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De acuerdo con los resultados del cuarto censo
nacional de población, la Ciudad de Buenos
Aires alcanzó en 1947 la cifra total de 2.982.580
personas. Los siguientes cuatro censos nacionales
de población (levantados en 1960, 1970, 1980 y
1991) arrojaron cifras cercanas, de manera que
los totales de los cinco censos quedaron dentro
del rango 2.923 - 2.983 miles de personas. Esas
cifras, una vez revisadas y corregidas por la
omisión que comúnmente afecta a los censos,  se
mantuvieron en un rango de 2.952 a 3.012 miles
de personas. En pocas palabras, entre los años
1947 y 1991, la población total de la Ciudad
mantuvo un tamaño estable, cercano a los 3
millones de personas. Al inicio del nuevo siglo y
antes de levantarse el censo nacional de población
del año 2001 se contaba, además de las cifras
referidas, con una proyección de la población de
la Ciudad que estimaba para mediados de 2001 un
total de poco más de 3 millones de personas.

Con estos antecedentes, cuando se conocieron
los resultados del censo de 2001 (2.776.138 per-
sonas) la sorpresa fue bastante general. De inme-
diato algunos “expertos” salieron a explicar las
razones por las cuales era normal que la Ciudad
hubiera perdido tanta población mientras que
otros, destacando los muchos problemas polí-
ticos, sociales y, finalmente, operacionales que
habían afectado al levantamiento del censo, sim-
plemente pusieron en duda los resultados. Hace
poco concluyeron las tareas de evaluación y ajuste
de dichos resultados y la nueva cifra estimada
(resultado censal corregido)  nos dice que al 17
de noviembre de 2001 la población de la Ciudad

era bastante mayor que la censada: 2.995. 805
personas. Este total, colocado en la secuencia de
las cifras de los censos anteriores, extiende hasta el
año 2001 esta particular característica demográfica
de la Ciudad de Buenos Aires: la de mantenerse,
a lo largo de más de cinco décadas (1947-2001),
con una población total de alrededor de los 3
millones de personas.    

Esta característica, vale decir, el hecho de que la
población total –y su tasa de crecimiento– se
mantengan sin variaciones mayores a lo largo
de medio siglo, no debe inducir la idea de que
las otras dimensiones o características demográ-
ficas de la población de la Ciudad se hayan
mantenido también estables. Muy por el con-
trario, como más adelante se ilustrará, la pobla-
ción de la Ciudad de Buenos Aires modificó sig-
nificativamente casi todas sus características
sociodemográficas, tanto las de tipo estructural
como las de los individuos, las familias, los ho-
gares y otros grupos sociales que la componen. 

Para describir e interpretar los cambios demo-
gráficos que afectan a la población de la Ciudad,
a lo largo del tiempo y sobre el territorio, se dis-
pone de una conocida y aceptable batería de
datos provistos, principalmente, por los censos
de población y vivienda, los registros continuos
de hechos vitales, la encuesta permanente de ho-
gares (EPH) desde 1974 y la encuesta anual de
hogares (EAH) desde 2002. A partir del ajuste, la
integración y el análisis de muchos de los datos
que proveen estas fuentes, se han acumulado
trabajos de muy distinta índole: reconstrucciones
demográficas del pasado, proyecciones a corto y
mediano plazo, y una importante cantidad de
estudios sobre temas específicos (mortalidad,
fecundidad, migraciones, nupcialidad, población
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económicamente activa, formación y disolución
de la familia, etcétera). En general, se trata de
trabajos realizados para momentos o períodos
distintos, con enfoques y métodos diversos,
con diferente desagregación de variables, etcé-
tera; por lo tanto no permiten una visión más
completa y sistemática de la dinámica demográ-
fica de la Ciudad, del rol que jugó cada uno de
sus componentes y, por sobre todo, de las muchas
interacciones que se producen y actúan dentro
de la dinámica del subsistema. 

Dada esta situación general, la DGEyC del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  inició,
dentro del marco de las actividades regulares de
su Unidad de Análisis Demográfico, la cons-
trucción de un modelo 3 que pueda ir repli-
cando, en sucesivas versiones de creciente comple-
jidad, la dinámica del subsistema demográfico
de la Ciudad. Se trata de una tarea permanente
que tiene, como propósito principal, articular e
integrar los avances del conocimiento que se van
logrando en los distintos ámbitos de la investi-
gación demográfica sobre Buenos Aires.

La construcción de modelos para representar la
dinámica del subsistema demográfico es un
recurso bastante común. De hecho, todos los
estudiosos o interesados en la dinámica de las
poblaciones los usan, implícita o explícitamente,
para la lectura de los datos, el cálculo de medidas,
la interpretación de los cambios pasados o la
predicción de los futuros. Estos modelos van
desde simples elaboraciones mentales a cons-
trucciones más complejas, que requieren forma-
lizar los procesos y contar con el auxilio de
computadoras. La idea básica es que la intui-
ción no alcanza cuando se abordan interac-
ciones más complejas porque, en general, se
piensa en términos de relaciones unidireccio-
nales dejando de lado, por ejemplo, los efectos
de la retroalimentación. 

La construcción del modelo CABA II

La construcción de este modelo se orientó en
dos sentidos: a) selección y evaluación de las
series de datos básicos y estimaciones demográ-
ficas que cubrían total o parcialmente el
período 1947-2001 –muy diversas en cuanto a
temas y alcance–, adoptando aquellas que apare-
cían como aceptables, corrigiendo o re-esti-
mando otras que aparecían como menos plau-
sibles y estimando los datos inexistentes, y b)
integración dinámica –a través del tiempo– de
los datos básicos obtenidos de las actividades
antes referidas y los datos que genera el propio
sistema demográfico, mediante la aplicación de
una serie de relaciones que permiten vincular
dimensiones globales de la dinámica de la
población, con cambios estructurales y con la
ocurrencia de los hechos demográficos indivi-
duales. Todo esto con el objeto de lograr una
reconstrucción aceptable, entre muchas otras
posibles, de la evolución demográfica de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a lo largo del
período 1950-2000; que denominamos CABA II.4

De manera resumida, los pasos para construir
el CABA II fueron los siguientes: en primer lugar,
se procedió a “estimar” la población de cada
sexo y lugar de nacimiento (nacidos en la
Argentina, de ahora en adelante nativos, o en el
exterior, de ahora en adelante no nativos) por
grupo quinquenal de edad al 1 de enero de
1950, obteniéndose así la denominada pobla-
ción base. En segundo lugar, se procedió a
cargar los distintos componentes demográficos
5 que actuarán sobre la población base de 1950
y sobre los sucesivos estados de la población, a
lo largo de los diez períodos quinquenales que
llegan al año 2000 (así se obtuvieron los suce-
sivos stocks de población al 1 de enero de cada
año terminado en 0 y en 5). Los componentes
demográficos básicos de la dinámica recons-
truida por CABA II, son los siguientes:

3 El concepto modelo es un objeto construido para que, representando
a otro objeto, en este caso la dinámica de la población de la ciudad de
Buenos Aires, posibilite responder a distintas preguntas acerca del com-
portamiento del sistema y de sus componentes.

4 El modelo CABA I no incluyó la variable lugar de nacimiento. 
5 Matrices de tasas de fecundidad por grupos de edad, probabilidades de
sobrevivencia por grupos de edad, sexo y lugar de nacimiento, tasas de
migración por grupos de edad, sexo y lugar de nacimiento, etcétera.
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Fecundidad. Se adoptaron las tasas especí-
ficas de fecundidad por edad, por quinquenio
entre 1950 y 2000, que se detallan en el Anexo.
Estas tasas, aplicadas al stock de población
media femenina por grupo de edad, entre 15 y
49 años, fueron generando los nacimientos
totales para cada quinquenio a los que se les
aplicó, en las primeras corridas del modelo, un
índice de masculinidad constante de 104, para
luego, dadas las evidencias empíricas de las
últimas décadas, permitirle que fluctúe dentro
del rango 104 -106. Cabe aclarar que las tasas
específicas de fecundidad por edad que se utili-
zaron fueron para el total de las mujeres, es
decir, no se introdujo diferencial alguno de
fecundidad entre mujeres nativas y no nativas,
dejándose para próximas versiones del modelo
la introducción de este diferencial.

Mortalidad. Las relaciones de supervivencia
por grupos quinquenales de edad y sexo, obte-
nidas de las diversas tablas abreviadas de morta-
lidad por sexo disponibles (véase Bibliografía),
fueron abiertas en dos juegos de relaciones, uno
para nativos y otro para no nativos, atendiendo
a las evidencias de mortalidad diferencial entre
estas dos subpoblaciones. Para efectuar la refe-
rida apertura, se estimó en primer lugar la mor-
talidad de los no nativos, calculando ésta como
el promedio ponderado de la mortalidad de
inmigrantes limítrofes e inmigrantes no limí-
trofes.6 La mortalidad de nativos, en tanto, se
ajustó de forma tal que la mortalidad resultante
para la población total fuera igual a la morta-
lidad medida en las distintas tablas. Finalmente,
sobre estas estimaciones de mortalidad se efec-
tuaron algunos ajustes puntuales en grupos de
edades más avanzadas.

Migración. Éste fue el componente que
requirió mayor elaboración, pues no sólo se cal-
culó para nativos y no nativos, sino que también
debieron ajustarse sus valores y sus respectivas
estructuras por sexo y edad. Para esta tarea se
utilizaron las diversas estimaciones disponibles,

se efectuaron estimaciones nuevas y se tuvieron en
cuenta indicios provenientes de otras fuentes y/o
trabajos publicados. Los parámetros empleados
para obtener la migración neta fueron las estima-
ciones obtenidas por el método de las relaciones
de sobrevivencia (fórmula promedio), ajustadas por
sexo y grupo de edad de los nativos y no nativos.

