares cuyas 

viviendas no se encuentran 

conectadas a la red pública 

de agua corriente. 

DÉFICIT DE CONEXIÓN A 

LA RED CLOACAL 

Carencia de conexión a la red de cloacas, lo 

que constituye un problema con 

consecuencias sanitarias de fuerte impacto 

epidemiológico. 

Porcentaje de hogares 

habitando viviendas sin 

conexión a la red cloacal. 

DÉFICIT DE CONEXIÓN A 

LA RED DE GAS NATURAL 

Carencia de conexión a la red de gas natural 

domiciliario, con consecuencias no solo 

regresivas en lo económico sino también en 

la seguridad de quienes deben utilizar 

garrafas.  

Porcentaje de hogares cuyas 

viviendas carecen de 

conexión a la red de gas 

natural domiciliario. 

ACCESO A INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

PRESENCIA DE CALLES 

INUNDABLES 

Presencia en las inmediaciones del hogar de 

terrenos y calles inundables, lo que por un 

lado representa un déficit de infraestructura 

urbana y por otro un potencial foco para la 

transmisión de vectores contaminantes. 

Porcentaje de hogares en 

viviendas con presencia de 

terrenos y calles inundables 

en las inmediaciones de las 

viviendas. 

SIN ALUMBRADO 

PÚBLICO 

Carencia de alumbrado público en la cuadra 

de la vivienda, lo que constituye un potencial 

foco para la propagación de epidemias y 

plagas urbanas. 

Porcentaje de hogares en 

viviendas sin alumbrado 

público en las inmediaciones. 

SIN RECOLECCIÓN 

MUNICIPAL DE RESIDUOS 

Falta de recolección municipal de residuos 

de manera periódica, lo que constituye un 

problema de salubridad pública. 

 

Porcentaje de hogares que no 

tienen recolección municipal 

de residuos al menos día por 

medio. 

FALTA DE VIGILANCIA 

POLICIAL FRECUENTE 

Medida subjetiva sobre la ausencia de 

vigilancia policial frecuente en el barrio 

donde se ubica la vivienda. 

Porcentaje de hogares en los 

que el entrevistado afirma 

que no hay vigilancia policial 

frecuente. 

DISTANCIA DE LA 

ESCUELA PÚBLICA 

PRIMARIA MÁS CERCANA 

Constituye una medida respecto de la 

respuesta del Estado al derecho universal a 

la educación. 

Porcentaje de hogares con 

escuelas públicas primarias a 

más de diez cuadras de la 

vivienda. 

DISTANCIA DEL CENTRO 

DEPORTIVO O CLUB 

SOCIAL MÁS CERCANO 

Constituye una medida de la presencia de 

espacios de esparcimiento y participación 

comunitaria. 

Porcentaje de hogares con 

centros deportivos o clubes 

sociales a más de diez 

cuadras de la vivienda. 

DISTANCIA DEL PARQUE 

O PLAZA PÚBLICA EN 

Constituye una medida de la inversión en 

espacios verdes, los que son fundamentales 

para el sostenimiento medio ambiental y 

Porcentaje de hogares que 

cuentan con plazas y parques 

en buen estado a más de diez 
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BUEN ESTADO MÁS 

CERCANO 

para el esparcimiento de la población. cuadras de la casa. 

ACCESO A CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES 

PRESENCIA DE PLAGAS 
Presencia en las inmediaciones del hogar de 

plagas urbanas, las que constituyen un 

problema para la salud pública. 

Porcentaje de hogares con 

presencia de plagas urbanas 

en las inmediaciones de la 

vivienda. 

PRESENCIA DE 

BASURALES 

Presencia en las inmediaciones del hogar de 

basurales. 

Porcentaje de hogares con 

presencia de fábricas o 

industrias contaminantes en 

las inmediaciones de sus 

viviendas. 

PRESENCIA  DE 

FÁBRICAS 

CONTAMINANTES 

Presencia en las inmediaciones del hogar de 

fábricas o industrias contaminantes. 

Porcentaje de hogares con 

presencia de basurales en las 

inmediaciones de sus 

viviendas. 

SENSACION DE INSEGURIDAD, VICTIMIZACIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS 

HABER SIDO VÍCTIMA DE 

ALGÚN DELITO 

Hecho objetivo de haber padecido un hecho 

de delincuencia durante el último año (no 

necesariamente en la vivienda o en el barrio) 

Porcentaje de hogares donde 

al menos uno de sus 

miembros sufrió un hecho de 

delincuencia durante el 

último año. 

VENTA, TRÁFICO O 

INTERCAMBIO DE 

DROGAS ILEGALES EN EL 

BARRIO 

Medida subjetiva sobre la existencia de 

venta, tráfico o intercambio de 

estupefacientes en el barrio. 

Porcentaje de hogares en los 

cuales el encuestado afirma 

que en su barrio existe venta, 

tráfico o intercambio de 

estupefacientes. 

NO SENTIRSE SEGURO 

EN EL BARRIO 

Percepción subjetiva de inseguridad o 

amenaza de ser víctima de un delito en el 

barrio de residencia. 

Porcentaje de hogares en los 

que el encuestado declara 

sentirse inseguro en el barrio 

de residencia. 

NO SENTIRSE SEGURO 

EN LA VIVIENDA 

Percepción subjetiva de inseguridad o 

amenaza de ser víctima de un delito en la 

propia vivienda de residencia. 

Porcentaje de hogares donde 

el encuestado afirma sentirse 

inseguro al interior de su 

propia vivienda. 

NO SENTIRSE SEGURO 

EN LA VÍA PÚBLICA 

Percepción subjetiva de inseguridad o 

amenaza de ser víctima de un delito en la 

vía pública. 

Porcentaje de hogares donde 

el encuestado afirma sentirse 

inseguro en la vía pública. 

 

ACCESO A LA VIVIENDA  

 

Tenencia irregular de la vivienda 

La situación de tenencia irregular de la vivienda afecta al 9% de los hogares en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período considerado. La evolución marca 

un leve descenso para el período intermedio que se revierte hacia 2012-2013 

afectando al 9% de los hogares. 

Si bien los hogares situados en barrios con trazado urbano de nivel socioeconómico 

muy bajo presentan en el agregado del período un déficit destacable (15%), los 

hogares en villas o asentamientos presentan niveles considerablemente más altos 

alcanzando la situación de irregularidad a casi 7 de cada 10 hogares en estos 

espacios.Los estratos económicos ocupacionales más afectados son los de clase 

obrera integrada y clase obrera marginal.  Cabe tener en cuenta además, que los 

hogares cuyo jefe es migrante de países limítrofes presentan mayores niveles de 

irregularidad se llega a aproximar al 30%. 

Si bien la composición sociodemográfica de los hogares incide, lo haría en menor 

medida, se destaca en este sentido que los hogares monoparentales, los hogares 

con niños y con jefas mujeres tienen más chances de estar en situación irregular 

en términos de la tenencia de la vivienda. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 8,4 7,9 9,3 8,9

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 1,3 3,3 2,8 2,1

Clase media no profesional 6,2 7,1 6,5 6,3

Clase obrera integrada 13,1 12,1 12,3 12,7

Clase trabajadora marginal // // // 22,8

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 5,1 6,5 4,6 4,9

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 4,5 3,4 6,7 5,6

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 13,0 14,3 17,4 15,1

Villas o asentamientos // // // 67,7

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 7,8 8,1 8,8 8,3

Hogar familiar monoparental 9,9 9,1 13,9 11,9

Hogar no familiar 8,7 6,3 6,7 7,7

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 3,1 5,3 3,8 3,5

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 11,9 10,1 8,7 10,5

Hogares con hijos adolescentes o adultos 8,5 8,3 12,3 10,4

Hogares nido vacío 7,4 8,8 9,8 8,5

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 6,9 6,6 5,7 6,4

M 18 - 39 años 8,9 8,6 10,8 9,9

V 40 años y más 5,9 6,8 9,7 7,9

M 40 años y más 13,0 10,3 10,3 11,7

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 6,3 5,4 6,4 6,4

Migrante del Conurbano 3,9 4,3 8,4 6,2

Migrante Interno 14,0 12,0 13,5 13,8

Migrante limítrofe y de Perú // // // 28,9

TENENCIA IRREGULAR DE LA VIVIENDA

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

 

 

Inquilino de la vivienda que habitan 

Entre los que se encuentran en situación regular respecto a la tenencia de la 

vivienda, se observa que una proporción cercana al 33% son inquilinos. 

Manteniéndose esta proporción estable a lo largo del período. 

El estrato socio ocupacional constituye un factor relevante, en tanto que 4 de cada 

10 hogares de clase trabajadora marginal son inquilinos, la proporción de 

inquilinos sobre el total de hogares con tenencia regular alcanza a 1 de cada 

cuatro en los estratos de clase obrera integrada y afecta en mayor medida a los 

hogares de clase profesional y no profesional, con una proporción que ronda el 35% 

de los hogares. El tipo de condición socio-residencial en el que se ubica el hogar 

tiene un efecto menor que se concentra principalmente en la categoría villas y 

asentamientos. El 68% de los hogares cuyo jefe es migrante de países limítrofes y 

de Perú que están en situación regular de tenencia son inquilinos, duplicando o 

más que duplicando el porcentaje del resto de las categorías.  
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Se destaca a su vez que los hogares más jóvenes, son los que más posibilidades 

tienen de ser inquilinos, agravándose la situación para los hogares cuya jefa es 

mujer. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 33,4 33,9 32,5 32,9

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 32,4 36,4 36,2 34,4

Clase media no profesional 37,0 37,3 33,4 35,3

Clase obrera integrada // // // 24,5

Clase trabajadora marginal // // // 40,1

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 35,5 37,0 32,4 33,9

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 31,6 31,4 33,0 32,3

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 33,1 33,6 29,3 32,1

Villas o asentamientos 43,3 45,0 46,0 43,8

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 32,8 34,6 33,1 33,0

Hogar familiar monoparental // // // 34,6

Hogar no familiar 29,6 30,3 32,9 31,6

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 65,4 65,8 64,8 65,1

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 40,4 44,7 44,7 42,6

Hogares con hijos adolscentes o adultos 29,1 25,0 23,9 26,3

Hogares nido vacío 17,1 19,5 16,5 16,8

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 52,6 51,9 57,1 54,9

M 18 - 39 años // // // 70,9

V 40 años y más 24,3 26,0 22,1 23,2

M 40 años y más 25,0 26,7 22,0 23,5

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 30,1 29,8 28,5 29,4

Migrante del Conurbano 38,4 37,8 34,0 36,2

Migrante Interno 33,3 35,1 31,1 32,5

Migrante limítrofe y de Perú // // // 68,1

INQUILINO DE LA VIVIENDA QUE HABITAN

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.
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Vivienda precaria 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el déficit asociado a la precariedad de la 

vivienda se ubica entre 2010-2013 en un 3%, mostrando al principio del período un 

leve incremento y manteniéndose estable hasta 2013. 

Los más afectados en este caso son los hogares con jefes en ocupaciones de clase 

trabajadora marginal (8,5%) y en menor medida los de clase obrera integrada 

(4%). Pero fundamentalmente son los hogares situados en villas o asentamientos 

los más afectados, donde casi 6 de cada 10 hogares reside en una vivienda 

precaria, se destaca además que los hogares con jefes migrantes de países 

limítrofes se encuentran en peor situación que el resto al alcanzar esta categoría 

el déficit un déficit a algo más del 20%, más de 4 veces más que los hogares con 

jefes migrantes de otras provincias. No parece haber diferencias significativas 

para este indicador según el tipo de hogar, por otra parte parecería haber una 

mayor incidencia en las posibilidades de residir en una vivienda precaria para los 

hogares con jefes varones jóvenes y para los hogares con niños pequeños en edad 

escolar (6%). 

 

VIVIENDA PRECARIA

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 2,6 3,0 3,0 2,8

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,2 0,3 0,1 0,1

Clase media no profesional 1,5 2,5 2,0 1,7

Clase obrera integrada 4,3 3,1 4,3 4,3

Clase trabajadora marginal 7,7 10,2 9,4 8,5

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 0,4 0,4 0,4 0,4

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 0,7 0,5 0,6 0,7

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 3,1 2,7 2,8 2,9

Villas o asentamientos // // // 57,2

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 2,8 3,8 3,8 3,3

Hogar familiar monoparental 3,0 2,9 2,0 2,5

Hogar no familiar 1,8 1,1 2,1 1,9

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 2,9 2,3 0,0 1,3

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 4,5 6,1 8,4 6,3

Hogares con hijos adolescentes o adultos 3,0 3,8 3,6 3,3

Hogares nido vacío 0,5 1,3 0,7 0,6

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 4,8 6,4 6,3 5,5

M 18 - 39 años 2,3 3,2 3,0 2,6

V 40 años y más 1,9 2,0 2,4 2,1

M 40 años y más 2,4 2,5 2,2 2,3

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 1,0 0,9 0,7 0,9

Migrante del Conurbano 2,8 0,2 0,6 1,7

Migrante Interno 4,4 5,9 5,0 4,7

Migrante limítrofe y de Perú // // // 21,1

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.
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Déficit en el servicio sanitario 

Se considera que presentan déficit en el servicio sanitario los hogares que no 

tienen inodoro al interior de la vivienda o que cuentan con un inodoro sin descarga 

mecánica de agua. Esta situación afecta al 1,4% de los hogares en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el período 2001-2013, a pesar de presentar bajos 

niveles de déficit, la tendencia parecería indicar un leve descenso del déficit a lo 

largo del período. 

El déficit en el servicio sanitario resulta bajo para la población en general, sin 

embargo los hogares de clase trabajadora marginal y particularmente los hogares 

situados en villas o asentamientos destacan negativamente sobre el resto de las 

categorías, presentando un déficit del 5,6% y del 26,5% respectivamente. También 

los hogares con jefes migrantes de países limítrofes y Perú presentan niveles de 

carencia más altos que el resto (8% respecto a 2,4% de la categoría migrantes de 

otras provincias). No se registran diferencias relevantes para el resto de las 

variables consideradas, más allá de que los hogares con niños pequeños o en edad 

escolar resultarían algo más afectados que el resto. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 1,6 1,7 1,2 1,4

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,2 0,3 0,1 0,1

Clase media no profesional 1,1 1,6 0,5 0,8

Clase obrera integrada 2,1 0,9 1,0 1,5

Clase trabajadora marginal 5,3 6,6 6,0 5,6

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 0,4 0,4 0,0 0,2

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 0,5 0,7 0,3 0,4

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 2,4 2,0 1,2 1,8

Villas o asentamientos 26,9 25,4 26,1 26,5

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 2,0 2,0 1,4 1,7

Hogar familiar monoparental 2,3 1,8 1,5 1,9

Hogar no familiar 0,2 0,7 0,6 0,4

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 2,8 2,3 0,0 1,2

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 4,2 3,9 3,0 3,6

Hogares con hijos adolescentes o adultos 1,3 1,8 1,9 1,6

Hogares nido vacío 0,8 0,0 0,0 0,5

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 3,0 3,6 2,2 2,6

M 18 - 39 años 2,9 2,1 1,1 2,0

V 40 años y más 1,1 1,0 0,8 1,0

M 40 años y más 1,2 1,5 1,3 1,2

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 0,9 0,5 0,4 0,7

Migrante del Conurbano 1,3 1,4 0,4 0,9

Migrante Interno 2,5 2,7 2,3 2,4

Migrante limítrofe y de Perú 8,3 9,5 8,4 8,3

DEFICIT EN EL SERVICIO SANITARIO

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.  
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Hacinamiento 

El hacinamiento en los hogares se mide a partir de la cantidad de personas por 

cuarto y se considera como un factor que afecta la salubridad, la protección de la 

intimidad individual entre otros aspectos, el nivel que asume el déficit en este 

indicador para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período analizado 

apenas sobrepasa al 2% de los hogares manteniéndose estable a lo largo del 

período. 

Los hogares cuyo jefe pertenece al estrato de clase trabajadora marginal son los 

que tienen niveles más altos de hacinamiento que alcanzan al 7,5% de los hogares, 

mientras que alcanza a un 3% de los hogares de clase obrera integrada. Los 

hogares en villas o asentamientos son los que presentan niveles más altos de 

hacinamiento, alcanzando a 1 de 4 de éstos, a la vez que son los hogares con jefe 

migrante de país limítrofe los más afectados por el hacinamiento presentando un 

9% del total los que presentan este déficit.El componente sociodemográfico 

también juega un papel, al ser los hogares familiares con hijos y los hogares con 

jefes hombres jóvenes, los que tienen niveles más altos de hacinamiento. 

 

HACINAMIENTO

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 2,2 2,2 2,4 2,3

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,4 0,0 0,0 0,2

Clase media no profesional 0,8 1,1 1,5 1,1

Clase obrera integrada 3,4 2,5 3,3 3,3

Clase trabajadora marginal 7,0 8,9 8,0 7,5

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 0,9 0,3 0,4 0,7

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 0,8 0,5 0,6 0,7

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 4,6 5,7 6,8 5,7

Villas o asentamientos 23,2 27,4 27,1 25,2

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 2,5 2,7 3,2 2,8

Hogar familiar monoparental 3,4 3,1 3,0 3,2

Hogar no familiar 0,0 0,0 0,0 0,0

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 0,0 0,0 0,0 0,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 3,5 4,6 7,6 5,3

Hogares con hijos adolescentes o adultos 4,4 4,1 3,5 3,9

Hogares nido vacío 1,0 0,1 0,1 0,6

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 4,0 3,6 5,0 4,5

M 18 - 39 años 0,7 1,5 0,6 0,7

V 40 años y más 1,5 1,8 1,6 1,6

M 40 años y más 2,3 2,0 2,7 2,5

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 2,1 1,6 0,9 1,5

Migrante del Conurbano 2,2 1,4 0,6 1,4

Migrante Interno 1,6 1,6 6,0 3,7

Migrante limítrofe y de Perú // // // 9,0

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.
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ACCESO A SERVICIOS DOMICILIARIOS DE RED  

 

Déficit en la conexión de agua corriente 

La ausencia de conexión de las viviendas a la red pública de agua corriente resulta 

prácticamente ausente a lo largo del período, manteniéndose en todos los años en 

niveles menores al 1%. 

La única excepción la presentan los hogares en villas o asentamientos, donde el 

déficit se ubica en valores cercanos al 10%, a su vez el 3% de los hogares con 

migrantes de países limítrofes no tienen conexión a la red de agua corriente. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 0,6 0,9 0,4 0,5

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,0 0,1 0,1 0,0

Clase media no profesional 0,1 0,2 0,2 0,1

Clase obrera integrada 1,2 1,4 0,3 0,8

Clase trabajadora marginal 2,3 3,5 1,9 2,1

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 0,0 0,0 0,0 0,0

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 0,0 0,0 0,0 0,0

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 2,5 1,9 0,1 1,4

Villas o asentamientos // // // 9,3

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 0,8 1,3 0,4 0,6

Hogar familiar monoparental 0,6 0,5 0,5 0,5

Hogar no familiar 0,2 0,5 0,3 0,2

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 0,4 0,3 0,0 0,2

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 2,1 3,6 1,6 1,9

Hogares con hijos adolescentes o adultos 0,6 0,5 0,3 0,4

Hogares nido vacío 0,1 0,1 0,0 0,1

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 2,1 3,0 0,8 1,5

M 18 - 39 años 0,9 2,1 1,1 1,0

V 40 años y más 0,4 0,3 0,1 0,3

M 40 años y más 0,0 0,4 0,4 0,2

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 0,2 0,2 0,1 0,1

Migrante del Conurbano 2,7 2,7 0,2 1,4

Migrante Interno 0,9 0,6 0,4 0,6

Migrante limítrofe y de Perú 1,9 4,7 4,3 3,1

DÉFICIT DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA CORRIENTE

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.
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Déficit de conexión a la red cloacal 

Los hogares que no disponen de conexión a la red cloacal en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires en el período 2010-2013 constituyen un 2%, la tendencia apunta a 

un leve empeoramiento de la situación respecto a los primeros años. 

Los hogares cuyo jefe pertenece al estrato clase trabajadora marginal presentan 

un déficit de 5,6%, casi el doble que los de clase obrera integrada que alcanza a un 

3%. Es en los hogares en villas o asentamientos donde se observan las 

proporciones más altas de ausencia del servicio, en estos contextos residenciales 3 

de cada 10 hogares no cuentan con conexión a la red cloacal. Esta situación afecta 

además en mayor medida a los hogares con jefe migrante de países limítrofes 9%. 

Finalmente se podría agregar que el componente sociodemográfico interviene en 

menor medida, siendo los hogares con jefes hombres jóvenes (menores a 39 años) y 

los hogares conformados por familias con hijos pequeños o en edad escolar, los que 

en mayor medida carecen de conexión. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 1,8 2,4 2,2 2,0

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,2 0,7 0,8 0,5

Clase media no profesional 1,1 2,1 1,0 1,0

Clase obrera integrada 2,8 3,3 3,2 3,0

Clase trabajadora marginal 4,9 5,3 6,3 5,6

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 0,4 1,2 0,8 0,6

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 0,5 1,1 0,6 0,6

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 3,3 4,2 2,5 2,9

Villas o asentamientos // // // 31,5

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 2,2 2,9 2,6 2,4

Hogar familiar monoparental 2,2 3,1 2,4 2,3

Hogar no familiar 0,2 0,6 1,2 0,7

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 2,5 3,8 1,3 1,8

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 4,6 5,3 4,5 4,5

Hogares con hijos adolescentes o adultos 1,5 3,1 3,5 2,5

Hogares nido vacío 0,8 0,0 0,0 0,5

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 3,8 5,5 3,3 3,5

M 18 - 39 años 2,9 2,1 1,1 2,0

V 40 años y más 1,1 1,3 1,8 1,4

M 40 años y más 1,1 2,4 2,6 1,8

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 0,8 1,1 1,1 1,0

Migrante del Conurbano 2,7 3,7 1,2 1,9

Migrante Interno 3,0 3,9 4,6 3,7

Migrante limítrofe y de Perú 7,4 8,2 10,1 8,8

DÉFICIT DE CONEXIÓN A LA RED CLOACAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.
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Déficit de conexión a la red de gas natural 

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el período de 2010-2013 la falta de 

conexión a la red de gas natural alcanza a algo más del 5,3% de los hogares, con 

una tendencia levemente ascendente a lo largo del período. 

Las categorías más fuertemente afectadas son en estrato económico ocupacional 

los hogares ubicados en clase trabajadora marginal (14,8%) y clase obrera 

integrada (8,3%). Sin embargo se destaca el déficit en villas o asentamientos, 

donde es mínima la proporción que cuenta con conexión a red de gas, la ausencia 

alcanza al 94,2% de los hogares, y se mantiene a lo largo de todo el período. 

Finalmente los hogares con jefe migrante de países limítrofes y Perú son los que 

muestran niveles de déficit más altos (cercanos al 36%). 

Los factores sociodemográficos inciden en las posibilidades de presentar conexión 

a red de gas natural para los hogares jóvenes, ya sea que sus jefes sean hombres o 

mujeres, a la vez que afecta de manera más fuerte a los hogares familiares con 

hijos. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 5,1 5,8 5,6 5,3

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,5 0,6 1,3 0,9

Clase media no profesional 2,8 4,1 3,6 3,1

Clase obrera integrada 8,6 7,7 8,0 8,3

Clase trabajadora marginal // // // 14,8

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 0,9 0,4 0,9 0,9

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 2,5 2,1 1,7 2,1

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 3,7 9,2 8,1 5,8

Villas o asentamientos 93,4 93,7 94,8 94,2

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 5,5 6,2 5,9 5,7

Hogar familiar monoparental 6,5 7,4 5,9 6,2

Hogar no familiar 2,7 3,4 4,7 3,7

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 3,1 2,3 1,9 2,4

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 8,9 9,9 10,3 9,5

Hogares con hijos adolescentes o adultos 5,9 7,2 7,7 6,8

Hogares nido vacío 2,5 3,8 2,0 2,3

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 8,7 8,9 7,9 8,3

M 18 - 39 años 8,4 8,7 6,2 7,3

V 40 años y más 2,4 4,1 4,3 3,4

M 40 años y más 5,7 5,8 6,2 5,9

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 2,1 1,6 1,6 1,9

Migrante del Conurbano 3,4 0,9 4,3 3,9

Migrante Interno 7,9 10,4 10,5 9,1

Migrante limítrofe y de Perú 33,1 37,9 38,5 35,8

DÉFICIT DE CONEXIÓN A LA RED DE GAS NATURAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

 

ACCESO A INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y SERVICIOS PÚBLICOS  

Presencia de calles inundables 

Más del 20% de los hogares se encuentran ubicados en zonas con calles 

inundables, este fenómeno parece incrementarse a lo largo del período. 

A su vez, mientras que por una parte los grupos mejor posicionados en la 

estructura socio ocupacional parecen ser los más afectados, se destaca que los 

hogares situados en villas o asentamientos son los resultan más afectados, con 

más de 4 de cada 10 hogares en esta situación. 
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PRESENCIA DE CALLES INUNDABLES

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 20,1 23,7 24,7 22,4

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 32,2 27,3 24,0 28,0

Clase media no profesional 12,8 20,0 24,2 18,1

Clase obrera integrada 17,3 22,2 24,8 21,3

Clase trabajadora marginal // // // 21,9

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 26,1 27,5 27,2 26,6

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 18,9 19,1 18,1 18,5

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo // // // 20,6

Villas o asentamientos // // // 44,0

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 17,0 22,1 25,0 20,9

Hogar familiar monoparental 22,5 31,0 29,7 26,1

Hogar no familiar 26,2 21,2 19,9 22,9

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos // // // 29,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 21,5 21,7 25,8 23,4

Hogares con hijos adolescentes o adultos // // // 21,7

Hogares nido vacío 10,3 12,6 20,2 14,7

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 26,5 30,0 28,2 27,3

M 18 - 39 años 34,7 29,2 27,0 30,7

V 40 años y más 15,9 21,4 24,1 20,2

M 40 años y más 18,0 22,1 23,0 20,4

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 18,3 19,9 21,4 19,8

Migrante del Conurbano 30,0 29,5 25,8 27,9

Migrante Interno 21,3 28,4 31,5 26,2

Migrante limítrofe y de Perú // // // 28,8

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.
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Sin alumbrado público 

La falta de alumbrado público afecta a un porcentaje muy bajo de los hogares de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período, el déficit alcanza 

solamente al 1,2% de los hogares y se mantiene estable entre 2010-2013. Las 

únicas excepciones la constituyen los hogares en villas y asentamientos y los que 

tienen como jefe a inmigrantes de países limítrofes y Perú que presentan un 

déficit en alumbrado público de 17% y de 10% respectivamente.  

 

SIN ALUMBRADO PÚBLICO

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 1,2 1,7 1,1 1,2

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,5 0,5 0,5 0,5

Clase media no profesional 1,0 1,0 0,1 0,6

Clase obrera integrada 2,0 2,1 1,3 1,6

Clase trabajadora marginal 1,9 5,1 4,4 3,1

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 0,0 0,0 0,4 0,2

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 0,7 0,7 0,2 0,4

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 1,3 3,4 2,9 2,1

Villas o asentamientos // // // 17,0

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 1,7 2,4 1,2 1,5

Hogar familiar monoparental 0,5 0,6 1,1 0,8

Hogar no familiar 0,6 1,0 0,9 0,7

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 2,5 2,0 0,0 1,1

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 2,4 3,7 2,2 2,3

Hogares con hijos adolescentes o adultos 1,5 1,7 1,1 1,3

Hogares nido vacío 0,1 1,1 1,0 0,5

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 2,9 3,4 1,7 2,3

M 18 - 39 años 1,2 0,9 0,2 0,7

V 40 años y más 0,8 1,4 1,0 0,9

M 40 años y más 0,7 1,2 1,2 0,9

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 0,6 0,5 0,1 0,4

Migrante del Conurbano 0,2 0,2 0,6 0,4

Migrante Interno 1,6 2,6 1,2 1,4

Migrante limítrofe y de Perú 8,6 11,6 10,9 9,8

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.



 

 

40 

Sin recolección regular de residuos 

La ausencia de recolección regular de residuos afecta a un porcentaje 

relativamente bajo de los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

durante el período, el déficit alcanza solamente al 1,6% de los hogares, se destaca 

una tendencia al empeoramiento en este indicador a partir del período 2011-2012.  

Entre los factores que inciden en las posibilidades de no tener recolección regular 

de residuos se encuentra en primer lugar la condición socioresidencial donde cerca 

de 2 de cada 10 hogares en villa no cuentan con recolección regular de residuos, a 

la vez que el 5% de los hogares situados en barrios con trazado urbano de nivel 

socioeconómico muy bajo se encuentran en la misma situación. Se destaca también 

que los hogares cuyos jefes son migrantes de países limítrofes tienen menos 

posibilidades de acceder a este servicio público que el resto (casi 12% respecto al 

3% de la categoría siguiente). 

