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TERCER INFORME DE MONITOREO DE DATOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

- Agosto 2020 - 

 

El Tercer Informe de monitoreo reúne datos socio-económicos de la Ciudad de Buenos 

Aires, intentando analizar su manifestación territorial y cuando la información se 

encuentra disponible, su análisis en serie (2015-2020). Lo que se sigue observando es 

una configuración territorial desigual de la Ciudad de Buenos Aires, en la que las 

familias del sur tienen peores condiciones de salud, de ingreso, empleo y vivienda; lo 

que se traduce en una mayor mortalidad infantil, mayores niveles de desocupación y 

de condiciones de hacinamiento.  

Como en los informes anteriores (2018, 2019), se toma como principal fuente los datos 

oficiales disponibles por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad 

(DGEyC). En cuanto a la delimitación por zonas, se utiliza la misma que la DGEyC, la 

que a partir de un conjunto de indicadores referidos a diferentes dimensiones de las 

condiciones de vida de la población (entre otros, pobreza, actividad económica, 

características demográficas, educación, salud, riesgos de la población menor de un 

año), delimita la Ciudad en tres conglomerados: 

a) La Zona Norte (integrada por las Comunas 2, 13 y 14), que se caracteriza por 

exhibir: mejores ingresos per cápita familiar; bajos porcentajes de hogares con 

hacinamiento y de población sin cobertura de salud; baja proporción de hogares con 

ingresos menores a la canasta total; altos porcentajes de población adulta con 

educación secundaria completa; y elevadas tasas de escolarización del nivel 

secundario.  

b) La Zona Sur (Comunas 4, 8, 9 y 10), que presenta: menores ingresos per cápita 

familiar y elevado peso de hogares con ingresos menores a la canasta básica total; 

altos porcentajes de hogares con hacinamiento; menor cobertura de salud; elevada 

proporción de población adulta sin secundario completo; y tasas de escolarización del 

nivel secundario más bajas.  

c) La Zona Centro (Comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 15), que, de acuerdo con los 

indicadores mencionados, se ubica en una posición intermedia respecto de las 

anteriores. Asimismo, se debe destacar que esta zonificación, basada en el perfil 
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socioeconómico y demográfico de la población, dio como resultado tres conglomerados 

muy dispares en cuanto a la cantidad de comunas que comprenden, a la superficie que 

ocupan y al porcentaje de población que albergan. Al respecto, la Zona Centro se 

distancia claramente de las restantes dado que agrupa a ocho de las 15 comunas, 

abarca el 46% del territorio y concentra el 53% del total de habitantes de la Ciudad. 

 

MERCADO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

En cuanto al nivel de actividad, durante el período 2014-2019 la tasa de empleo se 

mantuvo relativamente estable. Si tomamos los datos comparados de los 4tos 

trimestres de cada año de la serie observamos una variación positiva de 2,3pp. 

Mientras tanto la desocupación y subocupación aumentó 6.5 p.p., lo que representa un 

aumento del 44% durante el período. 

 

Año Actividad Empleo Desocupación 

Subocupación 

horaria 

2014 52,8 49,3 6,7 8 

2015 55,5 51,7 6,8 8,6 

2016 56,1 51,6 8 9,2 

2017 55,3 50,8 8,2 9,3 

2018 55,3 50,8 8,2 9,3 

2019 56,9 51,6 9,2 12 

Gráfico 1: Elaboración propia en base a datos del portal de Estadísticas y Censos de la Ciudad de 

Buenos Aires. Disponible en https://www.estadisticaciudad.gob.ar/  

 

La tasa de desocupación aumentó un 24% entre el primer y el segundo trimestre del 

2020 (último dato disponible), pasando de un 11.1% a un 14.7%. Si se comparan los 

segundos trimestres de la serie que va desde 2015 al 2020 se verifica un aumento de 

dos puntos del 2015 al 2016, y un salto importante hacia el 2020 por el actual contexto 

de crisis económica y sanitaria. 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27381
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Gráfico 2: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad de Buenos Aires. Disponible en https://www.estadisticaciudad.gob.ar/  

 

LA DESOCUPACIÓN AFECTA MÁS A LAS MUJERES  

Las desigualdades de género también se reflejan en el nivel de empleo y ocupación. 

Durante los 6 años analizados, las mujeres representan un nivel de empleo inferior en 

un 8,5% respecto a los hombres y en la desocupación las mujeres son las más 

perjudicadas, representando una brecha promedio de un 37%, que tuvo su máximo en 

el año 2015 siendo las mujeres el 62% de las personas que estaban desocupadas.   

