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Subsistema demográfico de la Ciudad de Buenos
Aires: dinámica de la población económicamente
activa entre 1950 y 2000

Alfredo E. Lattes1 y Gretel Andrada2

En una nota anterior (Lattes y Andrada, 2004),
presentamos algunas dimensiones de la diná-
mica de la población de la Ciudad de Buenos
Aires (de ahora en adelante CBA) entre 1950 y
2000, que obtuvimos mediante el modelo demo-
gráfico CABA II que se desarrolla en la DGEyC de
la CBA. En esa nota, focalizada en los cambios
de la estructura por sexo, lugar de nacimiento y
grupos de edad, anunciamos que, a medida que
se modificaran los supuestos utilizados para la
construcción del modelo o que se agregaran
otras variables (véase Anexo 1), difundiríamos
los nuevos resultados. Esto es lo que hacemos
en esta nota, luego de iniciar la tarea de incor-
porar la variable condición de actividad eco-
nómica (activa y no activa) por sexo y grupos
quinquenales de edad. En próximos desarrollos
se abordarán estimaciones de nuevas series de
tasas de actividad; las mismas se abrirán según
lugar de nacimiento de las personas y condición
de ocupación; también se abordarán algunos
análisis comparados con la PEA de los 24 par-
tidos del conurbano.

En la nota pasada vimos que, a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX, la población total
de la CBA se mantuvo relativamente estable, osci-
lando alrededor de los 3 millones de personas.
También mostramos que, aunque el tamaño

de la población no se modificaba significativa-
mente, sí lo hacía su estructura por sexo, edad y
país de nacimiento; en particular, aumentó la
proporción de mujeres y la proporción de po-
blación de 65 años y más, mientras que dismi-
nuyó la proporción de niños y la proporción de
población nacida en el exterior. Dado que esos
cambios demográficos condicionan la oferta
potencial de mano de obra, además de analizar
las tendencias de los niveles de participación por
sexo y grupos de edad, también examinaremos
ahora algunas interrelaciones entre cambios de
la población total, la población económicamente
activa (PEA) y otras subpoblaciones relevantes.

Estos primeros resultados describen estados y
cambios de las distintas poblaciones y de algunas
relaciones demográficas que se establecen entre
ellas. Los datos e indicadores utilizados, cuyas de-
finiciones y fuentes se incluyen en las Tablas del
Anexo 2, pertenecen a dos tipos principales: a)
datos e indicadores del estado de la población
(por ejemplo, el tamaño de población) al 1 de
enero de cada año terminado en 0 y 5, y b) indi-
cadores del cambio o de la dinámica de esos es-
tados,3 por períodos quinquenales (por ejemplo,
las tasas medias anuales de crecimiento de la
población).

1 Demógrafo, asesor de la DGEyC del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
2 Actuaria, Unidad de Análisis Demográfico de la DGEyC del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

3 Se trata de un conocido enfoque que es utilizado por casi todas las
ciencias para la reconstrucción de cambios cuantitativos y cualitativos
de sistemas de cualquier tipo y que se denomina habitualmente 'es-
pacio de los estados' (véase Bunge, 2003). Conceptualmente, es el con-
junto de todos los estados posibles de un sistema cualquiera en un es-
pacio cartesiano de n dimensiones. En el caso del sistema demográfico
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Cambios estructurales importantes

Para entrar rápido en tema señalamos que, tanto
la población total como la PEA modificaron
considerablemente sus estructuras por sexo y
edad entre los años 1950 y 2000. Una imagen,
muy simple y clara de las características y la
magnitud de esos cambios se obtiene contras-
tando las dos pirámides del Gráfico 1, corres-
pondientes a los años 1950 y 2000.

Otra imagen, en cierto modo complementaria
de la anterior, la brinda el Gráfico 2. La misma
nos muestra cómo cambiaron a lo largo del
tiempo las relaciones entre la población total
y la PEA, abiertas ambas por sexo y edad. Una
recorrida cronológica por esta serie de seis ins-
tantáneas de los perfiles de las tasas de acti-
vidad, nos permite apreciar la importante trans-
formación estructural experimentada por la
PEA, en particular, el gran aumento de la par-
ticipación económica de las mujeres.  

Limitaciones conceptuales

Antes de iniciar el análisis de los principales
cambios experimentados por la PEA, otras pobla-
ciones y las relaciones entre ellas, cabe señalar,
entre otras, dos limitaciones conceptuales im-
portantes que afectan esta etapa del trabajo.