El resto de los factores observados tienen poca incidencia a excepción quizás del 

estrato socio ocupacional del jefe, donde se destaca que los que pertenecen a la 

clase trabajadora marginal tienen más posibilidades de no tener recolección 

regular de residuos. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 0,8 2,5 2,3 1,6

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,2 0,6 0,4 0,3

Clase media no profesional 0,3 1,3 1,9 1,1

Clase obrera integrada 1,4 3,2 2,5 2,0

Clase trabajadora marginal // // // 4,7

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 0,0 0,4 0,9 0,5

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 0,0 0,4 0,4 0,2

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 0,0 9,5 10,0 4,9

Villas o asentamientos 24,5 21,1 11,1 17,6

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 1,1 3,5 3,3 2,2

Hogar familiar monoparental 0,6 1,7 1,6 1,0

Hogar no familiar 0,4 0,7 0,7 0,5

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 0,4 1,6 1,4 0,9

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar // // // 2,8

Hogares con hijos adolescentes o adultos 1,2 3,5 3,1 2,2

Hogares nido vacío 0,0 2,2 2,3 1,0

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 1,5 5,7 5,3 3,3

M 18 - 39 años 1,0 2,0 1,3 1,1

V 40 años y más 0,5 2,0 2,2 1,4

M 40 años y más 0,8 1,5 1,2 1,0

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 0,1 0,7 0,7 0,4

Migrante del Conurbano 0,5 0,4 0,2 0,4

Migrante Interno 2,1 5,5 4,5 3,3

Migrante limítrofe y de Perú // // // 11,7

SIN RECOLECCIÓN REGULAR DE RESIDUOS

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.
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Sin vigilancia policial frecuente 

Un tercio de los hogares carece de vigilancia policial frecuente en las 

inmediaciones de la vivienda que habitaba en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires durante el período 2010-2013, cabe destacar que en este aspecto se destaca 

una tendencia hacia la baja del déficit, es decir que desde 2010 mejora la 

frecuencia o presencia policial preventiva. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 35,1 31,5 25,3 30,2

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 35,3 30,6 23,4 29,1

Clase media no profesional 32,4 28,3 28,9 30,7

Clase obrera integrada 38,5 35,6 23,4 30,5

Clase trabajadora marginal 35,5 33,2 25,8 30,8

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 32,5 28,1 27,1 29,8

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 38,2 33,2 22,6 30,4

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 29,8 // 27,7 28,7

Villas o asentamientos // // // 38,9

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental // // // 31,2

Hogar familiar monoparental 38,1 36,2 26,4 32,3

Hogar no familiar 28,5 26,1 23,4 25,8

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 34,2 33,7 28,6 31,1

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 40,9 34,3 19,3 31,3

Hogares con hijos adolescentes o adultos 37,2 31,3 24,3 30,6

Hogares nido vacío 32,4 33,2 34,3 33,2

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 36,4 37,0 25,8 31,6

M 18 - 39 años 35,7 28,0 25,0 30,2

V 40 años y más 33,3 30,3 26,3 29,6

M 40 años y más 36,7 31,0 23,5 30,3

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 32,2 28,3 24,2 28,2

Migrante del Conurbano 35,1 35,1 26,7 30,8

Migrante Interno 43,5 39,6 29,0 36,5

Migrante limítrofe y de Perú // // // 38,7

SIN VIGILANCIA POLICIAL FRECUENTE

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

 

Se destaca principalmente que los hogares situados en villas o asentamientos 

declaran la ausencia de vigilancia policial en las inmediaciones de sus viviendas 

en una proporción 30% mayor que para el resto de las categorías de condición 

socio-residencial. Por su parte los hogares con jefes migrantes de otras provincias 

o de países limítrofes se encuentran en peores condiciones que los hogares cuya 
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jefatura corresponde a un nativo de la CABA o del Conurbano Bonaerense. En el 

análisis del agregado del período no se observa que los otros factores analizados 

tengan una importancia significativa, sin embargo se destaca que la evolución 

favorable se concentra en los estratos más bajos de la estratificación socio-

ocupacional. 

 

No disponen de una escuela pública primaria cercana 

El porcentaje de hogares que se encuentra a 10 cuadras o más de una escuela 

pública primara en la Ciudad de Buenos Aires para el período 2010-2013, la 

tendencia apunta a un incremento del déficit a lo largo del período. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 5,9 7,1 8,0 6,9

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 3,2 6,7 11,2 7,3

Clase media no profesional 7,1 4,7 5,8 6,5

Clase obrera integrada 6,4 8,0 6,2 6,3

Clase trabajadora marginal 7,9 11,9 8,6 8,2

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 5,9 6,5 8,2 7,0

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 5,0 6,1 8,3 6,7

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 5,9 8,0 6,3 6,1

Villas o asentamientos // // // 13,5

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 6,4 7,1 7,0 6,7

Hogar familiar monoparental 2,8 5,7 7,2 5,0

Hogar no familiar 7,5 8,3 11,1 9,4

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 6,5 10,2 16,4 12,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 8,3 7,2 2,5 5,7

Hogares con hijos adolescentes o adultos 3,2 4,8 4,1 3,6

Hogares nido vacío 7,7 9,5 10,9 9,1

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 8,2 9,0 12,2 10,0

M 18 - 39 años // // // 7,8

V 40 años y más 7,2 6,3 6,4 6,7

M 40 años y más 3,1 6,3 7,2 5,1

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 5,2 6,0 6,9 6,1

Migrante del Conurbano 4,7 6,5 9,2 7,0

Migrante Interno 6,0 8,3 6,3 6,1

Migrante limítrofe y de Perú 9,3 11,8 12,2 10,8

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

NO DISPONEN DE UNA ESCUELA PÚBLICA PRIMARIA CERCANA

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.
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La lejanía es mayor para los hogares ubicados en villas o asentamientos precarios 

(13,5%) y para los hogares con jefes inmigrantes de países limítrofes y Perú. Por 

otra parte se destaca también, que los hogares sin niños tienden en mayor medida 

a estar ubicados más lejos de escuelas públicas primarias que los que tienen hijos 

pequeños o adolescentes. A su vez, los hogares no familiares son los que tienden a 

estar ubicados más lejos de escuelas primarias. 

 

No disponen de un centro de deportes o club social cercano 

Aproximadamente el 36% de los hogares se encuentran a 10 cuadras o más de un 

centro de deportes o club social, esta diferencia se mantiene estable a lo largo del 

período observado. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 36,3 36,1 35,7 36,0

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 36,9 36,0 37,3 37,1

Clase media no profesional 33,3 34,9 36,3 34,7

Clase obrera integrada 35,5 36,5 37,6 36,6

Clase trabajadora marginal 43,2 37,9 26,7 35,2

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 38,9 40,3 35,7 37,3

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 35,1 34,0 37,3 36,2

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 29,5 27,4 28,9 29,2

Villas o asentamientos 58,2 61,7 41,6 49,7

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 34,5 35,6 32,8 33,7

Hogar familiar monoparental 45,1 36,6 34,8 40,0

Hogar no familiar 32,6 36,7 43,0 38,0

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos // // // 42,2

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 28,4 27,0 22,8 25,9

Hogares con hijos adolescentes o adultos 39,0 38,0 35,5 37,2

Hogares nido vacío 40,1 36,7 37,5 39,0

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 38,1 41,7 36,1 37,2

M 18 - 39 años 34,3 33,2 35,8 35,1

V 40 años y más 35,6 31,8 30,9 33,2

M 40 años y más 36,6 40,4 43,3 39,9

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 32,9 33,7 33,0 33,0

Migrante del Conurbano 46,0 39,0 34,8 40,3

Migrante Interno 41,6 39,6 42,2 41,9

Migrante limítrofe y de Perú // // // 39,5

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

NO DISPONEN DE UN CENTRO DE DEPORTES/ CLUB SOCIAL CERCANO

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

 

Son los hogares en villas o asentamientos los que presentan una privación más 

amplia en este aspecto, sin embargo se destaca la evolución favorable a lo largo de 
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los períodos considerados. La condición económico-ocupacional no refleja 

distancias significativas para los distintos grupos, sin embargo cabe destacar la 

evolución favorable que tuvo a lo largo de todo el período el estrato más bajo, que 

condujo a una convergencia entre los distintos grupos considerados. 

Los aspectos sociodemográficos no aportan de manera significativa al análisis, 

solamente cabe tener en cuenta que los hogares con hijos pequeños o en edad 

escolar y los hogares cuyos jefes son nativos de CABA son los que en mayor 

proporción residen en viviendas ubicadas en las cercanías de centros de deportes o 

clubes sociales. 

 

No disponen de plazas o parques en buen estado cercanos 

Cerca del 7% de los hogares no disponen de una plaza o parque en buen estado a 

una distancia de 10 cuadras o menos de la vivienda. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL // 7,8 7,0 7,1

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional // 5,9 5,2 5,1

Clase media no profesional // 5,1 6,5 6,3

Clase obrera integrada // 12,0 9,0 10,0

Clase trabajadora marginal // 10,7 8,7 9,8

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio // 5,1 4,8 5,1

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo // 6,4 5,6 5,9

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo // 13,9 13,1 13,4

Villas o asentamientos // 25,5 22,4 22,6

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental // 8,5 8,0 7,8

Hogar familiar monoparental // 7,4 4,9 7,1

Hogar no familiar // 6,6 6,6 6,6

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos // 10,8 13,8 11,3

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar // 9,0 4,8 7,1

Hogares con hijos adolescentes o adultos // 8,7 8,5 8,7

Hogares nido vacío // 6,8 5,1 5,6

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años // 12,2 9,9 11,6

M 18 - 39 años // 5,2 7,3 6,4

V 40 años y más // 6,2 7,0 6,8

M 40 años y más // 8,5 5,3 6,7

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA // 7,0 5,6 6,7

Migrante del Conurbano // 11,4 11,1 11,2

Migrante Interno // 5,8 5,8 5,8

Migrante limítrofe y de Perú // 10,2 13,8 12,2

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no disponible para 2010.

NO DISPONEN DE PLAZAS O PARQUES EN BUEN ESTADO CERCANOS

 

Los hogares que se encuentran con menor cercanía son los que se encuentran en 

villas o asentamientos y los hogares cuyos jefes pertenecen a los estratos 
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ocupacionales más bajos, lo mismo sucede con los hogares con jefes que son 

migrantes limítrofes y de Perú. 

 

ACCESO A CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES  

 

Presencia de plagas 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a lo largo del período 2010-2013 el 15% 

de los hogares estuvo afectado por la presencia de plagas, entre las que se 

encuentran como roedores, cucarachas, langostas, etc. esta proporción se mantuvo 

estable a lo largo de todo el período. 

 

PRESENCIA DE PLAGAS

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 14,4 13,9 15,1 14,7

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 13,5 10,3 9,6 11,5

Clase media no profesional 12,9 13,1 11,9 12,4

Clase obrera integrada 13,8 15,0 19,1 16,6

Clase trabajadora marginal 20,6 22,1 27,0 23,7

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 10,8 7,3 7,3 9,0

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 12,2 12,2 15,3 13,8

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 16,0 17,1 14,7 15,3

Villas o asentamientos 76,1 87,1 88,0 82,2

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 14,5 14,4 16,2 15,4

Hogar familiar monoparental 17,5 18,4 20,0 18,7

Hogar no familiar 11,0 9,1 8,1 9,5

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 10,9 16,8 15,8 13,6

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 17,9 18,7 22,0 19,8

Hogares con hijos adolescentes o adultos 15,6 14,6 16,7 16,2

Hogares nido vacío 13,6 14,4 14,7 14,1

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 18,7 20,6 20,0 19,3

M 18 - 39 años 18,4 13,5 8,4 13,3

V 40 años y más 9,8 10,8 13,8 11,9

M 40 años y más 17,2 15,2 16,3 16,8

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 12,4 10,4 11,3 11,9

Migrante del Conurbano 9,2 6,4 12,9 11,1

Migrante Interno 19,1 20,5 23,1 21,0

Migrante limítrofe y de Perú // // // 34,0

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación superan los niveles recomendables.

 

 

Los hogares más afectados por las plagas fueron los situados en villas o 

asentamientos, donde 8 de cada 10 hogares declararon padecer este problema 
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ambiental, en cambio, los barrios con trazado urbano de nivel socioeconómico 

medio, bajo y muy bajo presentan un déficit en el rango del 14 a 15%. Los hogares 

cuyo jefe pertenece al estrato de clase trabajadora marginal por su parte,  

presentan un déficit cercano al 24%, entre 7 y 12 pp mayores que el resto de las 

categorías. Lo mismo ocurre para los hogares con jefe de hogar migrante de países 

limítrofes, donde algo más de 3 de cada 10 hogares presentan esta problemática. 

Finalmente cabe destacar que los hogares con jefes varones jóvenes y con hijos 

pequeños o en edad escolar resultan afectados más que el resto por las plagas que 

a su vez presentan menor incidencia en los hogares no familiares. 

 

Presencia de basurales 

La presencia de basurales en las cercanías de la vivienda alcanza en el período 

2010-2013 al 8% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires, tendencia que se 

incrementa levemente hacia mediados del período. 

 

PRESENCIA DE BASURALES

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 7,3 8,5 8,3 7,8

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 3,7 4,7 6,3 5,0

Clase media no profesional 5,1 7,1 6,4 5,7

Clase obrera integrada 11,8 10,9 10,4 11,1

Clase trabajadora marginal // // // 13,0

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 3,6 7,0 8,8 6,2

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 6,2 4,6 4,2 5,2

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 7,3 13,8 10,9 9,1

Villas o asentamientos // // // 57,1

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 7,4 9,4 8,9 8,2

Hogar familiar monoparental 8,6 10,2 7,9 8,2

Hogar no familiar 6,0 5,1 7,3 6,7

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 3,7 6,7 8,9 6,6

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 5,2 5,4 9,9 7,3

Hogares con hijos adolescentes o adultos 9,3 11,1 9,5 9,4

Hogares nido vacío 9,6 11,6 5,8 7,9

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 5,6 10,6 11,9 8,5

M 18 - 39 años 8,1 4,9 6,1 7,1

V 40 años y más 7,8 9,3 8,5 8,1

M 40 años y más 7,6 7,1 6,8 7,2

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 6,4 6,4 5,9 6,2

Migrante del Conurbano 3,6 4,6 6,1 4,9

Migrante Interno 10,7 11,6 11,3 11,0

Migrante limítrofe y de Perú // // // 21,9

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación superan los niveles recomendables.

 

Los hogares en villas y asentamientos son los que se ven más perjudicados por la 

presencia de basurales cercanos a sus vivienda, casi 6 de cada 10 de estos hogares 
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manifiestan que se encuentran cerca de basurales, se destaca a su vez que una 

proporción relativamente importante de hogares en trazado urbano y de distintos 

niveles socioeconómicos presentan esta problemática, 1 de cada 10 hogares en 

estratos muy bajos y entre 5 y 6% de los hogares de las categorías medio, medio 

bajo y bajo.  

Teniendo en cuenta otros factores se destaca que los hogares en situaciones más 

vulnerables son los que presentan índices más altos en la cercanía a basurales, 

donde los hogares con jefes migrantes de países limítrofes y de clase trabajadora 

marginal y de clase obrera integrada manifiestan una importante brecha en 

relación a sus categorías de comparación que duplica y más los valores 

correspondientes. Los componentes sociodemográficos no parecen tener mayor 

incidencia al no manifestarse diferencias relevantes entre las distintas categorías, 

cabe destacar que los niveles no son inferiores al 6% de hogares. 

 

Presencia de fábricas contaminantes 

Aproximadamente el 5% de los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

se vieron afectados por la presencia de fábricas contaminantes a lo largo del 

período. 

Uno de cada tres hogares en villas o asentamientos cuenta con la presencia de 

fábricas contaminantes cercanas, a la vez que el 12% de los hogares con jefe en el 

estrato económico-ocupacional más bajo o que es migrante de países limítrofes se 

encuentra en esta situación. 

Si bien no se registran diferencias significativas al analizar los componentes 

sociodemográficos, cabría destacar que los hogares mayores y los no familiares se 

encuentran menos expuestos. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 5,0 5,3 5,4 5,2

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 4,6 3,6 2,9 3,7

Clase media no profesional 2,5 3,8 4,7 3,5

Clase obrera integrada 4,9 5,1 5,3 5,1

Clase trabajadora marginal 11,7 13,0 12,6 12,1

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 2,8 2,9 3,9 3,4

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 3,2 3,5 2,9 3,1

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 9,0 10,6 10,4 9,6

Villas o asentamientos 34,2 29,7 32,3 33,2

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 4,5 6,2 5,9 5,2

Hogar familiar monoparental 7,9 // 7,0 7,4

Hogar no familiar 3,5 2,7 2,8 3,1

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 2,4 8,9 8,2 5,6

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 3,9 6,1 9,1 6,2

Hogares con hijos adolescentes o adultos 8,5 6,9 6,7 7,6

Hogares nido vacío 4,1 4,9 2,3 3,3

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 4,7 6,2 9,5 6,9

M 18 - 39 años 4,0 9,9 7,9 6,0

V 40 años y más 3,8 4,6 3,7 3,7

M 40 años y más 7,1 4,5 5,0 6,1

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 4,7 3,7 3,5 4,1

Migrante del Conurbano // // // 7,1

Migrante Interno 5,7 5,1 5,0 5,3

Migrante limítrofe y de Perú // // // 12,0

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

PRESENCIA DE FÁBRICAS CONTAMINANTES

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación superan los niveles recomendables.

 

 

SENSACIÓN DE INSEGURIDAD, VICTIMIZACIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS 

 

Víctima de algún delito 

Cerca del 35% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires durante el período 

2010-2013 han sido víctimas de algún período en el año de referencia. La 

tendencia se incrementa hacia el final del período. 

Los más afectados fueron los hogares situados en barrios de mayor nivel 

socioeconómico relativo y perteneciente a la clase media no profesional. Por otra 

parte los hogares familiares con hijos adolescentes o adultos fueron los que 

registraron mayores índices. 
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VICTIMA DE ALGUN DELITO

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 33,6 38,6 37,3 35,5

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 33,3 40,8 39,0 36,3

Clase media no profesional 39,3 44,7 41,6 40,4

Clase obrera integrada 29,0 33,1 30,4 29,7

Clase trabajadora marginal 28,5 29,6 37,8 33,0

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 42,5 42,6 36,7 39,6

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 30,5 39,6 40,0 35,3

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 25,4 30,0 33,5 29,4

Villas o asentamientos 25,4 23,9 22,3 23,8

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 35,9 43,5 42,5 39,1

Hogar familiar monoparental 38,3 36,6 37,8 38,1

Hogar no familiar 22,8 29,0 25,0 24,0

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 21,1 36,3 37,9 30,4

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 31,0 36,7 33,0 31,9

Hogares con hijos adolescentes o adultos 44,6 47,0 50,2 47,5

Hogares nido vacío // // // 34,9

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 35,0 36,3 33,8 34,4

M 18 - 39 años 29,8 35,8 32,9 31,4

V 40 años y más 35,9 42,3 39,1 37,6

M 40 años y más 30,5 34,6 37,7 34,0

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 35,1 39,6 37,2 36,2

Migrante del Conurbano 24,8 35,3 40,5 32,8

Migrante Interno 34,6 42,4 39,1 36,8

Migrante limítrofe y de Perú 29,7 26,9 31,3 30,6

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación superan los niveles recomendables.

 

Venta de drogas en el barrio 

Cerca de 3 de cada 10 hogares declara que en el barrio de residencia se 

desarrollan actividades de venta drogas a lo largo del período, la tendencia apunta 

a un leve descenso respecto de los años iniciales. 

Se destaca que los hogares situados en villas o asentamientos se distinguen 

fuertemente del resto al declarar 9 de cada 10 de ellos que se venden drogas en los 

barrios en los que la vivienda está ubicada. Por su parte, los hogares con jefe en 

los estratos ocupacionales más bajos muestran un porcentaje levemente más 

elevado que los hogares cuyos jefes pertenecen al estrato medio profesional. 

Siendo finalmente los hogares conformados por jefes migrantes de países 

limítrofes y de otras provincias los que se encuentran en mayor proporción en 

barrios donde se venden o intercambian drogas ilegales. 
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Cabe destacar además, que los hogares con niños pequeños, en edad escolar o 

adolescentes se encuentran más comúnmente en barrios donde existe comercio de 

drogas que el resto. 

 

VENTA DE DROGAS EN EL BARRIO

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 30,3 27,5 28,1 29,2

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 26,3 20,8 22,3 24,2

Clase media no profesional 29,9 30,4 29,4 29,7

Clase obrera integrada 31,6 30,0 31,2 31,4

Clase trabajadora marginal 37,2 31,7 32,9 35,1

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 21,4 19,6 22,6 22,0

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 31,2 28,3 28,2 29,7

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 35,2 27,7 24,9 30,2

Villas o asentamientos 85,4 92,8 93,8 89,7

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 29,9 26,0 29,4 29,7

Hogar familiar monoparental 38,1 35,7 30,4 34,3

Hogar no familiar 23,9 24,1 23,3 23,5

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 23,3 16,4 13,9 18,1

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 35,4 34,5 38,5 36,8

Hogares con hijos adolescentes o adultos 35,5 28,5 30,2 32,8

Hogares nido vacío 24,4 23,7 29,7 26,8

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 30,0 28,9 32,0 30,9

M 18 - 39 años // // // 33,9

V 40 años y más 25,6 24,5 28,7 27,2

M 40 años y más 34,1 28,7 25,6 29,9

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 27,9 25,1 27,2 27,5

Migrante del Conurbano 26,9 23,0 21,2 24,0

Migrante Interno 39,1 35,9 32,9 36,1

Migrante limítrofe y de Perú 40,0 43,1 44,7 42,4

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación superan los niveles recomendables.

 

 

Sentirse inseguro en el barrio  

Casi 4 de cada 10 hogares residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

declararon sentirse inseguros en sus barrios, durante el período 2010-2013. 

La sensación es más fuerte en los hogares de estrato económico ocupacional más 

bajo, y comparativamente más en villas o asentamientos respecto al resto de los 

espacios urbanos analizados. Se destaca en este punto sin embargo que la 

sensación de inseguridad en el barrio es de 5 de cada 10 hogares para los de nivel 

socioeconómico muy bajo y de 4 de cada 10 hogares. Finalmente cabe destacar que 
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los hogares familiares y los que tienen hijos son los que registran mayores niveles 

de sensación de inseguridad respecto al barrio en el que residen. 

 

SENTIRSE INSEGURO EN EL BARRIO

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 37,1 39,3 40,5 39,3

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 33,1 35,1 34,6 34,1

Clase media no profesional 40,4 43,5 44,3 42,9

Clase obrera integrada 42,6 40,9 39,6 40,5

Clase trabajadora marginal 28,9 36,4 47,5 41,1

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 29,6 31,7 33,5 32,2

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 38,2 39,7 40,9 40,0

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 46,5 51,3 50,6 49,2

Villas o asentamientos 53,1 55,9 59,1 57,1

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 39,3 43,8 45,1 43,2

Hogar familiar monoparental 40,2 41,6 44,7 43,2

Hogar no familiar 29,5 27,3 26,1 27,2

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 18,9 28,3 32,5 28,9

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 45,7 50,0 44,4 44,9

Hogares con hijos adolescentes o adultos 41,4 44,0 48,8 46,6

Hogares nido vacío 38,1 42,6 46,4 43,4

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 30,8 36,2 35,8 34,0

M 18 - 39 años 30,1 39,7 40,2 37,1

V 40 años y más 44,3 45,2 45,2 44,9

M 40 años y más 31,9 31,6 35,3 34,1

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 37,4 38,3 37,3 37,3

Migrante del Conurbano 33,5 30,8 38,5 36,7

Migrante Interno 32,4 40,8 47,6 42,3

Migrante limítrofe y de Perú 53,3 56,9 58,0 56,2

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.  

 

Sentirse inseguro en la vivienda 

Durante el período 2010-2013, el 16% de los hogares de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires manifestó sentirse insegura en el interior de su vivienda, con una 

tendencia estable a lo largo del tiempo. 

Los hogares que registran mayor sensación de inseguridad dentro de la vivienda 

residen en villas o asentamientos con un porcentaje de 40% a la vez que los de 

clase trabajadora marginal son los que experimentan con mayor fuerza esta 

situación. 
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SENTIRSE INSEGURO EN LA VIVIENDA

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 16,3 15,8 15,7 15,9

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 15,7 14,6 12,1 13,3

Clase media no profesional 17,4 15,7 17,8 17,7

Clase obrera integrada 17,1 15,2 13,7 14,7

Clase trabajadora marginal 13,6 20,3 23,6 20,1

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 13,8 11,4 10,3 11,5

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 13,2 14,5 15,9 15,0

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 26,5 25,5 21,9 23,5

Villas o asentamientos 37,4 34,2 40,4 39,4

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 21,4 18,6 17,2 18,7

Hogar familiar monoparental 10,5 15,2 21,1 17,6

Hogar no familiar 9,4 10,2 7,5 8,2

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 5,6 7,5 7,6 7,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 19,7 17,9 19,9 19,8

Hogares con hijos adolescentes o adultos 20,0 19,0 20,9 20,7

Hogares nido vacío 20,0 19,4 17,2 18,2

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 17,9 16,1 13,0 14,8

M 18 - 39 años 7,5 8,5 11,7 10,4

V 40 años y más 21,9 18,4 15,9 17,8

M 40 años y más 9,3 13,4 18,2 15,1

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 15,8 14,6 13,0 13,9

Migrante del Conurbano 14,2 14,3 17,6 16,3

Migrante Interno 13,4 15,5 19,6 17,5

Migrante limítrofe y de Perú 27,6 25,8 30,7 29,6

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.  

 

Sentirse inseguro en la vía pública 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período 2010-2013 6 de cada 

10 personas se sintieron inseguras en la calle o en el transporte público. La 

proporción se mantiene estable a lo largo del período considerado y resulta similar 

para todas las categorías de corte analizadas por lo que se podría considerar que 

atraviesa transversalmente a los distintos segmentos ocupacionales, residenciales 

y sociodemográficos. 
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SENTIRSE INSEGURO EN LA VÍA PÚBLICA

Años 2010-2013. En porcentaje de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

TOTAL 61,9 61,9 60,6 61,0

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 59,0 58,5 58,6 58,7

Clase media no profesional 64,2 64,0 62,7 63,2

Clase obrera integrada 61,0 62,4 59,0 59,6

Clase trabajadora marginal 64,4 63,7 63,8 64,0

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios con trazado urbano de NSE Medio 62,3 61,6 60,4 61,1

Barrios con trazado urbano de NSE Medio Bajo y Bajo 63,0 62,2 60,4 61,3

Barrios con trazado urbano NSE Muy bajo 56,6 60,0 60,5 59,1

Villas o asentamientos 66,5 68,9 65,2 65,6

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Hogar familiar no monoparental 65,6 66,7 63,7 64,3

Hogar familiar monoparental 56,8 57,8 64,2 61,8

Hogar no familiar 57,8 54,3 50,4 52,9

CICLO VITAL DE HOGARES FAMILIARES

Parejas jóvenes sin hijos 59,1 61,5 60,8 60,4

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 67,3 67,6 61,9 64,1

Hogares con hijos adolescentes o adultos 62,3 63,0 64,3 63,7

Hogares nido vacío 69,6 71,6 66,6 67,7

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL JEFE

V 18 - 39 años 59,0 60,9 60,2 59,8

M 18 - 39 años 73,5 68,8 61,7 65,4

V 40 años y más 65,6 64,9 60,4 62,1

M 40 años y más 55,2 55,6 60,8 58,8

ORIGEN MIGRATORIO DEL JEFE

Nativo CABA 59,0 59,1 59,3 59,2

Migrante del Conurbano 62,4 61,1 58,4 59,9

Migrante Interno 65,2 66,4 64,7 64,9

Migrante limítrofe y de Perú 81,2 80,1 75,3 77,5

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.  
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SECCIÓN 2 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS CIUDADANOS 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe ofrece un resumen sistematizado de los indicadores de 

desarrollo humano y social poblacionales considerados previamente y reconocidos 

como relevantes por parte de los equipos técnicos de la Defensoría. Asimismo, se 

analizan esos mismos indicadores pero desglosados según características 

estructurales de los hogares (estrato económico-ocupacional y condición 

residencial), características del hogar (ciclo vital del hogar) y características 

individuales de la población (grupo de edad, sexo y grupo de edad, nivel de 

instrucción y origen migratorio). En la siguiente tabla se describen las definiciones 

operacionales y categorías de las variables explicativas empleadas en los análisis. 

 

ESQUEMA DE LAS VARIABLES, DEFINICIONES Y CATEGORIAS DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍAS 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

ESTRATO 

ECONÓMICO- 

OCUPACIONAL 

Mide la condición de clase de los hogares 

a través de la condición de actividad, la 

calificación ocupacional, las fuentes de 

ingresos y el nivel de protección social 

del principal sostén económico del grupo 

familiar. 

-Clase media profesional.  

-Clase media no profesional 

-Clase obrera integrada 

-Clase trabajadora marginal 

CONDICIÓN 

RESIDENCIAL 

Mide cuatro modalidades diferentes de 

urbanización con diversos grados de 

presencia del estado en lo tocante a la 

planificación, regulación e inversión 

pública en bienes urbanos, y con una 

presencia también dispar de los distintos 

estratos socioeconómicos. 

-Barrios con trazado urbano de nivel 
socioeconómico medio. Hogares en puntos 

muestras con trazado urbano cuya media 

en el clasificador factorial de NSE1 se 

ubica por encima del percentil 65. 

-Barrios con trazado urbano de nivel 
socioeconómico medio bajo y bajo. Hogares 

en puntos muestras con trazado urbano 

cuya media en el clasificador factorial de 

NSE se ubica entre los percentiles 16 y 65. 

-Barrios con trazado urbano de nivel 
socioeconómico muy bajo. Hogares en 

puntos muestras con trazado urbano cuya 

media en el clasificador factorial de NSE 

se ubica por debajo del percentil 16. 

-Villas y asentamientos. Hogares situados 

en villas o asentamientos. 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR 

CICLO VITAL DEL 

HOGAR FAMILIAR 

Define a los hogares según en la etapa 

en la que se encuentran en relación a su 

proceso reproductivo 

-Parejas jóvenes sin hijos. Hogares en los 

que la mujer tiene menos de 40 años y en 

los que no hay presencia de hijos. 

-Hogares con hijos pequeños o en edad 
escolar. Hogares en los que el núcleo tiene 

hijos de menos de 15 años. 

-Hogares con hijos pequeños o en edad 
escolar. Hogares en los que el núcleo tiene 

al menos un hijo de 15 años o más. 

-Nido vacío. Hogares en los que el núcleo 

está compuesto por una mujer de más de 

40 años y no tiene hijos en el hogar. 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

                                                
1El clasificador factorial es construido para cada hogar en base a la tasa de empleo en el hogar, la ocupación y el 

nivel educativo del principal sostén del hogar y la presencia en el hogar de un conjunto de bienes. 
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GRUPO DE EDAD Clasificación de la población según la 

edad en años cumplidos. 

- 18-24 años 

- 25-39 años 

- 40-64 años 

- 65 años y más 

SEXO Y GRUPO DE 

EDAD  

Clasificación de la población según el 

sexo y la edad en años cumplidos. 

-Varones 18-39 años 

-Mujeres 18-39 años 

-Varones 40 años y más 

-Mujeres de 40 años y más 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Clasificación de la población según el 

máximo nivel de instrucción aprobado. 

- Secundario incompleto. 

-Secundario completo y universitario 

incompleto. 

- Terciario y universitario completo y más. 

ORIGEN 

MIGRATORIO  

Se define a partir del país, provincia o 

localidad de nacimiento. 

-Nativo de CABA 

-Migrante del Conurbano Bonaerense.  

-Migrante interno. 

-Migrante limítrofe y de Perú. 

 

Antes de evaluar los indicadores seleccionados, cabe referir brevemente a las 

características de la población adulta de la Ciudad de Buenos Aires según su 

condición residencial y demás variables explicativas que han sido consideradas 

para el análisis. En los cuadros siguientes se expone, en primer lugar, la cantidad 

de población de 18 años y más de la Ciudad de Buenos Aires según variables 

explicativas. Luego, se presenta la distribución de esta población según la 

condición residencial, distinguiendo las características estructurales y el ciclo vital 

del hogar, y las características individuales consideradas relevantes para la 

evaluación de las condiciones materiales del desarrollo humano.    