 

 

 
Empleo Desocupación 

Año Total Varón Mujer Total Varón Mujer 

2014 49,3 55,5 43,8 6,7 5,1 8,4 

2015 51,7 58,1 46,1 6,8 4,8 9 

2016 51,6 58,1 45,9 8,0 6,7 9,3 

2017 50,8 57,5 44,9 8,2 5,9 10,6 

2018 51,1 56,6 46,1 7,7 7,0 8,5 

2019 51,6 56,1 47,6 9,2 9,1 9,3 

Gráfico 3: Elaboración propia en base a datos del portal de Estadísticas y Censos de la Ciudad de 

Buenos Aires. Disponible en https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27381 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27381
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Para el 2º trimestre del año 2020, último dato disponible, la tasa de desocupación de 

las mujeres llega 15%. Si bien en los últimos tres trimestres los índices aumentan en 

igual medida tanto para varones como para mujeres, la desocupación golpea aún más 

a estas últimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad de Buenos Aires. Disponible en https://www.estadisticaciudad.gob.ar/ 

 

En línea con la desigual distribución territorial que tienen los principales problemas 

socioeconómicos en la Ciudad, la tasa de desocupación en las Comunas del sur es 

44% mayor que en las del Norte, es decir, una diferencia de 12,5 pp (21% contra 8.6%) 

 

15% 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27381
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Gráfico 5: Elaboración propia en base a datos del portal de Estadísticas y Censos de la Ciudad de 

Buenos Aires. Disponible en https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27381 

 

POBREZA 

Se mantiene en dos dígitos el porcentaje de hogares en situación de pobreza (Gráfico 

6). Al segundo semestre del año 2019 hay un 15.5% de hogares pobres en la Ciudad 

de Buenos Aires, si bien es menor al porcentaje del primer semestre del mismo año, se 

destaca una tendencia creciente desde el año 2017, siendo más de 4 pp que el 

segundo semestre de 2015. 

En la Ciudad de Buenos Aires, al 2do semestre de 2019 hay 640.590 personas que 

son pobres, lo que implica 179.396 más pobres que en el mismo período del año 2015 

(Gráfico 7) 

El porcentaje de personas en situación de pobreza es de un 20,9%, lo que representa 

más de cinco puntos porcentuales desde el segundo semestre de 2015, esto significa 

que una de cada cinco personas en la Ciudad, es pobre. 

 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27381
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Gráfico 6. Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad. 

 

 

Gráfico 7. Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad. 

 

Para el mes de julio de 2020, una familia tipo (pareja, ambos económicamente activos, 

propietarios y dos hijos) necesita ingresos equivalentes a $24.7048 para no ser 

indigente y $ 55.701 para no ser pobre. Según los datos de la Dirección General de 
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Estadística y Censos en la Ciudad, el aumento del índice de precios alcanzó una 

variación mensual 1,6%, y un 36,6% en la variación interanual.  

En los últimos cuatros años, se destaca un aumento sostenido de los indicadores de 

pobreza e indigencia. En el segundo semestre de 2019 hay un 39% más de personas 

en situación de pobreza y un 64% de personas en situación de indigencia que al 

segundo semestre de 2015. 

En cuanto a la indigencia, los hogares cuyos ingresos mensuales no alcanzan a cubrir 

la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia), la comparación del 

segundo semestre de cada año, arroja que desde el 2015 se registraron 113.008 mil 

indigentes, en 2016 149.897 mil, en 2017 llegaron a 131.740 mil, para el 2018 la cifra 

ya trepó a 202.491 mil (Gráfico 8) y en el 2019, llegó a 185.058 personas indigentes.  

 

Gráfico 8. Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad. 

 

SALUD Y EDUCACIÓN  

En relación con los indicadores de salud, hacia el año 2018 se observan los valores 

más bajos de la tasa de mortalidad infantil desde el año 2010. La tasa de mortalidad 

infantil para el año 2018 es de 5.7%, lo que representa una disminución de un 1 pp 

respecto del año 2017 y 2010 simultáneamente. 
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Gráfico 9. Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad. 

Sin embargo, a pesar de la baja generalizada en todas las zonas, persisten las 

desigualdades entre ellas. Mientras en el Norte hay una tasa del 4.4% de mortalidad 

infantil para el año 2018, en el Sur es del 7,3%, es decir 3 pp más y 2 pp más que en la 

zona centro.  

 

Gráfico 10. Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad. 
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En el Gráfico 11 que sigue se observa que la tasa de mortalidad infantil entre los años 

2017 y 2018 ha crecido en las Comunas 1, 2, 6, 9 y 12. De modo más pronunciado en 

la Comuna 9 que corresponde a la zona Sur de la Ciudad, alcanzando casi un 10%. 

 

 

Gráfico 11. Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad. 