Como sabemos, la CBA es una unidad política
que forma parte de la mayor localidad urbana del
país, denominada Aglomeración Gran Buenos
Aires (AGBA). Esta última, como las restantes
localidades del país, ha sido delimitada espacial-
mente con un criterio exclusivamente físico:

“concentración espacial de edificios conectados
entre sí por una red de calles” (Vapñarsky,
1998, pág. 25). En general, y en este trabajo
que trata de la dinámica de la PEA en parti-
cular, esta definición debe preocuparnos en lo
conceptual, porque no debería fraccionarse
un mercado de trabajo según unidades polí-
ticas; tampoco debería delimitárselo con la en-
volvente de un territorio establecido según el
criterio de la continuidad edilicia. En la rea-
lidad, la CBA, los varios partidos del resto de la
AGBA y, también, otras localidades no contiguas
físicamente pero cercanas a la AGBA, conforman
un gran mercado de trabajo dentro del cual
tienen lugar numerosas corrientes de migración
y de movilidad pendular cotidiana de personas
que se desplazan, justamente, por razones de tra-
bajo. Si intentáramos definir un territorio más
apropiado al concepto mercado de trabajo debe-
ríamos, por ejemplo, agregar otras localidades
(o unidades políticas) contiguas o cercanas a la
AGBA con las cuales el intercambio de trabaja-
dores supere cierto umbral. De esta manera,
configuraríamos una nueva unidad territorial
más apropiada cuya delimitación se apoyaría
en otros conceptos, por ejemplo, ‘comunidad
local’ 4 o ‘área metropolitana’. 

Entonces ¿cuál es el interés de analizar la diná-
mica de la PEA de la CBA que sólo es una fracción
de la PEA de este gran mercado de trabajo y que,
además, participa económicamente dentro y
fuera del territorio de la CBA? Una respuesta
rápida dice que para conocer y comprender la

4 Tanto Bertoncello (2004) como Vapñarsky (1998) expresan que el en-
foque de la comunidad local sería el más adecuado para comprender
la estructura y dinámica de una unidad socialmente significativa; sin
embargo, su definición práctica y delimitación es mucho más com-
pleja. Contrariamente, la localidad como aglomeración de edificios
(el criterio de definición adoptado en la Argentina), puede captarse y
definirse más fácilmente y, además, resulta útil para la planificación
física. La localidad como municipio, es decir mediante la aplicación
de un criterio político, resulta más útil para la gestión de gobierno.
En otras palabras, estos dos últimos criterios tienen limitaciones que
son muy evidentes en casos como la Aglomeración Gran Buenos Aires,
en la cual varios municipios conforman una extensa unidad territorial
cuya dinámica y problemáticas los excede y los condiciona.

de la CBA, el estado de la población en un momento t está dado por los
indicadores que se adoptaron para mostrar propiedades del sistema
en ese momento t.  Por ejemplo, si el IM (1950) es el indicador que se
utiliza para describir la composición por sexo al inicio del año 1950, la
historia de la composición por sexo de la población de la CBA entre los
años 1950 y 2000 estará dada por la secuencia ordenada de los valores
del IM a lo largo del período 1950-2000.  
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Gráfico 1
Población total por sexo y grupos de edad, según condición de actividad económica.
Ciudad de Buenos Aires, 1950 y 2000

Fuente: Modelo CABA II Dirección General de Estadísticas y Censos (GCBA).
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Gráfico 2
Tasas de actividad específica por sexo y grupos quinquenales de edad. Ciudad de Buenos Aires, 1950 y 2000

Fuente: Tabla 4 del Anexo 2.
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dinámica de la PEA de la AGBA, entre otras cosas,
es necesario conocer los comportamientos de
los diferentes grupos o subpoblaciones que la
integran. Por ejemplo, el nivel de participación
de las mujeres de la CBA es más alto que el de
las mujeres de la AGBA; a su vez, esos niveles son
diferentes entre nativas y no nativas.5 La identi-
ficación y explicación de estas y otras diferencias
en la participación de las mujeres constituyen
insumos indispensables para la interpretación
de la dinámica de la PEA de este gran mercado
y el rol que juegan distintas subpoblaciones.
Parafraseando a Bertoncello (2004) tenemos
que avanzar en la comprensión de los com-
portamientos de la población de la CBA y sus
varias unidades internas pero, al mismo tiempo,
interpretarlos como componentes de cambios
que tienen lugar en una unidad urbana mayor,
que puede denominarse: área metropolitana
Buenos Aires, aunque aún se carezca de esta
definición “oficial”.