Se estima que en la Ciudad de Buenos Aires, según datos del CENSO 2010, 

residirían más de 2,3 millones de personas adultas, de las cuales casi la mitad 

habitan en barrios de NSE medio. Además, la población residente en hogares de 

clase trabajadora marginal representa al 9,7% del total de la población de 18 años 

y más. 
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Años 2010-2013. En cantidad de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CONDICIÓN RESIDENCIAL Barrios medios 

altos
Barrios medios Barrios precarios Villas Total

TOTAL 1.017.267             1.077.449             197.702                19.825            2.312.243         

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 537.984                311.132                16.475                  -                  868.558            

Clase media no profesional 328.338                341.390                51.403                  2.558              723.799            

Clase obrera integrada 118.047                303.238                69.855                  7.035              496.226            

Clase trabajadora marginal 32.898                  121.690                59.970                  10.232            223.660            

1.017.267             1.077.449             197.702                19.825            2.312.243         

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 118.777                152.655                17.617                  -                  288.181            

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 206.902                215.687                29.362                  5.551              457.985            

Hogares con hijos adolescentes o adultos 454.035                469.784                106.681                11.102            1.042.110         

Hogares nido vacío 237.554                239.324                44.043                  3.172              523.966            

1.017.267             1.077.449             197.702                19.825            2.312.243         

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 83.858                  105.181                23.645                  1.982              214.471            

25-39 años 332.853                328.034                47.291                  7.269              715.772            

40-64 años 361.236                305.025                57.143                  7.930              732.069            

65 años y más 239.319                339.209                69.623                  2.643              649.931            

1.017.267             1.077.449             197.702                19.825            2.312.243         

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 203.711                233.513                30.973                  2.643              470.795            

M 18 - 39 años 213.381                199.308                39.540                  6.608              459.058            

V 40 años y más 316.526                226.278                34.927                  4.626              583.603            

M 40 años y más 283.649                418.350                92.261                  5.947              798.787            

1.017.267             1.077.449             197.702                19.825            2.312.243         

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 608.296                450.582                44.007                  640                 1.105.600         

Secundario completo y universitario incompleto 366.397                469.000                97.866                  4.477              936.762            

Secundario incompleto 42.574                  157.868                55.829                  14.709            269.881            

1.017.267             1.077.449             197.702                19.825            2.312.243         

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 730.685                704.956                138.324                5.756              1.580.156         

Migrante del Conurbano 117.148                135.699                10.796                  640                 264.141            

Migrante interno 147.593                193.371                29.689                  5.116              375.429            

Migrante limitrofe y de Perú 21.841                  43.424                  18.893                  8.314              92.517              

1.017.267             1.077.449             197.702                19.825            2.312.243         

POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS POR CONDICIÓN RESIDENCIAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA y datos de estimaciones intercensales CENSO 2010.  
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Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CONDICIÓN RESIDENCIAL Barrios medios 

altos
Barrios medios Barrios precarios Villas Total

TOTAL 44,0% 46,6% 8,6% 0,9% 100,0%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 52,9% 28,9% 8,3% 0,0% 37,6%

Clase media no profesional 32,3% 31,7% 26,0% 12,9% 31,3%

Clase obrera integrada 11,6% 28,1% 35,3% 35,5% 21,5%

Clase trabajadora marginal 3,2% 11,3% 30,3% 51,6% 9,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 11,7% 14,2% 8,9% 0,0% 12,5%

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 20,3% 20,0% 14,9% 28,0% 19,8%

Hogares con hijos adolescentes o adultos 44,6% 43,6% 54,0% 56,0% 45,1%

Hogares nido vacío 23,4% 22,2% 22,3% 16,0% 22,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 8,2% 9,8% 12,0% 10,0% 9,3%

25-39 años 32,7% 30,4% 23,9% 36,7% 31,0%

40-64 años 35,5% 28,3% 28,9% 40,0% 31,7%

65 años y más 23,5% 31,5% 35,2% 13,3% 28,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 20,0% 21,7% 15,7% 13,3% 20,4%

M 18 - 39 años 21,0% 18,5% 20,0% 33,3% 19,9%

V 40 años y más 31,1% 21,0% 17,7% 23,3% 25,2%

M 40 años y más 27,9% 38,8% 46,7% 30,0% 34,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 59,8% 41,8% 22,3% 3,2% 47,8%

Secundario completo y universitario incompleto 36,0% 43,5% 49,5% 22,6% 40,5%

Secundario incompleto 4,2% 14,7% 28,2% 74,2% 11,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 71,8% 65,4% 70,0% 29,0% 68,3%

Migrante del Conurbano 11,5% 12,6% 5,5% 3,2% 11,4%

Migrante interno 14,5% 17,9% 15,0% 25,8% 16,2%

Migrante limitrofe y de Perú 2,1% 4,0% 9,6% 41,9% 4,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS POR CONDICIÓN RESIDENCIAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA y datos de estimaciones intercensales CENSO 2010.

 

En función de este objetivo se abordan tres dimensiones consideradas 

fundamentales para dar cuenta del estado de desarrollo humano e integración 

social de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer lugar, 

se detallan algunos importantes aspectos socio-laborales y de la seguridad social. 

En  segundo lugar se analizan una serie de indicadores referidos a la percepción 

de la salud teniendo en consideración atributos físicos y psicológicos, como 

también  aspectos referidos a la atención de la misma. En tercer lugar se analizan 

percepciones en cuanto a la integración social, la confianza y la participación 

política y ciudadana de poblaciones adultas.  
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2.1 ESCENARIO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

POBLACIÓN ADULTA 

 

Dentro de la dimensión se presentan aspectos referidos a la calidad del empleo de 

la población económicamente activa; la participación en el sistema de protección 

social expresada por: los aportes jubilatorios de los trabajadores, la cobertura de 

salud proveniente de obra social, mutual o prepaga y la cobertura de jubilación o 

pensión de la población en edad de jubilarse. En tanto que también se analiza la 

situación de inactividad de los jóvenes entre 18 y 24 años y el acceso a micro-

préstamos para emprendimientos productivos por parte de los trabajadores por 

cuenta propia. 

 

ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

CALIDAD DEL EMPLEO 

DESEMPLEO ABIERTO 

 

Incidencia de la situación de 

desocupación (búsqueda activa) en la 

población económicamente activa. 

Porcentaje de personas que no 

trabajan pero que en el momento del 

relevamiento buscan activamente 

trabajo y están en disponibilidad de 

trabajar, respecto del total de personas 

activas. 

SUBEMPLEO 

INESTABLE 

 

Incidencia de las relaciones laborales 

de subempleo inestable en el total de 

los activos, considerando la no 

realización de aportes previsionales, 

la ausencia de continuidad laboral, 

la baja remuneración y/o la situación 

de los beneficiarios de programas de 

empleo. 

Porcentaje de personas ocupadas en 

trabajos temporarios de baja 

remuneración o changas, trabajadores 

sin salario y beneficiarios de planes de 

empleo con contraprestación laboral, 

respecto del total de personas activas. 

POSIBILIDADES DE 

CONSEGUIR UN 

TRABAJO SIMILAR O 

MEJOR QUE EL ACTUAL 

Medida subjetiva de la percepción de 

los ocupados sobre la posibilidad de 

conseguir un trabajo similar o mejor 

ante la posibilidad de quedar 

cesante. 

Porcentaje de ocupados que expresaron 

que sería posible conseguir un trabajo 

similar o mejor ante la posibilidad de 

perder el empleo actual, respecto del 

total de ocupados. 

TRABAJADORES 

OCUPADOS EN EL 

SECTOR INFORMAL 

 

Expresa la existencia de un sector 

productivo de baja productividad y 

alta rotación de trabajadores, 

vinculado al mercado interno. 

Porcentaje de ocupados en 

establecimientos pequeños, actividades 

de servicio doméstico o actividades 

independientes no profesionales, 

respecto del total de ocupados. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

TRABAJADORES SIN 

APORTES AL SISTEMA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

Incidencia de las situaciones 

laborales no registradas en el total 

de los ocupados, considerando la 

realización o no de aportes 

previsionales. 

Porcentaje de trabajadores en relación 

de dependencia a los que no se les 

realizan los aportes jubilatorios y 

trabajadores cuentapropistas, patrones 

o empleadores que no realizan los 

pagos al Sistema de Seguridad Social, 

respecto del total de trabajadores en 

relación de dependencia, 

cuentapropistas, patrones y 

empleadores. 

ASALARIADO SIN 

APORTES AL SISTEMA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

Incidencia de las relaciones laborales 

no registradas en el total de los 

asalariados, considerando la 

realización o no de aportes 

previsionales. 

Porcentaje de trabajadores en relación 

de dependencia a los que no se les 

realizan los aportes jubilatorios, 

respecto del total de trabajadores en 

relación de dependencia. 

NO ASALARIADO SIN 

APORTES AL SISTEMA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

Incidencia de las situaciones 

laborales no registradas en el total 

de los no asalariados, considerando 

la realización o no de aportes 

previsionales. 

Porcentaje de trabajadores 

cuentapropistas, patrones o 

empleadores que no realizan los pagos 

al Sistema de Seguridad Social, 

respecto del total de trabajadores 

cuentapropistas, patrones y 

empleadores. 

TRABAJADORES SIN Incidencia de la falta de cobertura de Porcentaje de trabajadores que no 
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COBERTURA DE SALUD 

DE OBRA SOCIAL, 

MUTUAL O PREPAGA 

salud nominativa en el total de los 

ocupados, considerando si poseen o 

no obra social, mutual o prepaga. 

cuentan con cobertura de obra social, 

mutual o prepaga, respecto del total de 

trabajadores. 

COBERTURA DE 

JUBILACIÓN O PENSIÓN 

Extensión del derecho de jubilación o 

pensión en la población en edad de 

jubilarse. 

Porcentaje de mujeres mayores de 60 

años y varones mayores de 65 años que 

cobran jubilación o pensión, respecto 

del total de población  de mujeres 

mayores de 60 años y varones mayores 

de 65 años. 

INACTIVIDAD DE LOS JÓVENES 

JÓVENES QUE NO 

ESTUDIAN, NO 

TRABAJAN NI BUSCAN 

TRABAJO 

Incidencia de la situación de 

inactividad y de no asistencia a 

establecimientos educativos en la 

población entre 18 y 24 años. 

Porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 

años  que no asisten a establecimientos 

educativos, no trabajan ni buscan 

trabajo, respecto del total de jóvenes 

entre 18 y 24 años. 

MICROPRESTAMOS PARA EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

NO ASALARIADOS QUE 

SOLICITARON Y 

OBTUVIERON UN 

PRÉSTAMO PARA 

EMPRENDIMIENTO 

PRODUCTIVO 

Posibilidad de la población no 

asalariada de obtener un préstamo 

para un emprendimiento productivo. 

Porcentaje de población no asalariada 

que solicitó y obtuvo un préstamo para 

un emprendimiento productivo en el 

último año, respecto del total de 

población no asalariada que solicitó un 

préstamo de este tipo. 

 

 

CALIDAD DEL EMPLEO 

 

Desempleo abierto 

El porcentaje de activos que no pudieron conseguir una inserción laboral 

disminuyó levemente en los últimos años. En el período 2010-2013, el 7,5% de la 

población económicamente activa de 18 años y más de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires no pudo insertarse en un empleo asalariado ni desarrolló actividades 

por cuenta propia.  

Cuando se analiza la desocupación según el  estrato socio-ocupacional del hogar al 

que pertenecen los individuos, se aprecia un marcado incremento del desempleo 

en los que pertenecen a la clase trabajadora marginal y a la clase obrera 

integrada. En estos el indicador aumenta más de treinta veces y más de ocho 

veces, respectivamente, si se los compara con los sectores de clase media 

profesional. 

La condición residencial se asocia con la desocupación. El nivel de desempleo en 

los residentes en villas o asentamientos sextuplica el de los que residen en barrios 

medios altos. 

Aparecen, además, con una mayor desocupación los jóvenes, las mujeres, las 

personas con secundario incompleto y los migrantes del Conurbano Bonaerense y 

los que provenientes de países limítrofes y del Perú. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de población ocupada de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 8,3 8,2 6,6 7,5

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 4,1 1,0 0,2 2,1

Clase media no profesional 6,2 6,0 6,1 6,2

Clase obrera integrada // // // 16,0

Clase trabajadora marginal 53,8 65,7 70,6 62,7

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Villas 23,4 25,1 36,3 30,0

Barrios precarios 19,7 22,2 17,7 18,6

Barrios medios 11,2 9,6 7,5 9,2

Barrios medios altos 5,2 5,1 4,0 4,7

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 4,0 9,1 9,5 7,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 4,1 3,4 3,3 3,7

Hogares con hijos adolescentes o adultos 7,9 6,6 11,0 9,6

Hogares nido vacío 2,0 7,5 5,6 3,5

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 15,7 19,2 32,1 23,1

25-39 años 10,7 9,0 5,0 8,0

40-64 años 4,4 5,4 5,0 4,7

65 años y más 5,2 6,6 1,7 3,5

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 8,0 7,6 12,4 10,1

M 18 - 39 años 16,2 14,2 6,3 11,5

V 40 años y más 2,3 3,7 3,5 2,9

M 40 años y más 7,5 8,5 4,7 6,1

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Secundario incompleto // // // 17,7

Secundario completo y universitario incompleto 10,8 11,2 9,6 10,2

Terciario o universitario completo y más 5,8 5,9 2,3 4,0

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 7,7 6,9 5,4 6,6

Migrante del Conurbano 11,1 11,9 11,8 11,5

Migrante interno // // // 5,7

Migrante limitrofe y de Perú // // // 17,9

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

DESEMPLEO ABIERTO

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

 

 

Subempleo inestable 

El subempleo inestable; que representa a los ocupados con baja remuneración, 

alta inestabilidad o que realizan contraprestaciones en programas de empleo; es 

relativamente bajo en los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Solo alcanzó, en el período 2010-2013, al 1,3% de la población económicamente 

activa de 18 años y más.  

El  estrato socio-ocupacional del hogar al que pertenecen los individuos, se asocia 

a los niveles de subempleo inestable. Se incrementa a 6,5% de la población 

económicamente activa residente en hogares de clase obrera integrada y a 3% de 

los de clase trabajadora marginal. 

La condición residencial incide del mismo modo. El 13,5% de la población activa de 

villas o asentamientos sólo pudo insertarse laboralmente en un subempleo 

inestable mientras que en los de barrios precarios se reduce a 5%. 
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Aparecen, además, en un mayor estado de vulnerabilidad laboral los integrantes 

de hogares con hijos pequeños, los varones jóvenes, las personas con secundario 

incompleto y los migrantes provenientes de países limítrofes y del Perú. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población ACTIVA de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 2,0 0,7 0,6 1,3

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,2 0,2 0,1 0,1

Clase media no profesional 1,1 1,3 1,5 1,3

Clase obrera integrada // // // 6,5

Clase trabajadora marginal // // // 2,9

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Villas // // // 13,5

Barrios precarios 4,6 3,3 5,1 4,9

Barrios medios 3,8 0,5 0,5 2,0

Barrios medios altos 0,3 0,3 0,3 0,3

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos // // // 1,1

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar // // // 3,2

Hogares con hijos adolescentes o adultos // // // 1,4

Hogares nido vacío 0,0 0,0 0,0 0,0

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 0,2 0,3 0,2 0,2

25-39 años // // // 1,7

40-64 años 1,9 1,1 0,7 1,3

65 años y más 1,7 1,6 0,8 1,3

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años // // // 2,0

M 18 - 39 años 0,5 0,2 1,0 0,8

V 40 años y más 1,5 1,3 0,9 1,2

M 40 años y más // // // 1,3

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Secundario incompleto // // // 6,7

Secundario completo y universitario incompleto 2,4 1,2 1,5 2,0

Terciario o universitario completo y más 0,2 0,2 0,1 0,1

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 1,5 0,5 0,8 1,2

Migrante del Conurbano // // // 1,5

Migrante interno // // // 1,2

Migrante limitrofe y de Perú 6,8 5,2 2,7 4,7

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

SUBEMPLEO INESTABLE

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

 

 

Posibilidades de conseguir un trabajo de mejor o igual calidad 

En el período 2010-2013, casi un tercio de los ocupados consideró, que podía 

conseguir un trabajo similar o mejor que el que tenía. Este indicador subjetivo de 

la calidad y la dinámica del mercado de trabajo descendió levemente en los 

últimos años. Su incidencia es relativamente similar en toda la población, solo 

presenta leves variaciones al analizarlo según los atributos propuestos. 

Es menor entre los residentes en hogares donde el jefe pertenece a la clase obrera 

integrada, en los residentes en villas y asentamientos, en los trabajadores de edad 

madura y en la población con secundario incompleto. 
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La potencialidad de los jóvenes se plasma en las expectativas de conseguir un 

trabajo mejor del que poseían implicando un valor elevado del indicador en los 

hogares con parejas jóvenes.  

 

TOTAL 36,2 26,4 23,0 29,6

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 42,2 30,3 24,6 33,0

Clase media no profesional 33,7 21,5 20,5 27,5

Clase obrera integrada 14,3 // 21,9 18,2

Clase trabajadora marginal 37,1 // 32,9 35,4

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios medios altos 38,7 27,1 22,5 31,3

Barrios medios 33,0 25,3 22,9 27,3

Barrios precarios 29,2 31,2 32,3 30,9

Villas // 8,5 7,1 18,3

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos // 27,7 29,0 43,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 31,5 22,4 19,4 25,7

Hogares con hijos adolescentes o adultos 39,4 24,5 23,2 30,9

Hogares nido vacío 30,5 25,0 28,2 29,6

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años // 42,9 61,0 43,3

25-39 años 48,7 31,4 25,3 37,2

40-64 años // 18,8 14,4 20,8

65 años y más 23,9 23,4 25,6 24,7

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 35,4 35,9 35,6 35,5

M 18 - 39 años // 29,6 23,5 41,5

V 40 años y más 26,2 18,2 21,4 23,7

M 40 años y más 27,5 23,0 // 19,9

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 43,1 28,9 25,4 33,7

Secundario completo y universitario incompleto 29,8 23,7 19,4 24,8

Secundario incompleto 23,2 20,6 23,6 23,4

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 31,2 26,6 24,5 27,9

Migrante del Conurbano // 29,8 26,2 36,3

Migrante interno // 22,0 16,9 33,5

Migrante limitrofe y de Perú 37,3 28,1 12,6 25,3

POSIBILIDADES DE CONSEGUIR UN TRABAJO SIMILAR O MEJOR QUE EL ACTUAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

Años 2010-2013. En porcentaje de población ocupada de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.

 

 

Trabajadores ocupados en el sector informal 

El porcentaje de ocupados en el sector informal de la economía disminuyó 

levemente en los últimos años. En el período 2010-2013, el 24,6% de los ocupados 

de 18 años y más residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaban 

sus actividades en establecimientos pequeños, en el servicio doméstico o en tareas 

independientes no profesionales. Este indicador es diferencial según los atributos 

de corte considerados:  

Cuando se analiza la inserción en el sector informal según el  estrato socio-

ocupacional del hogar al que pertenecen los individuos, se aprecia un marcado 
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incremento en los que pertenecen a la clase trabajadora marginal y a la clase 

obrera integrada. En estos el indicador se septuplica y sextuplica, 

respectivamente, si se lo compara con el de la clase media profesional. 

 

TOTAL 27,6 25,7 21,6 24,6

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 16,9 10,7 // 11,7

Clase media no profesional 35,3 41,1 28,7 32,2

Clase obrera integrada // // // 57,3

Clase trabajadora marginal // // // 74,0

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios medios altos 24,4 21,7 // 19,1

Barrios medios 30,1 28,1 27,5 28,6

Barrios precarios 44,3 38,9 45,9 45,1

Villas 73,4 71,7 81,9 77,8

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 8,3 8,0 6,3 7,3

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 29,7 23,2 // 23,6

Hogares con hijos adolescentes o adultos 28,7 31,9 33,0 31,0

Hogares nido vacío 36,2 34,1 32,1 34,6

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 47,1 46,3 36,6 42,9

25-39 años 21,6 18,1 // 17,1

40-64 años 28,2 28,3 27,3 27,7

65 años y más 30,9 29,6 24,6 27,8

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 29,9 26,3 // 22,0

M 18 - 39 años 21,0 17,4 18,8 19,9

V 40 años y más 25,0 31,0 28,7 26,9

M 40 años y más 34,1 25,8 24,0 28,7

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 9,5 7,3 5,8 7,5

Secundario completo y universitario incompleto 45,7 46,3 36,7 41,3

Secundario incompleto // // // 68,2

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 26,5 24,5 21,8 24,2

Migrante del Conurbano // // // 16,7

Migrante interno 24,9 34,4 26,8 25,8

Migrante limitrofe y de Perú 59,0 58,8 49,2 54,1

TRABAJADORES OCUPADOS EN EL SECTOR INFORMAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

Años 2010-2013. En porcentaje de población ocupada de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.

 

La condición residencial se asocia con las ocupaciones en el sector informal: en los 

residentes en villas o asentamientos es casi cuatro veces mayor que el de los que 

residen en barrios medios altos. Por el contrario, los hogares integrados por 

parejas jóvenes sin hijos poseen menor inserción en el sector informal que los del 

resto de las categorías del ciclo vital del hogar. 

Aparecen, además, con una mayor inserción en el sector informal los jóvenes, las 

personas con secundario incompleto y los migrantes provenientes de países 

limítrofes y del Perú. 
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PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Trabajadores sin aportes al Sistema de Seguridad Social 

El porcentaje de trabajadores (considerando asalariados y no asalariados) sin 

aportes al Sistema de Seguridad Social; que representa la incidencia de las 

situaciones laborales no registradas en el total de los ocupados, considerando la 

realización o no de aportes previsionales; se mantuvo relativamente constante en 

los ocupados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el período 2010-2013, el 

29% de los trabajadores ocupados de 18 años y más no aportaban a la seguridad 

social.  

 

TOTAL 29,0 28,0 28,8 28,9

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 27,3 24,4 24,5 25,9

Clase media no profesional 26,4 31,0 30,6 28,4

Clase obrera integrada 44,1 41,3 41,1 42,6

Clase trabajadora marginal // // // 54,4

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios medios altos 27,4 25,4 23,3 25,5

Barrios medios 30,6 29,8 33,0 31,9

Barrios precarios 28,2 30,4 // 33,7

Villas 78,9 83,8 84,0 81,3

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 20,7 20,2 16,8 18,7

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar // // // 19,2

Hogares con hijos adolescentes o adultos // // // 29,3

Hogares nido vacío 34,5 36,4 42,1 37,5

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 54,1 59,7 51,3 53,0

25-39 años 22,1 18,8 21,0 21,6

40-64 años // // // 25,4

65 años y más // // // 44,3

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 25,9 23,7 17,6 22,1

M 18 - 39 años 30,4 26,3 33,0 31,7

V 40 años y más 28,1 26,5 24,4 26,2

M 40 años y más 32,5 36,6 40,8 36,9

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 18,9 18,7 21,1 20,0

Secundario completo y universitario incompleto 40,0 37,7 36,0 38,0

Secundario incompleto // // // 48,8

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 24,9 24,9 26,2 25,6

Migrante del Conurbano // // // 23,6

Migrante interno 39,1 40,7 39,4 39,2

Migrante limitrofe y de Perú // // // 65,9

TRABAJADORES SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

Años 2010-2013. En porcentaje de población ocupada de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.

 

El  estrato socio-ocupacional del hogar al que pertenecen los individuos, se asocia 

a los niveles de no participación en la seguridad social. Es de 43% en los ocupados 

residentes en hogares de clase obrera integrada y de 54% en los de clase 

trabajadora marginal. 
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La condición residencial incide del mismo modo. El 81,3% de la población ocupada 

de villas o asentamientos no participa del Sistema de Seguridad Social mientras 

que en los de barrios precarios se reduce a 34%.  

Aparecen, además, en un mayor estado de precariedad laboral los jóvenes y los 

adultos mayores,  los varones jóvenes, las personas con secundario incompleto y 

los migrantes provenientes de países limítrofes y del Perú. 

 

Asalariado sin aportes al Sistema de Seguridad Social 

En el período 2010-2013, a un 23% de los asalariados residentes en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires el empleador no realizaba los aportes al Sistema de 

Seguridad Social. Este indicador del nivel de trabajo asalariado no registrado 

disminuyó levemente en los últimos años. Su incidencia es diferencial al 

analizarlo según los atributos propuestos. 

 

TOTAL 23,1 22,3 22,1 22,6

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional // // // 18,1

Clase media no profesional 21,6 28,4 29,4 25,2

Clase obrera integrada // // // 29,6

Clase trabajadora marginal 34,5 29,6 31,4 33,4

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios medios altos 21,2 22,0 // 18,5

Barrios medios 26,4 22,3 29,4 27,9

Barrios precarios 19,8 19,4 23,1 21,4

Villas // // // 66,8

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 8,1 11,6 10,4 9,4

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 15,5 10,9 18,8 17,2

Hogares con hijos adolescentes o adultos // 25,0 25,4 19,8

Hogares nido vacío // // // 36,5

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 48,9 // 42,6 46,6

25-39 años 11,6 13,6 19,1 15,3

40-64 años 27,6 18,3 16,6 21,7

65 años y más 32,5 52,1 69,4 42,9

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 20,6 22,3 16,2 18,7

M 18 - 39 años 16,5 19,5 28,2 22,8

V 40 años y más 28,5 28,3 27,3 27,9

M 40 años y más 29,1 18,2 16,9 22,9

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 14,3 12,0 15,3 14,8

Secundario completo y universitario incompleto 34,0 34,0 30,0 32,1

Secundario incompleto 16,4 20,1 26,8 20,0

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 22,1 22,9 21,2 21,7

Migrante del Conurbano // // // 11,7

Migrante interno 25,1 27,4 31,7 28,1

Migrante limitrofe y de Perú // // // 60,3

ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

Años 2010-2013. En porcentaje de población ocupada asalariada de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

 

El  estrato socio-ocupacional del hogar al que pertenecen los asalariados, se asocia 

a los niveles de no participación en la seguridad social. Es de 29,6% en los 
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asalariados residentes en hogares de clase obrera integrada y de 33,4% en los de 

clase trabajadora marginal. 

La condición residencial incide del mismo modo. El 66,8% de la población 

asalariada de villas o asentamientos no participa del Sistema de Seguridad Social 

mientras que en los de barrios medios se reduce a 28% y en los precarios a 21%. 

Aparecen, además, en un mayor estado de precariedad laboral los asalariados 

jóvenes y adultos mayores, y los migrantes provenientes de países limítrofes y del 

Perú. 

 

No asalariado sin aportes al Sistema de Seguridad Social 

El porcentaje de trabajadores por cuenta propia que no realizaban aportes a la 

seguridad social disminuyó levemente en los últimos años. En el período 2010-

2013, el 39% de los trabajadores no asalariados de 18 años y más de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires no aportaban como autónomos, monotributistas o por 

medio del monotributo social.  

 

TOTAL 39,6 37,3 38,8 39,2

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 34,3 32,4 34,0 34,1

Clase media no profesional 44,5 42,2 34,5 39,6

Clase obrera integrada // // // 65,8

Clase trabajadora marginal // // // 80,2

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios medios altos 38,3 30,9 36,7 37,5

Barrios medios 39,2 43,1 37,9 38,4

Barrios precarios // // // 50,4

Villas 94,5 96,0 85,9 91,1

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 53,5 51,6 43,3 49,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar // // // 24,6

Hogares con hijos adolescentes o adultos 43,4 44,6 47,9 45,8

Hogares nido vacío 35,6 37,3 41,0 38,1

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 80,0 // 81,6 80,7

25-39 años // // // 39,1

40-64 años 34,1 24,2 28,2 30,9

65 años y más // // // 44,9

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años // // // 32,4

M 18 - 39 años 62,4 45,9 52,2 58,3

V 40 años y más 27,8 24,7 22,1 24,6

M 40 años y más // // // 54,2

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 25,9 27,2 28,1 27,1

Secundario completo y universitario incompleto 54,7 47,3 50,0 52,4

Secundario incompleto // // // 83,1

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 30,8 28,0 33,0 32,0

Migrante del Conurbano 57,7 42,0 50,7 55,1

Migrante interno // // // 53,9

Migrante limitrofe y de Perú 70,4 80,5 81,8 74,9

NO ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

Años 2010-2013. En porcentaje de población ocupada no asalariada de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.
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El estrato socio-ocupacional del hogar al que pertenecen los trabajadores por 

cuenta propia se asocia a los niveles de no participación en la seguridad social. Es 

de 66% en los cuentapropistas residentes en hogares de clase obrera integrada y 

de 80% en los de clase trabajadora marginal. 

La condición residencial incide del mismo modo. El 91% de los ocupados no 

asalariados de villas o asentamientos no participa del Sistema de Seguridad Social 

mientras que en los de barrios precarios se reduce a 50%. 

Aparecen, además, en un mayor estado de precariedad laboral los jóvenes y los 

adultos mayores, las mujeres jóvenes, las personas con secundario incompleto y 

los migrantes provenientes de países limítrofes y del Perú. 

 

Trabajadores sin cobertura de salud de obra social, mutual o prepaga 

La incidencia de la falta de cobertura de salud nominativa; considerando si poseen 

o no obra social, mutual o prepaga; es relativamente baja en los ocupados que 

habitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo alcanzó, en el período 2010-

2013, al 7,4% de los ocupados de 18 años y más.  

El  estrato socio-ocupacional del hogar al que pertenecen los individuos, se asocia 

a los niveles de carencia de cobertura de salud nominativa. Se incrementa a 16% 

de los ocupados residentes en hogares de clase obrera integrada y a 48% de los de 

clase trabajadora marginal. 

La condición residencial incide del mismo modo. El 63% de los ocupados de villas o 

asentamientos y el 15% de los de barrios precarios solo contaban con la cobertura 

de salud del hospital público. 