Algunos resultados del CABA II

A continuación se comentan algunos resultados
del CABA II, centrando la atención en los cambios
del conjunto (el sistema) y mostrando algunas
interacciones sencillas ocurridas entre 1950 y
2000. Todos los datos e indicadores referidos
pueden encontrarse en los tres cuadros que se in-
cluyen a continuación. Concretamente, el Cuadro
1, que contiene los valores absolutos de la pobla-
ción, desagregados por sexo y lugar de nacimiento,
al inicio de todos los años terminados en 0 y 5;
el Cuadro 2, que muestra los valores absolutos de
los cambios quinquenales de la población –creci-
miento o decrecimiento– desagregados, a su vez,
en los distintos componentes demográficos que los
generaron a lo largo de los quinquenios del período
1950-2000, y  el Cuadro 3, que presenta las dis-
tintas tasas brutas medias anuales para los diez
quinquenios (crecimiento total, natalidad, mor-
talidad, crecimiento vegetativo, migración de
nativos y de no nativos) y una selección de algunos
indicadores de cambios estructurales estimados al
inicio de los años terminados en 0 y 5.

Si recorremos de manera rápida el medio siglo
que va desde 1950 hasta 2000 se puede apreciar
que el tamaño de la población total de la ciudad
de Buenos Aires no experimentó cambios de impor-
tancia. De quinquenio en quinquenio las oscila-
ciones de ese total fueron menores (siempre se
mantuvo dentro del rango: 2.987 - 3.064 miles
de personas) y, consecuentemente, lo mismo
sucedió con las tasas de crecimiento total (osci-
laron por quinquenios entre un máximo posi-
tivo de 1,2 por mil y un mínimo negativo de -2,1
por mil). La pequeña disminución del tamaño de
la población total (1,6 por ciento) tras un lapso
de medio siglo esconde la importancia alcanzada
por los distintos factores demográficos. Por ejemplo,6 Véase el procedimiento en Lattes, Comelatto y Levit (2003)

El subsistema demográfico de la Ciudad de Buenos Aires



74 Población de Buenos Aires

Años

Cuadro 1
Población total por sexo y lugar de nacimiento según el modelo CABA II. Ciudad de Buenos Aires, 1950-2000

Total 3.045.369 3.049.654 3.063.642 3.032.384 3.008.491 2.993.296 2.987.288 3.003.431 3.021.165 3.001.854 2.996.951
Nativos 2.187.128 2.257.752 2.331.896 2.371.060 2.410.259 2.460.391 2.511.801 2.563.146 2.613.547 2.621.407 2.625.133
No nativos 858.241 791.902 731.746 661.324 598.232 532.905 475.487 440.286 407.618 380.448 371.818

Varones 1.484.540 1.463.359 1.449.236 1.418.460 1.393.489 1.373.570 1.360.057 1.366.082 1.373.757 1.367.516 1.369.360
Nativos 1.008.491 1.038.239 1.069.491 1.084.730 1.100.001 1.120.622 1.141.917 1.168.632 1.195.180 1.200.286 1.204.284
No nativos 476.049 425.120 379.745 333.730 293.487 252.948 218.141 197.450 178.577 167.231 165.075

Mujeres 1.560.829 1.586.295 1.614.406 1.613.925 1.615.002 1.619.726 1.627.231 1.637.349 1.647.408 1.634.338 1.627.592
Nativas 1.178.637 1.219.513 1.262.405 1.286.330 1.310.258 1.339.770 1.369.885 1.394.513 1.418.367 1.421.121 1.420.849
No nativas 382.193 366.782 352.001 327.594 304.744 279.957 257.346 242.836 229.041 213.217 206.742

Población
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Fuente: Dirección General de Estadística  y Censos (G.C.B.A.).

Quinquenios

Cuadro 2
Componentes demográficos de la dinámica de la población total, por sexo y lugar de nacimiento según el modelo
CABA II. Ciudad de Buenos Aires, 1950-2000

Población total
Crecimiento total 4.285 13.988 -31.257 -23.893 -15.195 -6.008 16.143 17.734 -19.311 -4.903
Nacimientos 232.581 221.495 199.291 218.568 258.265 267.822 227.575 229.387 200.953 203.051
Defunciones 145.045 139.309 144.567 163.265 175.911 179.192 184.486 191.758 192.190 183.568
Migración neta de nativos -95.530 -82.567 -89.820 -93.002 -108.106 -108.897 -59.148 -49.155 -51.117 -53.855
Migración neta de no nativos 12.280 14.368 3.839 13.806 10.558 14.259 32.202 29.260 23.043 29.469

Población masculina
Incremento neto total -21.181 -14.123 -30.776 -24.971 -19.919 -13.513 6.025 7.676 -6.241 1.843
Nacimientos 118.571 112.919 101.599 111.427 131.727 136.858 116.504 117.643 103.245 104.194
Defunciones 8.497 79.674 83.323 92.551 96.952 95.140 93.799 93.285 90.829 85.674
Migración neta de nativos -55.494 -48.309 -49.359 -50.728 -59.365 -61.124 -32.059 -28.827 -31.351 -32.616
Migración neta de no nativos -2.760 941 307 6.882 4.672 5.893 15.379 12.144 12.694 15.940

Población femenina
Incremento neto total 25.466 28.110 -481 1.077 4.724 7.504 10.119 10.058 -13.070 -6.746
Nacimientos 114.010 108.576 97.692 107.141 126.538 130.964 111.071 111.744 97.708 98.857
Defunciones 63.548 59.635 61.243 70.714 78.959 84.052 90.687 98.473 101.361 97.894
Migración neta de nativos -40.036 -34.258 -40.461 -42.274 -48.742 -47.773 -27.089 -20.329 -19.766 -21.239
Migración neta de no nativos 15.040 13.427 3.532 6.924 5.886 8.366 16.823 17.116 10.349 13.530

Componentes
demográficos 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99

Fuente: Dirección General de Estadística  y Censos (G.C.B.A.).

a lo largo de esas cinco décadas ocurrieron
2.258.988 nacimientos y 1.699.291 muertes, lo
que arroja un crecimiento vegetativo positivo de
559.697 personas; al mismo tiempo, la ciudad
experimentó la migración neta negativa de
791.197 nativos y la migración neta positiva de
183.084 no nativos. 

La acción combinada de los componentes demo-
gráficos antes indicados fue transformando la

estructura de la población por sexo, edad y lugar
de nacimiento. Veamos un ejemplo: la composi-
ción de la población total según las dos subpobla-
ciones: nativos y no nativos, cambió notoriamente
entre 1950 y 2000. En efecto, la proporción de no
nativos pasó de 28,2 por ciento (858.241 per-
sonas) a 12,4 por ciento (371.818 personas). Esta
notable caída relativa y absoluta de la población
no nativa fue, a su vez, mucho más pronun-
ciada entre los varones que entre las mujeres: los
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Años y períodos quinquenales

Cuadro 3
Indicadores demográficos seleccionados de la dinámica de la población según el modelo CABA II. Ciudad de
Buenos Aires 1950-2000

Población total
TCT 0,3 0,9 -2,1 -1,6 -1,0 -0,4 1,1 1,2 -1,3 -0,3 .
TBN 15,3 14,5 13,1 14,5 17,2 17,9 15,2 15,2 13,3 13,5 .
TBM 9,5 9,1 9,5 10,8 11,7 12,0 12,3 12,7 12,8 12,2 .
TCV 5,7 5,4 3,6 3,7 5,5 5,9 2,9 2,5 0,6 1,3 .
TBMig -5,5 -4,5 -5,6 -5,2 -6,5 -6,3 -1,8 -1,3 -1,9 -1,6 .
IM 95,1 92,3 89,8 87,9 86,3 84,8 83,6 83,4 83,4 83,7 84,1
Proporción 0-14 18,8 18,8 18,7 18,6 18,3 18,7 19,0 18,9 18,8 17,6 17,4
Proporción 15-64 75,5 73,9 72,5 71,2 70,3 68,3 66,4 65,7 65,1 65,4 65,2
Proporción 65 y + 5,8 7,3 8,7 10,2 11,4 13,0 14,6 15,4 16,2 17,0 17,5
Proporción no nativos 28,2 26,0 23,9 21,8 19,9 17,8 15,9 14,7 13,5 12,7 12,4

Población masculina
Proporción 0-14 19,3 19,6 19,9 20,1 20,2 20,7 21,1 21,1 21,1 19,7 19,3
Proporción 15-64 75,5 73,7 72,0 70,7 69,7 68,1 66,6 66,4 66,1 67,0 67,3
Proporción 65 y + 5,2 6,7 8,0 9,2 10,1 11,2 12,3 12,5 12,8 13,3 13,4
Proporción no nativos 32,1 29,1 26,2 23,5 21,1 18,4 16,0 14,5 13,0 12,2 12,1

Población femenina
Proporción 0-14 18,3 17,9 17,7 17,2 16,7 17,0 17,2 17,1 16,9 15,9 15,7
Proporción 15-64 75,4 74,2 72,9 71,7 70,7 68,5 66,3 65,2 64,2 64,0 63,4
Proporción 65 y + 6,3 7,9 9,4 11,0 12,6 14,5 16,5 17,7 19,0 20,1 20,9
Proporción no nativos 24,5 23,1 21,8 20,3 18,9 17,3 15,8 14,8 13,9 13,0 12,7

Indicadores 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Aclaraciones: Tasa de crecimiento total (TCT).Tasa bruta de natalidad (TBN).Tasa bruta de mortalidad (TBM).
Tasa de crecimiento vegetativo (TCV).Tasa bruta de migración (TBMig). Índice de masculinidad (IM).
Fuente: Dirección General de Estadística  y Censos (G.C.B.A.).