 

En cuanto a condiciones habitacionales, el sur tiene la situación de hacinamiento más 

desfavorable, llegando a un 13.1% de hogares en dicha condición, lo que representa 

más de 10 p.p. respecto del norte que alcanza al 2.1% de los hogares (Gráfico 12). Si 

se mira dicho indicador por Comunas, la 1, 4, 7 y 8 son las más desfavorecidas, 

representando un 19%, 16,4%, 11,2% y 20,9% respectivamente. La Comuna 8 casi 

triplica el valor total Ciudad. (Ver gráfico 13). 
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Gráfico 12. Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad. 

 

Gráfico 13. Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad. 

 

 

En materia educativa, el porcentaje de alumnos con sobreedad para el nivel primario 

en las Comunas 1 y 4 es de 7,8% y en la Comuna 8 de 7,1%, mientras que en la 
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Comuna 13, los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales es de 2,8% (Gráfico 14). En el 

nivel secundario, las Comunas 4 y 8 presentan una tasa de sobreedad 35,5% y 36% 

respectivamente, muy por encima de la media de la Ciudad que es de 24% (Gráfico 

15). 

 

 

Gráfico 14. Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad. 

 

Gráfico 15. Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Ciudad. 
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Conclusiones 

Los datos socio-económicos de la Ciudad de Buenos Aires reunidos en este Tercer 

Informe de Monitoreo busca mostrarlos a partir de su manifestación territorial y en esta 

oportunidad, cuando la información se encuentra disponible, a partir de la serie 2015-

2020. Incorporando este período de análisis, lo que se sigue observando es una 

configuración territorial desigual de la Ciudad de Buenos Aires, en la que las familias 

del sur tienen peores condiciones de salud, empleo y vivienda. 

Esto se traduce en una mayor mortalidad infantil, mayores niveles de desocupación y 

de condiciones de hacinamiento, afectando de modo particular a los barrios y comunas 

del sur de la Ciudad de Buenos Aires. 

1) Los datos de pobreza e indigencia en la Ciudad más rica del país siguen 

creciendo. En los últimos cuatros años, se destaca un aumento sostenido. En el 

segundo semestre de 2019 hay un 39% más de personas en situación de 

pobreza y un 64% de personas en situación de indigencia que al segundo 

semestre de 2015. El porcentaje de personas en situación de pobreza es de un 

20,9%,  esto significa que una de cada cinco personas en la Ciudad, es pobre. 

2) Los indicadores del mercado de trabajo no han mostrado ninguna mejora en la 

serie 2015-2020. Si se comparan los segundos trimestres de la serie que va 

desde 2015 al 2020 se verifica un aumento de dos puntos del 2015 al 2016, y un 

salto importante hacia el 2020 por el actual contexto de crisis económica y 

sanitaria. Estos porcentajes golpean mas fuertemente a las mujeres, y a quienes 

viven las Comunas del sur. En línea con la desigual distribución territorial que 

tienen los principales problemas socioeconómicos en la Ciudad, la tasa de 

desocupación en las Comunas del sur es 44% mayor que en las del Norte, es 

decir, una diferencia de 12,5 pp (21% contra 8.6%) 

3) En cuanto a indicadores de salud se observan algunas mejoras aunque continúa 

las desigualdades territoriales. Así , hacia el año 2018 tenemos los valores más 

bajos de la tasa de mortalidad infantil por lo menos desde 1980. La tasa de 

mortalidad infantil para el año 2018 es de 5.7%, lo que representa una 

disminución de un 1 pp respecto de los años 2017 y 2010 y 0.3 pp respecto de 

2015. Sin embargo, a pesar de la baja generalizada en todas las zonas, 

persisten las desigualdades entre  ellas. Mientras en el Norte hay una tasa del 
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4.4% de mortalidad infantil para el año 2018, en el Sur es del 7,3%, es decir 3 pp 

más y 2 pp más que en la zona centro.  

4) Lo mismo ocurre con los indicadores habitacionales y educativos. Las 

condiciones de vivienda en el sur son más desafvorables, llegando a un 13.1% 

de hogares en condición de hacinamiento, lo que representa más de 10 p.p. 

respecto del norte. Los tasas de sobreedad en los niveles primario y secundario 

son más elevadas en las Comunas 4 y 8, muy por encima de la media de la 

Ciudad. 

El actual contexto de crisis sanitaria producto de la pandemia por el COVID-19, pone 

de manifiesto las implicancias que tiene en los habitantes de la Ciudad de Buenos 

Aires las desigualdades socio-económicas que persisten y golpea a los sectores más 

vulnerados, con mayores dificultad de acceso a servicios de salud de calidad, a 

oportunidades laborales bien remunerados y con reconocimiento de derechos. 

 