Aparecen, además, con un mayor estado de vulnerabilidad la salud de los 

ocupados jóvenes, los varones jóvenes, las personas con secundario incompleto y 

los migrantes provenientes de países limítrofes y del Perú. 
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TOTAL 9,2 7,7 // 7,4

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 3,2 1,4 1,3 2,2

Clase media no profesional 11,7 15,3 // 10,8

Clase obrera integrada // // // 15,9

Clase trabajadora marginal 53,7 45,7 40,3 48,1

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios medios altos // // // 6,0

Barrios medios 8,0 7,2 6,9 7,4

Barrios precarios 16,1 13,6 14,3 15,1

Villas 57,1 67,7 70,2 63,2

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 1,8 1,6 2,6 2,3

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar // // // 6,8

Hogares con hijos adolescentes o adultos 6,5 8,7 7,7 7,1

Hogares nido vacío 4,7 3,8 3,0 4,0

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años // // // 28,3

25-39 años 7,1 5,4 8,8 7,9

40-64 años // // // 5,3

65 años y más 1,6 1,7 1,2 1,4

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años // // // 13,2

M 18 - 39 años 7,5 7,7 9,2 8,4

V 40 años y más // // // 4,2

M 40 años y más 4,6 3,8 3,6 4,0

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 1,6 0,6 0,8 1,2

Secundario completo y universitario incompleto 15,4 15,7 9,6 12,6

Secundario incompleto 27,2 21,4 31,5 28,9

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 7,4 7,2 // 5,8

Migrante del Conurbano // // // 6,0

Migrante interno 9,2 7,2 // 6,0

Migrante limitrofe y de Perú // // // 47,3

TRABAJADORES SIN COBERTURA DE SALUD DE OBRA SOCIAL, MUTUAL O PREPAGA

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

Años 2010-2013. En porcentaje de población ocupada de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.

 

 

Cobertura de jubilación o pensión 

El porcentaje de población en edad de jubilarse que cobraba jubilación o pensión se 

incrementó levemente en los últimos años. En el período 2010-2013, el 93% de las 

mujeres mayores de 60 años y los varones mayores de 65 años, residentes  en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cobraban jubilación o pensión.  

La cobertura es mayor entre los residentes en hogares donde el jefe pertenece a la 

clase obrera integrada y a la trabajadora marginal, en ambos es superior al 97%. 

También entre los de secundario incompleto, en los cuales alcanza el 98%.Es 

inferior entre los migrantes internacionales, cubiertos con pensión o jubilación 

solo en el 85%. 
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TOTAL 92,8 93,3 93,6 93,3

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 80,2 84,5 92,4 86,5

Clase media no profesional 90,4 93,1 87,2 88,9

Clase obrera integrada // // // 97,9

Clase trabajadora marginal 97,2 97,2 97,8 97,5

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios medios altos 88,7 89,1 89,4 89,0

Barrios medios 95,2 95,1 95,0 95,1

Barrios precarios 98,3 99,0 99,0 98,7

Villas // // // 83,4

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos nc nc nc nc

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar nc nc nc nc

Hogares con hijos adolescentes o adultos 90,9 98,5 96,3 93,4

Hogares nido vacío 89,2 // 91,9 90,3

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años nc nc nc nc

25-39 años nc nc nc nc

40-64 años // // // 72,1

65 años y más 94,3 94,9 97,0 95,6

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años nc nc nc nc

M 18 - 39 años nc nc nc nc

V 40 años y más 91,5 92,0 94,6 93,0

M 40 años y más 93,6 94,0 93,2 93,4

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 89,1 91,8 97,5 93,3

Secundario completo y universitario incompleto 94,3 92,6 87,5 90,9

Secundario incompleto 98,8 98,8 97,3 98,1

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 89,8 91,0 93,0 91,3

Migrante del Conurbano 100,0 97,3 86,0 92,5

Migrante interno 99,5 99,8 98,3 98,8

Migrante limitrofe y de Perú 96,9 72,7 79,0 85,3

nc No corresponde.

COBERTURA DE JUBILACIÓN O PENSIÓN

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

Años 2010-2013. En porcentaje de personas en edad de jubilarse, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

 

INACTIVIDAD DE LOS JÓVENES  

 

Jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo 

El porcentaje de jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo; que 

representa la incidencia de la situación de inactividad y de no asistencia a 

establecimientos educativos, es relativamente bajo en los jóvenes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Solo alcanzó, en el período 2010-2013, al 8% de la  

población entre 18 y 24 años.  

El  estrato socio-ocupacional del hogar al que pertenecen los individuos, se asocia 

al porcentaje de jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo. Se 

incrementa a 21% de los jóvenes residentes en hogares de clase trabajadora 

marginal. La condición residencial incide del mismo modo: el 17% de los jóvenes 

de villas o asentamientos y el 33% de los de barrios precarios no estudian, no 

trabajan ni buscan trabajo. 
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La inactividad es más frecuente en las mujeres que en los varones, 16% y 2%, 

respectivamente. Contrariamente, tiene poca incidencia en los jóvenes que residen 

en hogares donde el jefe es migrante limítrofe y de Perú, en los cuales solo es de 

1,3%. 

 

TOTAL // 11,1 11,4 8,2

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional // // // 5,1

Clase media no profesional // // // 7,3

Clase obrera integrada // // // 6,0

Clase trabajadora marginal // // // 21,0

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios medios altos 3,1 5,4 4,0 3,4

Barrios medios // // // 6,6

Barrios precarios // // // 32,9

Villas // // // 16,6

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos // // // 2,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar // // // 9,1

Hogares con hijos adolescentes o adultos // // // 11,1

Hogares nido vacío nc nc nc nc

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años // // // 8,3

25-39 años nc nc nc nc

40-64 años nc nc nc nc

65 años y más nc nc nc nc

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años // // // 2,3

M 18 - 39 años // // // 16,3

V 40 años y más nc nc nc nc

M 40 años y más nc nc nc nc

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más // // // 11,1

Secundario completo y universitario incompleto // // // 8,5

Secundario incompleto // // // 6,9

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA // // // 9,0

Migrante del Conurbano // // // 11,7

Migrante interno // // // 6,4

Migrante limitrofe y de Perú // // // 1,3

nc No corresponde.

JÓVENES QUE NO ESTUDIAN, NO TRABAJAN, NI BUSCAN TRABAJO

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

Años 2010-2013. En porcentaje de personas de 18 a 24 años, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

 

MICROPRESTAMOS PARA EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

 

No asalariados que solicitaron y obtuvieron un préstamo para emprendimiento 

productivo 

El porcentaje de trabajadores por cuenta propia que solicitó y obtuvo un préstamo 

para un emprendimiento productivo no presenta importantes variaciones en los 

últimos años. En el período 2010-2013, solo el 2,5% de los trabajadores no 
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asalariados, de 18 años y más residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

que solicitaron un préstamo para un emprendimiento productivo lo obtuvieron.  

 

TOTAL 2,1 2,7 2,4 2,5

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 0,0 0,0 0,0 0,0

Clase media no profesional 6,2 8,3 5,3 5,7

Clase obrera integrada 0,0 0,0 3,6 1,6

Clase trabajadora marginal 0,0 1,9 1,5 0,9

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios medios altos 0,0 0,0 5,8 2,0

Barrios medios 6,2 6,7 0,0 2,8

Barrios precarios 0,0 0,0 3,2 2,2

Villas 5,8 7,2 7,0 6,4

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 0,0 0,0 0,0 0,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 0,0 0,0 // 9,3

Hogares con hijos adolescentes o adultos 0,0 0,0 1,2 0,7

Hogares nido vacío 0,4 1,1 0,3 0,4

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 0,0 0,0 0,0 0,0

25-39 años 0,4 0,5 1,3 0,8

40-64 años 0,3 0,3 4,6 2,5

65 años y más 6,6 9,0 // 4,3

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 0,5 0,7 1,5 1,0

M 18 - 39 años 0,0 0,0 0,0 0,0

V 40 años y más 6,1 6,3 5,4 5,7

M 40 años y más 0,3 0,6 0,5 0,4

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 0,3 0,4 5,2 2,9

Secundario completo y universitario incompleto // // // 2,4

Secundario incompleto 0,7 1,6 1,8 1,1

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 3,5 3,8 0,0 1,6

Migrante del Conurbano 0,0 0,0 5,5 2,1

Migrante interno // // // 10,3

Migrante limitrofe y de Perú // // // 1,1

NO ASALARIADOS QUE SOLICITARON Y OBTUVIERON UN PRÉSTAMO PARA EMPRENDIMIENTO 

PRODUCTIVO

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendables.

Años 2010-2013. En porcentaje de población ocupada no asalariada de 18 años o más que solicitó un prestamo productivo, 

residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

 

La posibilidad de acceder a un préstamo para un emprendimiento productivo es 

diferencial según el estrato socio-ocupacional del hogar al que pertenecen los 

individuos, se aprecia un marcado incremento en los que pertenecen a la clase 

media no profesional, en estos llega al 6%. 

Del mismo modo incide la condición residencial: el 6% de los trabajadores por 

cuenta propia que solicitaron un préstamo para un emprendimiento y viven en 

villas o asentamientos lo consiguieron. Aparecen, además, con mayor posibilidad 

de obtener un préstamo los mayores que los jóvenes y los varones que las mujeres. 
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2.2 PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD  

 

Dentro de la dimensión se presentan aspectos referidos a la condición de la salud 

evaluando el estado de enfermedad percibido, como así también de atributos que 

dan cuenta de sintomatología ansiosa y/o depresiva y su posterior asistencia a la 

consulta médica o psicológica. En tanto que también se analiza la cobertura de 

salud exclusivamente pública de los adultos de 18 años y más y la utilización de 

centros de salud y hospitales públicos en la última consulta médica.  

 

ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES DE LA SALUD 

ESTADO DE LA SALUD 

MALESTAR PSICOLÓGICO Mide el déficit de las capacidades 

emocionales a través de 

sintomatología ansiosa y depresiva 

de las personas, conformando un 

índice. El malestar psicológico 

dificulta responder a las demandas 

ordinarias de la vida cotidiana, 

desenvolverse socialmente y tener 

relaciones satisfactorias con los 

otros. 

Porcentaje de personas que alcanzan 

una  puntuación que indica riesgo 

moderado o alto de malestar psicológico 

por presentar estados  de inquietud, 

agitación, desesperanza, tristeza, 

cansancio y nerviosismo. 

DÉFICIT DEL ESTADO DE 

SALUD 

Estado general de salud percibido 

por las personas desde una noción 

que integra las dimensiones física, 

biológica y psicológica. 

a) Déficit: con problemas de salud. 

b) Sin déficit: sin problemas de salud. 

PERCEPCIÓN DE 

ENFERMEDAD 

Personas que mencionaron padecer 

bastantes problemas de salud o una 

enfermedad grave o crónica. 

a) Déficit: tener bastantes o graves 

problemas de salud 

b) Sin déficit: sin problemas de salud o 

leve percepción de enfermedad. 

ATENCIÓN DE LA SALUD 

NO REALIZAR UNA 

CONSULTA MÉDICA  

Mide la falta de asistencia  durante 

el último año a una visita 

profesional médica para realizar 

control, prevención o tratamiento.  

a) Si realizó una consulta médica  

b) No realizó una consulta médica  

 

CONSULTA O 

TRATAMIENTO CON 

PSICÓLOGO/PSIQUIATRA 

 

Mide la asistencia a una consulta o 

tratamiento psicológico o 

psiquiátrico durante el último año. 

a) Si realizó una consulta a psicólogo o 

psiquiatra. 

b) No realizó una consulta a psicólogo 

o psiquiatra. 

COBERTURA DE SALUD 

SÓLO PÚBLICA 

El entrevistado informa que no 

tienen obra social, mutual, PAMI, 

pre-paga o plan médico privado por 

lo que la cobertura de  su salud es 

exclusivamente pública. 

a) Obra social/ mutual/PAMI 

b) Pre-paga, plan médico privado 

c) Sólo cobertura pública 

ATENCIÓN EN HOSPITAL 

O CENTRO DE SALUD 

PÚBLICO 

La persona menciona haber asistido 

a un hospital o centro de salud 

público en la última atención médica 

recibida. 

a) Se asistió en un centro privado 

médico privado. 

b) Se asistió en un centro de salud u 

hospital público. 

 

ESTADO DE LA SALUD 

 

Déficit del estado de salud 

Se indagó sobre el estado general de salud percibido por las personas desde una 

noción que integra las dimensiones física, biológica y psicológica. Se consideró el 

déficit del estado de salud en aquellos que dicen tener bastantes problemas de 

salud, padecer enfermedades crónicas o graves. De esta manera se puede observar 
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que 4 de cada 10 ciudadanos del área metropolitana de Buenos Aires se perciben 

con un deterioro significativo en su salud. 

Cuando se examinan los déficits de la percepción del estado de salud según el  

estrato socio-ocupacional al que pertenecen los individuos, se aprecia un 

incremento del déficit entre los que pertenecen a la clase obrera integrada, 

teniendo el doble de malestar en su salud que la clase media profesional/no 

profesional. Además la mitad de los que no alcanzan un nivel de instrucción 

secundario manifiestan un estado de salud deteriorado. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 37,8 41,0 41,4 39,6
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 29,3 31,1 30,9 30,1

Clase media no profesional 30,6 33,2 37,7 33,9

Clase obrera integrada 57,7 66,3 62,1 60,0
Clase trabajadora marginal 52,9 54,6 45,9 49,5
CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 34,1 35,5 36,2 35,0

Barrios de NSE medio y bajo 37,9 43,7 44,0 41,1

Barrios de NSE muy bajo 59,7 53,3 50,5 54,9

Villas y asentamientos 39,2 40,7 47,3 43,4
CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 20,3 13,0 13,2 16,6

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 21,5 21,7 28,9 25,0

Hogares con hijos adolescentes o adultos 39,1 40,1 39,3 39,2

Hogares nido vacío 48,6 54,5 58,1 52,6
CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 12,6 22,1 18,2 15,3

25-39 años 20,3 18,5 23,5 21,8

40-64 años 38,0 43,5 43,9 41,1
65 años y más 66,6 68,3 64,3 65,4
SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 17,4 21,0 17,6 17,5

M 18 - 39 años 19,8 17,8 26,9 23,2

V 40 años y más 42,6 44,5 40,9 41,7

M 40 años y más 58,6 63,5 62,3 60,5
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 33,9 38,3 39,6 36,9

Secundario completo y universitario incompleto 37,0 39,8 42,7 39,7
Secundario incompleto 55,0 57,4 45,0 50,4
ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 37,7 41,9 38,5 38,1

Migrante del Conurbano 26,6 27,6 38,2 33,2

Migrante interno 42,2 46,1 50,5 46,3

Migrante limitrofe y de Perú // // // 47,9

DÉFICIT DE ESTADO DE SALUD

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

 

 

Al analizar las diferencias de la percepción negativa de salud según las 

características individuales de los entrevistados, las brechas son más notorias. 

Según los grupos etarios el déficit de salud se va incrementando a mayor edad, 

siendo de 15% en los más jóvenes y alcanzando el 65% en los adultos de mayores. 
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Respecto de los varones, 6 de cada 10 mujeres de 40 años y más demostraron 

mayor déficit en su salud, en tanto que 4 de cada 10 varones de 40 años y más 

dicen tener una mala condición en su salud.  

 

Malestar psicológico 

La dimensión psicológica o mental de la salud, se estudió utilizando un test 

(KPDS-10) cuyo índice permite diferenciar malestar psicológico, permitiendo 

identificar a las personas que padecen deterioro emocional a través de síntomas 

ansiosos y/o depresivos. Se observa que 1 de cada 10 adultos que residen en la 

Ciudad de Buenos Aires dice sentir cansancio, nerviosismo, inquietud, agitación, 

desesperanza y tristeza. 

 
MALESTAR PSICOLÓGICO 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 11,0 12,3 12,8 11,9
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 9,4 8,1 3,9 6,6

Clase media no profesional 11,5 17,5 15,9 13,5

Clase obrera integrada 10,4 10,7 21,3 16,1
Clase trabajadora marginal 16,4 17,1 19,5 17,9
CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 8,0 7,3 5,5 6,9

Barrios de NSE medio y bajo 12,8 14,1 16,1 14,5

Barrios de NSE muy bajo 18,7 25,9 24,6 21,8

Villas y asentamientos 18,0 34,2 46,4 32,7
CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 3,1 5,5 5,2 4,2

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 8,4 8,8 8,9 8,7

Hogares con hijos adolescentes o adultos 15,7 15,6 18,6 17,2

Hogares nido vacío 5,9 11,1 14,3 9,4
CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 8,9 11,8 19,1 13,8

25-39 años 9,3 9,4 9,8 9,6

40-64 años 13,9 16,4 13,6 13,7
65 años y más 10,6 11,2 13,0 11,8
SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 5,3 6,8 6,9 6,0

M 18 - 39 años 13,4 13,1 17,1 15,2

V 40 años y más 9,0 9,8 6,7 7,8

M 40 años y más 14,6 17,0 18,2 16,5
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 5,4 8,4 7,0 6,3

Secundario completo y universitario incompleto 15,8 15,7 16,7 16,2
Secundario incompleto 15,3 17,5 25,9 20,1
ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 10,4 12,9 13,6 11,9

Migrante del Conurbano 14,4 8,5 11,1 12,5

Migrante interno 9,0 8,0 9,0 9,0

Migrante limitrofe y de Perú 22,3 26,5 21,7 22,0

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

 

Según las condiciones económicas, ocupacionales, laborales y educativas las clases 

obrera integrada y trabajadora marginal triplican la sintomatología ansiosa y 
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depresiva comparadas con la clase media profesional. Estas proporciones 

diferenciadas en el malestar psicológico se manifiesta también en a menor nivel de 

instrucción. En tanto que la mitad de los encuestados que son migrantes de las 

provincias y de países limítrofes denotan déficit en su estado de salud. 

Al analizar el malestar psicológico según la condición residencial de pertenencia se 

distingue déficit menor en los que viven en urbanizaciones de NSE medio alto, 

pero va aumentando de manera significativa en cada categoría según la 

precariedad socio-residencial hasta alcanzar a 3 de cada 10 de los que habitan en 

villas o asentamientos. Además, niveles elevados de cansancio, nerviosismo, 

inquietud, agitación, desesperanza y tristeza se presentan con mayor frecuencia 

en los migrantes de países limítrofes y de Perú. 

En las parejas jóvenes sin hijos no hay casi malestar psicológico, sin embargo el 

valor asciende a 1 de cada 10 hogares que tienen niños pequeños/escolares y con 

nido vacío. Lo relevante se manifiesta en los hogares con adolescentes donde la 

sintomatología ansiosa y depresiva se manifiesta en 2 de cada 10 hogares. 

El grupo de 25 a 39 años se distingue por presentar un menor déficit psicológico, 

en tanto que las mujeres duplican los valores con respecto a los varones de igual 

edad. 

 

Percepción de enfermedad  

El análisis se centra en aquellas personas que mencionaron estar padeciendo 

muchos problemas de salud o una enfermedad grave o crónica, considerándose 

enfermos. El 13% de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

consideran que tienen una salud deteriorada a causa de una enfermedad. 

Dos de cada diez trabajadores que se agrupan como clase trabajadora marginal u 

obrera integrada manifiestan tener serios problemas de salud. El 20% de los que 

residen en un barrio de NSE muy bajo, han migrado de provincias de la Argentina 

o no completaron un nivel de educación secundaria refieren  tener bastantes 

problemas de salud o enfermedades graves/crónicas.  

Según la etapa del ciclo vital del hogar al que pertenezca el entrevistado, las 

parejas jóvenes sin hijos y en los hogares con hijos pequeños/escolares tienen muy 

baja percepción de enfermedad, en tanto que uno de cada diez de aquellos que 

pertenecen a hogares que tienen hijos adolescentes/adultos y a hogares con el nido 

vacío manifiestan tener bastantes problemas de salud o enfermedades 

graves/crónicas.  

Las diferencias en la percepción de enfermedad según las características 

individuales de los entrevistados se pueden ver según los grupos etarios, así la 

percepción de enfermedad se va incrementando a mayor edad, siendo casi 

infrecuente en los más jóvenes y alcanzando a 2 de cada 10 adultos mayores. 

Respecto de los varones, las mujeres de 40 años y más duplican los valores 

demostrando mayor presencia de problemas de salud graves o crónicos.  
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Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 10,4 13,6 15,7 13,0
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 7,3 10,0 10,5 8,9

Clase media no profesional 6,6 8,2 12,9 9,5

Clase obrera integrada 16,6 25,4 29,3 23,2

Clase trabajadora marginal // // // 17,6

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 8,3 9,0 14,4 11,1

Barrios de NSE medio y bajo 11,1 16,0 15,1 13,2

Barrios de NSE muy bajo 18,9 23,2 23,9 21,5

Villas y asentamientos 13,4 13,2 18,3 16,0
CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 3,4 1,6 1,8 2,6

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar // // // 5,8

Hogares con hijos adolescentes o adultos 10,6 10,1 13,3 12,0

Hogares nido vacío // // // 13,9
CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 1,3 3,9 3,3 2,3

25-39 años 5,1 5,2 9,0 6,9

40-64 años // // // 12,9
65 años y más 21,8 27,1 24,9 23,3
SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 3,2 4,0 4,6 3,8

M 18 - 39 años 5,4 5,7 10,7 7,9

V 40 años y más 11,0 14,8 11,9 11,5

M 40 años y más 17,7 22,8 27,0 22,5
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 7,7 11,9 13,5 10,7

Secundario completo y universitario incompleto 10,3 12,0 17,3 13,7
Secundario incompleto 20,5 27,0 19,7 20,1
ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 9,9 12,3 14,1 12,0

Migrante del Conurbano // // // 14,2

Migrante interno 16,0 18,7 17,4 16,7

Migrante limitrofe y de Perú // // // 6,5

PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

 

 

ATENCIÓN DE LA SALUD 

 

No realizar una consulta médica anual 

Una forma de observar la prevención y atención de la salud es indagar la  

asistencia a una atención médica en el último año en el caso de haber mencionado 

tener problemas de salud. La no asistencia a una consulta médica identifica un 

déficit por no tener un control, prevención o tratamiento de la salud en el 7% de 

los residentes en la Ciudad de Buenos Aires.  

La falta de asistencia a una consulta médica anual es mayor en los hogares con 

hijos adolescentes/adultos o nido vacío, siendo casi inexistente en las parejas 

jóvenes sin hijos. Sin embargo, los migrantes limítrofes y de Perú ostentan  mayor 
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incidencia al no realizar un chequeo médico anual, diferenciándose del resto de las 

categorías según el origen migratorio de la persona. 

Según aspectos socio-ocupacionales y residenciales, los adultos que se agrupan en 

mejores condiciones sociales, económicas, educativas, laborales y residenciales 

presentan menor déficit en la práctica de asistencia médica anual si tienen 

problemas de salud que aquellos individuos con menores recursos sociales y 

económicos.  

Además los que viven en villas o asentamientos precarios, llegan a cuadruplicar la 

falta de frecuencia a la visita médica en comparación con aquellos que viven en 

barrios de NSE medio alto. Los que no alcanzan un terciario o universitario 

completo triplican los valores de falta de concurrencia a la consulta médica. 

Los jóvenes de 18 a 24 años, sobre todo las mujeres duplican la falta de asistencia 

a una consulta médica con respecto los grupos analizados por edad y género. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 8,0 6,1 5,5 6,7
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 4,7 5,2 4,9 4,8

Clase media no profesional 7,3 5,8 4,2 5,7

Clase obrera integrada 10,8 6,1 7,7 9,1
Clase trabajadora marginal 9,8 8,1 2,9 6,7
CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 5,2 6,3 4,9 5,0

Barrios de NSE medio y bajo 9,5 5,7 5,8 7,4

Barrios de NSE muy bajo 11,4 5,6 3,9 7,8

Villas y asentamientos 23,0 20,6 19,7 21,2
CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 0,0 0,0 0,5 0,2

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 11,4 8,8 1,8 6,2

Hogares con hijos adolescentes o adultos 14,5 8,0 4,9 9,4

Hogares nido vacío 7,0 9,8 11,5 9,2
CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 15,1 10,9 10,4 12,5

25-39 años 11,0 3,3 2,9 6,9

40-64 años 10,9 7,4 5,7 7,9
65 años y más 4,8 5,3 5,7 5,2
SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 19,4 7,7 7,1 13,7

M 18 - 39 años 4,4 2,5 2,6 3,4

V 40 años y más 5,0 7,1 8,3 6,6

M 40 años y más 8,1 5,7 4,5 6,2
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 3,2 5,0 3,3 3,2

Secundario completo y universitario incompleto 12,1 6,1 6,5 9,2
Secundario incompleto 9,4 8,8 10,6 9,9
ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 8,5 6,7 6,4 7,4

Migrante del Conurbano 3,7 4,0 7,5 6,2

Migrante interno 5,2 2,9 1,2 3,0

Migrante limitrofe y de Perú // // // 16,8

FALTA DE CONSULTA MÉDICA 

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.
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Asistir a consulta o tratamiento psicológico o psiquiátrico 

La ayuda profesional en el área de la salud mental refiere a una posibilidad de 

mejorar la calidad de vida frente a síntomas de malestar psicológico. Se observa 

que en la población del área metropolitana de Buenos Aires casi 2 de cada 10 dicen 

haber consultado o recibido tratamiento de un psicólogo o psiquiatra durante el 

último año.  

Según el estrato económico ocupacional, la clase obrera integrada y la clase 

trabajadora marginal tienen menor asistencia a profesionales de la salud mental.  

Así también los que no terminaron el secundario consultan menos a 

psicólogos/psiquiatras. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 18,1 16,2 18,5 18,3
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 23,1 23,4 23,0 23,1

Clase media no profesional 17,7 14,5 21,3 19,4

Clase obrera integrada 11,9 5,9 9,6 10,7
Clase trabajadora marginal 13,1 13,0 12,8 12,9
CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 19,3 17,7 17,1 18,3

Barrios de NSE medio y bajo 18,3 14,9 19,9 19,1

Barrios de NSE muy bajo 11,2 17,4 18,4 15,0

Villas y asentamientos 3,4 7,8 10,2 6,9
CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 12,9 28,2 25,2 19,3

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 21,4 15,4 15,7 18,7

Hogares con hijos adolescentes o adultos 31,7 20,4 17,4 24,1

Hogares nido vacío 4,2 5,6 12,3 7,6
CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años // // // 24,8

25-39 años 27,8 26,7 27,7 27,7

40-64 años 17,9 13,0 14,6 16,2
65 años y más 7,9 8,5 8,4 8,2
SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 16,7 24,8 30,2 23,0

M 18 - 39 años 33,6 24,0 28,5 31,2

V 40 años y más 13,6 9,5 6,5 10,0

M 40 años y más 12,6 11,8 15,7 14,2
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 17,7 18,6 19,9 18,9

Secundario completo y universitario incompleto 20,7 16,0 16,4 18,6
Secundario incompleto 10,7 6,9 19,6 14,8
ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 22,6 17,9 20,1 21,4

Migrante del Conurbano // // // 21,0

Migrante interno 10,7 8,3 6,5 8,6

Migrante limitrofe y de Perú 0,4 1,6 2,3 1,4

CONSULTA AL PSICÓLOGO O PSIQUIÁTRA 

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

 

Las condiciones residenciales también hacen una diferencia en cuanto a la 

asistencia psicológica utilizada en el último año. Los que habitan en barrios con 
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NSE medio triplican la concurrencia a una entrevista psicológica con respecto a 

los que viven en villas y asentamientos precarios. 

Los hogares con hijos adolescentes/adultos son los que más asistencia solicitaron 

en el área de la salud mental en tanto que en los que pertenecen al nido vacío 

ostentan los menores valores.  

Los encuestados de menor edad asisten con mayor frecuencia a una consulta con 

psicólogo/psiquiatra. Tres de cada diez adultos de 25 a 39 años, en especial las 

mujeres, reciben orientación psicológica mientras que solo 1 de cada 10 de los 

adultos mayores.  

Las diferencias en cuanto al origen migratorio son notorias. Los nativos de la 

CABA y migrantes del Conurbano asisten con mayor asiduidad a consulta o 

tratamiento de la salud mental, pero los migrantes internos descienden  a la 

mitad de los grupos anteriores y en los migrantes limítrofes no se evidencia casi la 

asistencia psicológica.  

 

Cobertura de salud únicamente pública 

Se analiza si el entrevistado informa que no tienen obra social, mutual, PAMI, 

pre-paga o plan médico privado por lo que la cobertura de su salud es 

exclusivamente pública. Del total de la población adulta que reside en la Ciudad 

de Buenos Aires el 6% dice tener una cobertura de su salud solamente pública. 

La clase trabajadora marginal y los que no han alcanzado un nivel de instrucción 

secundario cuadruplican la cobertura de salud únicamente pública, comparados 

con la clase media profesional y los de mayor nivel de instrucción alcanzado. 

Además al observar condiciones socio-residenciales 1 de cada 10 adultos que vive 

en barrios de NSE muy bajo y más de la mitad de los que viven en villas o 

asentamientos sólo tienen una protección de salud desde lo público. 

Los hogares con hijos elevan los valores de cobertura de la salud únicamente 

pública con respecto a los hogares sin hijos. En tanto que 4 de cada 10 de los 

migrantes de países limítrofes y de Perú poseen exclusivamente una protección de 

salud pública. 

Así los más jóvenes sobre todo en las mujeres de menos de 40 años se observa que 

no tienen otro sistema de cobertura de salud más que el público, siendo 

significativo que los de mayor edad casi no presentan este tipo de cobertura sin 

dudas por estar integrados al PAMI. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 7,8 4,9 4,6 6,2
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 5,3 1,2 0,8 2,9

Clase media no profesional 7,5 7,9 8,7 8,1

Clase obrera integrada 10,0 5,2 4,8 7,5
Clase trabajadora marginal 11,8 11,2 10,7 11,3
CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 6,1 2,3 3,7 5,0

Barrios de NSE medio y bajo 7,7 5,0 4,0 5,8

Barrios de NSE muy bajo 12,7 14,1 8,1 10,6

Villas y asentamientos 53,6 58,5 60,0 56,8
CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 5,6 5,8 4,8 5,2

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 15,8 5,8 6,1 11,5

Hogares con hijos adolescentes o adultos 9,8 6,2 5,5 7,7

Hogares nido vacío 5,3 2,9 2,5 4,1
CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 14,9 7,8 8,7 12,7

25-39 años 12,0 6,6 9,2 10,6

40-64 años 9,2 7,9 5,0 7,1
65 años y más 2,3 1,0 0,7 1,5
SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 9,9 4,8 6,4 8,3

M 18 - 39 años 17,2 10,1 13,5 15,3

V 40 años y más 7,1 5,0 2,9 4,9

M 40 años y más 4,1 3,1 2,7 3,4
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 4,3 1,6 0,8 2,5

Secundario completo y universitario incompleto 9,8 8,0 8,6 9,2
Secundario incompleto 14,9 10,4 11,3 13,5
ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 5,4 2,7 3,4 4,4

Migrante del Conurbano // // // 6,5

Migrante interno 7,5 8,3 3,8 5,6

Migrante limitrofe y de Perú 35,4 21,2 50,5 43,1

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.
// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

COBERTURA DE SALUD EXCLUSIVAMENTE PÚBLICA

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

Atención médica en centros de salud u hospitales públicos 

La atención médica en centros de salud u hospitales públicos de aquellos 

individuos que mencionaron asistir a una consulta en el último año se analiza 

como una cualidad de la asistencia de la salud. Así se observa que en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires sólo el 8% de la población dijo haber asistido a un 

hospital o centro de salud público en la última atención médica recibida. 