(tasas por mil y proporciones en porcentaje)

primeros disminuyeron del 32,1 al 12,1 por
ciento de la población total masculina, mientras
que las segundas pasaron del 24,5 al 12,7 por
ciento. En otras palabras, la población de no
nativos disminuyó a menos de la mitad y
cambió drásticamente su composición por
sexo. Las cifras que emergen del modelo CABA II

ayudan a comprender éste y otros cambios
demográficos ocurridos entre 1950 y 2000.

Los cambios comentados de la composición
por sexo de los no nativos resultaron de la inter-
acción de procesos simultáneos y diferenciales por
sexo, que actuaron sobre una situación inicial
(1950) de la población no nativa por sexo.
Partiendo de aquella situación, en la cual los no
nativos mostraban un alto predominio mascu-
lino (IM = 124,6) se llega al año 2000 con una
situación opuesta: un IM = 79,8. La transformación
fue generada por la combinación de tres com-
ponentes: i) una determinada situación inicial

de la población no nativa por sexo y grupos de
edad; ii) la mortalidad diferencial por sexo (el
IM total de las muertes superó, para todo el medio
siglo, los 135 varones por cada 100 mujeres) que
se encargó de bajar el IM de la población no
nativa, tanto de la población inicial como de la
que se fue agregando por migración neta, y iii)
la migración neta de no nativos del medio siglo
que hizo bajar el IM (los saldos fueron 77.612
varones y 110.993 mujeres, o sea un IM = 69,9).
Este ejemplo sencillo sirve para ilustrar las inte-
racciones de tres componentes del cambio de la
composición por sexo de la población no nativa.

Pero si nuestro interés estuviera puesto en la
descomposición de los factores que produjeron
el cambio del peso de los no nativos sobre la
población total de cada sexo, también tendríamos
que prestar atención a los componentes de la
dinámica demográfica de la subpoblación nativa.
La dinámica de la misma también fue diferencial

El subsistema demográfico de la Ciudad de Buenos Aires
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por sexo porque sobre una determinada situación
inicial (IM = 85,6) actuaron tres componentes
que lo hicieron de manera diferencial por sexo y
con signos distintos: entre los nacimientos na-
cieron más varones que mujeres, entre las muertes
murieron más varones que mujeres y en la migración
neta negativa, emigraron más varones que mujeres. 

Otro cambio demográfico mayor que experimentó
la población de la Ciudad de Buenos Aires a lo
largo del referido medio siglo, fue la modificación
de su estructura por sexo y edad, en particular,
conteniendo un proceso que habitualmente se
denomina envejecimiento de la población. Una

manera sencilla, aunque limitada, de mostrar el
proceso de envejecimiento de una población es
registrando el aumento de la proporción del
grupo de 65 años y más. En el caso particular
de Buenos Aires y para el período considerado,
la proporción del referido grupo de edad prác-
ticamente se ha triplicado pasando de 5,8 por
ciento en 1950 a 17,5 por ciento en el 2000. Este
importante envejecimiento de la población fue
mucho más pronunciado entre las mujeres que
entre los varones: las primeras pasaron de 6,3 a
20,9 por ciento, mientras que los segundos lo
hicieron de 5,2 a 13,4 por ciento. La imagen de
estos cambios puede observarse con toda nitidez

Gráfico 1
Población por sexo, lugar de nacimiento y grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires,1950
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en las pirámides de población que corresponden
a los años 1950 y 2000 (Gráficos 1 y 2). El refe-
rido fenómeno se muestra particularmente con
el enorme incremento absoluto y relativo de las
cuatro barras (grupos de edad que van desde 65-
69 hasta 80 y más) ubicadas en las cúspides de
las pirámides. En estos mismos grupos de edad,
cabe distinguir la importante disminución de la
población no nativa entre una y otra pirámide.    

Además de pronósticos o proyecciones los demó-
grafos suelen efectuar retrognosis y el modelo
CABA II, como otros similares, son instrumentos
útiles para efectuarlas. Básicamente, se trata de un

ejercicio de historia contrafáctica: consiste en
efectuar una nueva estimación del cambio demo-
gráfico de un período pasado pero introduciendo
modificaciones en uno o más componentes.
Luego, la comparación de la historia demográfica
“real” con la imaginaria ayuda a entender el rol que
cumplieron los componentes modificados. Esta
clase de ejercicio es muy común cuando se efectúan
proyecciones de población; por ejemplo, cuando
se adoptan distintas hipótesis sobre el curso po-
sible de la fecundidad, de las migraciones, etcétera. 

En este caso, los Cuadros 4, 5 y 6 presentan las
cifras de la evolución de la población de la Ciudad

Gráfico 2
Población por sexo, lugar de nacimiento y grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires, 2000

El subsistema demográfico de la Ciudad de Buenos Aires

Fuente: Dirección General de Estadística  y Censos (G.C.B.A.).
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de Buenos Aires entre 1950 y 2000 bajo el
siguiente supuesto: desde el inicio del año 1950 la
migración de no nativos fue totalmente nula, es
decir, no hubo emigración o inmigración alguna
de personas nacidas en el exterior.  Los restantes
componentes: la fecundidad, la mortalidad y la

migración neta de nativos mantienen los mismos
niveles estimados y utilizados en la versión ya
comentada del CABA II. El Gráfico 3, nos brinda la
imagen que habría tenido la pirámide de la pobla-
ción en el año 2000 si, efectivamente, no hubiera
ocurrido migración alguna de no nativos.

Años

Cuadro 4
Población total por sexo y lugar de nacimiento según el modelo CABA II, bajo la hipótesis de migración de no
nativos nula a partir de 1950. Ciudad de Buenos Aires, 1950-2000

Total 3.045.369 3.033.464 3.019.924 2.962.614 2.892.165 2.826.422 2.763.481 2.707.486 2.655.558 2.572.520 2.491.498
Nativos 2.187.128 2.253.808 2.316.963 2.340.879 2.359.503 2.383.362 2.405.755 2.428.830 2.445.914 2.418.447 2.378.859
No nativos 858.241 779.656 702.961 621.734 532.662 443.060 357.726 278.657 209.643 154.073 112.639

Varones 1.484.540 1.463.962 1.441.723 1.398.731 1.349.193 1.303.501 1.262.348 1.232.670 1.207.356 1.167.471 1.129.497
Nativos 1.008.491 1.036.233 1.061.894 1.069.374 1.074.188 1.081.454 1.087.973 1.100.274 1.109.817 1.096.889 1.078.822
No nativos 476.049 427.729 379.829 329.356 275.005 222.047 174.375 132.397 97.540 70.582 50.675

Mujeres 1.560.829 1.569.502 1.578.201 1.563.883 1.542.972 1.522.921 1.501.133 1.474.816 1.448.202 1.405.049 1.362.001
Nativas 1.178.637 1.217.576 1.255.069 1.271.505 1.285.315 1.301.908 1.317.782 1.328.556 1.336.098 1.321.558 1.300.037
No nativas 382.193 351.927 323.132 292.378 257.657 221.013 183.351 146.260 112.104 83.491 61.964

Población
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Fuente: Dirección General de Estadística  y Censos (G.C.B.A.).

Quinquenios

Cuadro 5
Componentes demográficos de la dinámica de la población total, por sexo y lugar de nacimiento según el modelo
CABA II, bajo la hipótesis de migración de no nativos nula a partir de 1950. Ciudad de Buenos Aires 1950-2000

Población total
Crecimiento total -11.905 -13.540 -57.311 -70.449 -65.743 -62.941 -55.995 -51.929 -83.038 -81.022
Nacimientos 228.486 210.114 183.470 197.097 230.906 237.888 198.484 195.011 164.398 158.319
Defunciones 144.860 141.088 150.961 174.543 188.542 191.932 195.331 197.785 196.319 185.486
Migración neta de nativos -95.530 -82.567 -89.820 -93.002 -108.106 -108.897 -59.148 -49.155 -51.117 -53.855
Migración neta de no nativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Población masculina
Incremento neto total -20.578 -22.239 -42.992 -49.538 -45.692 -41.153 -29.677 -25.314 -39.885 -37.974
Nacimientos 116.483 107.117 93.534 100.481 117.772 121.561 101.611 100.013 84.464 81.240
Defunciones 81.566 81.048 87.167 99.290 104.100 101.591 99.230 96.501 92.999 86.598
Migración neta de nativos -55.494 -48.309 -49.359 -50.728 -59.365 -61.124 -32.059 -28.827 -31.351 -32.616
Migración neta de no nativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Población femenina
Incremento neto total 8.673 8.699 -14.318 -20.911 -20.051 -21.788 -26.317 -26.615 -43.153 -43.048
Nacimientos 112.003 102.997 89.936 96.616 113.134 116.327 96.873 94.998 79.934 77.079
Defunciones 63.294 60.040 63.794 75.254 84.443 90.341 96.101 101.284 103.321 98.888
Migración neta de nativos -40.036 -34.258 -40.461 -42.274 -48.742 -47.773 -27.089 -20.329 -19.766 -21.239
Migración neta de no nativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Componentes
demográficos 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99

Fuente: Dirección General de Estadística  y Censos (G.C.B.A.).
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Destacamos algunos resultados del referido
ejercicio. En primer lugar comprobamos que la
ausencia de la migración neta de no nativos
(que había contribuido al crecimiento total de la
población con un saldo neto de 183.084 migrantes)
genera una importante disminución de la
población esperada al 2000. En cifras totales, la
población total pasaría de 2.996.951 a 2.491.498
personas, o sea, 505.453 menos o una disminución
del 16,9 por ciento. En otras palabras, mostramos
(cuantificamos) que los efectos indirectos de la
migración de no nativos sobre el crecimiento

vegetativo de la población total produjo una con-
tribución mucho mayor que la contribución propia
de la migración.