Como varios autores lo han estudiado y difun-
dido en la literatura especializada (véanse, entre
otros, Recchini de Lattes, 1980; Marshall y
Orlansky, 1995;  Wainerman, 1997 y Giusti y
Lindenboim; 1999), los censos nacionales de
población, en este caso los levantados entre
1947 y 2001, varían mucho en cuanto al tipo
de datos relevados sobre la PEA. Por ejemplo,
el de 1947 no incluyó una pregunta concreta
dirigida a detectar la PEA y sólo recogió la
“profesión, ocupación o medio de vida” de las
personas de 14 años y más, en el momento del
censo; el censo de 1970 bajó la edad límite in-
ferior a los 10 años y estableció una semana de
referencia y luego, el de 1991, introdujo  cambios
que permitieron detectar y contabilizar una
mayor cantidad de activos, especialmente entre
las mujeres. Tanto éstas como otras diferencias
en el modo de captar la PEA afectan las medi-
ciones censales de la condición de actividad y,

por ende, perturban su comparabilidad. Por
consiguiente, cuando se describen y analizan
las tendencias históricas de la participación
económica de la población es necesario prestar
atención al sentido y la magnitud de los efectos
que producen esta clase de problemas o, mejor
aún,  indicar cuánto del cambio “aparente” po-
dría ser “real” y cuánto “técnico”.  

Dinámica y estructura de la población
económicamente activa y algunas 
relaciones con los cambios 
demográficos

Dado que esta nota refleja resultados parciales
de un trabajo en curso, se resumen algunas di-
mensiones, características e interrelaciones de
la dinámica de las poblaciones estudiadas entre
1950 y 2000, distinguiendo períodos y fuentes
de los datos básicos.

• Una visión panorámica de la evolución
de las tres poblaciones (total, 15 años y más,
y PEA) a lo largo del medio siglo 1950-2000
(Tablas 1 y 3), permite comprobar que la PEA

es la única que aumenta significativamente
su efectivo al cabo de ese medio siglo. Lo
hizo a un ritmo promedio lento (0,7 por mil
anual), oscilante, y con dos etapas bien dife-
renciadas: 1950-1980, período en que la PEA

total disminuye su tamaño, y 1980-2000, en
el que recupera y sobrepasa su tamaño inicial.
Cabe señalar que, en las estimaciones prove-
nientes de los censos, el menor tamaño de la
PEA se encuentra en el año 1980, mientras que
en las provenientes de la EPH se ubica en 1985.
• Las relaciones del crecimiento de la PEA con
el no crecimiento de la población en edades
potencialmente activas (15 y más), y con el
leve decrecimiento de la población total, se
traducen en aumentos moderados del nivel
de actividad, tal como lo muestran la tasa
refinada de actividad (TRA), de 59,4 a 61,5
por ciento, y la tasa bruta de actividad (TBA),5 Véase Lattes y Bertoncello (1997).
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de 48,3 a 50,8 por ciento, que se incluyen
en la Tabla 2.
• La tasa de crecimiento medio anual de la
PEA total entre 1980 y 2000, seguramente ex-
cedió el cambio “real” por efecto del cambio
“técnico” que introdujo el censo de 1991.
Como otros autores, recurrimos a datos de
la EPH para tener una mejor medida del cre-
cimiento de la PEA entre 1980 y 2000, y verifi-
camos (Tabla 3) que la tasa media anual según
las EPH es claramente menor (7,4 por mil)
que la tasa media anual según los censos
(11 por mil).

Si el nivel de la actividad económica de una
población en un momento t es medido por
medio de la TRA, o sea, la proporción de PEA

en la población con edades potencialmente
activas, cualquier intento por captar la diná-
mica del nivel de actividad de manera con-
tinua, se haría de manera más sencilla utili-
zando una medida del cambio por unidad de
tiempo, que con las diferencias de medidas es-
táticas como la TRA, luego referidas a unidades
de tiempo (por ejemplo, anualizadas). Por esta
razón, proponemos la utilización de una me-
dida que no es habitual en esta temática (véase
conceptos y definiciones al final del Anexo 2),
que denominamos tempo de la actividad eco-
nómica. Conceptualmente, la medida es muy
sencilla y capta, justamente, la dinámica de la
participación económica, que no es otra cosa
que la diferencia entre las “velocidades” del in-
cremento o disminución de la PEA y de la po-
blación en edades potencialmente activas.