Sin embargo, la clase trabajadora marginal es la que utiliza mayormente los 

hospitales, siendo casi insignificante la utilización de los hospitales en la clase 

media profesional y en los que alcanzan un nivel de instrucción terciario o 

universitario completo. Además las personas que pertenecen a un hogar con hijos 

tienen mayor asistencia a servicios médicos públicos. 

Dos de cada 10 jóvenes de 18 a 24 años asistió en su última consulta a una 

institución médica pública, aunque los varones elevaron los valores en 

comparación con las mujeres. 
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Lo llamativo y desproporcional se observa al analizar los datos según la condición 

residencial, sólo el 1 de cada 10 de las personas que pertenecen a barrios de NSE 

medio se atendieron en su última consulta en un centro de salud público, en tanto 

que ascienden a 8 de cada 10 en los que viven en villas o asentamientos precarios. 

Ahora bien, según el origen migratorio de encuestado, se observa que 4 de cada 10 

migrantes limítrofes y del Perú se atienden en este tipo de instituciones. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 8,4 8,0 7,7 8,0
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 3,0 1,9 2,6 2,8

Clase media no profesional 12,4 14,6 9,0 10,7

Clase obrera integrada 7,4 7,2 12,0 9,9
Clase trabajadora marginal 17,5 16,7 14,2 15,8
CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 7,5 6,5 5,9 6,7

Barrios de NSE medio y bajo 7,2 5,6 6,4 6,8

Barrios de NSE muy bajo 14,9 24,8 17,6 16,5

Villas y asentamientos 78,8 75,2 74,7 76,5
CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 0,4 4,9 4,5 2,9

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 9,7 4,0 4,2 7,0

Hogares con hijos adolescentes o adultos 6,2 9,9 12,1 9,6

Hogares nido vacío 5,1 4,3 6,0 5,5
CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 30,4 38,4 14,5 21,6

25-39 años 6,1 5,2 9,5 7,9

40-64 años 9,8 7,5 7,2 8,3
65 años y más 3,5 3,1 4,4 4,0
SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 20,0 14,0 6,4 12,7

M 18 - 39 años 4,0 10,8 14,6 9,5

V 40 años y más 8,9 6,2 5,9 7,3

M 40 años y más 4,8 4,6 5,8 5,3
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 1,5 1,9 3,1 2,4

Secundario completo y universitario incompleto 14,4 13,5 12,4 13,4
Secundario incompleto 12,8 15,8 13,1 12,9
ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 7,9 8,4 6,4 7,1

Migrante del Conurbano 15,1 7,3 7,2 10,0

Migrante interno 3,2 5,1 7,7 5,5

Migrante limitrofe y de Perú 33,0 25,4 38,0 35,8

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.
// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

ATENCIÓN EN HOSPITAL O CENTRO DE SALUD PÚBLICO EN LA ÚLTIMA ATENCIÓN MÉDICA

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

 

 

2.3 VIDA SOCIAL Y CIUDADANA 
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La red social y vínculos que se establecen posibilitan una sensación de resguardo, 

apoyo, asistencia y contención frente a situaciones personales y cotidianas. Esta 

instancia de percibirse contenido y con un sustento de gente que le puede socorrer 

en momentos de necesidad se analiza a través de las distintas dimensiones que 

abarca el apoyo social. En una segunda instancia, referidos al contexto atravesado 

por los derechos ciudadanos, se estudian los grados de confianza en las 

instituciones gubernamentales, de representación de intereses y de la sociedad 

civil, y se miden los niveles de participación política, social y solidaria, 

reconociendo a la misma como un aspecto fundamental del desarrollo democrático 

de una Nación. 

 
ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES REFERIDOS A  LA VIDA SOCIAL Y 

CIUDADANA 

VIDA SOCIAL 

DÉFICIT DE APOYO 

SOCIAL ESTRUCTURAL 

Percepción de no contar con una 

red de apoyo por considerar que 

está sin amigos y la ausencia de 

alguien a quien recurrir frente a 

alguna necesidad.  

Porcentaje de personas que afirma no 

tener amigos y/o sentirse solo y no tener a 

nadie a quién acudir. 

DÉFICIT DE APOYO 

SOCIAL AFECTIVO 

Percepción de no tener a alguien 

que le demuestre amor y cariño. 

Porcentaje de personas que declara no 

tener a alguien que lo abrace y/o le 

muestre amor y afecto. 

DÉFICIT DE APOYO 

SOCIAL INSTRUMENTAL 

Percepción de no contar con otras 

personas cuando necesita ayuda 

en tareas cotidianas o 

domésticas. 

Porcentaje de personas que indicó no 

contar con alguien que le prepare la 

comida y/o lo ayude en tareas domésticas 

si está enfermo. 

DÉFICIT DE APOYO 

SOCIAL INFORMACIONAL 

Percepción de no contar con 

alguien que le aconseje, lo ayude 

o informe en temas personales. 

Porcentaje de personas que  menciona no 

tener a alguien  contar con alguien que le 

aconseje como resolver sus problemas 

personales y/o le informe o ayude a 

entender una situación.  

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES CIUDADANAS 

CONFIANZA EN LAS 

INSTITUCIONES DE 

GOBIERNO 

Es una medida subjetiva de los 

niveles de confianza en el 

Gobierno Nacional, el Congreso y 

la Justicia. 

Porcentaje de población de 18 años y más 

que declararon confiar mucho o bastante 

en las instituciones de referencia. 

CONFIANZA EN LAS 

INSTITUCIONES DE 

REPRESENTACIÓN DE 

INTERESES 

Es una medida subjetiva de los 

niveles de confianza en los 

partidos políticos y en los 

sindicatos. 

Porcentaje de población de 18 años y más 

que declararon confiar mucho o bastante 

en las instituciones de referencia. 

CONFIANZA EN LAS 

INSTITUCIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 

Es una medida subjetiva de los 

niveles de confianza en las ONGs 

y en los medios de comunicación. 

Porcentaje de población de 18 años y más 

que declararon confiar mucho o bastante 

en las instituciones de referencia. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACTIVIDADES POLÍTICAS, SOCIALES Y SOLIDARIAS 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Es una medida objetiva de 

participación en partidos 

políticos, sindicatos o gremios y/o 

en grupos de protesta. 

Porcentaje de población de 18 años y más 

que declararon haber participado en los 

últimos 12 meses en las instituciones o 

grupos de referencia. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

SOLIDARIA 

Es una medida objetiva de 

participación en actividades 

solidarias o junta de vecinos, o de 

alguna institución religiosa y/o 

en grupos sociales. 

Porcentaje de población de 18 años y más 

que declararon haber participado en los 

últimos 12 meses en las instituciones o 

grupos de referencia. 

 

 

VIDA SOCIAL 
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Déficit de apoyo social estructural   

La capacidad de agencia se puede evaluar a través del déficit de apoyo social 

estructural entendido como la percepción de no contar con una red de sostén  por 

considerarse sin amigos y en ausencia de alguien a quien recurrir frente a una 

necesidad. Según los datos obtenidos sólo una de cada diez personas de la Ciudad 

de Buenos Aires dicen sentirse solas y no tener a amigos que lo ayuden. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 10,0 8,6 9,0 9,5

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 6,7 3,8 4,8 5,7

Clase media no profesional 7,7 6,9 5,2 6,5

Clase obrera integrada 14,1 12,2 15,8 15,0

Clase trabajadora marginal 21,9 26,5 21,9 21,9

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 5,9 3,0 3,9 5,0

Barrios de NSE medio y bajo 11,6 10,2 10,4 11,0

Barrios de NSE muy bajo 22,7 24,2 21,1 21,9

Villas y asentamientos 43,3 40,2 43,6 43,5

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 5,6 2,9 0,0 2,7

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 6,7 2,9 8,9 7,7

Hogares con hijos adolescentes o adultos 14,9 10,4 7,5 11,0

Hogares nido vacío 4,4 4,0 9,1 6,4

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 8,5 10,6 7,8 8,2

25-39 años 6,1 3,3 4,9 5,6

40-64 años 12,4 10,2 10,2 11,2

65 años y más 12,6 11,9 12,2 12,4

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 6,6 4,9 4,1 5,5

M 18 - 39 años 6,7 5,0 7,1 6,9

V 40 años y más 8,6 8,4 8,6 8,6

M 40 años y más 15,3 13,0 12,9 14,1

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 3,6 3,5 5,5 4,6

Secundario completo y universitario incompleto 14,6 10,6 8,9 11,9

Secundario incompleto 18,2 23,6 25,8 21,7

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 10,1 8,0 6,9 8,6

Migrante del Conurbano 5,4 4,2 12,8 9,6

Migrante interno 8,0 9,3 13,3 10,6

Migrante limitrofe y de Perú 26,9 21,1 12,6 19,6

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

DÉFICIT DE APOYO SOCIAL ESTRUCTURAL

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

 

Se observa que la falta de amigos según el estrato económico ocupacional la clase 

obrera integrada triplica los valores en tanto que la clase trabajadora marginal 

cuadruplica a la clase media.  
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Según características socio-residenciales es notorio observar que a menor 

condición habitacional aumenta la incidencia de no tener amigos. Sólo el 5% de los 

habitantes de urbanizaciones de NSE medio alto dice no contar con una red de 

contención social, en tanto que los guarismos se cuadruplican en los que viven en 

barrios de NSE bajo y la falta apoyo afecta a 4 de cada 10 personas que viven en 

villas o asentamientos precarios.  

Los migrantes de países limítrofes y del Perú duplican la falta de red social en 

comparación con los nativos o migrantes del conurbano o del interior de las 

provincias. 

La falta de amigos que brinden soporte y ayuda se observa en mayor medida en 

los adultos de 40 años y más, sobre todo en las mujeres.  

El nivel de instrucción también es un determinante a la hora de analizar el apoyo 

social estructural. Así el 2 de cada 10 de los que no llegaron a completar un nivel 

secundario mencionan no tener amigos, en tanto que completar un nivel medio 

disminuye el déficit de red social a sólo 1 de cada 10 y decrece al 5% en los que 

alcanzan un nivel universitario o más. 

 

Apoyo social afectivo 

La manera en que el encuestado percibe que tiene a alguien que le demuestre 

amor y afecto se evalúa a través del apoyo social afectivo. En la ciudad de Buenos 

Aires sólo el 11,5% de los entrevistados dijo tener una ausencia o falta de 

contención afectiva. 

En cuanto a las diferencias según el estrato económico ocupacional se observa que 

el 10% de la clase media hablaba de falta de alguien que le brinde afecto en tanto 

que asciende al 15 % en la clase obrera o trabajadora.  

Además la falta de alguien que de contención afectiva se duplica en los que no 

terminaron el secundario, comparados con los que alcanzaron un nivel educativo 

terciario o universitario. 

Las desigualdades se evidencian en los guarismos según la condición residencial, 

en 4 de cada 10 de los habitantes de villas o asentamientos precarios existe un 

déficit de apoyo social afectivo mientras que disminuye a sólo 1 de cada 10 de los 

que viven en un barrio de NSE medio alto. Así, los migrantes limítrofes denotan 

mayor déficit afectivo que los nativos  de la ciudad o migrantes del conurbano. 

En el 10% de los hogares que tienen hijos adolescentes/adultos o con el nido vacío 

se manifiesta ausencia de contención afectiva, en tanto que el déficit es casi 

ausente entre las parejas jóvenes sin hijos y sólo se manifiesta en el 3% de los 

hogares con hijos pequeños o en edad escolar. 

Solo el 6% de los adultos de 18 a 24 años dice que no tiene a alguien que le abrace 

y/o que le demuestre amor y afecto, sin embargo se duplica el déficit en el grupo de 

40 a 64 años y llega casi a triplicarse en los de 65 años y más. Sin embargo, 1 de 

cada 5 de los varones de 40 años y más consideran que no tienen un apoyo afectivo 

en su vida. 
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DÉFICIT DE APOYO SOCIAL AFECTIVO

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 10,8 12,2 12,2 11,5

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 9,7 11,1 9,7 9,7

Clase media no profesional 10,9 10,0 8,0 9,5

Clase obrera integrada 9,3 14,8 20,6 15,2

Clase trabajadora marginal 17,3 18,2 15,5 16,4

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 8,9 11,0 11,4 10,0

Barrios de NSE medio y bajo 11,1 12,6 12,4 11,8

Barrios de NSE muy bajo 17,6 13,8 12,1 14,8

Villas y asentamientos 39,6 34,0 35,9 37,7

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 1,0 0,8 0,0 0,5

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 4,2 1,5 2,0 3,2

Hogares con hijos adolescentes o adultos 11,3 7,7 7,3 9,1

Hogares nido vacío 8,0 7,1 8,0 8,0

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 5,4 11,1 7,0 6,2

25-39 años 7,9 8,0 6,7 7,3

40-64 años 11,8 11,9 12,1 12,0

65 años y más 14,8 17,4 19,6 17,2

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 10,2 9,6 5,6 8,1

M 18 - 39 años 4,4 7,8 7,9 6,0

V 40 años y más 17,6 19,2 18,6 18,1

M 40 años y más 10,1 11,0 13,3 11,8

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 7,0 9,2 10,3 8,7

Secundario completo y universitario incompleto 14,0 14,4 12,5 13,3

Secundario incompleto 13,9 17,4 20,0 16,7

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 11,0 11,7 10,8 10,9

Migrante del Conurbano 12,8 11,5 10,7 11,6

Migrante interno 6,5 11,6 18,8 12,5

Migrante limitrofe y de Perú 18,9 20,6 14,6 16,7

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

 

 

Déficit de apoyo social informacional 

El déficit de apoyo social informacional consiste en la ausencia de personas en el 

entorno del individuo que puedan brindar consejo o ser de guías para ayudar a 

resolver sus problemas. En el período 2010-2013, la mitad de los adultos del área 

metropolitana de Buenos Aires mostraron evidencias de no tener ayuda de alguien 

para que informe o de consejos.  

Los valores ascienden a medida que disminuye la clase del estrato económico-

ocupacional, elevándose de 4 de cada 10 los adultos en la categoría media 

profesional a 6 en la trabajadora integral. Así también la mitad de los que 

alcanzan un nivel de instrucción terciario o universitario completo demuestran 
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déficit del apoyo social que de consejo o informe ascendiendo a 6 de cada 10 en los 

que no llegaron a completar el nivel secundario.  

No se observaron diferencias según la condición residencia y el origen migratorio, 

sin embargo los hogares que están pasando por el ciclo vital de nido vacío triplican 

los valores a las parejas jóvenes sin hijos. 

A medida que se llega a mayor edad también se diferencian los guarismos, 6 de 

cada 10 adultos entre 40 y 64 años dicen no contar con alguien que lo aconseje en 

sus problemas personales, elevándose a 7 de cada 10 en los de 65 años o mayores, 

especialmente en las mujeres.   

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 50,8 48,9 49,3 50,1

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 40,4 43,3 46,4 43,4

Clase media no profesional 47,9 49,2 51,2 49,4

Clase obrera integrada 66,9 56,5 48,2 57,1

Clase trabajadora marginal 66,0 55,9 58,3 62,2

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 45,6 47,7 52,3 48,7

Barrios de NSE medio y bajo 54,9 50,5 47,5 51,0

Barrios de NSE muy bajo 57,5 46,4 47,0 52,0

Villas y asentamientos 71,0 45,8 36,0 52,9

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 22,7 30,8 26,3 24,6

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 44,2 33,3 46,8 45,4

Hogares con hijos adolescentes o adultos 47,9 46,9 47,9 47,9

Hogares nido vacío 67,7 51,5 61,0 64,9

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 32,5 46,5 25,4 29,1

25-39 años 30,8 32,4 32,0 31,3

40-64 años 57,4 51,5 55,3 56,3

65 años y más 73,2 64,6 67,9 70,6

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 36,2 43,7 28,3 32,5

M 18 - 39 años 25,9 27,7 32,6 29,1

V 40 años y más 51,9 58,2 57,6 54,8

M 40 años y más 74,7 57,4 63,5 69,0

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 46,8 44,1 47,8 47,3

Secundario completo y universitario incompleto 50,5 51,9 51,5 51,0

Secundario incompleto 66,0 58,9 48,7 58,1

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 52,6 50,4 47,6 50,2

Migrante del Conurbano 41,2 35,5 40,8 41,0

Migrante interno 44,9 44,8 61,7 53,1

Migrante limitrofe y de Perú 52,1 58,6 44,2 48,1

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

DÉFICIT DE APOYO SOCIAL INFORMACIONAL

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.
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Déficit de apoyo social instrumental 

El déficit de apoyo social instrumental consiste en la ausencia de personas en el 

contexto de la vida del individuo que puedan brindar ayuda en el caso que no 

pueda valerse por sí mismo en cuestiones domésticas. En el período 2010-2013,  

más de la mitad de los adultos que residen en la Ciudad de Buenos Aires 

mostraron evidencias de no tener ayuda de alguien para que le prepare la comida 

y/o le ayude en las tareas referidas a lo doméstico en el caso de estar enfermo.  

 

DÉFICIT DE APOYO SOCIAL INSTRUMENTAL

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 54,9 53,7 54,8 54,8

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 49,0 48,3 50,2 49,6

Clase media no profesional 52,2 47,8 52,4 52,3

Clase obrera integrada 63,1 67,0 59,8 61,4

Clase trabajadora marginal 68,8 67,4 68,6 68,7

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 49,2 43,5 49,5 49,3

Barrios de NSE medio y bajo 59,9 63,2 60,3 60,1

Barrios de NSE muy bajo 60,6 52,2 50,3 55,2

Villas y asentamientos 64,5 50,5 35,9 49,7

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 36,4 52,2 48,4 42,7

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 49,8 44,4 50,4 50,0

Hogares con hijos adolescentes o adultos 53,3 50,6 51,0 52,1

Hogares nido vacío 41,7 28,6 34,6 38,7

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 28,0 35,7 41,3 34,4

25-39 años 55,3 55,2 54,1 54,8

40-64 años 60,6 52,5 54,5 57,4

65 años y más 57,4 59,2 60,1 58,8

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 33,1 47,3 45,2 38,8

M 18 - 39 años 65,9 54,0 57,0 61,6

V 40 años y más 32,9 38,9 39,8 36,5

M 40 años y más 78,1 68,3 69,7 73,8

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 54,2 53,2 55,4 54,8

Secundario completo y universitario incompleto 55,3 52,8 52,2 53,8

Secundario incompleto 55,9 59,3 61,2 58,4

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 53,2 49,9 49,7 51,5

Migrante del Conurbano 50,1 55,1 59,4 55,4

Migrante interno 65,0 66,5 67,1 66,1

Migrante limitrofe y de Perú 45,2 53,8 63,4 54,5

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.
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La estratificación económico-ocupacional refiere diferencias en la percepción del 

soporte de ayuda instrumental, así como se observa en el 50% de la clase media 

profesional, a medida que se desciende en la escala el déficit aumenta al 70% de 

los entrevistados que pertenecen a la clase trabajadora integral. Sin embargo 

según el nivel de instrucción no se observan desigualdades significativas. 

No se evidencian diferencias entre las categorías socio-residenciales más altas y 

más bajas, presentando una falta de ayuda que sólo se destaca del resto en 

aquellos que viven en barrios de NSE medio bajo. En tanto que, sólo los migrantes 

internos se diferenciaron de las demás categorías según el origen migratorio, 

denostando un valor mayor. 

Los hogares que están atravesando el ciclo vital donde no hay niños ya sea nido 

vacío o parejas jóvenes señalaron un déficit cercano al 40%, en que la mitad de los 

hogares con hijos observaron la falta de apoyo instrumental. 

También se observó un aumento del déficit a medida que aumenta la edad del 

encuestado, duplicándose de 3 a 6 de cada 10 adultos entre los grupos de menor y 

mayor edad. Sin embargo al  analizar las diferencias por sexo y edad  puede verse 

que en las mujeres la falta de red de apoyo para cuestiones domésticas se presenta 

en 6 de cada 10 entre las menores de 40 años y llega 7 en las mayores de dicha 

edad, en tanto que en los varones disminuye levemente entre los de menor edad 

pero se mantiene en valores cercanos al 40%.  

 

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES CIUDADANAS 

 
Confianza en las instituciones de gobierno 

Como se ha estudiado en informes del Barómetro de la Deuda Social Argentina, la 

confianza en las instituciones de gobierno y en las instituciones de representación 

de intereses sociales son las más afectadas por el contexto. De esta forma, los 

niveles de confianza en estas instituciones suelen ser menores y más inestables. 

Asimismo, analizando el carácter presidencialista de nuestro país, la confianza en 

el Gobierno Nacional, representada en la figura del Presidente, suele estar más 

condicionada dicha coyuntura política, social y económica. 

 

Gobierno nacional 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede notarse que en medio de un 

contexto político particular de proliferación de políticas sociales y elecciones 

presidenciales se produce un incremento de la confianza en el Gobierno Nacional 

entre el 2010 y el 2011 en tanto que la misma disminuyó en el bienio 2012-2013. 

Dicha caída coincide con una coyuntura social y política compleja, avance de 

problemas económicos, aceleración de precios y aumento de descontento social. 

Sin embargo, se observa que si bien la clase media profesional alcanza mayor 

confianza que el resto de las clases económicas- ocupacionales, no hay diferencias 

entre el resto de las categorías.  

En general, suelen presentar mayores niveles de confianza en el Gobierno quienes 

habitan en villas y asentamientos y observando menos confianza los que viven en 

barrios de NSE medio y bajo. Si bien, la mitad de los migrantes limítrofes 

encuestados dijo tener confianza en el gobierno nacional, 1 de cada 4 de los nativos 

de la Ciudad de Buenos Aires o migrante de provincias de la Argentina opina de la 

misma manera. 
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El nivel de instrucción alcanzado demuestra una escala creciente de confianza a 

menor grado educativo. En tanto que 3 de cada 10 personas que pertenecen a 

hogares conformados por parejas jóvenes sin hijos dicen mayor confianza si bien 

este valor desciende a sólo 2 de cada 10 de los que componen un hogar nido vacío. 

Las diferencias en los niveles de confianza se observan según la edad y el sexo del 

entrevistado, notando que 1 de cada 5 de los varones de más de 40 años dice 

confiar en el gobierno nacional en tanto que se duplica esta percepción entre los  

varones de 18 a 39 años.   

 

CONFIANZA EN EL GOBIERNO NACIONAL

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 29,8 29,8 24,4 27,1

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 33,5 32,0 27,7 30,6

Clase media no profesional 26,9 25,3 22,3 24,7

Clase obrera integrada 27,4 33,0 22,7 25,0

Clase trabajadora marginal 31,1 27,6 21,4 26,4

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 33,8 31,6 25,8 30,1

Barrios de NSE medio y bajo 25,0 27,0 22,3 23,5

Barrios de NSE muy bajo 31,7 35,0 28,2 29,9

Villas y asentamientos 33,6 39,2 39,1 36,5

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 23,7 43,5 39,0 31,7

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 26,1 25,1 27,1 26,6

Hogares con hijos adolescentes o adultos 33,7 30,3 25,6 29,4

Hogares nido vacío 21,4 24,5 16,7 19,5

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 44,7 41,5 27,9 36,6

25-39 años 31,4 34,4 31,9 31,6

40-64 años 27,8 22,8 18,3 22,8

65 años y más 25,1 28,6 22,8 24,0

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 41,7 43,9 34,9 38,5

M 18 - 39 años 26,7 28,4 27,1 26,9

V 40 años y más 27,1 24,8 16,9 21,9

M 40 años y más 26,1 26,2 22,8 24,4

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 25,9 28,3 24,6 25,3

Secundario completo y universitario incompleto 32,2 29,3 20,9 26,8

Secundario incompleto 36,0 37,9 36,0 36,0

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 30,0 27,5 22,4 26,3

Migrante del Conurbano 30,1 34,5 27,7 28,7

Migrante interno 22,3 29,3 26,8 24,5

Migrante limitrofe y de Perú 56,1 51,6 43,9 49,9

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.
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Poder judicial 

La confianza en la Justicia se muestra en 1 de cada 4 residentes de la Ciudad de 

Buenos Aires, si bien se observa un descenso entre el inicio y final de la serie en 

estudio.  

Se evidencia que la clase media profesional y los que pertenecen a barrios  de NSE 

medio alto duplican la creencia en el poder Judicial en comparación con los que 

integran la clase trabajadora marginal o viven en villas y asentamientos 

precarios. También se observa que a mayor nivel de instrucción mayor confianza 

en la justicia. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 27,8 25,0 25,0 26,4

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 36,6 31,4 29,2 32,9

Clase media no profesional 23,4 18,5 23,3 23,4

Clase obrera integrada 23,5 27,4 22,4 22,9

Clase trabajadora marginal 18,3 13,6 19,5 18,9

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 34,0 29,4 30,0 32,2

Barrios de NSE medio y bajo 22,0 23,1 22,8 22,4

Barrios de NSE muy bajo 22,6 14,1 15,6 19,0

Villas y asentamientos 15,1 17,3 12,9 14,0

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 24,5 31,4 34,2 29,6

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 22,2 20,8 27,1 24,5

Hogares con hijos adolescentes o adultos 32,4 27,0 20,1 25,8

Hogares nido vacío 28,9 32,7 26,0 27,7

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 26,7 16,4 20,0 23,5

25-39 años 27,4 23,1 27,6 27,5

40-64 años 28,9 26,5 22,6 25,6

65 años y más 27,3 28,2 26,8 27,1

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 26,7 22,6 20,2 23,6

M 18 - 39 años 28,0 20,6 31,4 29,6

V 40 años y más 34,5 30,6 24,6 29,4

M 40 años y más 23,5 24,8 24,4 24,0

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 31,8 29,3 27,4 29,5

Secundario completo y universitario incompleto 26,4 20,4 21,3 24,0

Secundario incompleto 17,5 23,3 27,2 22,0

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 28,8 25,6 23,8 26,3

Migrante del Conurbano 17,9 26,1 34,1 27,2

Migrante interno 25,8 19,5 18,6 22,3

Migrante limitrofe y de Perú 47,0 41,6 52,5 49,8

CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

 

Las personas que conforman hogares con hijos tienden a tener mayor confianza 

que las parejas sin hijos. Si bien, la mitad de los migrantes de países limítrofes 
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confían en el poder judicial, sólo 1 de cada cuatro de los nativos de CABA opina de 

la misma manera.  

El nivel de confianza en la justicia es similar según los grupos etarios, aunque se 

percibe levemente inferior entre los de menor edad. Al analizar según el sexo y la 

edad  se evidencia que entre los menores de 40 años las mujeres confían más que 

los varones, pero esta consideración se invierte entre los mayores de 40 años.  

 

Congreso 

Los niveles de confianza en el Congreso afectan a dos de cada 10 de los 

entrevistados que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 20,7 22,2 22,1 21,4

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 25,5 24,8 22,8 24,1

Clase media no profesional 18,5 17,3 19,6 19,1

Clase obrera integrada 16,5 23,1 22,2 19,5

Clase trabajadora marginal 18,4 24,0 26,7 22,4

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 21,4 22,8 23,6 22,4

Barrios de NSE medio y bajo 19,7 22,4 20,7 20,3

Barrios de NSE muy bajo 22,3 18,7 22,2 22,3

Villas y asentamientos // // // 20,3

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 14,2 15,6 15,7 15,0

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 20,9 20,8 24,4 22,5

Hogares con hijos adolescentes o adultos 26,7 27,6 22,0 24,2

Hogares nido vacío 18,4 23,3 19,9 19,0

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 29,3 23,0 26,8 28,1

25-39 años 18,0 23,1 24,3 21,0

40-64 años 22,4 19,2 17,4 19,7

65 años y más 19,0 24,2 24,0 21,5

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 21,1 18,9 17,7 19,5

M 18 - 39 años 20,1 27,1 32,0 25,8

V 40 años y más 23,0 21,4 19,3 21,1

M 40 años y más 19,1 21,7 21,2 20,2

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 21,9 21,5 20,2 21,0

Secundario completo y universitario incompleto 20,5 21,9 22,8 21,6

Secundario incompleto 16,8 26,3 28,4 22,1

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 20,7 21,4 18,2 19,5

Migrante del Conurbano 18,6 14,6 25,4 22,5

Migrante interno 20,9 25,4 22,3 21,6

Migrante limitrofe y de Perú // // // 46,4

CONFIANZA EN EL CONGRESO

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.
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En general, no se suelen diferenciar los niveles de confianza en el Congreso según 

características socio-ocupacionales, educativas y residenciales. Si bien, la mitad de 

los migrantes de países limítrofes confían en el Congreso, sólo el 20% de los 

nativos de CABA opina de la misma manera.  

Las mayores  diferencias en cuanto a la confianza en el congreso se observa  en los 

entrevistados que conforman hogares de parejas jóvenes sin hijos, considerando 

menor confianza que el resto de las etapas del ciclo vital.  

Además un tercio de los entrevistados de menor edad demuestra mayor confianza 

que los de más de 25 años, en tanto que un cuarto de las mujeres de 18 a 39 años 

cree en el congreso como institución de gobierno.  

 

Confianza en las instituciones de representación de intereses 

 

Partidos políticos 

En términos generales, se produjo una disminución en los niveles de confianza en 

los partidos políticos, durante todo el período de estudio. Sin embargo, es 

importante destacar que los mismos se mantienen muy bajos, a penas superando 

el 14% y afectando, la desconfianza a casi 9 de cada 10 entrevistados. 

Considerando las características estructurales de la población analizada se 

encuentran diferencias en los niveles de confianza en los partidos políticos según 

estrato socio-ocupacional. La clase trabajadora marginal se percibe con menor 

confianza en los partidos políticos, en tanto que la clase media profesional es la 

que más confianza ostenta.   

Sin embargo, es importante destacar que en el caso de los partidos políticos,la 

confianza disminuye de manera significativa entre los entrevistados que residen 

en villas o asentamientos (2,5%) y en los migrantes del conurbano (8%). 

Los grupos etarios de mayor y menor edad duplican la confianza en los partidos 

políticos a los entrevistados de 25 a 64 años, aunque la confianza es mayor en los 

varones de  menor edad y en las mujeres de más de 40 años.  