El Gráfico 3 (comparado con el Gráfico 2) sor-
prende al mostrar cuánto más envejecida sería
la población de Buenos Aires si entre 1950 y 2000
no hubiera ocurrido migración alguna de no
nativos. Del Cuadro 6 extraemos las cifras que
cuantifican este efecto: en ausencia de migración
de no nativos la proporción de éstos sobre la
población total se habría reducido de 12,4 a 4,5

El subsistema demográfico de la Ciudad de Buenos Aires

Gráfico 3
Población por sexo, lugar de nacimiento y grupos de edad, bajo hipótesis de migración nula de no nativos a partir de
1950. Ciudad de Buenos Aires, 2000

Fuente: Dirección General de Estadística  y Censos (G.C.B.A.).



80 Población de Buenos Aires

Informes técnicos

Años y períodos quinquenales

Cuadro 6
Indicadores demográficos seleccionados de la dinámica de la población según el modelo CABA II, bajo la hipótesis
de migración de no nativos nula a partir de 1950. Ciudad de Buenos Aires 1950-2000

Población total
TCT -0,8 -0,9 -3,8 -4,8 -4,6 -4,5 -4,1 -3,9 -6,4 -6,4 .
TBN 15,0 13,9 12,3 13,5 16,2 17,0 14,5 14,5 12,6 12,5 .
TBM 9,5 9,3 10,1 11,9 13,2 13,7 14,3 14,8 15,0 14,7 .
TCV 5,5 4,6 2,2 1,5 3,0 3,3 0,2 -0,2 -2,4 -2,1 .
TBMig -6,3 -5,5 -6,0 -6,4 -7,6 -7,8 -4,3 -3,7 -3,9 -4,3 .
IM 95,1 93,3 91,4 89,4 87,4 85,6 84,1 83,6 83,4 83,1 82,9
Proporción 0-14 18,8 18,5 18,1 17,4 16,8 17,0 17,2 17,2 17,2 16,0 15,5
Proporción 15-64 75,5 74,1 72,8 71,5 70,1 67,6 65,6 64,9 63,8 63,7 63,5
Proporción 65 y + 5,8 7,4 9,1 11,2 13,1 15,5 17,2 17,9 19,0 20,3 21,0
Proporción no nativos 28,2 25,7 23,3 21,0 18,4 15,7 12,9 10,3 7,9 6,0 4,5

Población masculina
Proporción 0-14 19,3 19,2 19,1 18,7 18,4 18,7 19,0 19,2 19,3 18,0 17,3
Proporción 15-64 75,5 74,0 72,6 71,3 69,9 67,7 66,3 66,0 65,3 65,8 66,3
Proporción 65 y + 5,2 6,7 8,3 10,0 11,7 13,6 14,7 14,8 15,4 16,2 16,5
Proporción no nativos 32,1 29,2 26,3 23,5 20,4 17,0 13,8 10,7 8,1 6,0 4,5

Población femenina
Proporción 0-14 18,3 17,8 17,2 16,2 15,4 15,5 15,6 15,5 15,4 14,4 14,0
Proporción 15-64 75,4 74,2 72,9 71,6 70,2 67,5 65,1 63,9 62,6 61,9 61,2
Proporción 65 y + 6,3 8,1 9,9 12,2 14,4 17,1 19,3 20,5 22,0 23,7 24,8
Proporción no nativos 24,5 22,4 20,5 18,7 16,7 14,5 12,2 9,9 7,7 5,9 4,5

Indicadores 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Aclaraciones: Tasa de crecimiento total (TCT).Tasa bruta de natalidad (TBN).Tasa bruta de mortalidad (TBM).Tasa de crecimiento vegetativo
(TCV).Tasa bruta de migración (TBMig). índice de masculinidad (IM).
Fuente: Dirección General de Estadística  y Censos (G.C.B.A.).

(tasas por mil y proporciones en porcentaje)

por ciento, mientras que la proporción de personas
con 65 años y más habría aumentado del 17,5 al
21 por ciento. En otras palabras, la migración neta
de no nativos tuvo el efecto de atenuar el proceso
de envejecimiento de la población de la Ciudad.  

En próximas notas profundizaremos el análisis
de los resultados de ésta versión del modelo CABA,

afinando las estimaciones de los parámetros uti-
lizados; por ejemplo, incluyendo tasas de fecun-
didad diferencial entre nativas y no nativas, y
tasas de in- y emigración de la población nativa
y no nativa. También se trabajarán otras variables
tales como la actividad económica de las per-
sonas, para construir otro modelo sistémico de la
dinámica de la población económicamente activa. 
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Quinquenios

ANEXO

Tabla 1
Tasas de fecundidad específicas por grupos de edad, utilizados por el modelo CABA II. Ciudad de Buenos Aires, 1950-2000

15-19 0,01285 0,01323 0,01694 0,02758 0,03476 0,03237 0,02422 0,02543 0,02478 0,02685
20-24 0,08012 0,08237 0,07785 0,08606 0,10199 0,10467 0,08570 0,08252 0,06630 0,06339
25-29 0,12364 0,12136 0,10632 0,11690 0,14473 0,15499 0,13276 0,13375 0,10961 0,09947
30-34 0,07195 0,07570 0,07420 0,08159 0,09979 0,11053 0,10200 0,10300 0,09635 0,09936
35-39 0,03300 0,03432 0,03534 0,04055 0,04882 0,05414 0,04916 0,05281 0,04832 0,05396
40-44 0,01071 0,01020 0,00916 0,01034 0,01258 0,01407 0,01133 0,01277 0,01157 0,01274
45-49 0,00175 0,00154 0,00109 0,00131 0,00162 0,00158 0,00129 0,00130 0,00092 0,00083

Grupos
de edad 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99

Fuentes: 1950 -1959: Recchini de Lattes (1971); 1960-1979: Pantelides (1989); 1980-1999: Ministerio de Salud y Acción Social (1984 al
2003), Dirección de Estadísticas de Salud, Estadísticas Vitales.
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En el año 2002 la Dirección General de
Estadística y Censos levantó la primera Encuesta
Anual de Hogares (EAH) de la Ciudad de Buenos
Aires. Con ella se dio comienzo a la tarea de
obtener datos anuales sobre la población y los
hogares conformados por dicha población. Los
tres relevamientos realizados proveen datos e
indicadores para el conjunto de la Ciudad y
para los Centros de Gestión y Participación.

El diseño muestral, el instrumento de recolección
de datos (cuestionario) y las temáticas abordadas
han sido revisados y mejorados a lo largo de los
sucesivos relevamientos, manteniendo siempre
la comparabilidad en el tiempo. En este sen-
tido, el objetivo de esta nota es dar a conocer los
principales cambios que se introdujeron entre los
tres relevamientos de la EAH (2002, 2003 y 2004)
en la composición del hogar y las características
demográficas de sus miembros, así como en el
cuestionario individual. Además de los comen-
tarios generales sobre los principales cambios,
entre los cuales también se considerarán aspectos
del diseño muestral y de los cuestionarios, se anexa
un Cuadro en el que se detallan los cambios y
las continuidades registrados en cada tema y varia-
ble a lo largo de los tres relevamientos. Finalmente,
se acompaña el cuestionario individual y las
partes referidas a la composición del hogar y las
características de sus miembros, de la EAH 2004.

Diseños maestrales. Para las EAH 2002 y 2003
se realizó un diseño de muestreo (de viviendas
particulares) replicado, bi-etápico y estratifi-
cado. Las unidades primarias (UP) de selección
fueron los segmentos censales dentro de cada

CGP. Se realizaron dos submuestras: una para el
dominio villa y otra para el no-villa.
Para la EAH 2004, aunque se utilizó el mismo tipo
de diseño muestral, se realizó una nueva muestra,
en la cual las UP fueron manzanas o partes de
ellas. Por otro lado, y con el objeto de una mejor
captación de la heterogeneidad estructural, cabe
mencionar que la submuestra del dominio no-
villa se subdividió en “inquilinatos, hoteles y
pensiones” y “resto de viviendas particulares”.

Cuestionarios. Tanto en la EAH 2002 como
2003 se utilizaron dos tipos de cuestionarios: el
de vivienda y hogar y el individual. Para la EAH

2004 se mantuvo el cuestionario individual pero se
diseñaron dos formularios para vivienda y hogar:
uno dirigido al dominio villa y otro para el no-
villa. A este último se adjuntó un bloque espe-
cialmente diseñado para inquilinatos, hoteles y
pensiones.

Temas abordados. Entre los temas habitual-
mente contenidos en los relevamientos de la EAH

se destacan vivienda y hábitat, hogares, familias
e individuos, trabajo y empleo, ingresos, salud
y educación. Sin embargo, la EAH es flexible,
tanto en lo que respecta a la profundización de
los temas que investiga habitualmente como a
la incorporación de nuevos módulos temáticos.