·• Los valores del tempo de la actividad (Tabla
3) acompañan de cerca el curso de la tasa de
crecimiento de la PEA, en parte porque la CBA

es un caso en el que la población en edades
potencialmente activas experimenta creci-
miento muy bajo o nulo. Entre otras cosas,
el tempo de la actividad promedio anual para
el período 1980-2000 da una versión más ajus-
tada del efecto del cambio técnico del censo

de 1991: según los censos, el tempo de la ac-
tividad de varones y mujeres fue de 2,4 y 19,9
por mil anual, mientras que, según las EPH, lo
fue del 1,1 y 12,9 por mil, respectivamente. 
·• Si dentro de las tres poblaciones anali-
zadas comparamos las tasas de crecimiento
de varones y de mujeres entre 1950 y 2000,
encontramos importantes diferencias a favor
de las mujeres. La población total, con su leve
decrecimiento (-0,3 por mil) se descompone
en la disminución de los varones (-1,6 por mil)
y en el aumento de las mujeres (0,8 por mil).
En la población de 15 y más años, cuyo ta-
maño ha sido prácticamente estable, la dife-
rencia de crecimiento entre varones (-1,6 por
mil) y mujeres (1,4 por mil) se acentúa. Pero
es en la PEA donde encontramos la mayor
diferencia entre el crecimiento de varones y de
mujeres: ellos decrecen a razón de una tasa
media anual de - 4,9 por mil, mientras que
ellas crecen al 10,3 por mil. Si observamos las
tasas de crecimiento por sexo en el período
1980-2000, se encuentra que, según los censos,
son: 3,9 por mil para varones y  20,8 para mu-
jeres, y, según las EPH, son: 2,6 y 13,8 por mil,
respectivamente.
·• Entre 1950-2000, las tasas medias de cre-
cimiento estimadas a partir de los censos
implican que, mientras la PEA perdía 227 mil
varones, ganaba 261 mil mujeres (Tabla 1).
La pronunciada caída del IM entre 1950 y 2000
muestra de manera concluyente este cambio:
según censos, el IM de 252,5 varones por cada
100 mujeres del año 1950 cae a 118,4 (120,9
según EPH) del año 2000 (Tabla 3). Cabe des-
tacar que los números absolutos de la PEA

total en el año 2000 son prácticamente iguales
según las dos fuentes de datos utilizadas,
aunque la composición por sexo, como ya
vimos con el IM, es levemente diferente.
··• Otro cambio demográfico mayor de la
población total de la CBA es el conocido pro-
ceso de envejecimiento que afecta a su estruc-
tura de edad entre 1950 y 2000. El Gráfico 1
pone de relieve este significativo incremento
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de la población en las edades 60 años y más,
principalmente entre las mujeres. Las edades
media (de 33,7 a 39,6 años) y mediana (de
32,7 a 37,2 años) de la población total (Tabla
3), son otros indicadores útiles para ilustrar
este cambio. El envejecimiento de la PEA es
mayor entre los varones que entre las mu-
jeres (38,9 y 37,4 años, respectivamente), pero
este diferencial tiende a disminuir y cambiará
de signo a corto plazo. Esto, porque en la
población 15 años y más (edades potencial-
mente activas) las mujeres alcanzan en el año
2000 la edad media más alta que se observa
entre todas las subpoblaciones analizadas:
47,6 años.

Con el auxilio de modelos como CABA II es
mucho más sencillo efectuar “experimentos”
de historia contrafáctica, es decir, rehacer esti-
maciones demográficas de un período pasado
modificando uno o más componentes. Luego,
la comparación de la historia demográfica
“ real” con la historia “modificada” contribuye
a la comprensión del rol que jugaron los com-
ponentes controlados. Como se ha mostrado
(entre otros, Lattes y Bertoncello, 1997 y Come-
latto, 2001), los indicadores globales del nivel de
la actividad como las TRA denotan dos tipos
de cambios interrelacionados: uno, los cambios
que se producen en la actividad (propensión a
participar en la actividad económica) y otro, los
cambios que se producen en la estructura de-
mográfica; por lo tanto, es de interés mostrar
algunos indicios del rol jugado por los cambios
de la estructura por sexo y edad en los cam-
bios que nos indica la TRA.