Según las características del hogar se diferencian en mayor confianza las personas 

que conforman hogares con hijos adolescentes o adultos y los que están en el nido 

vacío de aquellos  que se encuentran en las primeras etapas del ciclo vital. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 16,3 13,3 12,4 14,4

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 21,3 16,1 10,9 16,0

Clase media no profesional 11,7 9,0 15,4 13,4

Clase obrera integrada 16,5 12,4 13,4 14,9

Clase trabajadora marginal 12,9 16,7 6,6 9,8

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 17,4 13,1 14,6 16,1

Barrios de NSE medio y bajo 17,2 14,2 10,8 13,8

Barrios de NSE muy bajo 6,4 10,4 12,7 9,7

Villas y asentamientos 4,0 2,7 1,1 2,5

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 11,1 8,1 5,9 8,4

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 9,9 5,4 8,4 9,2

Hogares con hijos adolescentes o adultos 21,4 18,7 13,8 17,4

Hogares nido vacío 20,3 9,9 10,8 16,3

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 25,3 20,0 14,5 20,1

25-39 años 14,5 16,5 12,4 13,5

40-64 años 11,0 7,7 10,6 10,8

65 años y más 20,9 13,9 13,9 17,4

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 18,0 16,0 15,6 16,9

M 18 - 39 años 15,8 18,6 10,2 13,1

V 40 años y más 15,6 9,5 8,3 11,9

M 40 años y más 15,9 11,5 14,9 15,4

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 16,3 12,0 8,8 12,4

Secundario completo y universitario incompleto 18,2 15,3 18,1 18,1

Secundario incompleto 9,9 11,3 8,7 9,4

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 17,9 14,1 11,6 14,8

Migrante del Conurbano 4,0 5,2 11,3 8,1

Migrante interno 15,6 15,0 13,7 14,7

Migrante limitrofe y de Perú 15,2 7,6 19,5 17,4

CONFIANZA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

 

 

Sindicatos 

El análisis de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires confirma que sólo uno 

de cada 10 tiende a confiar en mayor medida en los sindicatos.  

Las diferencias significativas en la creencia hacia los sindicatos se demuestran al 

presentar mayor desconfianza en la clase trabajadora marginal y en los que 

habitan en villas o asentamientos en comparación con las otras categorías de 

referencia residencial-ocupacional. Además los que no llegan a completar un nivel 

secundario consideran más confiables a los sindicatos. 
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Las parejas jóvenes sin hijos duplican el nivel de confianza en los sindicatos de 

aquellas personas que se encuentran en la etapa del ciclo vital del hogar nido 

vacío.  

Las mujeres de mayor edad duplican el nivel de desconfianza que las más jóvenes, 

en tanto que sin distinguir por el género el grupo de 25 a 39 años dice confiar más 

en los sindicatos como institución representativa. 

Según el origen migratorio de entrevistado, se distingue un menor nivel de 

confianza en los sindicatos en los que se han trasladado a la ciudad de buenos 

aires desde interior de la Argentina, en tanto que la confianza se observa en 1 de 

cada 4 migrante de países limítrofes y del Perú. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 13,2 13,6 12,4 12,8

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 17,2 15,0 11,2 14,1

Clase media no profesional 9,3 11,6 14,0 11,5

Clase obrera integrada 14,6 14,0 13,4 14,0

Clase trabajadora marginal 8,4 13,5 10,3 9,3

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 16,9 11,9 8,3 13,0

Barrios de NSE medio y bajo 9,5 15,1 15,5 12,7

Barrios de NSE muy bajo 11,6 15,1 15,2 13,5

Villas y asentamientos 5,2 4,7 9,0 7,2

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 12,5 29,9 27,1 20,2

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 18,1 11,0 13,1 15,8

Hogares con hijos adolescentes o adultos 19,4 17,2 11,1 15,0

Hogares nido vacío 9,5 15,3 13,0 10,9

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 12,6 15,7 16,3 14,4

25-39 años 17,9 18,0 16,5 17,2

40-64 años 11,3 9,7 9,1 10,1

65 años y más 9,9 12,6 11,0 10,5

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 11,8 15,8 15,8 13,7

M 18 - 39 años 21,8 19,2 17,1 19,6

V 40 años y más 12,2 10,2 10,5 11,3

M 40 años y más 9,4 11,7 9,6 9,5

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 12,8 13,8 12,3 12,5

Secundario completo y universitario incompleto 13,6 11,9 11,5 12,6

Secundario incompleto 13,1 19,3 16,7 14,7

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 13,7 12,3 11,0 12,4

Migrante del Conurbano 13,9 27,2 21,2 18,1

Migrante interno 11,2 10,2 7,8 9,6

Migrante limitrofe y de Perú 18,4 19,3 31,0 24,8

CONFIANZA EN LOS SINDICATOS

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.
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Confianza en las instituciones de la sociedad civil  

Es importante destacar que, en comparación con las instituciones 

gubernamentales y de representación de intereses, las instituciones primordiales 

de la sociedad civil presentan, en general, mayores niveles de confianza ciudadana 

y más estables en el tiempo, pareciendo ser menos vulnerables a los cambios 

contextuales.  

 

Medios de comunicación 

Los grupos de menor y mayor edad ostentan una mejor consideración en los 

medios de comunicación, llegando a ser confiable en 4 de cada 10 adultos de 65 

años y más. Las mujeres de menos de hasta 39 años son las más desconfiadas de 

los medios de comunicación, en tanto que un tercio de las de 40 años y más tienen 

un nivel de confianza superior. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 28,6 32,6 29,4 29,0

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 26,2 34,7 30,3 28,2

Clase media no profesional 26,4 25,6 21,1 23,9

Clase obrera integrada 33,1 37,5 34,1 33,6

Clase trabajadora marginal 36,3 35,5 39,8 38,0

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 24,1 27,5 23,0 23,6

Barrios de NSE medio y bajo 33,9 36,8 33,1 33,5

Barrios de NSE muy bajo 27,4 34,1 34,8 31,3

Villas y asentamientos 30,3 46,4 54,9 43,0

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 18,2 33,7 32,4 25,7

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 34,2 29,3 23,7 29,3

Hogares con hijos adolescentes o adultos 26,7 30,7 26,0 26,3

Hogares nido vacío 41,1 43,0 34,7 38,4

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 29,5 39,6 29,8 29,7

25-39 años 19,9 27,1 25,2 22,4

40-64 años 27,7 26,9 23,4 25,5

65 años y más 39,4 42,5 40,6 40,0

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 26,2 29,5 25,8 26,0

M 18 - 39 años 17,8 30,5 26,8 22,1

V 40 años y más 31,5 37,0 30,4 30,9

M 40 años y más 34,8 32,3 31,9 33,3

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 25,6 28,5 28,5 27,1

Secundario completo y universitario incompleto 30,4 33,4 27,7 29,1

Secundario incompleto 33,6 48,0 39,1 36,1

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 28,6 30,9 24,2 26,5

Migrante del Conurbano 21,2 35,7 38,1 30,8

Migrante interno 30,9 33,7 38,1 34,4

Migrante limitrofe y de Perú 25,3 39,3 42,4 34,0

CONFIANZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.
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Si se analiza la confianza en las organizaciones de la sociedad civil según las 

características estructurales de la población entrevistada, se observa que la 

confianza en los  medios de comunicación disminuye cuanto más se asciende en el 

nivel socio-ocupacional, económico y residencial, en donde la población más 

vulnerable duplica los niveles de credibilidad que los estratos y condiciones socio-

ocupacionales y residenciales más altas. 

El menor grado de instrucción también se asocia con mayor credibilidad en los 

medios de comunicación, en tanto que los nativos de la ciudad de Buenos Aires son 

los más desconfiados según el origen migratorio del entrevistado. 

Las parejas jóvenes sin hijos denotan menor confianza en los medios de 

comunicación, si bien el 40% de las personas que componen un hogar con 

características de nido vacío consideran confiables a dichas instituciones. 

 

Organizaciones de caridad 

Un tercio de los habitantes en la Ciudad de Buenos Aires dice sentir confianza 

hacia organizaciones de caridad no gubernamentales. 

Se observa que la confianza en las organizaciones de caridad aumenta de manera 

escalonada cuanto más se asciende en el nivel socio-ocupacional, económico y 

residencial. Sin embargo es notorio como 6 de cada 10 entrevistados que 

pertenecen a zonas residenciales consideradas villas o asentamientos tiene plena 

confianza en las ONGs. 

Además, los hogares que se encuentran dentro de una etapa del ciclo vital del 

hogar con hijos elevan la confianza en las organizaciones de caridad por sobre las 

parejas sin hijos.  

Las diferencias según el origen migratorio revelan niveles superiores de confianza 

en las ONGs entre los migrantes de países limítrofes y del Perú. Sin embargo, es 

importante destacar que en los adultos mayores hay mayor desconfianza, sobre 

todo en los varones. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 28,3 29,9 28,7 28,5

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 23,0 24,1 23,0 23,0

Clase media no profesional 30,5 32,8 32,2 31,3

Clase obrera integrada 31,1 33,5 33,0 32,1

Clase trabajadora marginal 35,4 37,6 31,0 33,3

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 27,8 28,5 27,7 27,8

Barrios de NSE medio y bajo 27,3 29,5 28,8 28,1

Barrios de NSE muy bajo 33,4 36,0 29,9 31,6

Villas y asentamientos 64,9 63,9 58,5 61,6

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 25,2 18,0 16,8 20,8

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 29,1 31,9 34,7 31,7

Hogares con hijos adolescentes o adultos 27,4 32,5 30,0 28,8

Hogares nido vacío 19,1 18,6 16,6 18,1

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 37,7 36,2 26,0 32,1

25-39 años 29,5 33,1 34,8 32,0

40-64 años 32,4 30,5 26,2 29,1

65 años y más 19,6 23,8 26,3 22,9

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 35,0 30,6 31,5 33,3

M 18 - 39 años 27,6 37,0 34,0 30,6

V 40 años y más 23,7 24,1 21,3 22,5

M 40 años y más 28,0 29,8 29,9 29,0

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 22,4 25,6 25,9 24,3

Secundario completo y universitario incompleto 32,7 32,4 30,5 31,7

Secundario incompleto 35,4 39,8 34,9 35,2

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 29,9 28,3 25,7 27,9

Migrante del Conurbano 18,6 24,4 30,5 25,4

Migrante interno 23,4 34,4 33,1 28,1

Migrante limitrofe y de Perú 38,1 46,0 49,5 43,9

CONFIANZA EN LAS ORGANIZACIONES DE CARIDAD

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACTIVIDADES POLÍTICAS, SOCIALES Y 

SOLIDARIAS 

 

Una de las claves para el buen desarrollo de un gobierno democrático depende de 

la propensión que tengan sus ciudadanos a formar parte de asociaciones cívicas. 

La participación ciudadana desarrolla la conciencia cívica de las personas, 

refuerza los lazos de solidaridad, hace más comprensible la noción de interés 

general, y permite que los individuos y grupos más activos intervengan en la 

gestión pública.  
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A la hora de hablar y escribir sobre participación ciudadana es importante 

resaltar que las características personales y sociales de los mismos individuos 

afectan el grado de participación social y política. Ante esta realidad las 

desigualdades económicas impiden el desarrollo de una democracia ya que existe 

un vínculo que conecta a la educación, ingresos y estatus social por un lado y a la 

participación pública por el otro. Generalmente son aquellas personas que se 

encuentran en situaciones de mayor marginalidad las que menos participan y 

paradójicamente quienes más se beneficiarían de las reformas políticas que 

podrían resultar de dicha participación.  

 

Participación política 

El concepto de participación ciudadana que se utiliza hace referencia a la 

actividad, mediante la cual, los ciudadanos toman parte o comparten con otros 

ciudadanos en una organización. Esta dimensión a su vez se encuentra 

conformada por la participación en organizaciones políticas tales como partidos 

políticos, sindicatos y grupos de protesta, en tanto contribuyen a la creación de un 

espacio democrático abierto y plural que puede profundizar y ampliar el debate 

público entre los ciudadanos.  

 

Actividades políticas 

La participación en partidos políticos de los residentes en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es muy baja, reflejando un escaso compromiso ciudadano en la vida 

pública ya que más del 90% de la población de más de 18 años es ajena a todo tipo 

de actividad cívica.  

Según el estrato socio ocupacional y el nivel socioeconómico la participación 

política y partidaria, muestran que esta actividad es mayor en las categorías más 

altas y tiende a disminuir en los niveles más bajos del estrato económico 

ocupacional, los porcentajes llegan a ser hasta tres veces menores que en los 

primeros. 

Al analizar la condición socio-residencial de las personas entrevistadas, es en los 

barrios con trazado urbano de NSE medio donde la participación tiende a ser más 

alta y su valor llega a triplicarse respecto de los barrios con NSE bajo, en tanto 

que en las villas y asentamientos la participación en partidos políticos es casi 

nula. Además los migrantes del conurbano denotan mayor participación política. 

La escasa participación entre los que no alcanzan un nivel de instrucción 

secundario acentúa la importante brecha social que existe en nuestra sociedad y 

demuestra una estrecha relación entre el nivel de estudios alcanzado y la 

participación política.  

Las parejas jóvenes sin hijos denotan mayor participación en actividades políticas, 

disminuyendo tres veces menos en las personas que componen un hogar con hijos 

pequeños o en edad escolar y siendo casi infrecuente entre los que se atraviesan el 

nido vacío.  

El análisis según el sexo y la edad de la población entrevistada muestra que 

fueron los varones y las personas de entre 18 y 39 años quienes presentaron 

mayores niveles de participación política partidaria.  
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES POLITICAS

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 7,4 9,6 8,9 8,1

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 10,5 15,7 13,2 11,9

Clase media no profesional 6,1 6,7 10,4 8,1

Clase obrera integrada 6,5 4,9 1,8 4,0

Clase trabajadora marginal 1,9 3,2 3,6 2,7

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 9,9 11,4 8,7 9,3

Barrios de NSE medio y bajo 5,7 9,6 10,3 8,1

Barrios de NSE muy bajo 2,7 1,4 3,1 2,9

Villas y asentamientos 0,3 0,9 0,5 0,4

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 6,8 22,1 23,4 15,5

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 5,5 3,0 3,7 4,7

Hogares con hijos adolescentes o adultos 9,5 9,0 7,5 8,4

Hogares nido vacío 2,6 2,0 2,6 2,6

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 1,1 9,2 20,6 10,5

25-39 años 10,0 15,9 12,5 11,2

40-64 años 10,5 8,6 5,2 7,7

65 años y más 3,2 4,2 5,8 4,5

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 9,1 22,4 22,8 15,5

M 18 - 39 años 6,8 6,4 6,1 6,5

V 40 años y más 11,4 9,8 6,6 9,0

M 40 años y más 3,7 4,0 4,6 4,2

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 8,2 10,0 8,7 8,5

Secundario completo y universitario incompleto 7,8 10,5 10,2 9,0

Secundario incompleto 2,9 4,5 5,4 4,0

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 8,3 8,5 7,2 7,8

Migrante del Conurbano 3,7 18,3 18,3 12,0

Migrante interno 4,7 3,3 4,9 4,8

Migrante limitrofe y de Perú 6,4 7,2 1,9 4,1

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

 
 

Actividades sindicales 

El análisis de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires confirma que sólo uno 

de cada 10 dice participar en los sindicatos.  

Las diferencias significativas en actividades sindicales se demuestran al 

mencionar mayor participación entre los que pertenecen a la clase media 

profesional y en los que alcanzan un nivel de instrucción terciario o universitario.  

Los que habitan en barrios de NSE medio triplican la participación sindical a los 

que habitan en villas o asentamientos. Dos de cada diez parejas sin hijos 

mencionan participar en actividades sindicales disminuyendo a un 7% en aquellas 

personas que se encuentran en la etapa del ciclo vital del hogar nido vacío.  



 

 

100 

Las mujeres dicen participar menos en sindicatos que los hombres, en tanto que 

sin distinguir por el género, la franja etaria de mayor participación es de 25 a 64 

años.  

Según el origen migratorio del entrevistado, se distingue un menor nivel de 

participación en los sindicatos en los que se han trasladado a la Ciudad de Buenos 

Aires desde el conurbano y de países limítrofes.  

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SINDICALES

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 9,6 10,5 11,5 10,6

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 13,9 17,2 18,5 16,3

Clase media no profesional 10,5 7,3 8,5 9,6

Clase obrera integrada 3,3 3,6 6,0 4,7

Clase trabajadora marginal 3,9 7,1 5,5 4,7

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 11,6 11,9 12,2 11,9

Barrios de NSE medio y bajo 7,9 10,2 12,5 10,3

Barrios de NSE muy bajo 8,5 6,2 3,7 6,0

Villas y asentamientos 1,5 1,5 4,5 3,0

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos // // // 17,1

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 7,7 5,7 12,4 9,9

Hogares con hijos adolescentes o adultos 13,0 7,3 6,9 9,8

Hogares nido vacío // // // 6,9

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 1,8 3,2 9,9 5,7

25-39 años 11,5 15,6 13,1 12,2

40-64 años 12,3 11,5 13,4 12,9

65 años y más 7,5 6,4 8,0 7,7

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 10,3 17,0 14,7 12,3

M 18 - 39 años 8,2 8,6 10,0 9,1

V 40 años y más 15,6 12,3 17,2 16,4

M 40 años y más 5,8 6,6 6,4 6,1

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 14,9 14,6 16,3 15,6

Secundario completo y universitario incompleto 5,2 6,4 7,1 6,1

Secundario incompleto 5,4 7,8 5,5 5,5

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA // // // 9,5

Migrante del Conurbano // // // 14,5

Migrante interno // // // 10,2

Migrante limitrofe y de Perú // // // 13,0

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

 

Actividades de protesta 

La participación en actividades de protesta también es baja en el contexto de los 

habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Solo se observa una mayor actividad de protesta en los entrevistados con mejor 

condición económica, ocupacional, educativa y residencial, si bien los valores no se 

diferencian en proporciones significativas dentro de las demás categorías 

comparativas. 

No se observan diferencias por sexo, sin embargo al analizar los grupos etarios se 

observa mayor participación en actividades de protesta en los adultos de 25-39 

años.  

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 6,4 7,2 6,9 6,6

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 7,8 10,1 9,7 8,8

Clase media no profesional 5,2 7,7 7,7 6,3

Clase obrera integrada 5,5 2,3 3,3 4,3

Clase trabajadora marginal 7,0 3,5 1,5 4,3

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 7,9 10,2 9,6 8,7

Barrios de NSE medio y bajo 4,5 5,1 5,7 5,1

Barrios de NSE muy bajo 7,2 3,4 1,7 4,3

Villas y asentamientos 8,2 8,4 0,0 4,0

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 3,2 7,5 9,2 6,3

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 5,3 6,2 4,7 5,1

Hogares con hijos adolescentes o adultos 8,4 6,9 5,9 7,1

Hogares nido vacío 9,6 7,6 7,2 8,6

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 3,5 6,3 8,8 6,0

25-39 años 9,9 10,3 7,6 8,8

40-64 años 3,9 5,5 7,6 5,8

65 años y más 5,9 6,0 4,7 5,3

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 6,7 10,1 9,3 7,9

M 18 - 39 años 10,3 8,7 6,5 8,5

V 40 años y más 2,9 7,7 7,5 5,3

M 40 años y más 6,3 4,3 5,3 5,8

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 3,1 7,2 8,3 5,8

Secundario completo y universitario incompleto 10,5 7,5 6,9 8,8

Secundario incompleto 4,9 6,0 0,3 2,8

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 6,8 8,8 7,3 7,0

Migrante del Conurbano 5,2 0,6 8,5 7,1

Migrante interno 6,9 7,0 5,2 6,0

Migrante limitrofe y de Perú 4,9 4,2 0,0 2,4

PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE PROTESTA

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.
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Solo los encuestados que están en la etapa del ciclo vital del nido vacío aparentan 

mayor participación en movimientos de protesta en comparación con las demás 

etapas. 

 

Participación social y solidaria 

La participación social y solidaria permite establecer una identificación entre 

necesidades y soluciones a los problemas que se enfrentan, aprovechar mejor los 

recursos con los que se cuenta, comprometer a los ciudadanos, y evitar el 

paternalismo al interesarlos en el mantenimiento de las obras construidas con el 

propio esfuerzo (CEPAL/SEGIB, 2006).  

Actividades solidarias o junta de vecinos 

La participación en actividades solidarias o junta de vecinos presenta una 

tendencia interanual creciente a lo largo de este estudio, justificación que se puede 

encontrar en la cantidad de gente sin necesidades cubiertas, especialmente en el 

plano económico.  

Al analizar el estrato socio-ocupacional se evidencia que un tercio de la población 

perteneciente a la clase media profesional participa en actividades solidarias 

mientras que la clase trabajadora marginal reduce a la mitad su contribución 

social. 

El lugar de residencia también demostró diferencias en cuanto a la participación 

solidaria, observando que los que habitan en barrios de NSE medio y bajo 

cuadruplican sus valores respecto a aquellos que viven en villas o asentamientos. 

En tanto, los entrevistados que están atravesando la etapa del ciclo vital de 

parejas sin hijos refieren mayor participación social y solidaria que los hogares con 

hijos. 

Los varones reconocen contribuir menos que las mujeres en ámbitos sociales y 

solidarios, aunque 1 de cada 3 adultos de 65 años y más también igualan a la 

participación femenina en dichas entidades.   

Los migrantes del conurbano denotan valores mayores de participación solidaria o 

junta de vecinos, sobre todo diferenciándose en la menor participación con los 

migrantes limítrofes. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 23,6 24,8 26,5 25,0

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 26,4 32,7 30,6 28,5

Clase media no profesional 25,0 18,5 25,7 25,3

Clase obrera integrada 23,0 24,7 23,1 23,1

Clase trabajadora marginal 9,2 11,4 20,1 14,5

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 26,4 22,7 21,9 24,3

Barrios de NSE medio y bajo 21,3 28,6 32,1 27,1

Barrios de NSE muy bajo 19,6 15,3 18,6 19,1

Villas y asentamientos 12,3 13,5 0,8 6,4

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 19,2 36,7 44,3 32,4

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 19,6 21,3 22,4 20,9

Hogares con hijos adolescentes o adultos 22,2 21,1 20,9 21,5

Hogares nido vacío 28,6 16,3 21,3 25,5

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 17,3 15,3 27,0 22,0

25-39 años 22,7 31,7 31,0 26,6

40-64 años 22,3 21,6 23,2 22,8

65 años y más 28,0 23,9 25,5 26,7

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 20,3 25,7 30,2 24,9

M 18 - 39 años 22,7 30,1 29,9 26,2

V 40 años y más 21,0 17,9 20,1 20,5

M 40 años y más 28,0 26,2 27,3 27,7

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 26,6 30,5 29,0 27,8

Secundario completo y universitario incompleto 21,4 20,3 23,7 22,5

Secundario incompleto 19,7 16,0 24,8 22,0

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 24,3 23,5 24,7 24,5

Migrante del Conurbano 32,5 38,3 29,8 30,9

Migrante interno 16,7 23,0 28,2 22,3

Migrante limitrofe y de Perú 11,1 4,5 23,8 17,6

PARTICIPA EN ACTIVIDADES SOLIDARIAS O JUNTA DE VECINOS

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

Grupos sociales 

La mayor participación que demuestra la población es en grupos sociales, 

considerada por 4 de cada 10 encuestados. 

La mitad de la clase media profesional o de los que viven en zonas residenciales de 

NSE medio alto dicen que colaboran y pertenecen a algún grupo social; 

llamativamente los que pertenecen a una villa o asentamiento casi es nula su 

participación. 

A menor edad mencionan mayor colaboración desde grupos sociales, si bien las 

mujeres de 40 años y más participan en menor medida. 
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Según el ciclo vital del hogar y el origen migratorio no se evidencian diferencias 

entre sus categorías de análisis, si bien los migrantes limítrofes dicen participar 

menos en grupos sociales. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de población de 18 años o más, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 38,7 40,0 41,8 40,2

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 44,8 49,7 55,1 50,0

Clase media no profesional 38,7 33,3 40,5 39,6

Clase obrera integrada 34,6 34,5 26,4 30,3

Clase trabajadora marginal 24,0 32,2 28,5 26,2

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 46,7 46,2 47,4 47,1

Barrios de NSE medio y bajo 31,7 36,0 39,8 35,9

Barrios de NSE muy bajo 31,8 35,2 31,7 31,8

Villas y asentamientos 0,6 1,1 0,5 0,5

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

CICLO VITAL DEL HOGAR

Parejas jóvenes sin hijos 41,1 36,0 40,4 40,8

Hogares con hijos pequeños o en edad escolar 32,6 41,1 48,9 40,2

Hogares con hijos adolescentes o adultos 41,9 36,8 35,2 38,4

Hogares nido vacío 42,0 39,8 46,2 43,8

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

GRUPO DE EDAD 

18-24 años 43,8 32,6 56,9 50,1

25-39 años 42,3 44,0 43,1 42,7

40-64 años 30,3 36,7 38,3 34,5

65 años y más 41,5 41,8 39,9 40,7

SEXO Y GRUPO DE EDAD

V 18 - 39 años 43,0 37,5 45,0 43,9

M 18 - 39 años 42,3 45,3 47,7 44,9

V 40 años y más 39,7 42,7 50,1 45,0

M 40 años y más 32,9 36,4 30,9 31,8

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Terciario o universitario completo y más 42,6 48,2 50,3 46,6

Secundario completo y universitario incompleto 37,7 35,7 36,3 37,0

Secundario incompleto 27,6 20,1 22,6 25,3

ORIGEN MIGRATORIO 

Nativo CABA 37,9 40,9 44,1 40,9

Migrante del Conurbano 41,6 27,8 34,0 37,3

Migrante interno 39,4 41,6 40,2 39,8

Migrante limitrofe y de Perú 32,0 32,9 32,4 32,2

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS SOCIALES

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera a los niveles esperados.
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SECCION 3 

CONDICIONES DE VIDA DE LA INFANCIA 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe describe la incidencia y evolución de una serie de indicadores 

de desarrollo humano y social en la infancia y adolescencia de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Se abordan las siguientes dimensiones de derechos: 

(1) Derecho a la alimentación, (2) Derecho a un hábitat digno, (3) Derecho a la 

Subsistencia, (4) Derecho a la Información, (5) Derecho a la Educación y (6) 

Protección especial al Trabajo Infantil. Asimismo, los indicadores que se 

presentan son analizados en términos de desigualdades socio-ocupacionales, socio-

residenciales; y según aspectos sociodemográficos de los niños/as y del jefe/a de 

hogar.  

A continuación se presentan las variables a partir de las cuales se realiza la 

descripción de cada una de las dimensiones de derechos mencionadas en la 

introducción.  

 

ESQUEMA DE LAS VARIABLES, DEFINICIONES Y CATEGORIAS DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍAS 

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

ESTRATO 

ECONÓMICO 

OCUPACIONAL 

Mide la condición de clase de los 

hogares a través de la condición de 

actividad, la calificación ocupacional, 

las fuentes de ingresos y el nivel de 

protección social del principal sostén 

económico del grupo familiar. 

-Clase media profesional.  

-Clase media no profesional 

-Clase obrera integrada 

-Clase trabajadora marginal 

CONDICIÓN 

RESIDENCIAL 

Mide cuatro modalidades diferentes 

de urbanización con diversos grados 

de presencia del Estado en lo tocante a 

la planificación, regulación e inversión 

pública en bienes urbanos, y con una 

presencia también dispar de los 

distintos estratos socioeconómicos. 

-Barrios con trazado urbano de nivel 

socioeconómico medio. Hogares en zonas con 

trazado urbano cuya media en el clasificador 

factorial de NSE* se ubica por encima del 

percentil 65. 

-Barrios con trazado urbano de nivel 

socioeconómico medio bajo y bajo. Hogares en 

zonas con trazado urbano cuya media en el 

clasificador factorial de NSE se ubica entre los 

percentiles 16 y 65. 

-Barrios con trazado urbano de nivel 

socioeconómico muy bajo. Hogares en zonas con 

trazado urbano cuya media en el clasificador 

factorial de NSE se ubica por debajo del 

percentil 16. 

-Villas y asentamientos. Hogares situados en 

villas o asentamientos.  

CARACTERISTICAS  DEL HOGAR 

TIPO DE 

HOGAR 

Da cuenta de la estructura del hogar 

en términos de presencia y tipo de 

componentes que lo integran. 

-Hogar familiar no monoparental. Hogares 

compuestos por familiares con núcleo completo. 

-Hogar familiar monoparental. Compuestos por 

familiares y con núcleo incompleto. 

ORIGEN 

MIGRATORIO 

DEL JEFE 

Se define a partir del país, provincia o 

localidad de nacimiento del jefe de 

hogar. 

-Nativo de CABA 

-Migrante del Conurbano Bonaerense. Nacido 

en el Conurbano Bonaerense. 

-Migrante interno. Nacido en otras provincias 

-Migrante limítrofe y de Perú. Nacido en algún 

país limítrofe o Perú. 
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CARACTERISTICAS  DEL NIÑO 

EDAD  
Clasificación según grupos de edad 

-0 a 4 años 

-5 a 12 años 

-13 a 17 años 

SEXO 
Clasificación según sexo 

-Varón 

- Mujer 

*NSE, el clasificador factorial de Nivel Socioeconómico fue construido para cada hogar en base a la tasa de 

empleo en el hogar, la ocupación y el nivel educativo del principal sostén del hogar y la presencia en el hogar de 

un conjunto de bienes. 

 

Se estima que en la Ciudad de Buenos Aires hay 700 mil niños, niñas y 

adolescentes entre 0 y 17 años. El 50,8% son varones y el 49,2% son mujeres. Los 

niños/as de 5 a 13 años, en edad teórica de estar cursando la educación primaria, 

son los más numerosos y representan el mayor porcentaje de las infancias de la 

Ciudad (42%). En segundo lugar, se encuentra el grupo de los niños/as de 0 a 4 

años (31%) y finalmente los adolescentes de 14 a 17 años (27%). 

Si se analizan las infancias según su pertenencia a los distintos niveles socio-

ocupacionales se advierte que la mayoría reside en hogares de sectores medios, 

esto es, clase media no profesional (38%) y clase obrera integrada (26%). 