A lo largo de los tres últimos años se ha avan-
zado en el refinamiento de los temas que la EAH

investiga habitualmente, lo cual redunda en
una mejor captación de datos. Para ello se han
tomado diferentes decisiones, entre las que
resaltan la adecuación de la formulación de las
preguntas y categorías de respuesta, así como
un mejor ordenamiento de las mismas, y la
inclusión o exclusión de preguntas, como se

1 Demógrafa, Unidad de Análisis Demográfico de la DGEyC del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cambios y continuidades en la Encuesta Anual de
Hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carolina A. Rosas1
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puede observar detalladamente en el Cuadro
anexo. En términos comparativos, los cuestiona-
rios de la EAH 2004 muestran mejores ordena-
mientos de preguntas y formulaciones más
claras. En cuanto a la exclusión de subtemas o
módulos temáticos en cada EAH, los mismos
podrían ser nuevamente incorporados en pró-
ximos relevamientos, al tiempo que otros
podrán ser integrados.

Entre los principales cambios contenidos en el
módulo sobre trabajo, en las EAH 2003 y 2004
se excluyeron algunas variables, tales como el
tamaño del establecimiento en el cual el des-
ocupado tuvo su última ocupación y la razón
por la cual no cobra el seguro de desempleo.
Por otro lado, el módulo sobre ingresos ha per-
manecido igual, con la única salvedad de que
en la EAH 2004 no se pregunta sobre el monto
de los ingresos de cada ocupación (si el encues-
tado tenía más de una), sino que se indaga el
monto total percibido.

En el módulo educación, en las EAH 2003 y
2004 no se indagó sobre el pago de cuotas o aran-
celes en los establecimientos educativos, ni
sobre la recepción de útiles de forma gratuita,
alimentación y otras. También se excluyó el
subtema sobre formación y capacitación para el
trabajo.

El módulo salud es el que más variaciones pre-
senta. En primer lugar, se agregaron preguntas
que permiten estimar indicadores más refi-
nados de la fecundidad. En la EAH 2003 se
agregó la pregunta sobre el año y mes de naci-
miento del último hijo nacido vivo, a fin de
posibilitar el cálculo de indicadores sobre

fecundidad actual, tal como la tasa global de
fecundidad. En la EAH 2004 se agregó la pre-
gunta sobre el tipo de embarazo del que nació
el último nacido vivo, con el objeto de captar
los nacimientos múltiples, y así obtener una
mejor estimación de la fecundidad. En segundo
lugar, se destaca que cada EAH incluye distintos
subtemas específicos además de los habituales;
por ejemplo, sólo la EAH 2002 indagó sobre las
vacunas recibidas en los niños de entre 0 a 9
años, mientras que la EAH 2003 es la única que
indagó acerca de la lactancia en los niños de
entre 0 y 24 meses, el control del embarazo en
mujeres de hasta 59 años y la realización del
test de VIH-SIDA. La EAH 2004 preguntó sobre la
autopercepción del estado de salud en adultos
mayores.

En cuanto al módulo de migración, cabe des-
tacar que las EAH 2002 y 2004 enfocan la pobla-
ción total inmigrante, independientemente del
año de arribo a la Ciudad. La EAH 2003, en
cambio, sólo tomó a la población inmigrante
que había llegado a la Ciudad durante ese año.
Por otro lado, en la EAH 2004 se agregó una
pregunta sobre emigración en el cuestionario
de vivienda y hogar, con el fin de captar a los
residentes de la Ciudad que se han ido a vivir
fuera de ella. Sobre los mismos se indaga el sexo,
el lugar de nacimiento, la edad, el año en que se
fue del hogar y el lugar donde reside en el
momento de la encuesta.

Finalmente, otros módulos temáticos fueron
incorporados sólo en la EAH 2002. Éste es el
caso de los módulos sobre convivencia (trayec-
torias conyugales), tiempo libre, participación
social y seguridad pública.

Informes técnicos



Año 1,   número 1,   diciembre de 2004       85

EM
IG

R
A

C
IO

N
ES

 E
N

 E
L

H
O

G
A

R
M

ie
m

br
os

 d
el

 h
og

ar
 q

ue
 s

e 
ha

n 
id

o 
a 

vi
vi

r f
ue

ra
 d

e 
la

 C
iu

da
d.

 P
ar

a 
ca

da
 u

no
:

N
o

N
o

To
da

s 
la

s 
pe

rs
on

as
S

ex
o 

N
o

N
o

P
aí

s 
de

 n
ac

im
ie

nt
o

N
o

N
o

E
da

d 
en

 e
l m

om
en

to
 d

e 
irs

e
N

o
N

o
A

ño
 e

n 
qu

e 
se

 fu
e

N
o

N
o

Lu
ga

r d
e 

re
si

de
nc

ia
 a

ct
ua

l
N

o
N

o
B

LO
Q

U
E 

FA
M

IL
IA

R
S

ex
o

S
í

S
í

To
da

s 
la

s 
pe

rs
on

as
Fe

ch
a 

de
 n

ac
im

ie
nt

o
S

í
S

í
E

da
d

S
í

S
í

R
el

ac
ió

n 
de

 p
ar

en
te

sc
o 

co
n 

el
 je

fe
 d

e 
ho

ga
r

S
í

S
í

E
st

ad
o 

co
ny

ug
al

S
í

S
e 

pr
eg

un
tó

 e
n 

el
 c

ue
st

io
na

rio
in

di
vi

du
al

 (m
ód

ul
o 

de
 c

on
vi

ve
nc

ia
)

N
o

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 lo
s 

re
si

de
nt

es
 

N
o

de
l h

og
ar

 u
n 

añ
o 

at
rá

s
Id

en
tif

ic
ac

ió
n 

de
l p

ad
re

 y
 d

e 
la

 m
ad

re
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 d

e 
24

 a
ño

s 
o 

m
en

os
S

í
S

í

TR
A

B
A

JO
C

on
di

ci
ón

 d
e 

ac
tiv

id
ad

 / 
O

cu
pa

ci
ón

 e
n 

la
 s

em
an

a 
de

 re
fe

re
nc

ia
S

í
S

í
P

er
so

na
s 

de
 1

0 
añ

os
 y

 m
ás

R
az

on
es

 d
e 

la
 n

o 
oc

up
ac

ió
n

S
í

S
í

R
az

on
es

 d
e 

la
 n

o 
co

nc
ur

re
nc

ia
 a

l t
ra

ba
jo

S
í

S
í

E
xi

st
en

ci
a 

de
 p

ag
o 

du
ra

nt
e 

la
 s

us
pe

ns
ió

n
S

í
S

í
Ti

em
po

 d
e 

re
to

rn
o 

al
 tr

ab
aj

o
S

í
S

í
P

er
ce

pc
ió

n 
de

 p
ag

o 
po

r e
l t

ra
ba

jo
S

í
S

í
Ti

po
 d

e 
tra

ba
jo

 n
o 

re
m

un
er

ad
o

S
í

S
í

Pa
ra

 p
er

so
na

s 
qu

e 
no

 tr
ab

aj
ar

on
B

ús
qu

ed
a 

ac
tiv

a 
de

 tr
ab

aj
o 

en
 e

l ú
lti

m
o 

m
es

S
í

S
í

R
az

on
es

 d
e 

no
 b

ús
qu

ed
a 

de
 tr

ab
aj

o 
S

í
S

í
D

is
po

ni
bi

lid
ad

 p
ar

a 
em

pe
za

r a
 tr

ab
aj

ar
S

í
S

í
Pa

ra
 in

ac
tiv

os
B

ús
qu

ed
a 

de
 tr

ab
aj

o 
en

 lo
s 

úl
tim

os
 1

2 
m

es
es

S
í

S
í

O
cu

pa
ci

ón
 c

on
 p

ag
o 

en
 lo

s 
úl

tim
os

 1
2 

m
es

es
S

í
S

í
Pa

ra
 d

es
oc

up
ad

os
Ti

em
po

 d
e 

bú
sq

ue
da

 d
e 

tra
ba

jo
S

í
S

í
R

ea
liz

ac
ió

n 
de

 u
na

 c
ha

ng
a 

o 
tra

ba
jo

 d
ur

an
te

 la
 b

ús
qu

ed
a

S
í

S
í

Ti
em

po
 d

e 
fin

al
iz

ac
ió

n 
de

l ú
lti

m
o 

tra
ba

jo
 o

 c
ha

ng
a

S
í

S
í

Te
m

as
/

EA
H

 2
00

4
EA

H
 2

00
3

EA
H

 2
00

2
Va

ri
ab

le
s

C
U

ES
T

IO
N

A
R

IO
 D

E 
V

IV
IE

N
D

A
 Y

 H
O

G
A

R

C
U

ES
T

IO
N

A
R

IO
 IN

D
IV

ID
U

A
L

(c
on

tin
úa

)

M
od

ifi
ca

ci
on

es
 r

ea
liz

ad
as

 e
n 

lo
s 

cu
es

tio
na

ri
os

 h
og

ar
 e

 in
di

vi
du

al
 d

e 
la

 E
nc

ue
st

a 
A

nu
al

 d
e 

H
og

ar
es

 (
EA

H
).