La Tabla 6, que incluye valores de las TRA obser-
vadas (a partir de los censos) y de las TRA tipi-
ficadas, con las estructuras del año 1975, indica
que, entre 1950 y 2000, se produjo un au-
mento de las TRA observadas de la PEA total
(59,4 a 61,5 por ciento), que representa un au-
mento del 3,5 por ciento, mientras que las TRA

tipificadas (52,9 y 64,2 por ciento), indican un

aumento del 21,4 por ciento.  En otras palabras,
la propensión a participar de la población ha
experimentado un aumento mucho mayor
que el indicado por la TRA observada, debido
a que parte considerable del aumento es invi-
sible porque la población modificó su compo-
sición por sexo y edad. En la misma Tabla 6 se
puede ver que estos efectos de los cambios de-
mográficos sobre las TRA son muy diferentes
entre varones y mujeres: entre los primeros
tienden a sobreestimar la disminución ocurrida
mientras que entre las segundas subestima el
aumento que se produjo.

Dada la importancia que adquieren los cambios
de la composición por sexo y edad sobre la  evo-
lución del nivel de actividad, además de la TRA

tipificada, son útiles otras medidas del nivel
de la actividad que no estén afectadas por el
efecto de los cambios demográficos. Con este
propósito se procedió a calcular una medida de
este tipo: años brutos de vida activa (véase de-
finición en el Anexo 2). El Gráfico 3 presenta
las tendencias del nivel de actividad de la po-
blación total y por sexo, entre 1950 y 2000,
según datos censales. Las dos series de me-
didas (TRA tipificadas y años brutos de vida ac-
tiva) dan, más allá de sus escalas y significados
diferentes, una imagen muy similar del fenó-
meno que se intenta mostrar. Los importantes
aumentos del nivel de la actividad que se ob-
servan desde 1980 en adelante, particularmente
entre las mujeres, contienen los efectos, ya co-
mentados, que introduce el cambio técnico del
censo de 1991; a partir de estimaciones de las EPH,
estos indicadores darían una versión más real.  

Además de los cambios globales de la actividad
económica por sexo vistos hasta aquí, cabe
destacar que la participación económica de la
población de la CBA ha experimentado, además,
importantes cambios en su propia estructura
por edad, en particular, entre las mujeres. En
otras palabras, los aumentos o disminuciones
del nivel de la actividad global por sexo tienen
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lugar de manera diferencial según la edad de
las personas. Así, el hecho de que los más jó-
venes (15-19) participen menos en la actividad
económica y que los de mayor edad (60 y más)
luego de disminuirla empiecen a recuperarla y
aumentarla son, entre otras, algunas caracterís-
ticas de las tendencias seguidas por los niveles
de actividad por sexo y grupos seleccionados de
edad. Los Gráficos 4 y 5 brindan un panorama
general de las tendencias seguidas por los va-
rones y las mujeres, entre 1950-2000 según datos
de los censos, y entre 1980-2000 según datos de
las EPH. De estos gráficos sobresale la notable
caída de la actividad de los varones del grupo

Gráfico 3
Tasas refinadas de actividad tipificadas y años brutos de vida activa por sexo. Ciudad de Buenos Aires, 1950 y 2000

Fuente: Tablas 3 y 6 del Anexo 2.

15-19 y, en menor medida, del grupo 20-29.
Los varones del grupo 60 y más, tras una muy
importante disminución entre 1950 y mediados
de la década 1970, recuperan su participación
a muy buen ritmo. Entre las mujeres, con ten-
dencias mucho más definidas, con la sola ex-
cepción del grupo 15-19, todas las líneas de
tendencias indican aumentos; algunos muy in-
tensos, como el que muestran los grupos 30-49
y 50-59 (el de mayor aumento). Las mujeres
del grupo 60 y más, luego de una disminución
suave desde valores muy bajos, también ini-
ciaron una tendencia al aumento de la partici-
pación en la vida económica.
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Gráfico 4
Tendencias* de las tasas específicas de actividad económica, por sexo y grupos de edad seleccionados, según los
censos de población. Ciudad de Buenos Aires, 1950 y 2000