Asimismo, el 20% vive en hogares de clase trabajadora marginal, y sólo el 16% en 

hogares de clase media profesional. Con respecto a la condición residencial, el 43% 

se encuentra viviendo en barrios de nivel socio-económico medio y bajo, el 28% en 

barrios de nivel socio-económico medio alto, el 18% en barrios de nivel socio 

económico muy bajo, y el 11% en espacios de villa. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 0 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 27,7% 42,7% 18,3% 11,3% 100%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 30,5% 16,0% 3,1% 0,5% 15,9%

Clase media no profesional 50,1% 42,5% 27,4% 9,1% 38,1%

Clase obrera integrada 15,8% 26,6% 33,3% 40,2% 26,4%

Clase trabajadora marginal 3,6% 14,8% 36,3% 50,2% 19,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 12,1% 16,2% 23,2% 22,5% 17,0%

No monoparental 87,9% 83,8% 76,8% 77,5% 83,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 73,4% 69,2% 55,9% 22,5% 62,6%

Migrante Conurbano 10,6% 8,7% 8,7% 4,9% 8,8%

Migrante Interno 10,3% 15,7% 20,2% 24,1% 16,0%

Migrante limítrofe y de Perú 5,7% 6,3% 15,3% 48,4% 12,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

0 a 4 años 31,7% 27,7% 35,7% 30,9% 30,6%

5 a 13 años 38,7% 45,3% 39,0% 42,0% 41,9%

14 a 17 años 29,6% 27,0% 25,3% 27,1% 27,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SEXO*

Varón 50,5% 50,9% 50,7% 50,0% 50,8%

Mujer 49,5% 49,1% 49,3% 50,0% 49,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* Las distribuciones porcentuales de sexo para cada estrato de condición residencial se estimaron en base al Censo 2010. Dentro de la 

localidad de Capital Federal se utilizaron las fracciones y radios censales a fin de ver la distribución por sexo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES POR CONDICIÓN RESIDENCIAL

CONDICIÓN RESIDENCIAL Total
Barrios de NSE 

medio alto 

Barrios de NSE 

medio y bajo 

Barrios de NSE 

muy bajo 

Villas y 

asentamientos 

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.
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Años 2010-2013. Número de niños/as y adolescentes de 0 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 200.554 309.157 132.496 81.814 724.021

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 61.180 49.559 4.081 428 115.338

Clase media no profesional 100.469 131.381 36.253 7.419 275.585

Clase obrera integrada 31.727 82.368 44.108 32.909 191.053

Clase trabajadora marginal 7.178 45.850 48.053 41.058 142.046

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 24.241 49.981 30.673 18.390 123.253
No monoparental 176.312 259.176 101.823 63.425 600.768

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 147.113 213.990 74.011 18.445 453.333
Migrante Conurbano 21.350 26.994 11.510 4.017 63.848
Migrante Interno 20.643 48.566 26.733 19.714 115.726
Migrante limítrofe y de Perú 11.448 19.607 20.242 39.639 91.115

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

0 a 4 años 63.532 85.655 47.304 25.302 221.791
5 a 13 años 77.654 139.969 51.726 34.349 303.684
14 a 17 años 59.368 83.533 33.466 22.164 198.546

SEXO

Varón 101.280 157.361 67.175 40.907 367.481
Mujer 99.274 151.796 65.320 40.907 356.540

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

CONDICIÓN RESIDENCIAL

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES POR CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de 

NSE medio 

alto 

Barrios de 

NSE medio y 

bajo 

Barrios de NSE muy 

bajo 

Villas y 

asentamientos 
Total
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3.1 CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN, HÁBITAT, SUBSISTENCIA 

E INFORMACIÓN 

 

En este apartado se analizan dos indicadores básicos para el sostenimiento de la 

vida: (1) la inseguridad alimentaria, y (2) la asistencia alimentaria gratuita. A 

partir de estos dos indicadores se propone una aproximación a la situación de 

vulnerabilidad en el acceso a los alimentos.  

Además se consideran dos indicadores claves del hábitat de vida de la infancia 

como es residir en una vivienda precaria en términos de los materiales de 

construcción, o en situación de hacinamiento (3 o más personas por cuarto). Estas 

características del medio ambiente de vida son estructurantes de la vida cotidiana 

de niños/as y adolescentes en la medida que vulneran derechos como el de la 

privacidad, el abrigo, la ventilación, y la socialización. Los niños/as que carecen de 

espacio suficiente se ven limitados en su capacidad de jugar, invitar amigos, 

realizar tareas escolares, entre otras actividades esenciales a este ciclo vital.  

En tanto que se analizan además en la dimensión de la subsistencia un indicador 

clásico de pobreza directa como es NBI y el acceso al sistema de seguridad social a 

través de la AUH y otros planes sociales. A través de estos indicadores se logra 

una estimación de la población infantil en situación de pobreza estructural, y de 

modo adicional los alcances de la protección social a la infancia.  

Como último apartado se describe el déficit de acceso de la infancia a tres recursos 

que vehiculizan el acceso a la información como son una computadora, servicio de 

internet y libros en el hogar. Sin duda, estos recursos son esenciales para 

garantizar el derecho a la información pero también como activos para el ejercicio 

del derecho a la participación y la formación.  

Seguidamente, se presentan las definiciones operativas de las variables 

mencionadas. 

 

ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES REFERIDOS A LA ALIMENTACIÓN, EL 

HÁBITAT, LA SUBSISTENCIA Y LA INFORMACIÓN EN LA INFANCIA 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes en hogares en donde al 

menos en los últimos 12 meses 

alguno de sus miembros debió 

reducir la porción de alimentos y/o 

experimentó hambre por problemas 

económicos de manera moderada o 

severa. 

 

-Inseguridad alimentaria moderada: 

niños/as en hogares en los que se expresa 

haber reducido la dieta de alimentos en los 

últimos 12 meses por problemas económicos. 

-Inseguridad alimentaria severa: niños/as en 

hogares en los que se expresa haber 

experimentado  hambre por falta de 

alimentos en los últimos 12 meses por 

problemas económicos. 

ACCESO A LA 

ALIMENTACIÓN 

GRATUITA 

Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes que reciben algún tipo 

de alimentación gratuita (copa de 

leche, refrigerio, almuerzo, otros) en 

comedores, en la escuela u otros 

espacios. 

-Recibe alimentación gratuita en comedores 

o escuela u otros espacios sociales. 

-No recibe alimentación gratuita en 

comedores o escuela u otros espacios sociales 

DERECHO A UN HÁBITAT DIGNO 

CALIDAD DE LA 

VIVIENDA 

 

Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes que viven en viviendas 

de construcción precaria. 

Déficit: Niños/as que habitan en pieza, 

inquilinato, conventillo, casilla o rancho, 

pieza en hotel, vivienda en lugar de trabajo; 

o en casas de adobe con o sin revoque, 
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 maderas, chapa y/o cartón. 

Sin déficit (otro tipo de construcciones) 

HACINAMIENTO 

Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes viviendas en las cuales 

conviven tres o más personas por 

cuarto habitable. 

Hacinamiento: viviendas en las cuales 

conviven tres o más personas por cuarto 

habitable. 

DERECHO A LA SUBSISTENCIA 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

(NBI) 

NBI: Porcentaje de niños/as que 

presentan al menos una de las 

siguientes privaciones: tres o más 

personas por cuarto habitable, 

habitar en una vivienda de tipo 

inconveniente (pieza de inquilinato, 

vivienda precaria), hogares sin 

ningún tipo de retrete, hogares con 

algún niño/a en edad escolar (6 a 12 

años) que no asisten a la escuela y 

hogares con 4 o más personas por 

miembro ocupado y además cuyo jefe 

tuviera como máximo hasta primaria 

completa. 

Déficit  (NBI): niños/as en hogares que 

presentan al menos uno de las siguientes 

privaciones: 1- tres o más personas por 

cuarto habitable, 2- habitar una vivienda de 

tipo inconveniente (pieza en inquilinato, 

vivienda precaria), 3- hogares sin ningún 

tipo de retrete, 4-hogares con algún niño en 

edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la 

escuela, 5- hogares con cuatro o más 

personas por miembro ocupado y, 6- además, 

cuyo jefe tuviera como máximo hasta 

primaria completa. 

ACCESO A LA 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

Porcentaje de niños/as y adolescentes 

en hogares que perciben ingresos a 

través de programas sociales de 

transferencias monetarias y 

asignaciones familiares no 

contributivas. 

-Perciben salario familiar 

-El  jefe de hogar trabaja de manera 

autónoma o es asalariado y percibe ingresos 

superiores a $12.450 a diciembre de 2013. 

-Perciben Asignación Universal por Hijo 

-Perciben otro plan social 

-No perciben asistencia social. 

 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 

NO CONTAR CON 

COMPUTADORA 

Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes entre 5 y 17 años que 

no tienen computadora 

Déficit: no tener al menos una computadora 

en el hogar 

NO CONTAR CON 

ACCESO A 

INTERNET 

Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes entre 5 y 17 años que 

no tienen acceso a la red de Internet 

Déficit: no tener acceso al servicio de 

internet en el hogar 

NO CONTAR CON 

BIBLIOTECA 

Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes entre 5 y 17 años que 

no tienen biblioteca 

Déficit: no tener biblioteca con libros en el 

hogar 

 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

 

Inseguridad alimentaria 

El indicador de inseguridad alimentaria es de tipo perceptual y se mide a nivel de 

los hogares. La situación severa o más grave indica que los hogares expresaron 

haber experimentado “hambre” por falta de acceso a alimentos por problemas 

económicos en los últimos 12 meses al momento de la aplicación de la EDSA. 

Un 4% de la infancia de la Ciudad estaba en situación de inseguridad alimentaria 

severa en promedio en el período 2010-2013. El indicador muestra una merma del 

déficit a lo largo de los 3 períodos. El fenómeno se concentra principalmente en la 

clase trabajadora marginal (9%), en los espacios de villa (17%) y en las poblaciones 

de migrantes limítrofes (13%).  
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEVERA

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 0 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 5,0% 3,9% 2,2% 3,6%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional // // // 0,1%

Clase media no profesional 1,8% 3,3% 3,5% 2,5%

Clase obrera integrada 4,9% 3,4% 1,9% 3,3%

Clase trabajadora marginal 18,8% 9,5% 2,2% 8,8%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 0,0% 0,6% 0,7% 0,3%

Barrios de NSE medio y bajo 2,5% 1,6% 0,5% 1,5%

Barrios de NSE muy bajo 4,8% 7,7% 4,7% 4,7%

Villas y asentamientos 25,4% 15,2% 8,1% 17,3%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 9,8% 4,5% 4,4% 7,1%

No monoparental 4,0% 3,8% 1,7% 2,8%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 2,5% 2,4% 0,6% 1,6%

Migrante Conurbano 11,2% 8,9% // 4,9%

Migrante Interno 4,2% // 1,6% 2,9%

Migrante limítrofe y de Perú 14,2% 10,0% 11,3% 12,8%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

0 a 4 años 5,1% 4,0% 2,9% 4,0%

5 a 12 años 4,9% 3,5% 0,7% 2,8%

13 a 17 años 4,9% 4,2% 3,6% 4,2%

SEXO

Varón 5,4% 4,8% 2,4% 3,9%

Mujer 4,6% 3,1% 1,9% 3,3%

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

Acceso a la alimentación gratuita 

El indicador de acceso a alimentación gratuita en la infancia permite aproximarse 

a la población entre 0 y 17 años que recibió algún tipo de alimento en espacios 

como la escuela en forma de vianda, refrigerio o comida en comedor, y en 

comedores comunitarios en el período 2010-2013.  

El 19% de los niños/as de 0 a 17 años recibió alimentación gratuita en comedores u 

otros espacios. El porcentaje se mantuvo constante a lo largo de los períodos. Si se 

observa el dato según el estrato económico ocupacional, la clase trabajadora 

marginal y la clase obrera integrada fueron las más beneficiadas, ya que entre el 

26% y el 27% de los niños/as de esos estratos recibieron alimentación gratuita. Lo 

mismo sucede con las infancias en los barrios de nivel socio económico muy bajo y 

las villas. Es decir, que existe una adecuada focalización de la asistencia 

alimentaria en las poblaciones más vulnerables de la ciudad. Aunque es fácil 

advertir que la misma ha sido insuficiente para erradicar el hambre. 
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RECIBE ALIMENTACIÓN GRATUITA

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 0 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 18,9% 18,5% 19,5% 19,2%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 3,7% 6,6% // 7,3%

Clase media no profesional 16,6% 18,2% 13,1% 15,1%

Clase obrera integrada 25,0% 24,4% 27,2% 26,2%

Clase trabajadora marginal 29,9% 23,8% 25,8% 27,4%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 16,0% 13,1% 6,2% 11,0%

Barrios de NSE medio y bajo 14,9% 15,6% 21,6% 18,2%

Barrios de NSE muy bajo 32,0% 29,2% 27,4% 29,5%

Villas y asentamientos 21,9% 26,4% 31,8% 26,5%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 18,4% 20,8% 20,0% 19,2%

No monoparental 19,0% 18,1% 19,4% 19,2%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 18,6% 18,0% 17,0% 17,8%

Migrante Conurbano 21,7% 19,2% 14,6% 17,7%

Migrante Interno 17,5% // 19,5% 18,5%

Migrante limítrofe y de Perú 20,5% 31,7% 37,3% 28,7%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

0 a 4 años 20,7% 18,6% 16,4% 18,6%

5 a 12 años 22,0% 24,1% 25,6% 23,8%

13 a 17 años 11,9% 10,8% 13,8% 12,9%

SEXO

Varón 17,3% 18,8% 20,2% 18,7%

Mujer 20,2% 18,2% 19,0% 19,6%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

 

 

 DERECHO A UN HÁBITAT DIGNO  

 
Déficit en la calidad de la vivienda  

Casi el 10% de la infancia de la Ciudad residía en promedio en el período 2010-

2013 en una vivienda precaria en términos de la calidad de los materiales de su 

construcción. El indicador no presenta gran variabilidad a lo largo de los 3 

períodos, si no que se mantiene constante entre el 9% y el 10%. Los niños/as 

residentes en villas son quienes se ven más afectados por la precariedad de la 

vivienda (69%). A su vez, se observa que un 29% de los niños/as perteneciente a 

hogares de la clase trabajadora marginal se encuentra en esta situación. En este 

sentido, a medida que mejora el estrato económico ocupacional el porcentaje de 

niños/as afectados por residir en una vivienda precaria disminuye notablemente 

(12% clase obrera integrada a 2% clase media no profesional).  

En el interior del espacio de villa o asentamientos urbanos se advierte un 

incremento de la población de niño/as en viviendas deficitarias en términos de los 

materiales de construcción. Es decir, que la precariedad de la vivienda es un 

fenómeno que guarda fuerte correlación con la estratificación socio laboral de los 

adultos de referencia del hogar y con el espacio socio-residencial.  
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Por otro lado, cabe señalar que los niños/as cuyo jefe de hogar es migrante de país 

limítrofe presentan mayores niveles de déficit, especialmente si se lo compara con 

los nativos de la Ciudad. 

 

DÉFICIT EN CALIDAD DE LA VIVIENDA

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 0 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 9,8% 9,1% 9,8% 9,8%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional // // // 1,3%

Clase media no profesional 1,6% 3,6% 2,3% 1,9%

Clase obrera integrada 11,4% 9,6% 12,9% 12,2%

Clase trabajadora marginal 38,8% 26,7% 22,1% 28,8%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 2,1% 2,0% // 1,0%

Barrios de NSE medio y bajo 2,7% 1,8% 2,3% 2,5%

Barrios de NSE muy bajo 4,1% 3,2% 2,9% 3,4%

Villas y asentamientos 61,0% 67,2% 78,2% 69,0%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 11,2% 10,5% 6,4% 8,8%

No monoparental 9,5% 8,9% 10,5% 10,0%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 3,4% 4,0% 4,2% 3,8%

Migrante Conurbano 10,5% // 6,6% 8,3%

Migrante Interno 18,0% 13,7% 10,2% 14,2%

Migrante limítrofe y de Perú 30,4% 28,0% 40,7% 35,4%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

0 a 4 años 7,1% 7,5% 10,2% 8,6%

5 a 12 años 11,0% 10,1% 11,6% 11,3%

13 a 17 años 11,0% 9,4% 6,6% 8,8%

SEXO

Varón 9,6% 7,6% 10,3% 9,9%

Mujer 10,0% 10,3% 9,4% 9,7%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

 

 
Hacinamiento  

El 9,5% de los niños/as y adolescentes en promedio en el período 2010-2013 vivía 

en situación de hacinamiento. Este porcentaje se sostuvo estable durante los 

períodos observados en la Ciudad de Buenos Aires. El fenómeno se acentúa en la 

clase obrera marginal (30%) y en las villas (43%). Asimismo, cabe señalar que la 

infancia del grupo de edad de 0 a 4 años es la más vulnerable a la situación de 

hacinamiento (12%). Asimismo, esta situación también afecta particularmente a 

los niños/as en hogares con jefes migrantes de países limítrofes o de Perú. 
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HACINAMIENTO

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 0 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 9,8% 9,1% 9,1% 9,5%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional // // // 0,1%

Clase media no profesional 0,9% 1,9% 3,2% 1,9%

Clase obrera integrada 12,6% 8,4% 9,0% 10,7%

Clase trabajadora marginal 40,0% 33,5% 23,6% 30,2%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto // // // 1,6%

Barrios de NSE medio y bajo 1,5% 1,4% 3,2% 2,3%

Barrios de NSE muy bajo 18,3% 20,0% 16,5% 17,4%

Villas y asentamientos 43,5% 45,6% 42,3% 42,9%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 7,8% 8,4% 9,7% 8,8%

No monoparental 10,3% 9,2% 8,9% 9,6%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 6,8% 7,6% 4,4% 5,6%

Migrante Conurbano 5,3% 5,5% 6,6% 6,0%

Migrante Interno 15,1% // 16,2% 15,6%

Migrante limítrofe y de Perú 20,9% 22,1% 26,1% 23,5%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

0 a 4 años 11,7% 11,6% 13,0% 12,3%

5 a 12 años 9,3% 9,4% 8,1% 8,7%

13 a 17 años 8,7% 6,1% 6,2% 7,4%

SEXO 

Varón 9,6% 7,7% 7,9% 8,8%

Mujer 10,1% 10,2% 10,0% 10,0%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

 

 
DERECHO A LA SUBSISTENCIA 

 

Necesidades básicas insatisfechas 

En promedio, en el período 2010-2013, el 15% de los niños/as de 0 a 17 años vive 

en hogares con NBI. Sin embargo, se observa en la evolución una disminución de 

casi 4 p.p. El NBI en la infancia aumenta a medida que desmejora el estrato 

económico-ocupacional, en este sentido la clase trabajadora marginal presenta un 

porcentaje de 44% mientras que la clase media no profesional 3,4%. Lo mismo 

ocurre con la condición residencial: el 70% de los niños y niñas que residen en 

villas pertenece a hogares con necesidades básicas insatisfechas. Si se analiza el 

origen migratorio del jefe/a, se observa que los niños/as en hogares con jefe/a 

migrante interno y limítrofe exhiben los porcentajes más elevados. 
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NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 0 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 16,8% 14,8% 12,9% 14,9%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional // // // 0,1%

Clase media no profesional 2,0% 4,9% 5,3% 3,4%

Clase obrera integrada 24,4% 15,8% 13,7% 18,9%

Clase trabajadora marginal 62,4% 48,6% 31,7% 44,0%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 5,2% 2,0% // 2,6%

Barrios de NSE medio y bajo 4,6% 3,5% 3,7% 4,2%

Barrios de NSE muy bajo 30,0% 30,3% // 24,3%

Villas y asentamientos 69,4% 68,1% 71,5% 70,3%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 23,6% 20,2% 10,5% 17,0%

No monoparental 15,5% 13,9% 13,4% 14,5%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 11,2% 10,8% 6,2% 8,7%

Migrante Conurbano 13,8% 5,5% 6,6% 9,7%

Migrante Interno 23,4% // 25,3% 24,3%

Migrante limítrofe y de Perú 38,3% 37,4% 37,0% 37,6%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

0 a 4 años 16,3% 16,9% 17,5% 16,9%

5 a 12 años 19,0% 15,9% 12,1% 15,6%

13 a 17 años 14,0% 11,2% 9,1% 11,5%

SEXO

Varón 17,6% 13,0% 11,3% 14,5%

Mujer 16,2% 16,3% 14,2% 15,2%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

 

 

Protección social a través de AUH u otros planes sociales 

El porcentaje de niños/as cubiertos por planes sociales alcanza al 20% en promedio 

en el período 2010-2013 en la Ciudad. Si se mira la evolución el indicador muestra 

una disminución de 3 p.p. pasando de 21% a 18% entre 2010 y 2013. Los estratos 

económico-ocupacionales con mayor porcentaje de protección social a nivel de la 

infancia entre 0 y 17 años son la clase obrera integrada (27%) y la clase obrera 

marginal (33,5%). La cobertura según condición residencial se comporta de 

manera similar, 27% en los barrios de urbanización formal de nivel socio 

económico muy bajo, y 46% en las villas. Por otro lado, en el grupo de edad de 0 a 4 

años se observa mayor cobertura social (23% de los niños/as).  
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PROTECCIÓN SOCIAL (AUH / OTROS PLANES)

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 0 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 21,4% 21,2% 18,2% 19,8%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 3,5% 4,0% 6,2% 4,9%

Clase media no profesional 16,6% 20,1% 11,0% 14,2%

Clase obrera integrada 24,4% 24,8% 28,8% 26,7%

Clase trabajadora marginal 47,2% 36,7% 24,5% 33,5%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 16,2% 21,4% 12,4% 14,3%

Barrios de NSE medio y bajo 14,3% 12,0% 12,3% 13,3%

Barrios de NSE muy bajo 27,1% 25,4% 27,1% 27,1%

Villas y asentamientos 51,1% 50,7% 40,3% 46,1%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 26,1% 25,3% // 19,9%

No monoparental 20,4% 20,6% 19,1% 19,8%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 17,4% 16,4% 14,5% 16,0%

Migrante Conurbano // 21,2% 17,5% 13,9%

Migrante Interno 25,3% 19,0% 18,9% 22,2%

Migrante limítrofe y de Perú 43,4% 44,1% 37,6% 40,6%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

0 a 4 años 25,5% 20,7% 21,1% 23,3%

5 a 12 años 18,8% 21,5% 15,0% 16,9%

13 a 17 años 20,8% 21,5% 19,9% 20,3%

SEXO

Varón 19,1% 20,1% 15,3% 17,2%

Mujer 23,3% 22,2% 20,7% 22,0%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

 

 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 
No tener una computadora en el hogar  

El 18% de los niños/as y adolescentes de 5 a 17 años no cuenta con computadora 

en el hogar. Es importante señalar que la evolución de este indicador tiene una 

marcada tendencia a la baja desde 2010 (período 2010-2011 27%, período 2011-

2012 16%, período 2012-2013 9%). Los estratos económico-ocupacionales que 

presentan mayor déficit son los dos más bajos: la clase obrera integrada (33%) y al 

clase trabajadora marginal (32%). En lo que se refiere a la condición residencial, 

los barrios de nivel socio económico muy bajo y las villas son los sectores sociales 

que presentan mayores niveles de déficit. Particularmente, en las villas el déficit 

es elevado y alcanza a la mitad (55%) de los niños/as y adolescentes. Por otro lado, 

también es relevante mencionar que los hogares monoparentales tienen mayor 

déficit (25%) en comparación con los hogares no monoparentales (17%). 
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Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 27,2% 16,1% 9,3% 18,3%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 2,2% 4,1% 2,7% 2,4%

Clase media no profesional 11,9% 6,8% 2,3% 7,5%

Clase obrera integrada 55,1% 26,9% 13,9% 33,2%

Clase trabajadora marginal 48,5% 32,2% 19,4% 31,8%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 9,4% 1,1% 1,2% 5,4%

Barrios de NSE medio y bajo 19,7% 9,8% 3,0% 11,5%

Barrios de NSE muy bajo 51,5% 38,0% 18,2% 32,9%

Villas y asentamientos 64,2% 48,9% 42,6% 54,7%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 38,1% 20,1% 10,5% 24,7%

No monoparental 24,4% 15,2% 9,0% 16,7%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 23,1% 12,1% 5,6% 14,2%

Migrante Conurbano // 14,1% 13,2% 8,9%

Migrante Interno 28,6% 12,0% 13,0% 22,0%

Migrante limítrofe y de Perú 57,0% 37,3% 21,0% 39,5%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

5 a 12 años 30,0% 19,3% 9,6% 19,9%

13 a 17 años 23,0% 11,7% 8,9% 15,9%

SEXO

Varón 25,6% 14,8% 9,3% 17,4%

Mujer 28,6% 17,0% 9,4% 19,0%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

NO CUENTA CON COMPUTADORA EN EL HOGAR

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

No acceder a servicio de internet en el hogar 

El 25,5% de los niños/as entre 5 y 17 años no cuenta con servicio de Internet en el 

hogar. Con respecto a la evolución, el déficit tiende a la baja de igual modo que el 

acceso a computadora en el hogar. El déficit por estrato económico ocupacional 

indica que a medida que desmejora el estrato el déficit aumenta. En este sentido, 

en la clase trabajadora marginal casi la mitad (49,3%) de los niños/as no accede a 

Internet en su casa. El déficit se agrava si se mira la categoría villa de la variable 

condición residencial, donde 7 de cada 10 niños/as no cuentan con Internet. Por su 

parte, en los hogares monoparentales el déficit es más elevado (43%) en 

comparación con los hogares no monoparentales (21%). Finalmente, cabe señalar 

también que en el grupo de edad de 5 a 12 años el déficit ronda el 30% mientras 

que en adolescentes de 13 a 17 años es de 19%. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 33,9% 21,8% 17,1% 25,5%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 4,6% 5,2% 2,7% 3,7%

Clase media no profesional 22,2% 8,0% 3,3% 13,6%

Clase obrera integrada 57,6% 38,8% 20,3% 37,8%

Clase trabajadora marginal 55,0% 43,5% 45,0% 49,3%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 14,9% 2,3% 2,5% 8,8%

Barrios de NSE medio y bajo 23,7% 13,9% 15,2% 19,5%

Barrios de NSE muy bajo 60,3% 46,1% 18,2% 36,9%

Villas y asentamientos 80,5% 69,7% 63,2% 72,9%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 51,3% 31,4% 33,4% 42,6%

No monoparental 29,3% 19,8% 13,1% 21,2%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 29,5% 14,9% 13,1% 21,2%

Migrante Conurbano // 19,2% 25,3% 16,4%

Migrante Interno 36,5% 24,4% 19,5% 29,3%

Migrante limítrofe y de Perú 66,8% 45,2% 28,3% 48,1%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

5 a 12 años 36,0% 27,4% 23,0% 29,6%

13 a 17 años 30,6% 14,2% 8,2% 19,3%

SEXO

Varón 33,2% 21,1% 15,6% 24,4%

Mujer 34,5% 22,4% 18,3% 26,4%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

NO CUENTA CON ACCESO A INTERNET EN EL HOGAR

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

No contar con biblioteca/libros en el hogar 

El 37% de la infancia no cuenta con una biblioteca familiar en el hogar. La 

evolución del indicador muestra una baja de 3 p.p. entre puntas de períodos. Si 

bien el déficit disminuyó, lo hizo en menor medida que en el déficit de acceso a 

recursos vinculados con la tecnología (computadora e Internet).  

La carencia de este recurso afecta en mayor medida a la clase obrera integrada y a 

la clase obrera marginal. En ambos estratos más de la mitad de los niños/as no 

cuenta con biblioteca (55% la clase obrera integrada y 67% la clase obrera 

marginal). Si se mira el dato por condición residencial, ocurre lo mismo en los 

sectores más segregados. El 54% de los niños/as en barrios formales de nivel socio 

económico muy bajo no cuenta con biblioteca. El déficit se profundiza en las villas, 

donde el 82% de los niños/as no accede a una biblioteca familiar (libros) en el 

hogar.  
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Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 38,9% 36,8% 35,7% 37,3%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 9,6% 12,7% 10,9% 10,2%

Clase media no profesional 22,7% 20,9% 19,3% 21,2%

Clase obrera integrada 57,7% 58,3% 51,8% 54,6%

Clase trabajadora marginal 79,9% 63,7% 57,0% 66,8%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 23,7% 17,7% 10,2% 17,0%

Barrios de NSE medio y bajo 26,5% // 37,4% 31,9%

Barrios de NSE muy bajo 73,9% 67,7% // 54,3%

Villas y asentamientos 74,7% 80,4% 92,1% 82,4%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 52,2% 56,4% 54,1% 53,2%

No monoparental 35,4% 32,7% 31,2% 33,3%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 30,5% 25,2% 25,6% 28,0%

Migrante Conurbano 31,5% 39,2% 35,0% 33,6%

Migrante Interno 51,8% 47,6% 51,9% 51,8%

Migrante limítrofe y de Perú 63,4% 62,0% 68,9% 66,0%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

5 a 12 años 40,5% 38,1% 36,3% 38,4%

13 a 17 años 36,4% 35,1% 34,8% 35,6%

SEXO

Varón 35,7% 33,6% 34,0% 34,8%

Mujer 41,4% 39,3% 37,0% 39,2%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

NO CUENTA CON BIBLIOTECA FAMILIAR EN EL HOGAR

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

3.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

El derecho a la educación es evaluado en términos de indicadores de escolarización 

en los primeros años de vida, y de escolarización y rezago educativo en la 

educación primaria y secundaria. Durante los ciclos primarios y secundarios se 

evalúa que los chicos/as no solo deben ingresar a la escuela sino que además deben 

poder transitar el nivel adecuadamente en la relación año cursado y edad.  

El derecho a la educación también es evaluado en términos de la calidad educativa 

a partir del acceso a recursos educativos como enseñanza de computación e idioma 

extranjero y la evaluación de los adultos de referencia de los estudiantes en 

aspectos como la calidad de la enseñanza, el estado del edificio escolar y el 

equipamiento de la escuela. En este sentido, el derecho a la educación es evaluado 

desde una perspectiva integral.  



 

 

120 

En la tabla siguiente se puntualizan las definiciones de cada indicador pertinente 

a la inclusión y calidad educativa. 

 

ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES REFERIDOS A LA EDUCACIÓN 

DERECHO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

ASISTENCIA A UN CENTRO 

EDUCATIVO 

Expresa una medida del déficit de 

escolarización:  

- Porcentaje de niños/as entre 0 y 4 años 

que no asisten a un centro de desarrollo 

infantil. 

Asiste a un centro educativo 

formal 

No asiste a un centro 

educativo formal 

DÉFICIT EDUCATIVO 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes  

entre 5 y 12 años que no asisten a 

establecimientos educativos formales o que 

asisten pero se encuentran en al menos un 

año inferior al correspondiente a su edad. 

Para su cálculo se consideran las edades 

cumplidas al 30 de junio de cada año. 

 

Déficit: asiste con sobre-edad 

o no asiste 

Sin déficit: asiste al año 

correspondiente a su edad 

DERECHO A LA CALIDAD EDUCATIVA 

JORNADA EXTENDIDA 
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

entre los 6 y 12 años que asisten a un 

establecimiento de jornada completa o 

media jornada. 

Medio turno 

Doble turno 

TIPO DE GESTIÓN 

EDUCATIVA 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

entre los 6 y 17 años que asisten a un 

establecimiento de gestión pública o de 

gestión privada (laica o religiosa). 

Escuela pública 

Escuela privada (laica o 

parroquial –religiosa) 

DÉFICIT EN EL ACCESO A 

LA ENSEÑANZA DE 

COMPUTACIÓN 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

entre los 6 y 17 años escolarizados que no 

reciben conocimientos informáticos en el 

ámbito escolar. 

Déficit: no recibe enseñanza 

de computación 

Sin déficit: reciben 

enseñanza de computación  

DÉFICIT EN EL ACCESO A 

LA ENSEÑANZA DE UN 

IDIOMA EXTRANJERO 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

entre los 6 y 17 años escolarizados que no 

reciben enseñanza de al menos un idioma 

extranjero en el ámbito escolar.  

 

Déficit: no recibe enseñanza 

de idioma extranjero 

Sin déficit: recibe enseñanza 

de idioma extranjero 

PERCEPCIÓN REGULAR O 

MALA DE LA CALIDAD DE 

LA ENSEÑANZA QUE 

OFRECEN LOS 

MAESTROS/DOCENTES 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

entre 6 y 17 años cuya perspectiva de los 

padres sobre la calidad educativa es 

regular o mala. 

Sin déficit: Muy bien o bien 

Déficit: Regular o mal 

PERCEPCIÓN REGULAR O 

MALA DEL 

MANTENIMIENTO 

EDILICIO DE LA 

INSTITUCIÓN ESCOLAR 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

entre 6 y 17 años cuya evaluación de los 

padres sobre el estado general del edificio 

escolar es regular o mala. 

Sin déficit: Muy bien o bien 

Déficit: Regular o mal 

 

PERCEPCIÓN REGULAR O 

MALA DEL EQUIPAMIENTO 

DE LA ESCUELA (LIBROS, 

COMPUTADORAS, ETC.) 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

entre 6 y 17 años cuya evaluación de los 

padres sobre el equipamiento escolar es 

regular o mala. (Pregunta incorporada en 

2011). 

Sin déficit: Muy bien o bien 

Déficit: Regular o mal 

 

 

DERECHO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 
No asistir a la educación inicial 0-4 años 

El 51% de los niños/as de 0 a 4 años no asistía a establecimientos educativos 

formales en el período 2010-2013 en la CABA.  El indicador no exhibe grandes 

diferencias en su evolución. Según el estrato económico-ocupacional, se observa 

que los niños/as en las clases medias  -profesional y no profesional-  presentan los 

mismos niveles de no asistencia (51%). En vez, la clase obrera integrada alcanza 
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una no asistencia de 54%, y la clase trabajadora marginal de 47%. Por tanto, los 

niños/as pertenecientes a la clase trabajadora marginal son los que asisten en 

mayor medida a centros infantiles.  

La condición residencial también exhibe diferencias: en las villas el 63% de los 

chicos/as no asiste a establecimientos educativos mientras que en los barrios 

formales de nivel socio-económico medio alto el 43% no asiste, existiendo una 

diferencia de 20p.p. entre ambos espacios socio-residenciales. La diferencia en los 

niveles de asistencia puede estar asociada al hecho de que los niños/as de los 

sectores sociales menos aventajados suelen quedar al cuidado de la madre o de 

algún familiar.  

Asimismo, como era de esperar, los hogares monoparentales tienen un porcentaje 

menor de no asistencia (40%) en comparación con los hogares no monoparentales 

(52%). En estos últimos suelen haber otras posibilidades en cuanto a estrategias 

de cuidado como alternativa al jardín de infantes. Finalmente, se observa que las 

mujeres tienen mayor nivel de no asistencia (56%) en comparación con sus pares 

varones (46%). 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 0 a 4 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 50,3% 49,3% 52,0% 51,1%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 50,3% 54,5% 52,0% 51,3%

Clase media no profesional 49,5% 48,5% // 51,2%

Clase obrera integrada 52,4% 53,5% // 54,2%

Clase trabajadora marginal 48,9% // 46,4% 47,3%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 42,8% 49,4% 43,4% 43,2%

Barrios de NSE medio y bajo 49,7% 48,2% // 52,8%

Barrios de NSE muy bajo 58,2% 50,8% 47,3% 52,6%

Villas y asentamientos 56,5% 50,9% // 63,2%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 37,7% 33,2% // 40,3%

No monoparental 51,5% 50,7% 53,2% 52,4%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 46,6% 45,0% 42,0% 44,4%

Migrante Conurbano 81,2% 77,9% 72,6% 76,8%

Migrante Interno 48,5% 51,7% // 62,1%

Migrante limítrofe y de Perú 52,8% 47,9% // 58,0%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

SEXO

Varón 46,7% 42,8% 45,9% 46,3%

Mujer 53,6% 55,2% 57,8% 55,7%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

NO ASISTE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total
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Déficit educativo severo 5-17 años 

Con respecto a la educación obligatoria, el 8% de los niños/as de 5 a 17 años se 

encuentra en situación de rezago educativo o de no asistencia. El déficit educativo 

disminuye a medida que aumenta el estrato económico y la condición residencial. 

Por otro lado, particularmente con respecto al rezago educativo, los chicos/as en 

edad de estar cursando el nivel secundario presentan un déficit tres veces mayor 

(15%) que los chicos/as en edad de estar cursando el nivel primario (5%).  

Asimismo, entre los chicos/as escolarizados se advierte un mayor rezago educativo 

en las escuelas de gestión pública (8%) en comparación con las escuelas de gestión 

privada (4%). En cuanto al origen migratorio del jefe/a hogar, los niños/as con 

jefe/a de hogar migrante interno tiene un déficit educativo más elevado (12%). En 

cambio, el resto de las categorías se mantiene más cercano al promedio. 
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Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 9,0% 8,3% 7,6% 8,3%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 1,2% 2,7% 2,1% 1,6%

Clase media no profesional 5,0% 4,5% // 6,3%

Clase obrera integrada 12,7% 11,5% 9,3% 10,9%

Clase trabajadora marginal 20,9% 17,4% 7,9% 13,5%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 5,2% 5,1% 3,9% 4,6%

Barrios de NSE medio y bajo 9,2% 8,2% 8,7% 8,9%

Barrios de NSE muy bajo 10,8% 12,6% 10,6% 10,7%

Villas y asentamientos 14,1% 11,8% 6,9% 10,9%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 16,3% 10,5% 9,4% 12,9%

No monoparental 7,0% 7,9% 7,1% 7,1%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 7,3% 8,8% 8,3% 7,8%

Migrante Conurbano 6,4% // 4,9% 5,5%

Migrante Interno 15,7% 13,2% 7,6% 12,3%

Migrante limítrofe y de Perú 8,5% 5,3% 6,7% 7,7%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

SEXO

Varón 11,7% 8,8% 6,3% 9,0%

Mujer 6,8% 8,0% 8,5% 7,7%

NIVEL EDUCATIVO

Primaria 4,8% 5,5% 5,1% 5,0%

Secundaria 16,3% 14,0% 13,3% 14,7%

TIPO DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Público 6,4% 10,4% 10,0% 8,1%

Privado 5,7% 1,4% 3,2% 4,4%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

DÉFICIT EDUCATIVO SEVERO

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total
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DERECHO A LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

Acceso a una jornada extendida en la educación primaria 

La Ciudad de Buenos Aires es el aglomerado urbano con mayor nivel de asistencia 

a jornada extendida en la educación primaria, casi la mitad (47%) de los niños/as 

asiste a escuelas de doble jornada.  

La jornada extendida es mayor en el estrato medio profesional y no profesional 

(69% y 55%) y es menor en los estratos obrero integrado y trabajador marginal 

(39% y 26%). Esta tendencia también se verifica por condición residencial. A su 

vez, en las escuelas de gestión privada el porcentaje doble jornada 

particularmente alto (57%) en comparación con las escuelas públicas (39%). 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 6 a 12 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 46,7% 46,5% 47,3% 47,0%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 76,4% 60,3% 58,5% 68,6%

Clase media no profesional 50,8% 63,8% 61,3% 55,4%

Clase obrera integrada 34,2% // 44,0% 39,2%

Clase trabajadora marginal 27,5% 26,7% 24,6% 25,7%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 70,5% 68,1% 65,8% 68,2%

Barrios de NSE medio y bajo 48,3% 50,0% 46,6% 47,5%

Barrios de NSE muy bajo 23,6% // 35,8% 29,4%

Villas y asentamientos 20,4% 23,2% 24,8% 22,5%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 51,3% 46,7% 40,6% 46,1%

No monoparental 45,5% 46,4% 48,9% 47,2%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 53,4% 55,7% 56,8% 55,0%

Migrante Conurbano 60,7% 52,5% // 46,6%

Migrante Interno 20,6% 20,2% 22,3% 21,4%

Migrante limítrofe y de Perú 29,5% 35,0% 38,1% 33,8%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

SEXO

Varón 53,4% 49,8% 48,5% 50,9%

Mujer 41,8% 44,0% 46,2% 43,9%

TIPO DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Público 43,2% 40,3% 35,4% 39,2%

Privado 50,8% 54,6% 65,2% 57,3%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

JORNADA ESCOLAR DE DOBLE TURNO

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total
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Asistencia a escuela pública 

La mitad de los niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años asiste a escuelas de 

gestión pública (53%). En la clase trabajadora marginal casi 8 de cada 10 niños/as 

asiste a una escuela pública (79%) y de manera similar, en la clase obrera 

integrada 7 de cada 10 niños/as lo hacen (73%). En cambio, en las clases medias, 

la escuela pública se encuentra menos extendida: 38% en la clase media no 

profesional, y 30% en la clase media profesional.  

Con respecto a la condición residencial, en las villas es donde hay mayor 

porcentaje de niños/as asistiendo a escuelas públicas (88%). Luego, en las 

urbanizaciones formales la asistencia a escuelas públicas disminuye conforme 

aumenta el nivel socio-económico.  

Por último, se observa que en el nivel primario la escuela pública se encuentra 

levemente más extendida (56%) que en el nivel secundario (50%). 

 

Años 2011-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

que asisten a la escuela.

TOTAL 55,4% 53,7% 51,3% 53,5%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 46,4% 31,0% // 29,8%

Clase media no profesional 38,0% 40,8% 36,2% 38,4%

Clase obrera integrada 78,3% 73,5% 67,6% 72,9%

Clase trabajadora marginal 79,3% 76,3% 79,8% 78,5%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 35,0% 28,6% 30,9% 31,4%

Barrios de NSE medio y bajo 55,3% 56,4% 51,9% 54,5%

Barrios de NSE muy bajo 64,9% 72,1% 59,9% 65,3%

Villas y asentamientos 91,6% 85,0% 88,3% 88,4%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 64,0% 66,0% 63,4% 64,4%

No monoparental 53,3% 51,1% 48,4% 50,9%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 53,2% 47,6% 44,1% 48,3%

Migrante Conurbano 29,2% 43,0% 62,8% 46,8%

Migrante Interno 71,3% 66,8% 54,5% 65,0%

Migrante limítrofe y de Perú 59,3% 66,5% 74,6% 66,7%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

NIVEL EDUCATIVO

Primaria 54,2% 54,1% 58,4% 55,6%

Secundaria 55,7% 51,0% 43,0% 49,8%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

ASISTENCIA A ESCUELA PÚBLICA

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total
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Déficit de enseñanza de computación en la educación primaria y secundaria 

El 15% de los chicos/as escolarizado no recibe enseñanza de computación. Si se 

analiza la evolución, a lo largo de los tres períodos la tendencia fue a la baja: el 

déficit pasó de 16,5% a 13%. 

 Un factor relevante en la oferta educativa es el tipo de gestión educativa, de 

hecho, si se observa el déficit en las escuelas públicas se nota que triplica (22%) el 

de las escuela privadas (7%). En este sentido, los sectores sociales que logran 

acceder a escuelas privadas o a escuelas con ofertas educativas más completas 

tendrán déficits más bajos, tal como lo tienen las clases medias y los hogares de 

urbanizaciones formales de nivel socio económico bajo, medio y alto. Por otro lado, 

se observa que los niños/as de nivel primario tienen un porcentaje mayor de déficit 

(17%) que los adolescentes en el nivel secundario (11%). 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 6 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

que asisten a la escuela.

TOTAL 16,5% 14,0% 13,2% 14,9%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 4,5% 5,1% 5,7% 5,1%

Clase media no profesional 13,2% 9,8% 12,4% 12,8%

Clase obrera integrada 23,5% 23,0% 11,5% 17,0%

Clase trabajadora marginal 26,1% 18,8% 21,3% 23,3%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 8,2% 8,1% 11,7% 10,0%

Barrios de NSE medio y bajo 12,7% 11,1% 12,0% 12,4%

Barrios de NSE muy bajo 30,1% 30,0% // 19,9%

Villas y asentamientos 33,4% // 24,2% 29,2%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 27,1% 28,3% 19,6% 23,4%

No monoparental 13,7% 11,0% 11,7% 12,7%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 11,3% 9,4% 11,6% 11,5%

Migrante Conurbano // 21,4% 19,7% 17,9%

Migrante Interno 29,2% 19,1% 12,3% 21,5%

Migrante limítrofe y de Perú 24,0% 18,8% 16,9% 20,4%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

NIVEL EDUCATIVO

Primaria 18,4% 17,1% 15,4% 16,9%

Secundaria 13,1% 9,6% 9,8% 11,4%

TIPO DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Público 22,8% 23,2% 21,4% 22,1%

Privado 9,0% 3,7% 4,5% 6,7%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

DÉFICIT EN LA ENSEÑANZA DE COMPUTACIÓN

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total
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Déficit de enseñanza de idioma extranjero en la educación primaria y secundaria 

El déficit de enseñanza de idioma extranjero se comporta de manera muy similar 

al de enseñanza de computación ya que también muestra una tendencia a la baja 

a lo largo de los tres períodos (de 3,9 p.p.). Sin embargo, la brecha entre escuelas 

públicas y privadas es mayor para la enseñanza de idioma extranjero que para 

computación (8,2 en idioma y 3,3 en computación). 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 6 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

que asisten a la escuela.

TOTAL 13,0% 11,3% 9,1% 11,1%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 6,6% 5,9% 1,2% 4,2%

Clase media no profesional 7,4% 7,6% 5,0% 6,3%

Clase obrera integrada 22,1% 15,5% 12,6% 17,0%

Clase trabajadora marginal 21,6% 19,0% 16,3% 18,5%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 3,6% 5,5% 6,4% 5,0%

Barrios de NSE medio y bajo 9,5% 8,2% 2,7% 6,2%

Barrios de NSE muy bajo // 23,5% 15,6% 14,9%

Villas y asentamientos 46,0% // 31,1% 39,3%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 27,0% 20,4% // 18,4%

No monoparental 9,4% 9,4% 9,1% 9,2%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 8,8% 7,1% 6,9% 7,9%

Migrante Conurbano // 16,0% 16,8% 10,0%

Migrante Interno 24,4% 18,5% 11,5% 18,6%

Migrante limítrofe y de Perú 24,6% 14,4% 10,8% 17,6%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

NIVEL EDUCATIVO

Primaria 13,6% 11,8% 10,6% 12,1%

Secundaria 8,4% 8,3% 6,6% 7,5%

TIPO DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Público 22,5% 20,0% 15,1% 18,8%

Privado 1,9% 1,7% 2,7% 2,3%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

DÉFICIT EN LA ENSEÑANZA DE UN IDIOMA EXTRANJERO

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

Percepción de la calidad educativa en la enseñanza, estado del edificio y 

equipamiento escolar 

La percepción regular o mala (negativa) del adulto de referencia de la calidad 

educativa se encuentra en niveles de alrededor del 27% de los niños/as y 
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adolescentes que asisten a la escuela. De manera desagregada se observa que: 

27,5% de niños/as tiene un adulto de referencia cuya percepción de la enseñanza 

que ofrecen los maestros/docentes es negativa; de igual modo, el 28,9% para 

indicadores de mantenimiento edilicio de las escuelas, y 25,7% para equipamiento 

de las escuelas. En los tres indicadores la evolución exhibe un aumento de la 

percepción negativa de la calidad de las instituciones. 

Para el caso particular de la calidad de la enseñanza que ofrecen los 

maestros/docentes, si se analiza según el tipo de gestión educativa se observa que 

la percepción negativa para escuelas públicas se ubica en 37% mientras que para 

escuelas privadas en 16%. Con respecto al estrato económico ocupacional, la clase 

obrera integrada exhibe el mayor descontento con la calidad de los maestros 

(35%). Para el caso del espacio socio-residencial, los barrios de nivel socio 

económico muy bajo son quienes presentan la mayor insatisfacción (37%). Por el 

contrario, los sectores residentes en villas tiene un porcentaje bajo de percepción 

negativa (15%). También se observa que los niños/as en hogares monoparentales y 

en hogares con jefes migrantes del Conurbano Bonaerense muestran una 

percepción negativa mayor que otros grupos sociales. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 6 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

que asisten a la escuela.

TOTAL 22,8% 21,3% 32,1% 27,5%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 14,0% 18,1% 17,2% 15,4%

Clase media no profesional 24,7% // 24,4% 24,6%

Clase obrera integrada 24,6% 35,5% 44,5% 35,3%

Clase trabajadora marginal 22,1% // 37,0% 30,9%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 17,9% 17,8% 27,6% 22,8%

Barrios de NSE medio y bajo 24,0% 24,0% 37,0% 30,3%

Barrios de NSE muy bajo 30,2% 27,4% 41,6% 36,8%

Villas y asentamientos 21,3% 12,7% 6,8% 14,8%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 21,6% 24,8% // 34,8%

No monoparental 23,1% 20,6% 28,1% 25,6%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 18,6% 15,2% // 24,5%

Migrante Conurbano // 40,2% 51,5% 41,0%

Migrante Interno 30,9% 21,6% 21,2% 26,5%

Migrante limítrofe y de Perú 30,0% // 31,1% 30,6%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

NIVEL EDUCATIVO

Primaria 20,4% 22,6% 34,8% 27,6%

Secundaria 26,3% 21,0% 29,1% 27,8%

TIPO DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Público 31,9% 29,8% // 37,2%

Privado 11,6% 11,9% 20,7% 16,3%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

PERCEPCIÓN REGULAR O MALA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA QUE OFRECEN LOS MAESTROS/DOCENTES

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total
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Con respecto a la percepción negativa del mantenimiento edilicio, nuevamente se 

observa una gran diferencia en la evaluación según se trate de escuelas públicas 

(37%) o privadas (19%). A su vez, se vuelve a verificar el descontento de la clase 

obrera integrada (35%), de los barrios de nivel socio económico muy bajo (39%), y 

de los hogares con jefe migrante del Conurbano (43%). Y, específicamente para 

este punto, se señala una percepción negativa mayor en el nivel secundario (32%) 

y en los hogares con jefes migrantes de países limítrofes o Perú (34%). 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 6 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

que asisten a la escuela.

TOTAL 27,6% 25,6% 30,2% 28,9%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 22,4% 24,8% 18,7% 20,8%

Clase media no profesional 26,6% 22,9% 29,5% 27,9%

Clase obrera integrada 33,1% 30,3% 36,5% 34,9%

Clase trabajadora marginal 26,3% 25,8% 28,6% 27,6%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 23,0% 24,8% 32,2% 27,7%

Barrios de NSE medio y bajo 28,8% 25,4% 28,4% 28,6%

Barrios de NSE muy bajo 32,9% 34,1% 43,9% 39,2%

Villas y asentamientos 27,3% 17,1% 6,0% 17,7%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 20,4% 32,5% 40,3% 30,0%

No monoparental 29,5% 24,1% 27,7% 28,6%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 22,7% 19,2% 26,0% 24,3%

Migrante Conurbano 30,6% 43,8% 51,5% 43,1%

Migrante Interno 39,7% 28,7% 22,3% 31,8%

Migrante limítrofe y de Perú 32,5% 27,0% 35,0% 33,8%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

NIVEL EDUCATIVO

Primaria 23,6% 26,9% 29,5% 26,5%

Secundaria 32,8% 25,5% 32,1% 32,4%

TIPO DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Público 39,5% 34,2% 34,5% 37,1%

Privado 13,0% 15,9% 25,4% 19,4%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

PERCEPCIÓN REGULAR O MALA DEL MANTENIMIENTO EDILICIO DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

Por último, analizando la percepción negativa del equipamiento de la escuela, se 

observa la misma tendencia que en la evaluación de los maestros/docentes: en 

primer lugar, una brecha en lo que refiere a escuelas públicas y privadas. En 

segundo lugar, un alto descontento en la clase obrera integrada y en los sectores 

residentes en barrios de nivel socio económico muy bajo, acompañado de un bajo 

nivel de descontento para los sectores de villas. Y en tercer lugar, altos niveles de 

percepción negativa en hogares monoparentales y en hogares con jefes migrantes 

del Conurbano. 
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Años 2011-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 6 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

que asisten a la escuela.

TOTAL // 21,8% 29,9% 25,7%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional // 18,1% 17,2% 15,9%

Clase media no profesional // 19,9% 29,0% 23,6%

Clase obrera integrada // 27,5% 37,8% 33,4%

Clase trabajadora marginal // 21,0% 27,3% 25,5%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto // 22,4% 33,3% 26,1%

Barrios de NSE medio y bajo // 19,8% 26,8% 23,8%

Barrios de NSE muy bajo // 32,8% 44,4% 39,8%

Villas y asentamientos // 13,1% 6,0% 10,8%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental // 29,9% 44,6% 35,0%

No monoparental // 20,1% 26,3% 23,4%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA // 14,3% 24,1% 18,6%

Migrante Conurbano // 44,1% 51,5% 46,9%

Migrante Interno // 23,5% 27,6% 28,3%

Migrante limítrofe y de Perú // 25,8% 35,9% 32,8%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

NIVEL EDUCATIVO

Primaria // 22,4% 29,1% 24,9%

Secundaria // 22,3% 31,7% 28,0%

TIPO DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Público // 27,8% 34,0% 30,8%

Privado // 15,0% 25,4% 20,0%

// Dato no disponible para el año 2010.

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

PERCEPCIÓN REGULAR O MALA DEL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA (LIBROS, COMPUTADORAS, ETC)

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total

 

 

3.3 SOBRE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA EL 

TRABAJO  

 

El trabajo en actividades domésticas intensivas implica la realización por parte 

del niño/a de un conjunto de tareas de reproducción de sus hogares vinculadas a la 

limpieza, cocción de alimentos, cuidado de hermanos, entre otras tareas que son 

responsabilidad habitual del niño/a. Mientras que las tareas económicas están 

vinculadas a actividades de mercado que los niños/as realizan con familiares o 

como aprendices por lo general en el marco de la precariedad e informalidad 

laboral. Ambos tipos de trabajo suelen limitar los trayectos educativos de niños/as 

y adolescentes por ello se realizan estimaciones para la población en la que la 

educación es obligatoria en la Argentina (entre los 5 y 17 años). A continuación se 

sistematizan las definiciones de las distintas formas de trabajo infantil: 
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ESQUEMA DE DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES REFERIDOS AL TRABAJO EN LA 

INFANCIA 

 PROTECCIÓN ESPECIAL AL TRABAJO INFANTIL 

PROPENSIÓN AL TRABAJO 

DOMÉSTICO INTENSIVO  

Proporción de niños, niñas y  adolescentes entre 5 y 17 

años que realizan las siguientes tareas domésticas de 

modo habitual: atender la casa (limpiar, lavar, 

planchar, hacer la comida, cuidar hermanos y hacer 

compras, mandados, juntar agua, buscar leña). 

Trabajan 

No trabajan 

PROPENSIÓN AL TRABAJO EN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA   

Proporción de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 

años que ayudan en un trabajo a un familiar o conocido, 

o hace alguna actividad por su cuenta para ganar dinero 

desempeñándose como empleado o aprendiz. 

Trabajan 

No trabajan 

TRABAJO EN ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS Y/O 

DOMÉSTICAS INTENSIVA 

Proporción de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 

años que realiza actividad económica y/o doméstica 

intensivas 

Trabajan 

No trabajan 

 

PROTECCIÓN ESPECIAL AL TRABAJO INFANTIL 

 

Propensión al trabajo doméstico intensivo 

La propensión al trabajo doméstico en niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años se 

ubica en 1,6%. El indicador casi no varió a lo largo de los 3 períodos.  

 

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 1,5% 1,6% 1,7% 1,6%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional // // // 0,1%

Clase media no profesional 0,0% 0,9% 1,0% 0,5%

Clase obrera integrada 0,2% 0,5% 2,6% 1,5%

Clase trabajadora marginal 8,8% 6,0% 2,5% 5,2%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 1,3% 2,5% 1,4% 1,4%

Barrios de NSE medio y bajo // // // 0,1%

Barrios de NSE muy bajo 4,9% // 4,1% 4,4%

Villas y asentamientos 3,0% 5,2% 5,3% 4,0%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 1,8% 2,4% 0,2% 1,0%

No monoparental 1,4% 1,4% 2,0% 1,7%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 0,9% 0,5% 0,8% 0,8%

Migrante Conurbano // // // 0,1%

Migrante Interno 4,7% 3,3% 4,2% 4,5%

Migrante limítrofe y de Perú 0,7% 4,3% 4,9% 2,8%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

5 a 13 años 1,1% 0,6% 0,2% 0,6%

14 a 17 años 2,4% 3,8% 5,0% 3,7%

SEXO

Varón 3,1% 1,5% 0,3% 1,7%

Mujer 0,2% 1,7% 2,8% 1,5%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

TRABAJO DOMÉSTICO

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total
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Si se analiza según grupo de edad, para los niños/as de 5 a 13 años la propensión 

tiende a ser exigua, mientras que para el grupo de 14 a 17 años el porcentaje es de 

casi de 4%. Si se analiza según estrato económico-ocupacional se observa que los 

niños/as y adolescentes de la clase trabajadora marginal tienen un porcentaje de 

5% mientras que en el resto de los grupos desciende a 1,5% o menos. 

 

Propensión al trabajo en actividades económicas 

La propensión al trabajo en actividades económicas es un tanto mayor que la de 

actividades domésticas. Se encuentra cercano al 4,5% de los niños/as y 

adolescentes. La evolución presenta un leve aumento que va de 3,5% a 5,7%. Al 

igual que en el trabajo doméstico, se concentra en mayor medida en el grupo de 

edad de 14 a 17 años, en las clases obrera integrada y trabajadora marginal, y en 

residentes de villas. 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 3,4% 4,7% 5,7% 4,5%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 1,2% 1,1% 2,6% 1,9%

Clase media no profesional 0,8% 4,0% 5,6% 3,0%

Clase obrera integrada 3,7% 4,6% 8,0% 6,0%

Clase trabajadora marginal 11,7% 9,5% 4,4% 7,5%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 1,3% 2,3% 5,7% 3,5%

Barrios de NSE medio y bajo 2,4% 4,7% 4,3% 3,4%

Barrios de NSE muy bajo 8,2% 6,8% 6,1% 7,0%

Villas y asentamientos 5,4% 8,3% 10,4% 7,6%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 5,5% 5,5% 2,9% 4,2%

No monoparental 2,8% 4,6% 6,3% 4,6%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 3,2% 3,5% 3,8% 3,5%

Migrante Conurbano 0,0% 2,4% 10,2% 6,0%

Migrante Interno 5,3% 4,5% 2,4% 4,1%

Migrante limítrofe y de Perú 3,4% 11,1% 14,9% 9,0%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

5 a 13 años 1,6% 1,6% 4,4% 3,0%

14 a 17 años 7,5% 11,3% 8,3% 7,9%

SEXO

Varón 5,8% 9,2% 5,2% 5,5%

Mujer 1,4% 1,2% // 3,7%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

TRABAJO ECONÓMICO

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total



 

 

133 

 

Propensión al trabajo en cualquiera de sus formas 

La propensión total al trabajo, ya sea en actividades económicas o domésticas, es 

del 6,3% de los niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años. La evolución indica que 

hubo un leve aumento del trabajo infantil ya que pasó de 5,5% a 7,1%. 

Nuevamente se verifica que el grupo de 14 a 17 años presenta mayores niveles de 

propensión al trabajo (12,5%) que los niños/as de 5 a 13 años (3,6%). También se 

observa que la clase trabajadora marginal tiene los niveles más altos de trabajo 

infantil (12%) con respecto al resto de las clases. Lo mismo sucede con los chicos/as 

residentes en villas (15%), y en menor medida con los residentes de 

urbanizaciones formales de nivel socio económico muy bajo (11%). 

 

Años 2010-2013. En porcentaje de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TOTAL 5,5% 5,8% 7,1% 6,3%

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO ECONÓMICO-OCUPACIONAL

Clase media profesional 1,2% 1,1% 2,6% 1,9%

Clase media no profesional 0,8% 4,9% 6,7% 3,5%

Clase obrera integrada 7,3% 4,6% 10,2% 8,8%

Clase trabajadora marginal 19,3% 13,2% 6,5% 12,0%

CONDICIÓN RESIDENCIAL

Barrios de NSE medio alto 1,3% 3,6% 7,2% 4,2%

Barrios de NSE medio y bajo 3,2% 4,7% 4,3% 3,8%

Barrios de NSE muy bajo 11,4% 8,5% 10,2% 10,7%

Villas y asentamientos 15,5% 11,7% 13,6% 14,7%

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

TIPO DE HOGAR

Monoparental 7,3% 5,8% 3,2% 5,3%

No monoparental 5,0% 5,8% 8,1% 6,5%

ORIGEN MIGRATORIO DELJEFE

Nativo CABA 4,5% 3,9% 4,5% 4,5%

Migrante Conurbano 0,0% 2,4% 10,2% 6,0%

Migrante Interno 10,4% 6,0% 6,6% 8,8%

Migrante limítrofe y de Perú 6,0% 14,6% 18,3% 11,9%

CARACTERISTICAS DEL NIÑO/A

GRUPO DE EDAD

5 a 13 años 2,6% 2,0% 4,5% 3,6%

14 a 17 años 12,2% 13,7% 12,9% 12,5%

SEXO

Varón 8,0% 9,7% 5,5% 6,8%

Mujer 3,5% 2,7% // 5,9%

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.

// Dato no presentado porque el coeficiente de variación supera los niveles recomendados.

TRABAJO TOTAL (DOMÉSTICO y/o CHANGAS)

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total
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