A
ño

s 
20

02
 a

 2
00

4

Cambios y continuidades en la Encuesta Anual de Hogares



86 Población de Buenos Aires

Te
m

as
/

EA
H

 2
00

4
EA

H
 2

00
3

EA
H

 2
00

2
Va

ri
ab

le
s

Ti
po

 d
e 

de
so

cu
pa

do
S

í
S

í
Pa

ra
 d

es
oc

up
ad

os
 a

nt
ig

uo
s 

tr
ab

aj
ad

or
es

A
ño

 e
n 

qu
e 

de
jó

 e
l ú

lti
m

o 
tra

ba
jo

 q
ui

en
 n

o 
hi

zo
 c

ha
ng

as
 d

ur
an

te
 la

 b
ús

qu
ed

a
S

e 
in

da
gó

, a
de

m
ás

, p
or

 e
l m

es
S

e 
in

da
gó

, a
de

m
ás

,  
po

r e
l m

es
C

at
eg

or
ía

 o
cu

pa
ci

on
al

 (ú
lti

m
a 

oc
up

ac
ió

n)
S

í
La

 e
st

ra
te

gi
a 

de
 in

da
ga

ci
ón

 e
ra

 d
is

tin
ta

R
am

a 
de

 a
ct

iv
id

ad
 d

el
 e

st
ab

le
ci

m
ie

nt
o 

(ú
lti

m
a 

oc
up

ac
ió

n)
S

í
S

í
N

o
N

o
C

an
tid

ad
 d

e 
pe

rs
on

as
 q

ue
tra

ba
ja

ba
 e

n 
el

 e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o
D

es
cr

ip
ci

ón
 d

e 
la

 o
cu

pa
ci

ón
 q

ue
 re

al
iz

ab
a

S
í

S
í

Pa
ra

 d
es

oc
up

ad
os

 e
 in

ac
tiv

os
P

er
ce

pc
ió

n 
ac

tu
al

 d
el

 s
eg

ur
o 

de
 d

es
em

pl
eo

S
í

S
í

N
o

N
o

R
az

ón
 p

or
 la

 c
ua

l n
o 

co
br

a 
el

se
gu

ro
 d

e 
de

se
m

pl
eo

O
cu

pa
do

s 
qu

e 
no

 tr
ab

aj
ar

on
 e

n 
la

 s
em

an
a 

de
 re

fe
re

nc
ia

C
an

tid
ad

 d
e 

oc
up

ac
io

ne
s

S
í

S
í

C
an

tid
ad

 d
e 

ho
ra

s 
tra

ba
ja

da
s 

ha
bi

tu
al

m
en

te
S

í
S

í
D

es
eo

 d
e 

tra
ba

ja
r m

ás
 h

or
as

N
o

N
o

O
cu

pa
do

s 
qu

e 
tr

ab
aj

ar
on

 e
n 

la
 s

em
an

a 
de

 r
ef

er
en

ci
a

C
an

tid
ad

 d
e 

em
pl

eo
s 

en
 la

 s
em

an
a 

de
 re

fe
re

nc
ia

S
í

S
í

C
an

tid
ad

 d
e 

ho
ra

s 
tra

ba
ja

da
s 

en
 la

 s
em

an
a 

de
 re

fe
re

nc
ia

 
(e

n 
oc

up
ac

ió
n 

pr
in

ci
pa

l y
 e

n 
ot

ra
s 

oc
up

ac
io

ne
s)

S
í

S
í

D
es

eo
 d

e 
tra

ba
ja

r m
ás

 h
or

as
 y

 d
is

po
ni

bi
lid

ad
 p

ar
a 

ha
ce

rlo
S

í
S

í
Pa

ra
 to

do
s 

lo
s 

oc
up

ad
os

B
ús

qu
ed

a 
de

 o
tra

 o
cu

pa
ci

ón
S

í
S

í
R

az
on

es
 d

e 
la

 b
ús

qu
ed

a 
de

 o
tra

 o
cu

pa
ci

ón
S

í
S

í
R

am
a 

de
 a

ct
iv

id
ad

 d
el

 e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
(o

cu
pa

ci
ón

 p
rin

ci
pa

l)
S

í
S

í
C

ar
ác

te
r p

úb
lic

o 
o 

pr
iv

ad
o 

de
l e

st
ab

le
ci

m
ie

nt
o 

(o
cu

pa
ci

ón
 p

rin
ci

pa
l)

S
í

S
í

U
bi

ca
ci

ón
 g

eo
gr

áf
ic

a 
de

l e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
(o

cu
pa

ci
ón

 p
rin

ci
pa

l)
S

í
S

í
Ta

m
añ

o 
de

l e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
(o

cu
pa

ci
ón

 p
rin

ci
pa

l)
S

í
S

í
N

om
br

e 
de

 o
cu

pa
ci

ón
 y

 ta
re

as
 re

al
iz

ad
as

 (o
cu

pa
ci

ón
 p

rin
ci

pa
l)

S
í

S
í

C
at

eg
or

ía
 o

cu
pa

ci
on

al
 (o

cu
pa

ci
ón

 p
rin

ci
pa

l)
S

í
S

í
Ti

em
po

 d
e 

fin
al

iz
ac

ió
n 

de
l e

m
pl

eo
 (o

cu
pa

ci
ón

 p
rin

ci
pa

l)
S

í
S

í
A

cc
es

o 
a 

lo
s 

be
ne

fic
io

s 
de

 la
 le

gi
sl

ac
ió

n 
la

bo
ra

l (
oc

up
ac

ió
n 

pr
in

ci
pa

l)
S

í
S

í
A

po
rte

 p
re

vi
si

on
al

 (o
cu

pa
ci

ón
 p

rin
ci

pa
l)

S
í

N
o

N
o

S
is

te
m

a 
de

 ju
bi

la
ci

ón
 a

l q
ue

 
es

tá
 a

fil
ia

do

(c
on

tin
ua

ci
ón

)

(c
on

tin
úa

)

Informes técnicos



Año 1,   número 1,   diciembre de 2004       87

Te
m

as
/

EA
H

 2
00

4
EA

H
 2

00
3

EA
H

 2
00

2
Va

ri
ab

le
s

O
tro

s 
be

ne
fic

io
s 

(o
cu

pa
ci

ón
 p

rin
ci

pa
l)

S
í

S
í

In
gr

es
o 

po
r l

a 
oc

up
ac

ió
n 

pr
in

ci
pa

l
S

í
S

í
P

ar
tic

ip
ac

ió
n 

en
 p

ro
gr

am
as

 d
e 

em
pl

eo
S

í
S

í
IN

G
R

ES
O

S
P

er
ce

pc
ió

n 
de

 in
gr

es
os

 e
n 

ef
ec

tiv
o 

po
r t

ra
ba

jo
 e

n 
el

 m
es

 p
as

ad
o

S
í

S
í

P
er

so
na

s 
de

 1
0 

añ
os

 y
 m

ás
M

on
to

 to
ta

l d
e 

in
gr

es
os

 e
n 

ef
ec

tiv
o 

po
r t

ra
ba

jo
 e

n 
el

 m
es

 p
as

ad
o

S
e 

di
sc

rim
in

ab
an

 lo
s 

in
gr

es
os

 
Se

 d
is

cr
im

in
ab

an
 lo

s 
in

gr
es

os
de

 c
ad

a 
oc

up
ac

ió
n

de
 c

ad
a 

oc
up

ac
ió

n
In

gr
es

os
 n

o 
pr

ov
en

ie
nt

es
 d

e 
tra

ba
jo

 e
n 

el
 m

es
 p

as
ad

o
S

í
S

í
ED

U
C

A
C

IÓ
N

A
lfa

be
tis

m
o

S
í

S
í

P
er

so
na

s 
de

 3
 a

ño
s 

o 
m

ás
Sí

 (d
is

tin
ta

s 
ca

te
go

ría
s 

de
 re

sp
ue

st
a.

A
si

st
en

ci
a 

ac
tu

al
 o

 a
nt

er
io

r a
 a

lg
ún

 e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

S
í

Se
 in

co
rp

or
ab

a 
“e

da
d”

 p
ar

a 
di

sc
rim

in
ar

 s
ub

-p
ob

la
ci

on
es

)
Pa

ra
 p

er
so

na
s 

qu
e 

as
is

te
n 

a 
un

 e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

Se
 in

da
ga

ba
 p

or
 la

 d
ire

cc
ió

n 
de

l 
U

bi
ca

ci
ón

 d
el

 e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
y 

di
st

an
ci

a 
al

 m
is

m
o

Sí
es

ta
bl

ec
im

ie
nt

o,
 y

 n
o 

po
r 

la
 d

is
ta

nc
ia

 a
l m

is
m

o.
Ti

po
 d

e 
es

ta
bl

ec
im

ie
nt

o 
al

 q
ue

 c
on

cu
rr

e
S

í
S

í
N

iv
el

 d
e 

in
st

ru
cc

ió
n

S
í

S
í

R
ep

ite
nc

ia
S

í
S

í
G

ra
do

 o
 a

ño
 e

n 
cu

rs
o

S
í

S
í

N
o

N
o

P
ag

o 
de

 c
uo

ta
 e

n 
es

ta
bl

ec
im

ie
nt

os
 p

riv
ad

os
N

o
N

o
Im

po
rte

 d
e 

la
 c

uo
ta

N
o

N
o

E
xi

st
en

ci
a 

de
 b

ec
a 

pa
rc

ia
l o

 
re

du
cc

ió
n 

de
 c

uo
ta

R
ec

ep
ci

ón
 d

e 
út

ile
s 

de
 e

nt
re

ga
N

o
N

o
gr

at
ui

ta
 e

n 
es

cu
el

as
 p

ar
a 

lo
s 

m
en

or
es

 d
e 

18
 a

ño
s

N
o

R
ec

ep
ci

ón
 d

e 
al

im
en

ta
ci

ón
 g

ra
tu

ita
 e

n 
es

cu
el

as
 p

ar
a 

lo
s 

m
en

or
es

 d
e 

18
 a

ño
s

S
í

N
o

N
o

C
ar

re
ra

 o
 e

sp
ec

ia
lid

ad
 c

ur
sa

da
Pa

ra
 p

er
so

na
s 

qu
e 

no
 a

si
st

en
 p

er
o 

as
is

tie
ro

n
E

da
d 

al
 d

ej
ar

 lo
s 

es
tu

di
os

S
í

S
í

Ti
po

 d
e 

es
ta

bl
ec

im
ie

nt
o 

al
 q

ue
 c

on
cu

rr
ía

S
í

S
í

R
az

on
es

 d
e 

ab
an

do
no

 d
e 

lo
s 

es
tu

di
os

S
í (

m
en

os
 c

at
eg

or
ía

s 
de

 re
sp

ue
st

a)
S

í (
m

en
os

 c
at

eg
or

ía
s 

de
 re

sp
ue

st
a)