* Polinomio de grado 3.
Fuente: Tabla 4 del Anexo 2.
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Gráfico 5
Tendencias* de las tasas específicas de actividad económica, por sexo y grupos de edad seleccionados, según las EPH.
Ciudad de Buenos Aires, 1980 y 2001

* Polinomio de grado 3.
Fuente: Tabla 5 del Anexo 2.
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Anexo 1. EL MODELO CABA II

La construcción de este modelo se orienta en dos
sentidos: a) selección y evaluación de las series de
datos básicos y estimaciones demográficas que
cubren total o parcialmente el período 1947-2001
–muy diversas en cuanto a temas y alcance–,
adoptando aquellas que aparecen como acep-
tables, corrigiendo o reestimando otras menos
plausibles y estimando las inexistentes, y b) in-
tegración dinámica de las series de estimaciones
anteriores con los datos que genera el propio
modelo del sistema demográfico. La integración
sistémica resulta de la aplicación de las rela-
ciones demográficas que permiten vincular di-

mensiones de la dinámica de la población, con
cambios estructurales de la misma y con la ocu-
rrencia de los hechos demográficos individuales.
Todo esto con el objeto de lograr una recons-
trucción aceptable, entre otras posibles, de la evo-
lución de la población de la Ciudad de Buenos
Aires a lo largo del período 1950-2000, para
luego continuarlas y proyectarlas hasta el 2020.

De manera resumida, los pasos para construir
el CABA II fueron los siguientes: a) estimación de
la población de cada sexo y lugar de nacimiento
(nacidos en la Argentina y nacidos en el exterior)
por grupo quinquenal de edad al 1 de enero de
1950, obteniendo así la denominada población
base, y b) carga en computadora la estimación
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anterior y las estimaciones adoptadas de los dis-
tintos componentes demográficos1 que, interac-
tuando a partir de la población base, generan
los sucesivos estados (stocks) de la población al
1 de enero de cada año terminado en 0 y 5, entre
1950 y 2000. Los componentes demográficos
básicos de la dinámica reconstruida por CABA II,
son los siguientes:

Fecundidad. Tasas específicas de fecundidad
por edad, por quinquenio entre 1950 y 2000,
que se detallan en Lattes y Andrada (2004).
Estas tasas, aplicadas a los stocks de mujeres
por grupo quinquenal, entre 15 y 49 años, ge-
neran los nacimientos totales de cada quin-
quenio a los que se les aplica, en las primeras
corridas del modelo, un índice de masculinidad
constante de 104, para luego, dadas las evidencias
empíricas de las últimas décadas, permitir fluc-
tuaciones dentro del rango 104 -106. Cabe aclarar
que estas tasas específicas de fecundidad se utili-
zaron para el total de las mujeres, es decir, no
se introdujo diferencial alguno entre mujeres
nativas y no nativas, dejando para próximos de-
sarrollos del modelo su introducción.

Mortalidad. Relaciones de supervivencia por
grupos quinquenales de edad y sexo, obtenidas
de las diversas tablas abreviadas de mortalidad
por sexo disponibles (véase Lattes y Andrada,
2004) y abiertas, a su vez, en dos juegos de rela-
ciones, uno para nativos y otro para no nativos,
atendiendo a las evidencias de mortalidad di-
ferencial entre estas dos subpoblaciones. Para
efectuar la referida apertura se estimó, en primer
lugar, la mortalidad de los no nativos, calculán-
dola como el promedio ponderado de la morta-
lidad de inmigrantes limítrofes e inmigrantes
no limítrofes.2 La mortalidad de nativos, en

tanto, se ajustó de forma tal que la mortalidad
resultante para la población total fuera igual a
la mortalidad medida a través de las distintas
tablas. Finalmente, sobre estas estimaciones de
mortalidad se efectuaron algunos ajustes pun-
tuales en los grupos de edades más avanzadas.

Migración. Es el componente que requirió
mayor elaboración, pues además de calcularse
para nativos y no nativos, fue necesario ajustar
sus valores y sus respectivas estructuras por sexo
y edad. Para esta tarea se utilizaron diversas es-
timaciones disponibles, se efectuaron nuevas
estimaciones y se tomaron en cuenta indicios
provenientes de otras fuentes y/o trabajos publi-
cados. La migración neta se obtiene por el mé-
todo de las relaciones de sobrevivencia (fórmula
promedio), ajustadas por sexo y grupo de edad
de nativos y no nativos.