M
ay

or
 n

iv
el

 d
e 

in
st

ru
cc

ió
n 

al
ca

nz
ad

o
S

í
S

í

(c
on

tin
ua

ci
ón

)

(c
on

tin
úa

)

Cambios y continuidades en la Encuesta Anual de Hogares



88 Población de Buenos Aires

Te
m

as
/

EA
H

 2
00

4
EA

H
 2

00
3

EA
H

 2
00

2
Va

ri
ab

le
s

C
om

pl
ec

ió
n 

de
 e

se
 n

iv
el

S
í

S
í

Ú
lti

m
o 

gr
ad

o 
o 

añ
o 

ap
ro

ba
do

 
S

í
S

í
N

o
N

o
R

ep
ite

nc
ia

N
o

N
o

C
ar

re
ra

 o
 e

sp
ec

ia
lid

ad
 c

ur
sa

da
Pa

ra
 p

er
so

na
s 

qu
e 

nu
nc

a 
as

is
tie

ro
n

M
ot

iv
os

 d
e 

no
 in

ic
io

 d
e 

la
 e

sc
ue

la
 p

rim
ar

ia
S

í
S

í
Pa

ra
 p

er
so

na
s 

en
tr

e 
14

 y
 5

0 
añ

os
N

o
N

o
Fo

rm
ac

ió
n 

y 
ca

pa
ci

ta
ci

ón
 

pa
ra

 e
l t

ra
ba

jo
N

o
N

o
Ú

lti
m

o 
cu

rs
o 

re
al

iz
ad

o
N

o
N

o
Lu

ga
r d

on
de

 re
al

iz
a 

o 
re

al
iz

ó 
el

 ú
lti

m
o 

cu
rs

o
N

o
N

o
D

ur
ac

ió
n 

de
l ú

lti
m

o 
cu

rs
o

N
o

N
o

S
itu

ac
ió

n 
la

bo
ra

l c
ua

nd
o 

in
ic

ió
 e

l c
ur

so
M

IG
R

A
C

IO
N

ES
Lu

ga
r d

e 
na

ci
m

ie
nt

o
S

ól
o 

se
 p

re
gu

nt
ó 

a 
lo

s 
qu

e 
lle

ga
ro

n 
S

í
To

da
s 

la
s 

pe
rs

on
as

a 
la

 C
iu

da
d 

du
ra

nt
e 

el
 a

ño
 2

00
3

Só
lo

 p
ar

a 
ex

tr
an

je
ro

s
A

ño
 d

e 
lle

ga
da

 a
l p

aí
s

N
o

S
í

Pa
ra

 to
da

s 
la

s 
pe

rs
on

as
A

ño
 d

es
de

 e
l q

ue
 re

si
de

 e
n 

fo
rm

a 
co

nt
in

ua
 e

n 
la

 C
iu

da
d 

de
 B

ue
no

s 
A

ire
s

N
o

S
í

Lu
ga

r d
e 

re
si

de
nc

ia
 a

nt
es

 d
e 

lle
ga

r a
 la

 C
iu

da
d

S
ól

o 
se

 p
re

gu
nt

ó 
a 

lo
s 

qu
e 

lle
ga

ro
n 

S
í

a 
la

 C
iu

da
d 

du
ra

nt
e 

el
 a

ño
 2

00
3

M
ot

iv
o 

de
l t

ra
sl

ad
o 

a 
la

 C
iu

da
d

S
ól

o 
se

 p
re

gu
nt

ó 
a 

lo
s 

qu
e 

lle
ga

ro
n 

S
í

a 
la

 C
iu

da
d 

du
ra

nt
e 

el
 a

ño
 2

00
3

N
o

N
o

A
us

en
ci

a 
de

 la
 C

iu
da

d 
po

r 
m

ás
 d

e 
un

 m
es

 e
n 

el
 ú

lti
m

o 
añ

o
N

o
N

o
M

ot
iv

o 
de

 la
 a

us
en

ci
a 

te
m

po
ra

ria
SA

LU
D

C
ob

er
tu

ra
 d

e 
sa

lu
d

S
í

S
í

To
da

s 
la

s 
pe

rs
on

as
Ti

em
po

 d
e 

la
 ú

lti
m

a 
co

ns
ul

ta
 a

l m
éd

ic
o 

cl
ín

ic
o 

o 
es

pe
ci

al
is

ta
S

í (
se

 fo
rm

ul
ab

a 
en

 d
os

 p
re

gu
nt

as
)

S
í (

se
 fo

rm
ul

ab
a 

en
 d

os
 p

re
gu

nt
as

)
Lu

ga
r e

n 
el

 q
ue

 s
e 

re
al

iz
ó 

la
 ú

lti
m

a 
co

ns
ul

ta
S

í
S

í
N

o
P

ag
o 

o 
fin

an
ci

ac
ió

n 
de

 la
 c

on
su

lta
S

í
In

di
ca

ci
ón

 o
 n

ec
es

id
ad

 d
e 

co
ns

um
ir 

m
ed

ic
am

en
to

s
S

í
S

í
R

es
po

ns
ab

le
 d

e 
la

 in
di

ca
ci

ón
 d

el
 m

ed
ic

am
en

to
S

í
N

o
C

on
su

m
o 

de
 lo

s 
m

ed
ic

am
en

to
s 

in
di

ca
do

s
N

o 
N

o

(c
on

tin
ua

ci
ón

)

(c
on

tin
úa

)

Informes técnicos



Año 1,   número 1,   diciembre de 2004       89

Te
m

as
/

EA
H

 2
00

4
EA

H
 2

00
3

EA
H

 2
00

2
Va

ri
ab

le
s

N
o

Fo
rm

a 
de

 p
ag

o 
de

l m
ed

ic
am

en
to

S
í

M
ot

iv
o 

de
l n

o 
co

ns
um

o 
de

l m
ed

ic
am

en
to

S
í

N
o 

In
te

rn
ac

io
ne

s 
du

ra
nt

e 
el

 ú
lti

m
o 

añ
o

S
í

S
í

M
ot

iv
o 

de
 la

 ú
lti

m
a 

in
te

rn
ac

ió
n

S
í (

pa
rto

 y
 c

es
ár

ea
 p

er
te

ne
cí

an
 a

  
N

o
la

 m
is

m
a 

ca
te

go
ría

 d
e 

re
sp

ue
st

a)
Lu

ga
r f

ís
ic

o 
de

 la
 ú

lti
m

a 
in

te
rn

ac
ió

n
S

í
S

í
N

o
Fo

rm
a 

de
 p

ag
o 

o 
S

í
fin

an
ci

ac
ió

n 
de

 la
 in

te
rn

ac
ió

n
R

ea
liz

ac
ió

n 
de

 c
on

su
lta

s 
od

on
to

ló
gi

ca
s 

en
 lo

s 
úl

tim
os

 s
ei

s 
m

es
es

S
í

S
í

M
ot

iv
o 

de
 la

 c
on

su
lta

 o
do

nt
ol

óg
ic

a
N

o
N

o
Se

 in
da

gó
, a

de
m

ás
, p

or
 e

l t
ip

o 
de

 
S

e 
in

da
gó

, a
de

m
ás

, p
or

 e
l t

ip
o 

de
Lu

ga
r e

n 
el

 q
ue

 s
e 

re
al

iz
ó 

la
 ú

lti
m

a 
co

ns
ul

ta
 o

do
nt

ol
óg

ic
a

pa
go

 o
 fi

na
nc

ia
ci

ón
 d

e 
la

pa
go

 o
 fi

na
nc

ia
ci

ón
 d

e 
la

co
ns

ul
ta

 o
do

nt
ol

óg
ic

a
co

ns
ul

ta
 o

do
nt

ol
óg

ic
a

P
ad

ec
im

ie
nt

o 
de

 e
nf

er
m

ed
ad

es
 c

ró
ni

ca
s

S
í

S
í

Ti
po

 d
e 

en
fe

rm
ed

ad
 c

ró
ni

ca
S

í
N

o
N

o
N

o
D

is
ca

pa
ci

da
d

N
o

R
ea

liz
ac

ió
n 

de
l t

es
t d

e 
V

IH
 –

 S
ID

A
N

o
N

o
A

ño
 d

e 
re

al
iz

ac
ió

n
N

o
N

o
R

ec
ep

ci
ón

 d
e 

re
su

lta
do

N
o

Pa
ra

 m
uj

er
es

 d
e 

14
 a

ño
s 

y 
m

ás
Ti

em
po

 d
es

de
 e

l ú
lti

m
o 

pa
pa

ni
co

la
u

S
í

S
í

N
o

Ti
em

po
 d

es
de

 e
l ú

lti
m

o 
Ti

em
po

 d
es

de
 e

l ú
lti

m
o

co
nt

ro
l g

in
ec

ol
óg

ic
o

co
nt

ro
l g

in
ec

ol
óg

ic
o

R
ea

liz
ac

ió
n 

de
 m

am
og

ra
fía

S
í

N
o

Ti
em

po
 d

es
de

 la
 ú

lti
m

a 
m

am
og

ra
fía

S
í

N
o

Te
ne

nc
ia

 d
e 

hi
jo

s 
na

ci
do

s 
vi

vo
s

S
í

S
í

C
an

tid
ad

 d
e 

hi
jo

s 
na

ci
do

s 
vi

vo
s

S
í

S
í

H
ijo

s 
ac

tu
al

m
en

te
 v

iv
os

 
S

í
S

í
A

ño
 y

 m
es

 d
e 

na
ci

m
ie

nt
o 

de
l ú

lti
m

o 
hi

jo
 n

ac
id

o 
vi

vo
S

í
N

o
Ti

po
 d

e 
em

ba
ra

zo
 d

el
 ú

lti
m

o 
na

ci
do

 v
iv

o 
(s

im
pl

e 
o 

m
úl

tip
le

)/c
an

tid
ad

 d
e 

na
ci

do
s 

vi
vo

s
N

o
N

o
Pa

ra
 to

da
s 

la
s 

pe
rs

on
as

 d
e 

60
 a

ño
s 

y 
m

ás
A

ut
op

er
ce

pc
ió

n 
so

br
e 

el
 e

st
ad

o 
de

 s
al

ud
N

o
N

o
N

ec
es

id
ad

 d
e 

ay
ud

a 
pa

ra
 re

al
iz

ar
 d

et
er

m
in

ad
as

 a
ct

iv
id

ad
es

N
o

N
o

Pa
ra

 n
iñ

os
 d

e 
0 

a 
24

 m
es

es
N

o
C

on
su

m
o 

de
 le

ch
e 

m
at

er
na

S
í

(c
on

tin
ua

ci
ón

)

(c
on

tin
úa

)

Cambios y continuidades en la Encuesta Anual de Hogares



90 Población de Buenos Aires

Te
m

as
/

EA
H

 2
00

4
EA

H
 2

00
3

EA
H

 2
00

2
Va

ri
ab

le
s

N
o

U
so

 d
e 

m
am

ad
er

a
S

í
N

o
C

on
su

m
o 

de
 o

tro
s 

líq
ui

do
s

S
e 

in
da

gó
 s

ól
o 

pa
ra

 n
iñ

os
 

de
 0

 a
 6

 m
es

es
Pa

ra
 n

iñ
os

 d
e 

0 
a 

9 
añ

os
N

o
N

o
Li

br
et

a 
de

 v
ac

un
ac

ió
n

N
o

N
o

Va
cu

na
s 

re
ci

bi
da

s/
do

si
s

Pa
ra

 m
uj

er
es

 d
e 

ha
st

a 
59

 a
ño

s
N

o
E

m
ba

ra
zo

N
o

N
o

M
es

es
 d

e 
em

ba
ra

zo
N

o
N

o
C

an
tid

ad
 d

e 
co

nt
ro

le
s 

re
al

iz
ad

os
N

o
N

o
Ti

em
po

 d
e 

em
ba

ra
zo

 a
l r

ea
liz

ar
 

N
o

el
 p

rim
er

 c
on

tro
l

C
O

N
VI

VE
N

C
IA

S
e 

pr
eg

un
tó

 e
n 

el
 b

lo
qu

e 
fa

m
ili

ar
 d

el
 c

ue
st

io
na

rio
 d

e 
vi

vi
en

da
 y

 h
og

ar
S

e 
pr

eg
un

tó
 e

n 
el

 b
lo

qu
e 

fa
m

ili
ar

 d
el

E
st

ad
o 

co
ny

ug
al

P
ar

a 
to

da
s 

la
s 

pe
rs

on
as

 d
e 

14
 a

ño
s

cu
es

tio
na

rio
 d

e 
vi

vi
en

da
 y

 h
og

ar
y 

m
ás

N
o

N
o

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 c
ón

yu
ge

 o
 p

ar
ej

a
N

o
N

o
A

ño
 d

e 
in

ic
io

 d
el

 m
at

rim
on

io
 a

ct
ua

l
N

o
N

o
C

on
vi

ve
nc

ia
 p

re
vi

a 
N

o
N

o
Ti

em
po

 d
e 

co
nv

iv
en

ci
a 

pr
ev

ia
N

o
N

o
Añ

o 
de

 in
ic

io
 d

e 
la

 c
on

vi
ve

nc
ia

 a
ct

ua
l 

N
o

N
o

A
ño

 d
e 

fin
al

iz
ac

ió
n 

de
l ú

lti
m

o 
m

at
rim

on
io

/u
ni

ón
 

N
o

N
o

E
xi

st
en

ci
a 

de
 u

n 
m

at
rim

on
io

 a
nt

er
io

r 
al

 ú
lti

m
o 

m
at

rim
on

io
 o

 u
ni

ón
N

o
N

o
A

ño
 d

el
 p

rim
er

 m
at

rim
on

io
N

o
N

o
A

ño
 d

e 
fin

al
iz

ac
ió

n 
de

l p
rim

er
 

m
at

rim
on

io
 

N
o

N
o

M
ot

iv
os

 d
e 

la
 fi

na
liz

ac
ió

n 
de

l p
rim

er
 

m
at

rim
on

io
 

N
o

N
o

C
on

vi
ve

nc
ia

 a
nt

er
io

r a
l p

rim
er

 
m

at
rim

on
io

TI
EM

PO
 L

IB
R

E
N

o
N

o
Vi

aj
es

 re
al

iz
ad

os
 e

n 
el

 ú
lti

m
o 

añ
o

P
ar

a 
to

da
s 

la
s 

pe
rs

on
as

 d
e 

10
 a

ño
s 

N
o

N
o

M
es

 e
n 

qu
e 

re
al

iz
ó 

el
 v

ia
je

y 
m

ás
N

o
N

o
Lu

ga
r a

 d
on

de
 v

ia
jó

N
o

N
o

D
ur

ac
ió

n 
de

l v
ia

je
N

o
N

o
M

ot
iv

o 
de

l v
ia

je

(c
on

tin
ua

ci
ón

)

(c
on

tin
úa

)

Informes técnicos



Año 1,   número 1,   diciembre de 2004       91

Te
m

as
/

EA
H

 2
00

4
EA

H
 2

00
3

EA
H

 2
00

2
Va

ri
ab

le
s

N
o

N
o

M
ed

io
 d

e 
tra

ns
po

rte
 u

til
iz

ad
o 

pa
ra

 v
ia

ja
r

N
o

N
o

C
on

cu
rr

en
ci

a 
a 

di
st

in
to

s 
tip

os
 

de
 e

sp
ec

tá
cu

lo
s

N
o

N
o

Fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
la

 c
on

cu
rr

en
ci

a 
a 

es
pe

ct
ác

ul
os

N
o

N
o

P
rá

ct
ic

a 
ha

bi
tu

al
 d

e 
ac

tiv
id

ad
 

fís
ic

a 
o 

de
po

rti
va

PA
R

TI
C

IP
A

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L

N
o

N
o

P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
so

ci
al

 e
n 

di
st

in
ta

s 
P

ar
a 

to
da

s 
la

s 
pe

rs
on

as
 d

e 
10

 a
ño

s 
as

oc
ia

ci
on

es
 o

 in
st

itu
ci

on
es

y 
m

ás
SE

G
U

R
ID

A
D

 P
Ú

B
LI

C
A

N
o

N
o

V
íc

tim
a 

de
 a

lg
ún

 ti
po

 d
e 

de
lit

o 
en

 
P

ar
a 

to
da

s 
la

s 
pe

rs
on

as
 d

e 
10

 a
ño

s
el

 ú
lti

m
o 

añ
o

y 
m

ás

(c
on

cl
us

ió
n)

C
ue

st
io

na
ri

o 
de

 V
iv

ie
nd

a 
y 

ho
ga

r

M
ig

ra
ci

ón
 e

n 
el

 h
og

ar

Cambios y continuidades en la Encuesta Anual de Hogares



92 Población de Buenos Aires

Bl
oq

ue
 F

am
ili

ar

Informes técnicos



Año 1,   número 1,   diciembre de 2004       93

Cambios y continuidades en la Encuesta Anual de Hogares



94 Población de Buenos Aires

Informes técnicos



Año 1,   número 1,   diciembre de 2004       95

Cambios y continuidades en la Encuesta Anual de Hogares



96 Población de Buenos Aires

Informes técnicos



Año 1,   número 1,   diciembre de 2004       97

Cambios y continuidades en la Encuesta Anual de Hogares



98 Población de Buenos Aires

Informes técnicos



Año 1,   número 1,   diciembre de 2004       99

Cambios y continuidades en la Encuesta Anual de Hogares



100 Población de Buenos Aires

Informes técnicos



Año 1,   número 1,   diciembre de 2004       101

Cambios y continuidades en la Encuesta Anual de Hogares



102 Población de Buenos Aires

Informes técnicos



Año 1,   número 1,   diciembre de 2004       103

Cambios y continuidades en la Encuesta Anual de Hogares



104 Población de Buenos Aires

Informes técnicos