Población económicamente activa. Con
datos provenientes de los censos nacionales de
población de 1947 a 2001 (véanse fuentes uti-
lizadas) y de las EPH de 1980 a 2001 (menos las
EPH de los años 1984 y 1985 no disponibles) se
obtuvieron tasas de participación por sexo y
grupos quinquenales de edad (15-19 a 75 y más
en las estimaciones desde los censos y 15-19 a
65 y más, en las estimaciones desde las EPH).
Mediante interpolación, las tasas censales se
corrieron al 1 de enero de todos los años ter-
minados en 0 y 5 del período1950-2000 y, las
tasas de las EPH, del período 1980-2000. En el
caso de las tasas provenientes de las EPH, las
tasas por grupos decenales, obtenidas del proce-
samiento de sus bases, se abrieron en tasas por
grupos quinquenales de acuerdo con lo indi-
cado, en este sentido, por las tasas censales.  
Las distintas series de tasas estimadas se apli-
caron a la población total, por sexo y edad, del
modelo CABA II y se obtuvieron los valores abso-
lutos de la PEA total, por sexo y edad, al 1 de enero
de cada año terminado en 0 y 5. Estas son las
cifras que posibilitan una primera versión “apa-
rente” de la dinámica experimentada por la PEA. 

1 Matrices de tasas específicas 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, tasas específicas de participación económica, por sexo y
grupos quinquenales de edad, etcétera.
2 Véase el procedimiento en Lattes, Comelatto y Levit (2003).
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Informes técnicos

Tabla 6
Tasas refinadas de actividad, observadas y tipificadas por sexo. Ciudad de Buenos Aires, 1950-2000

1950 59,4 87,9 32,7 52,9 82,9 28,5
1955 56,9 84,4 32,0 51,8 80,2 28,7
1960 54,2 80,8 31,1 50,6 77,4 28,9
1965 53,4 78,1 32,4 51,0 75,9 30,7
1970 52,7 75,6 33,7 51,6 74,7 32,8
1975 51,7 73,4 34,0 51,7 73,4 34,0
1980 50,6 71,2 34,1 51,7 72,1 35,1
1985 53,8 72,6 38,8 55,5 74,0 40,6
1990 57,5 74,6 44,0 60,1 76,5 46,8
1995 59,7 74,7 47,8 62,6 76,8 51,1
2000 61,5 74,7 50,9 64,2 76,2 54,5

Año

* Estructura de las poblaciones tipo: año 1975.
Fuente: Estimaciones a partir de la Tabla 4 del Anexo 2.

Tasas refinadas observadas

Total Varones Mujeres

Tasas refinadas tipificadas*

Total Varones Mujeres

Conceptos y definiciones

IM (índice de masculinidad): es la razón entre el
total de varones y el total de mujeres y se lee como
el número de varones por cada 100 mujeres.

TBA (tasa bruta de actividad económica): es la
proporción (por cien) de población económica-
mente activa sobre la población total.

TRA (tasa refinada de actividad económica): es
la proporción (por cien) de población económi-
camente activa sobre la población en edades
potencialmente activas (15 años y más).

RDE (relación de dependencia económica): es la
razón entre la población no económicamente
activa y la población económicamente activa
y se lee como el número de personas inactivas
por cada 100 personas activas.

Años brutos de vida activa en el año “t”: es el
número medio de años activos que tendría una

cohorte hipotética si, a lo largo de sus edades
potencialmente activas (15 años y más), experi-
menta las tasas de actividad específicas por edad
de la población observadas en ese año “t”.

Tasa de crecimiento medio anual de una po-
blación: es el incremento/disminución medio
anual de la población en estudio, por cada mil
habitantes, durante el período de tiempo consi-
derado. Las tasas se calcularon con la función:

Tempo de la actividad económica: es el incre-
mento o disminución medio anual de la pro-
porción de población económicamente activa
sobre la población en edades potencialmente
activas (15 años y más) o TRA. De manera más
simple, es la diferencia entre las tasas de creci-
miento de la población económicamente activa
y de la población de 15 años y más, según se
desarrolla a continuación: 
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Medido el nivel de actividad económica en
un momento “t” por medio de la TRA diremos
que el tempo de la actividad está dado por
el incremento/disminución medio anual de
esta tasa. Siendo:

la tasa de crecimiento de la TRA es:


