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Artículos

Mixidad socioespacial y gentrificación en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires 1991-2010. Una aproximación cuantitativa a 

partir de datos censales

Gonzalo Martín Rodríguez

El artículo explora la mixidad socioeconómica y la gentrifica-

ción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de infor-

mación censal de los años 1991, 2001 y 2010, buscando cuan-

tificar dichos fenómenos y conocer sus tendencias recientes. 

Entre las conclusiones se destaca que la mixidad socioeconó-

mica es un fenómeno que tiende a decrecer en la ciudad y que, 

en gran medida, es de tipo transitoria, producto de su estrecho 

vínculo con procesos de gentrificación que la tienen como un 

estadio intermedio entre el comienzo de la gentrificación y la 

etapa en que alcanza un grado mayor de desarrollo.

Palabras clave: Gentrificación, mixidad socioeconómica, Buenos 

Aires.

This paper explores socioeconomic mixture and gentrification 

in Buenos Aires City based on census data from 1991, 2001 and 

2010 censuses, seeking to determine the magnitude and trends 

of these particular urban phenomena. Conclusions suggest 

that socioeconomic mixture is mainly transitory and related 

to gentrification processes as an intermediate phase.

Key words: Gentrification, socioeconomic mixture, Buenos 

Aires.

Este artículo obtuvo mención en la Decimocuarta Edición del Concurso 
de artículos científicos sobre ”Cambios demográficos en la Ciudad de 
Buenos Aires”.

Gonzalo Martín Rodriguez es investigador adjunto CEUR-CONICET, 
Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Magister en Planificación Urbana 
y Regional (UBA), Licenciado en sociología (UBA). E-mail: gonzalor@
conicet.gov.ar.

Resumen Abstract

Introducción

La Nueva Agenda Urbana aprobada en la última 
conferencia Hábitat III en Quito, Ecuador, afirma 
el compromiso de muchos gobiernos del mundo, 
organizaciones de base y profesionales del 
urbanismo en: 

[apoyar] la aplicación de estrategias de 
planificación urbana… que faciliten una 
mezcla social mediante el suministro de 
viviendas asequibles con acceso a espacios 
públicos y servicios básicos de calidad para 
todos, con mayor seguridad, de manera que 
se favorezca la interacción social e intergene-
racional y el reconocimiento de la diversidad 
(ONU, 2016, p. 20). 
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El mismo documento también se manifiesta en 
favor del Derecho a la Ciudad (ONU, 2016, p. 3) 
señalando la necesidad de propiciar operaciones 
de ampliación y renovación urbana, incluido el 
mejoramiento de asentamientos informales, pero 
siempre y cuando estas acciones no profundicen 
procesos de segregación socioeconómica y gentri-
ficación (ONU, 2016, p. 20). 

El reconocido urbanista Jordi Borja (2009) 
también ha destacado la importancia de la mezcla 
social en el espacio y el derecho de todos los 
sectores sociales a la centralidad urbana. Ello 
refiere tanto a la movilidad hacia y desde las 
centralidades como a la posibilidad de residir 
formalmente en estas áreas en espacios residen-
ciales diversos en su composición racial y socio-
económica. La mezcla o mixidad socioespacial (lo 
contrario a la segregación) aparece así como un 
atributo positivamente connotado y deseable para 
nuestras ciudades, al menos en el discurso hoy 
hegemónico del urbanismo y la academia.

Existen pocos antecedentes en el estudio de 
estos temas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA). Algunas investigaciones basadas 
principalmente en análisis y relevamientos no 
estadísticos dan cuenta de procesos de gentrifi-
cación más o menos incipientes en barrios como 
La Boca, San Telmo y Barracas, todos ellos en el 
sur de la Ciudad (Di Virgilio y Guevara, 2014; 
Rodríguez, Bañuelos y Mera, 2008). El presente 
trabajo propone abordar el estudio de la gentrifi-
cación y la mixidad a partir de una metodología 
estrictamente cuantitativa, procurando obtener 
el mejor provecho de las series de datos censales 
georreferenciados correspondientes a los últimos 
tres censos de población y vivienda de la República 
Argentina. El objetivo es indagar acerca de los 
fenómenos de mixidad socioespacial y gentrifica-
ción en la CABA, detectando sus tendencias para el 
período comprendido entre los años censales 1991 
y 2010. Nos guía el interés de saber si existen zonas 
residenciales socioeconómicamente mixtas, cómo 
se distribuyen espacialmente y hasta qué punto 

esta mixidad es persistente en el tiempo o si, por 
el contrario, es más bien transitoria y posiblemente 
vinculada con procesos de gentrificación.

Mixidad y gentrificación

Por mezcla o mixidad socioespacial entendemos lo 
opuesto a la segregación residencial. Si la segrega-
ción residencial puede definirse operacional-
mente como la distribución desigual o separación 
espacial de los diferente grupos sociales (Massey 
y Denton, 1988; Rodríguez, 2014; White, 1983) 
generalmente definidos en términos de poder 
económico o estatus social, la mixidad socioespa-
cial refiere a la medida en que distintos grupos 
o estratos sociales pueden también compartir el 
espacio en condiciones de proximidad física y un 
ambiente favorable a la interacción. Idealmente, 
esta proximidad física debería ocurrir sin la 
presencia de obstáculos que puedan dar lugar a 
una “falsa mixidad”, como en el caso de muchas 
urbanizaciones cerradas insertas en entornos 
urbanos de pobreza e informalidad, fenómeno 
también conocido como “fragmentación urbana” 
(Borsdorf, 2003; Burgess, 2005; Svampa, 2002).

El término gentrificación (un neologismo adaptado 
de la lengua inglesa) fue originalmente acuñado 
por la socióloga Ruth Glass (1964) al analizar el 
proceso de aburguesamiento de barrios obreros 
en Londres, cuyas modestas viviendas, al expirar 
sus alquileres, se convertían una a una en residen-
cias elegantes hasta desplazar a sus antiguos 
habitantes, cambiando por completo el carácter 
social del barrio. En la actualidad, el término se 
utiliza de manera más amplia, no limitándose 
al sujeto “clase obrera” sino, más en general, a 
“hogares de menores ingresos” (Herzer, 2008, 
p. 19), es decir, cualquiera sea su relación con 
los medios de producción. Podemos, entonces, 
definir de forma muy general a la gentrificación 
como un proceso de sustitución de población de 
bajo nivel socioeconómico por nuevos habitantes 
de clases medias y altas.



Mixidad socioespacial y gentrificación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1991-2010. Una aproximación cuantitativa a partir de datos censales

Año 14,   número 26,   octubre de 2017       9

La gentrificación ha desatado así intensos debates 
entre los académicos. Al debate sobre sus causas 
se le suma la discusión sobre sus efectos. Slater 
(2006) ha llamado la atención sobre que el propio 
debate sobre la gentrificación parece haberse 
gentrificado. Si en las décadas de 1960 y 1970 
prevalecía una denuncia casi unánime por sus 
efectos perversos sobre la población obrera 
desplazada, en décadas posteriores se pasó a 
su celebración generalizada bajo el argumento 
de supuestos atributos positivos emergentes en 
las áreas gentrificadas (Caulfield, 1989; Duany, 
2001). Comenzó a ser cada vez más frecuente la 
referencia a las áreas gentrificadas a través de 
expresiones como enclaves culturales, territo-
rios de innovación, vecindarios que florecen, 
futuros urbanos, alternativas a la opresión del 
suburbio, territorios de fantasía, y a sus protago-
nistas como nuevos colonos urbanos, o mentes 
creadoras y tolerantes. Entre los aspectos a 
celebrar se encontraría asimismo la propia 
mixidad social que resultaría de la convivencia de 
antiguos pobladores con los recién llegados y los 
beneficios que esta convivencia espacial generaría 
en términos de nuevas y mejores oportunidades 
de empleo y prestación de servicios culturales, 
educativos, etcétera.

A lo largo de las últimas décadas, se han propuesto 
en la literatura distintos indicadores para el 
estudio de la gentrificación, existiendo, respecto 
de los mismos, un importante grado de coinci-
dencia entre los investigadores (Butler y Lees, 2006; 
Herzer, 2008; Ley, 1986; Sandroni, 2006; Schaffer y 
Smith, 1986). Un primer conjunto de indicadores 
abarca a aquellos que buscan detectar cambios 
en la composición socioeconómica (o estatus 
social) de las zonas: dentro de esta dimensión, 
se analizan variables como el nivel de ingresos, 
el nivel educativo o el tipo de ocupación y califi-
cación de sus residentes. Una segunda clase de 
indicadores abarca los estrictamente demográficos 
(no referidos de modo directo al estatus social), 
como el aumento de los propietarios por sobre los 

Los desplazamientos de población de menor nivel 
socioeconómico que desencadena la gentrifica-
ción pueden clasificarse en directos e indirectos 
(Herzer, 2008, p. 28). Entre los desplazamientos 
directos, se cuentan las compras directas −a 
precios tentadores para sus antiguos dueños−, la 
no renovación de contratos de alquiler a inquilinos 
de bajos recursos, e incluso los desalojos forzosos 
en casos de viviendas ocupadas ilegalmente. Los 
desplazamientos indirectos son menos visibles y 
tienen que ver, por un lado, con los aumentos en el 
precio de los alquileres, los impuestos inmobilia-
rios y los productos de consumo cotidiano, y, por 
otro, con sentimientos de desarraigo y desarti-
culación del tejido social preexistente, producto 
de lo cual el barrio “ya no es lo que era” y los 
antiguos moradores deciden finalmente migrar.

En la literatura especializada subsisten principal-
mente dos enfoques explicativos de la gentrificación. 
Uno de estos enfoques se focaliza en la demanda, 
afirmando que la sociedad post industrial genera un 
nuevo tipo de consumidor de buen poder adquisitivo 
que demanda acceso a bienes y servicios que no se 
obtienen en la periferia. Se trataría así de un deseo 
de las clases medias y altas de retornar al centro, y los 
desarrolladores inmobiliarios simplemente vienen 
a responder a esta demanda (Ley, 1986). El segundo 
enfoque se centra en la oferta. Luego de décadas 
de residencialización periférica de las clases más 
pudientes, los desarrolladores inmobiliarios ya no 
encuentran altas tasas de ganancia en dichos territo-
rios. Al mismo tiempo, se amplía la brecha entre la 
renta actual y la renta potencial en las zonas centrales 
o peri-centrales degradadas (aunque de alto valor 
histórico patrimonial, bien equipadas y con buena 
accesibilidad). Esto ofrece a los desarrolladores la 
posibilidad de obtener grandes ganancias a costa 
de una inversión relativamente baja en procesos de 
renovación urbana, que muchas veces cuentan con 
apoyo del Estado tanto a través de inversiones como 
de cambios en las normativas. Una vez identificada 
la oportunidad, la demanda se genera a través del 
marketing (Smith, 1982 y 1987).
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inquilinos, la disminución del tamaño medio de los 
hogares y de la edad media de los jefes de hogar. 
El tercer conjunto de indicadores no refiere de 
manera directa a los habitantes sino a cambios en 
los usos del suelo y en el mercado inmobiliario en 
el que estos dirimen la localización de sus residen-
cias: aumentos drásticos en el precio del suelo y 
los alquileres, dinamización de las transacciones 
inmobiliarias, cambios en la calidad de diseño 
de las residencias (ya sea manteniendo su estilo 
edilicio cuando este connota una fuerte identidad 
cultural o modificando el tipo de vivienda 
cuando se trata de estructuras edilicias modestas 
u obsoletas), y finalmente, aparición de nuevos 
comercios y servicios más acordes a los hábitos 
de consumo de la nueva clase media-alta (cafés de 
moda, bares, delicatessen, casas de diseño, clubes 
de fitness, spas, etc.).

Metodología

Con la finalidad de identificar zonas mixtas (y 
su persistencia en el tiempo) y aquellas presumi-
blemente gentrificadas, se explicará, en primer 
lugar, cómo se definen las unidades espaciales 
y, segundo, la variable que utilizaremos como 
indicador proxy de nivel socioeconómico y a 
partir de la cual clasificamos los hogares de la 
Ciudad. Luego explicaremos en detalle en qué 
consiste el procedimiento para identificar zonas 
mixtas. Y, finalmente, veremos cómo se construye 
nuestro índice de gentrificación. Todos los datos 
y cartografía utilizados en este trabajo corres-
ponden a los tres últimos censos nacionales de 
población y vivienda de 1991, 2001 y 2010, y fueron 
proporcionados por el INDEC.

Definición de unidades espaciales

Se utilizan en este trabajo las unidades espaciales 
mínimas para las que el INDEC reporta datos de 
población y vivienda: los llamados radios censales. 
Los radios censales son polígonos delimitados 
exclusivamente en virtud de facilitar el operativo 
censal (INDEC, 2001), conteniendo aproximada-

mente 300 viviendas, no necesariamente habitadas. 
Los radios censales no pretenden delimitar zonas 
residenciales homogéneas, ni significativas en 
términos sociológicos o para sus habitantes (como 
sí se supone que ocurre, por ejemplo, con los census 
tracts en los EE.UU.) aun cuando, en ocasiones, 
sus límites pueden coincidir con determinados 
tipos de formaciones residenciales con identidad 
y morfología propias, como ciertas villas de 
emergencia o urbanizaciones cerradas.

Para la clase de análisis propuesto es importante 
que las unidades espaciales sean porciones de 
ciudad cuyos límites se mantengan constantes en 
el tiempo. Y, en efecto, en la mayor parte del país 
los límites de los radios censales han permane-
cido constantes a lo largo de, por lo menos, los 
últimos tres censos. La excepción más frecuente 
son aquellos radios censales que resultan subdivi-
didos, generalmente producto de su densifica-
ción. Este tipo de subdivisiones no representa un 
problema ya que siempre es posible reagrupar 
estos radios (y sus datos) para obtener unidades 
espaciales constantes tomando como referencia la 
cartografía de, por ejemplo, el censo de 1991.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sin 
embargo, se presenta un problema. Aunque prácti-
camente no hubo modificaciones en la cartografía 
censal de 2001 respecto de la de 1991, todo cambió 
en el censo de 2010, donde los radios censales fueron 
casi completamente “redibujados” sin contemplar 
ninguna consistencia con la cartografía censal 
previa. Como resultado, la mayoría de los radios 
de 2010 no se corresponden con los radios de 2001,1 
y no es factible su reagrupamiento. A fin de lidiar 

1  Esto se hizo con el argumento de que todas las subdivisiones 
censales debían adecuarse a los límites de las 15 nuevas Comunas en 
que fue dividida la Ciudad en el año 2005. Así, el artículo 52 de la Ley 
1777/05 estable que “Todas las divisiones territoriales de la ciudad, 
cualquiera sea su propósito, deben ajustarse a la delimitación esta-
blecida por esta ley para las Comunas en un plazo que no supere los 
tres (3) años, contados a partir de la sanción de la presente ley. Ellas 
pueden dividir una Comuna o sumar dos (2) o más, pero no tomar 
fracciones de distintas Comunas para delimitar una zona”. La Ciudad 
de Buenos Aires no fue el único caso, ya que algo similar sucedió en 
la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego.
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con esta situación hemos recurrido a un método 
conocido como de desagregación y reagrupamiento 
de datos (DRD) (Rodríguez, 2013). Este método se 
basa en la suposición de que tanto las unidades de 
análisis (los hogares) como el atributo analizado 
(su nivel socioeconómico) se distribuyen homogé-
neamente dentro de cada radio censal de 2010. Una 
vez asumido esto, el total de hogares de cada radio 
censal de 2010 puede ser repartido entre aquellos 
radios de 1991 que se le superponen, siendo este 
reparto proporcional a la superficie que comparten.

La Figura 1 representa un pequeño sector del 
barrio de San Cristóbal, ilustrando el problema 
de la incompatibilidad cartográfica de 2010 y 
la subsiguiente aplicación del método DRD. Se 

puede observar que el sector contiene solo unos 
pocos radios que no sufrieron modificaciones y 
una mayoría restante de radios de 2010 que se 
encuentran parcialmente contenidos por dos o 
más radios censales de 1991. Mediante el método 
DRD, al radio 0060701 de 1991 se le ha asignado 
un total de 526 hogares, compuesto por el 100% 
(295 hogares) del radio 0032407 y el 61,8% (231 
hogares) del radio 0032406 (ambos de 2010). De 
este último radio, el 38,2% (143 hogares) restante 
fue asignado al radio 0060702 de 1991, el cual, a su 
vez, totaliza 240 hogares que resultan de sumar 
también los hogares de otros dos radios parcial-
mente incluidos en él.2 

2  El procedimiento fue realizado de manera automatizada utilizan-
do el software ArcGis de ESRI.

Figura 1
incompatibilidad de la cartografía censal 1991-2010 y aplicación del método DRD

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.
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variables que también podrían resultar útiles para 
segmentar socioeconómicamente a la población 
(como categoría ocupacional y nivel de califica-
ción) no están disponibles para el año 2010.

Como variable proxy de nivel socioeconómico 
utilizamos el nivel educativo de los jefes y jefas 
de hogar, una variable ampliamente utilizada 
en otros estudios en la Argentina y en el resto 
de la región (Arriagada y Rodríguez Vignoli, 
2004; Groisman y Suárez, 2005; Rodriguez, 2008; 
Sanhueza y Larrañaga, 2007).3 A partir de esta 
variable, realizamos dos clasificaciones de los 
hogares: una clasificación de cuatro grupos (para 
identificar zonas censales mixtas) y otra de dos 
grupos (para construir el índice de gentrifica-
ción). La clasificación de cuatro grupos reúne 
los hogares en: NS1 (jefes sin estudios o nivel 
primario incompleto); NS2 (jefes con primario 
completo o secundario incompleto); NS3 (jefes 
con secundario completo o terciario/universitario 
incompleto); y NS4 (jefes con terciario/univer-
sitario completo). La tipología de dos grupos se 
divide en: NS Bajo (hogares NS1 y NS2) y NS Alto 
(hogares NS3 y NS4).

Cabe mencionar que, dentro del universo de jefes 
y jefas de hogar en la CABA, se han producido, a 
lo largo del período, ciertos cambios que podrían 
afectar la medición de los fenómenos de gentrifi-
cación y mixidad socioespacial. En primer lugar, 
se viene verificando una considerable mejora en el 
nivel educativo de los jefes de hogar, un fenómeno 
que no es novedoso ya que es una característica 
de todo el país desde hace varias décadas (véase 
el Anexo). El riesgo de ello es que podría conducir 
a identificar gentrificación y pérdidas de mixidad 
en zonas donde en realidad no la hubo. Más 
adelante explicaremos por qué esto no representa 
un problema para nuestras mediciones. En 

3 No utilizamos la variable hacinamiento pues –a diferencia del ni-
vel educativo− no se trata de un atributo propio de los hogares sino 
de la forma en que estos ocupan el espacio; es decir, es un atributo 
que no necesariamente se traslada junto a los hogares cuando estos 
modifican su lugar de residencia.

Una última consideración acerca de las unidades 
espaciales utilizadas refiere al llamado Problema 
de la Unidad Espacial Modificable (PUEM) 
(Openshaw, 1984; Rodríguez, 2013). El problema 
consiste fundamentalmente en que la forma, 
tamaño y criterios empleados en la delimita-
ción de las zonas censales pueden incidir en los 
resultados, particularmente cuando se utilizan 
índices estadísticos que se construyen a partir 
de variaciones en la diversidad de un atributo 
en el espacio, como, por ejemplo, los índices 
de segregación. Cuanto mayor es el tamaño 
de las unidades (principalmente debido a su 
baja densidad poblacional), pueden tender a 
contener mayor diversidad, lo que podría, en 
algún grado, conducir a identificar como diversas 
o “mixtas” zonas donde en realidad existe un 
grado importante de diferenciación social en el 
espacio residencial. Viceversa, zonas censales 
muy pequeñas (generalmente en las áreas más 
densas de la Ciudad) tenderían a ser socioeco-
nómicamente más homogéneas. Idealmente, el 
investigador desearía contar con datos espacial-
mente agrupados en unidades de igual forma 
y superficie. Podríamos, en tal sentido, haber 
lidiado con el PUEM agrupando radios censales 
pequeños a fin de obtener unidades espaciales 
más grandes de similar tamaño en toda la Ciudad 
(Rodriguez, 2008). Para el presente trabajo, sin 
embargo, optamos por no realizar ningún reagru-
pamiento adicional al de restituir la cartografía 
de 2001 y 2010 a la de 1991: primero, porque no 
se utilizan aquí medidas de correlación espacial; 
segundo, porque, para captar cambios en la 
composición socioeconómica de las zonas, lo que 
nos interesa es que su delimitación sea constante 
en el tiempo; y, por último, porque no se trata de 
un estudio comparativo con otras ciudades, en 
cuyo caso el PUEM sí revestiría otra seriedad y 
requeriría de algún tipo de solución adicional.

Segmentación socioeconómica de los hogares 

Los censos en Argentina no relevan informa-
ción sobre ingresos o poder adquisitivo. Otras 
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Nuestra definición operacional de mixidad debe 
ser consistente con su definición teórica, esto es, 
como total ausencia de segregación. Definimos 
entonces una zona perfectamente mixta como 
aquella donde la proporción de cada grupo es 
exactamente igual a su proporción en la Ciudad 
en su conjunto. Con el fin de identificar zonas 
mixtas, empleamos el llamado cociente de locali-
zación (QL) que se obtiene para cada zona censal 
dividiendo la proporción de cada grupo en cada 
zona por la proporción del grupo en el total de 
la Ciudad. El QL de un grupo en una zona dada 
será igual a 1 en caso de que ambas proporciones 
sean idénticas. En cambio, si el QL es menor que 
1, el grupo estará sub-representado, y si es mayor 
que 1, diremos que el grupo está sobre-represen-
tado. La ventaja de utilizar el QL es que no se ve 
afectado por cambios en el peso relativo de cada 
grupo en la Ciudad de un censo a otro.

Evidentemente será muy poco probable hallar 
alguna zona perfectamente mixta donde los 
cuatro grupos tengan un QL exactamente igual 
a 1. Es preciso definir, entonces, alguna medida 
de diversidad y establecer arbitrariamente algún 
umbral de tolerancia razonable. Por ejemplo, si 
una zona fuese perfectamente mixta, tendríamos 
que el desvío estándar del QL de los cuatro grupos 
sería exactamente 0; por el contrario, cuanto 
mayor sea la concentración espacial relativa de 
alguno de los grupos, más alto será el desvío 
estándar. A los fines de este trabajo consideramos 
zonas socioeconómicamente mixtas a aquellas 
donde el desvío estándar del QL de los cuatro 
grupos es menor a 0,15.6

Al analizar tendencias, nos referiremos como 
zonas de “mixidad persistente” a aquellas que 
aparecen como mixtas en ambos extremos del 
período (1991 y 2010), excluyendo de este primer 

6 Por ejemplo, en el año 1991 la menos mixta de las zonas identi-
ficadas como mixtas presenta: QL del grupo NS1 = 0,8435; QL del 
grupo NS2 = 1,1196; QL del grupo NS3 = 1,0026; y QL del grupo NS4 
= 0,7920, dando como resultado un desvío estándar de 0,1499.

segundo lugar, se destaca el hecho de que las 
variables nivel educativo y nivel de ingresos 
(decil de ingresos per cápita familiar) aparecen 
cada vez menos asociadas estadísticamente.4 Una 
explicación posible podría ser que las mujeres  
−generalmente peor remuneradas que los varones 
(MTEySS, 2014)− han ido incrementando su nivel 
educativo y su representación en el universo de 
jefes de hogar: de 29,2% en 1991 y 35,4% en 2003 a 
nada menos que 41,1% en 2010.5 En cualquier caso, 
y en la medida en que hemos asumido el nivel 
educativo como indicador de nivel de ingresos, 
el debilitamiento de la correlación entre ambas 
variables podría conllevar una sobre estimación 
de los niveles de mezcla social en 1991 y 2010 en 
relación con 1991.

Identificación de zonas mixtas

Un radio censal perfectamente mixto podría 
pensarse como aquel donde los cuatro grupos 
(NS1, NS2, NS3 y NS4) representan exactamente 
el 25% cada uno. Para adoptar esta definición, 
sin embargo, debería darse la poco probable 
situación de que los cuatro grupos tengan la 
misma representación en la Ciudad en su conjunto 
en cada uno de los tres censos. No es el caso de 
la CABA, donde no solo ningún grupo representa 
el 25% sino que, además, ha ido disminuyendo 
de manera sostenida el porcentaje y cantidad de 
hogares NS1 y NS2, aumentando como contra-
partida el porcentaje y cantidad de hogares NS3 
y NS4.

4 Coeficiente r = 0,458 en 1991 y r = 0,400 en 2010. Fuente: Estima-
ción propia sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH), rondas octubre 1991 y tercer trimestre 2010. Excluye hoga-
res sin información o con información incompleta sobre ingresos. 
La clasificación decílica utilizada corresponde a las bases de micro 
datos publicadas por el INDEC y se basa en la posición relativa del 
ingreso per cápita familiar respecto del total de los hogares de aglo-
merados urbanos relevados por la EPH.
5 Por su parte, la edad promedio de los jefes de hogar apenas dis-
minuyó de 52,48 en 1991 a 52,35 años en 2010, manteniéndose cons-
tante la mediana de 52 años. Fuente: Estimación propia sobre la base 
de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), rondas octubre 1991 
y tercer trimestre 2010. Excluye hogares sin información o con infor-
mación incompleta sobre ingresos.
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dores de nivel socioeconómico y clasificó cada 
barrio de Chicago en una escala socioeconómica 
que va de -13 a +13 (cada indicador suma un punto 
si su desempeño barrial es superior a la media 
urbana, y lo resta si es inferior). Se consideran 
como “gentrificados” aquellos vecindarios cuyo 
índice socioeconómico aumentó en por lo menos 
7 puntos.

En el caso de índice de Ley, su principal debilidad 
es que no relaciona los cambios ocurridos en cada 
zona de la ciudad con los cambios producidos 
en la ciudad en su conjunto. Asimismo, admite 
considerar como gentrificadas zonas de la ciudad 
que pasaron de ser muy pobres a simplemente 
pobres. El mismo problema presenta el segundo 
índice, que identifica como zonas gentrificadas 
a aquellas que elevaron significativamente 
su estatus socioeconómico, aun cuando dicha 
“mejora” pueda no haber sido protagonizada por 
clases altas −por ejemplo, habría existido gentri-
ficación en aquellas zonas que mejoraron su 
puntaje de -13 a -6. 

El índice de gentrificación propuesto en este 
trabajo se construye exclusivamente a partir de 
la variable nivel de instrucción del jefe o jefa 
de hogar. El primer paso consiste en identificar 
aquellas zonas “expuestas” a gentrificación 
(una aproximación a lo que Ruth Glass refería 
en su momento como “barrios obreros”). En 
principio, podrían ser todas aquellas zonas donde 
detectamos una sobre-representación de NS Bajo 
en 1991 (QL NSB > 1). A partir de allí, podríamos 
simplemente postular que hubo gentrificación en 
todas aquellas zonas donde el grupo NSB estaba 
sobre-representado en 1991 y dejó de estarlo en 
2010; dicho de otro modo, aquellas zonas donde la 
“mejora” en su composición socioeconómica fue 
mayor al promedio urbano.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que una 
disminución en el QL de hogares NSB puede 
no ser necesariamente consecuencia de un 

análisis las zonas identificadas como mixtas en 
2001. Con el término de “mixidad transitoria” 
nos referiremos, primero, a aquellas zonas que 
hubieran sido mixtas en 1991 y dejaron de serlo 
en 2010. En un segundo análisis nos centraremos 
específicamente en las zonas que fueron mixtas 
en 2001, procurando conocer cuál ha sido su 
recorrido a partir de observar su condición previa 
(1991) y su situación posterior (2010). Intentaremos 
así determinar en qué medida se trata de zonas 
que solo fueron mixtas de manera transitoria en 
el marco de procesos de gentrificación.

Identificación de zonas gentrificadas 

Existen en la literatura especializada pocos antece-
dentes en el uso de índices estadísticos de gentri-
ficación. El primero fue el desarrollado por David 
Ley (1986), aplicado sobre 22 ciudades canadienses 
con el fin de someter a prueba distintas hipótesis 
explicativas de la gentrificación. Para cada zona 
censal de cada ciudad, Ley construyó primero un 
índice de estatus social, al que definió como el 
promedio de dos medidas: el porcentaje de mano de 
obra empleada en el sector cuaternario (profesio-
nales, gerentes, técnicos y administrativos) y el 
porcentaje de población con nivel de estudios 
universitarios completos. Luego, para cada zona 
censal, el índice de gentrificación se calcula simple-
mente a partir de la diferencia entre el índice de 
estatus social medido para un año inicial y otro 
para el final del período: Ley considera que hubo 
gentrificación si la diferencia fue positiva (es decir, 
donde quiera que el estatus social de una zona 
haya mejorado) y que no la hubo si la diferencia 
fue negativa o se mantuvo igual.

Más recientemente, un nuevo índice de gentrifi-
cación fue construido por el Voorhees Center for 
Neighborhood and Community (2014) con el fin 
de identificar barrios en la Ciudad de Chicago, 
EE.UU., que experimentaron gentrificación a 
lo largo de un extenso período que va de 1970 a 
2010. Aquel estudio definió un set de 13 indica-
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El índice de gentrificación se construye 
finalmente a partir del cumplimiento de una 
serie de condiciones lógicas (Esquema 1). Se 
identifican como zonas presumiblemente gentri-
ficadas aquellas donde: 1) el QL del grupo NSB 
pasó de ser mayor a 1,1 en 1991 a ser menor a 0,9 
en 2010; 2) el IVR del grupo NSB fue mayor a 1,1, 
es decir, la cantidad de hogares NSB se redujo 
bastante por encima del promedio urbano; y 
viceversa; 3) el IVR del grupo NSA fue mayor que 
uno; y finalmente 4) había más de 100 hogares 
tanto en 1991 como en 2010.8 Cumplidas estas 
condiciones, definimos que la gentrificación 
fue: a) “moderada”, si la diferencia entre los QL 
del grupo NSB a comienzo y final del período 
se encuentra entre 0,2 y 0,4; o b) “intensa”, si la 
diferencia entre los QL de dicho grupo es mayor 
a 0,4. Asimismo, nos referiremos como zonas de 
“cuasi” gentrificación a aquellas donde apenas se 
registra un cambio en la composición socioeconó-
mica, pasando de tener un QL NSB mayor que 1 
en 1991 a menor que 1 en 2010, pero sin cumplir 
alguna de las cuatro anteriores condiciones.9 

8 No cumplen esta condición: 13 zonas en 1991, 15 zonas en 2001 y 
33 zonas en 2010.
9 Los parámetros utilizados son consistentes con nuestra definición 
de gentrificación, aunque inevitablemente arbitrarios. No obstante, 
asumimos que cualquier modificación sobre los mismos (mante-
niendo por supuesto su coherencia lógica) no produciría cambios 
sustanciales en los resultados. Por ejemplo, definir umbrales menos 
exigentes permitiría identificar una mayor cantidad de zonas gen-
trificadas, pero no se alteraría con ello el orden o intensidad de la 
gentrificación.

desplazamiento de hogares NSB y su reemplazo 
por hogares NSA. Pueden existir zonas donde los 
hogares NSB aumenten en términos absolutos y, 
aun así, disminuya su QL, simplemente porque 
el aumento de hogares NSA fue aún más fuerte. 
Preferimos no hablar de gentrificación en estos 
casos, en la medida en que no es visible (al menos 
desde el punto de vista estadístico) un desplaza-
miento de hogares NSB.7

Parecería lógico, entonces, que, para identificar 
una zona como presumiblemente gentrificada, 
debe haberse producido una disminución no solo 
relativa sino también absoluta de hogares NSB, 
siendo esta última más fuerte comparada con la 
ocurrida en el conjunto de la Ciudad; del mismo 
modo y simultáneamente, debería verificarse 
un aumento de hogares NSA como mínimo igual 
al aumento promedio en la Ciudad. Sobre la base 
de estas consideraciones, calculamos entonces 
(además del QL) para cada zona de la Ciudad un 
Índice de Variación Relativa (IVR) de los hogares 
NSB y NSA, que resulta de dividir la variación 
porcentual del respectivo grupo en la zona por 
la variación porcentual del mismo grupo en la 
Ciudad en su conjunto. Para ambos grupos, un 
valor de IVR igual a 1 significa que su cantidad 
de hogares varió en la misma proporción que en 
la Ciudad. Cuanto más alto sea el valor de IVR 
del grupo NSB, más fuerte habrá sido su (siempre 
hipotético) desplazamiento. Así, por ejemplo, 
si entre 1991 y 2010 la cantidad de hogares NSB 
disminuyó un 35.5% en el conjunto de la Ciudad, 
una zona donde la disminución fue de 50% tendrá 
un IVR NSB de (-50) / (-35,5) = 1,43.

7 En adelante, cuando se hable de desplazamientos, se hará en tér-
minos puramente hipotéticos. A partir de los datos censales, no es 
posible saber a ciencia cierta si se trata de hogares que mudan su 
residencia (los verdaderos desplazados, sea directos o indirectos), 
o simplemente de jefes de hogar que fallecen producto de su edad 
avanzada, dejando su vivienda disponible para ser ocupada por nue-
vos hogares con jefes de hogar que han alcanzado un mayor nivel 
educativo siguiendo la tendencia general de las nuevas generaciones. 
No hay dudas de que los datos esconden ambos tipos de situaciones.

Esquema 1
Condiciones para la identificación de zonas gentrificadas

Condición Gentrificación 
moderada

Gentrificación 
intensa

Condición 1 QL NSB > 1,1 en 1991 y 
QL NSB < 0,9 en 2010, 

habiendo una diferencia 
entre ambos QL de 

entre 0,2 y 0,4

QL NSB > 1,1 en 1991 y 
QL NSB < 0,9 en 2010, 

siendo la diferencia 
entre ambos QL mayor 

a 0,4

Condición 2 iVR NSB > 1,1

Condición 3 iVR NSA > 1

Condición 4 total hogares > 100 en 1991 y 2010

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados

En el período 1991-2010 la mixidad socioespacial 
disminuyó en la Ciudad de Buenos Aires, tanto en 
cantidad de zonas como en cantidad de hogares 
involucrados (Tablas 1 y 2).10 En 1991 existían 341 
zonas (10,0% del total) identificadas como mixtas de 
acuerdo con nuestro índice, habitadas por 103.081 
hogares (10,1%). Hacia el año 2010, las zonas mixtas 
pasaron a ser 312 (9,2%) con 99.549 hogares (8,7%). 
De esta manera, la Ciudad perdió 29 zonas mixtas 
(-8,5%) y 3.532 hogares (-3,4%) en dichas zonas. Esta 
diferencia entre zonas y hogares −más intensa en el 
caso de las zonas− probablemente esté relacionada 
con el aumento en la cantidad de hogares en la 
Ciudad en su conjunto. En puntos porcentuales, en 
cambio, fue más fuerte la disminución de hogares 
en zonas mixtas que la cantidad de zonas mixtas 
(-1,5 y -0,9 respectivamente).

10 Nótese que esta pérdida de mixidad se registra incluso a pesar de 
que la aplicación del método DRD sobre la cartografía de 2010 debe-
ría (al mezclar hogares de diferentes zonas) producir algún grado de 
sobre- estimación de la mixidad en 2010. En caso de haber contado 
con cartografía censal más adecuada, parece lógico suponer que la 
pérdida de mixidad registrada sería aún mayor.

Se pueden observar diferencias significativas 
dentro de cada sub-período. La pérdida de 
mixidad fue leve entre 1991 y 2001, pero más 
intensa en el decenio 2001-2010. Durante el primer 
sub-período, se registran solo 5 zonas mixtas 
menos (una caída del 1,5%) que involucró a 2.057 
hogares. Hacia 2010, en cambio, la reducción fue 
mucho más importante, registrándose 24 zonas 
mixtas menos que en 2001 (una baja de -8,5%).

Por último, la Tabla 3 muestra que, de las 341 zonas 
identificadas como mixtas en 1991, apenas 68 (un 
20%) se presentaron nuevamente como mixtas 
en 2010. Esta cifra puede interpretarse como un 
primer indicio de que allí donde existe mixidad, 
se trataría de un fenómeno que mayormente no 
se sostiene en el tiempo. Más adelante examina-
remos este tema específicamente para aquellas 
zonas que fueron mixtas en 2001, y su posible 
vínculo con procesos de gentrificación.

Tabla 1
Zonas de mixidad socioeconómica en la CABA. Años 1991-2001-2010

 Año Variación

1991 2001 2010 1991-2001 2001-2010 1991-2010

Zonas mixtas 341 336 312 Absoluta -5 -24 -29

10,0% 9,9% 9,2% Relativa -1,5% -7,1% -8,5%

Puntos 
porcentuales -0,1 -0,7 -0,9

Total zonas 3.397 3.397 3.397

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

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.

Tabla 2
Hogares en zonas de mixidad socioeconómica en la CABA. Años 1991-2001-2010

Hogares Año Variación

1991 2001 2010 1991-2001 2001-2010 1991-2010

Hogares en 
zonas mixtas 

103.081 101.024 99.549 Absoluta -2.057 -1.475 -3.532

10,1% 9,9% 8,7% Relativa -2,0% -1,5% -3,4%

Puntos 
porcentuales -0,3 -1,2 -1,5

Total hogares 1.016.895 1.023.467 1.146.860 Absoluta 6.572 123.393 129.965

100,0% 100,0% 100,0% Relativa 0,6% 12,1% 12,8%

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.
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Gentrificación y mixidad socioespacial

Se han identificado un total de 91 zonas (2,7%) 
donde se produjo algún nivel de gentrificación 
entre 1991 y 2010 (Tabla 4). De estas zonas, 61 
experimentaron una gentrificación moderada y 
30 zonas una gentrificación de carácter intenso de 
acuerdo con los parámetros definidos para este 
estudio. No es sencillo afirmar si este número es 
significativo; más interesante será observar más 
adelante cómo se distribuyen espacialmente las 
zonas gentrificadas.

La Tabla 4 también muestra qué ocurrió con el 
resto de las zonas (la inmensa mayoría, 97,3%) 
donde no hubo gentrificación. En el 82,8% de 
los casos no se produjeron cambios sustanciales: 
o bien eran zonas con sobre-representación de 
hogares NSA en 1991 y continuaron siéndolo en 
2010 (41,4%), o, viceversa, aparecen como zonas 
con sobre-representación de hogares NSB en 
ambos extremos del período (curiosamente, 
también 41,4%). Puede observarse, asimismo, una 
cantidad relativamente importante de zonas (el 
11.4%) que, aunque no cumplen con los requisitos 
definidos para ser identificadas como casos de 
gentrificación, también pasaron de ser zonas de 
nivel socioeconómico bajo en 1991 a nivel socioe-
conómico alto en 2010 (zonas de “cuasi” gentri-

ficación). Por último, apenas 106 zonas experi-
mentaron una trayectoria inversa convirtiéndose 
en zonas con preponderancia relativa de hogares 
con nivel socioeconómico bajo.

La Tabla 5 permite aproximar una respuesta 
sobre cuáles son las tendencias o procesos más 
generales en los que se insertan los casos de 
mixidad socioeconómica. 

En primer lugar, se observa que de las 334 zonas 
identificadas como mixtas en 2001, solo 86 (el 
26%) presentan algún grado de persistencia en la 
mixidad: 55 zonas continuaron siendo mixtas en 
2010, a las que se suman 31 que se mantuvieron 
como mixtas a lo largo de todo el período.

En segundo lugar, vemos que, dentro de las zonas 
que fueron mixtas en 2001, son 25 (el 7,5%) las que 
experimentaron gentrificación ya sea moderada 
o intensa; a estas se podrían agregar 107 zonas 
(32%) que también modificaron su composición 
socioeconómica relativa pasando de NSB en 1991 
a NSA en 2010 (“cuasi” gentrificación). Estaríamos 
así en condiciones de sostener que buena parte de 
la mixidad (más de un tercio) en la CABA en 2001 
aparece como transitoria, en el marco de procesos de 
gentrificación o de “cuasi” gentrificación. También 

Tabla 3
Zonas de mixidad persistente en la CABA entre 1991 y 
2010

Zonas Casos %

Zonas de mixidad persistente (1991 y 2010) 68 2,0%

% en subtotal zonas mixtas 19,9%

Zonas de mixidad transitoria (fueron mixtas 
en 1991) 273 8,0%

% en subtotal zonas mixtas 80,1%

Subtotal zonas mixtas en 1991 341 10,0%

100,0%

Zonas que no fueron mixtas en 1991 3.056 90,0%

Total zonas 3.397 100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.

Tabla 4
Gentrificación y cambios en la composición socioeconómica 
en zonas de la CABA. Años 1991-2010

Zonas Casos %

Zonas con gentrificación intensa 30 0,9%

Zonas con gentrificación moderada 61 1,8%

Subtotal zonas con gentrificación 91 2,7%

Zonas con “cuasi” gentrificación (1) 387 11,4%

Zonas NSA en 1991 y 2010 (2) 1.407 41,4%

Zonas NSB en 1991 y 2010 (3) 1.406 41,4%

Zonas NSA en 1991y NSB en 2010 (4) 106 3,1%

Subtotal zonas sin gentrificación 3.306 97,3%

Total zonas 3.397 100,0%

Notas: (1) QL NSB (1991) >1 & QL NSA (2010) >1; (2) QL NSA (1991) >1 & QL NSA 
(2010) >1; (3)QL NSB (1991) >1 & QL NSB (2010) >1; (4)QL NSA (1991) >1 & QL 
NSB (2010) >1. 
Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.
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existen algunas zonas (4,8%) que, siendo mixtas en 
2001, transitaron un recorrido también transitorio, 
pero inverso (es decir, de NSA en 1991 a NSB en 2010).

Resta mencionar que existe una cantidad 
importante de zonas (125, el 37,5%) que, aunque 
fueron mixtas en 2001, no es posible inscribirlas 
en una trayectoria lineal ascendente o descendente 
−ni de mixidad persistente− ya que retornaron a 
su condición previa luego de ser mixtas en 2001 
(79 volvieron a su condición de NSA mientras que 
46 retornaron a su condición de NSB).

Distribución espacial de la mixidad y la gentrificación

Hasta aquí hemos analizado los fenómenos de 
mixidad y gentrificación en términos exclusiva-
mente cuantitativos. Examinaremos a continua-
ción si es posible detectar patrones espaciales que 
caracterizan la distribución de estos fenómenos en el 
territorio de la Ciudad. Los distintos mapas han sido 
confeccionados de manera de facilitar su lectura, 

por lo cual se ha optado por graficar −según el caso− 
la distribución espacial de estratos socioeconómicos 
según la clasificación de hogares en cuatro grupos 
(NS1, NS2, NS3 y NS4), o bien empleando simple-
mente la clasificación dicotómica (NSB y NSA). 

El Mapa 1 muestra la subdivisión de la Ciudad 
en barrios, señalando, asimismo, algunas de 
las principales avenidas a las cuales se hará 
referencia durante el análisis.

Los Mapas 2, 3 y 4 muestran la distribu-
ción espacial de las zonas clasificadas según 
la sobre representación relativa de hogares 
pertenecientes a cada uno de los cuatro estratos 
socioeconómicos,11 sugiriendo a grandes rasgos la 
ya conocida tendencia de:

a) Los estratos más altos, ocupando el corredor 
norte de la Ciudad (Retiro, Recoleta, Palermo, 
Belgrano, Núñez) y subcentros tradicionales 
como Caballito, Flores, Almagro, Villa Devoto, 
Villa del Parque y Villa Urquiza.
b) Los estratos bajos, distribuidos principalmente 
al sur, aunque también en la Villa 31 y zonas más 
periféricas respecto de los subcentros.
c) Los estratos medios, ocupando un extenso abanico 
interior de la Ciudad del centro hacia el oeste.

Este patrón general no se ha modificado entre 
1991 y 2010, aunque parece haberse extendido 
y profundizado. Las áreas con mayor sobre-
representación de hogares de NS4 se han ido 
expandiendo año tras año, ocupando cada vez 
mayor territorio, lo cual resulta particularmente 
visible al final del período.

11 Cada zona ha sido “asignada” al estrato socioeconómico con el mayor 
cociente de localización (QL). Desde luego, se podría dar el caso de que 
una zona con mayoría relativa de, por ejemplo, el grupo NS3, quede cla-
sificada como área NS1 simplemente porque el QL de esta última es el 
mayor entre todos los grupos. Cabe recordar que, sin embargo, la utiliza-
ción del QL en vez de porcentajes tiene justamente la finalidad de que los 
resultados no se vean afectados por la mejora general en las credenciales 
educativas de los jefes de hogar a la que ya hemos hecho referencia. Una 
alternativa al uso del QL sería realizar diferentes mapas, mostrando por 
separado el porcentaje de jefes de hogar de cada grupo. No lo hemos con-
siderado conveniente porque resultaría en una gran cantidad de mapas 
(cuatro por año) lo cual, a nuestro entender, iría en detrimento del poder 
de síntesis buscado a través del producto cartográfico.

Tabla 5
trayectoria 1991-2010 de las zonas que fueron mixtas en 
2001 en la CABA

Trayectoria Mixtas en 2001 Total

NO SI

Mixtas en 1991, 2001 y 2010 0 31 31

0,0% 9,3% 0,9%

Mixtas solo en 2001 y 2010 0 55 55

0,0% 16,5% 1,6%

Zonas con gentrificación intensa 24 6 30

0,8% 1,8% 0,9%

Zonas con gentrificación 
moderada

37 19 56

1,2% 5,7% 1,6%

Zonas con “cuasi” gentrificación 274 82 356

8,9% 24,6% 10,5%

Zonas NSA en 1991 y 2010 1.308 79 1.387

42,7% 23,7% 40,8%

Zonas NSA en 1991 y NSB en 2010 80 16 96

2,6% 4,8% 2,8%

Zonas NSB en 1991 y 2010 1.340 46 1.386

43,7% 13,8% 40,8%

Total 3.063 334 3.397

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

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.
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Mapa 1
Barrios y algunas avenidas de la Ciudad de Buenos Aires

Nota: 1) Agronomía, 2) Almagro, 3) Balvanera, 4) Barracas, 5) Belgrano, 6) Boca, 7) Boedo, 8) Caballito, 9) Coghlan, 10) Constitución, 11) Colegiales, 12) Chacarita, 
13) Flores, 14) Floresta, 15) Liniers, 16) Mataderos, 17) Monte Castro, 18) Monserrat, 19) Nueva Pompeya, 20) Núñez, 21) Palermo, 22) Parque Avellaneda, 23) 
Parque Chacabuco, 24) Parque Patricios, 25) Paternal, 26) Recoleta, 27) Retiro, 28) Saavedra, 29) San Cristóbal, 30) San Nicolás, 31) San telmo, 32) Vélez Sarsfield, 
33) Versalles, 34) Villa Crespo, 35) Villa del Parque, 36) Villa Devoto, 37) Villa Gral. Mitre, 38) Villa ortuzar, 39) Villa Pueyrredón, 40) Villa Lugano, 41) Villa Luro, 42) 
Villa Real, 43) Villa Riachuelo, 44) Villa Sta. Rita, 45) Villa Soldati, 46) Villa Urquiza, 47) Puerto  Madero, 48) Reserva Ecológica, 50) Parque Chas
Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.

Mapa 2
Distribución espacial de estratos socioeconómicos en la CABA. Año 1991

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.
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Mapa 3
Distribución espacial de estratos socioeconómicos en la CABA. Año 2001 

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.

Mapa 4
Distribución espacial de estratos socioeconómicos en la CABA. Año 2010

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.
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Un segundo análisis remite a la distribución 
espacial de las zonas que han sido identificadas 
como socioeconómicamente mixtas (Mapas 5, 
6 y 7). También en este caso resulta evidente la 

existencia de un patrón, cuya característica más 
notoria es su tendencia a localizarse en el área de 
transición entre zonas de NSA y NSB.

Mapa 5
Distribución espacial de las zonas mixtas en la CABA. Año 1991

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.

Mapa 6
Distribución espacial de las zonas mixtas en la CABA. Año 2001

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.
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En relación con las zonas de mixidad persistente 
(Mapa 8), un rasgo que vale la pena mencionar es 
su tendencia a concentrarse en proximidad al área 

central, principalmente al sur y oeste de dicho sector 
(barrios de Monserrat, San Cristóbal, Almagro, 
Balvanera y, algo más alejado, Villa Crespo).

Mapa 7
Distribución espacial de las zonas mixtas en la CABA. Año 2010

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.

Mapa 8
Distribución espacial de las zonas con mixidad persistente en la CABA. Años 1991-2010 

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.
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El tercer análisis trata específicamente sobre la 
espacialidad de la gentrificación (Mapa 9). Al 
igual que las zonas de mixidad, la gentrificación 
también tiende a hacerse más visible en las áreas 
de transición entre NSB y NSA. En algunos casos 
se trata de zonas dispersas a lo largo del área de 
transición, principalmente hacia el oeste y sur del 
centro de la Ciudad.

Otras zonas de gentrificación tanto moderada como 
intensa muestran, en cambio, un importante grado 
de concentración espacial, destacándose al menos 
tres sectores. El más visible es el conocido como 
“Hollywood”, del barrio de Palermo, al que podría 
sumarse un segmento de la Avenida Córdoba que 
recorre el límite entre los barrios de Chacarita y 
Colegiales. Un segundo sector de gentrificación 
abarca diversas zonas (algunas de ellas adyacentes) 
distribuidas al norte y sur de la Avenida Congreso, 
especialmente en los barrios de Coghlan y Villa 
Urquiza. Un tercer sector, más pequeño, está ubicado 

en el barrio de Saavedra al este y noreste del parque 
homónimo. Diversos agrupamientos menores de 
zonas gentrificadas pueden observarse en Villa 
Crespo, en el norte y sur de Caballito y al norte de 
Flores entre las Avenidas Rivadavia y J. B. Justo.

Finalmente, interesa completar estos análisis 
informando que en la mayoría de las zonas (2.405, 
el 71%) se verificó entre 1991 y 2010 un desplaza-
miento de hogares NSB mayor a la media urbana 
(Tabla 6). En otras 837 zonas, si bien hubo también 
una disminución absoluta de hogares NSB, esta 
disminución fue menor al promedio. Por último, 
fueron solo 155 zonas aquellas donde aumentó el 
número absoluto de hogares NSB. En el Mapa 9 se 
puede observar cómo se distribuye espacialmente 
el desplazamiento de hogares NSB, independien-
temente de constituir o no casos de gentrifica-
ción. Se advierte que el desplazamiento (ya sea 
mayor o menor al promedio urbano) fue masivo 
a lo largo y ancho de toda la Ciudad. Las pocas 

Mapa 9
Distribución espacial de las zonas gentrificadas en la CABA. Años 1991-2010 

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.
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zonas donde se produjo un aumento absoluto 
de hogares NSB se localizan mayormente en el 
sur de la Ciudad, lo cual es en gran medida una 
expresión del sostenido aumento de población 
en villas de emergencia (Abelenda, Canevari 
y Montes, 2016) y, probablemente, también, en 
viviendas “tomadas”. Cabe aclarar que el aumento 
de hogares NSB en zonas como Puerto Madero no 
debe resultar llamativo teniendo en cuenta que el 
mismo se encontraba prácticamente deshabitado 
en 1991 y para 2010 contaba ya con 2.573 hogares 
(494 hogares NSB y 2.073 hogares NSA)

Tabla 6
Desplazamiento de hogares NSB en la CABA, 1991-2010

Desplazamiento Total %

Desplazamiento NSB mayor a la media 
urbana (iVR > 1) 2.405 71,0

Desplazamiento NSB, pero menor a la 
media urbana (iVR > 0 < 1) 837 25,0

Zonas con aumento absoluto de hogares 
NSB (iVR < 0) 155 4,0

Total zonas 3.397 100,0

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.

Mapa 10
Desplazamiento de hogares NSB en la CABA. Años 1991-2010 

Fuente: Elaboración propia sobre datos y cartografía del iNDEC.
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Conclusiones

Hemos procurado en este trabajo aproximar 
cuantitativamente dos fenómenos sociales y 
urbanos complejos como la mixidad socioespa-
cial y la gentrificación, analizando también la 
relación entre ellos y su distribución espacial. 

Se destaca, en primer lugar, el hallazgo de que la 
Ciudad de Buenos Aires ha perdido mixidad a lo 
largo de los casi 20 años transcurridos entre los 
censos de 1991 y 2010. La pérdida de mixidad fue 
leve entre 1991 y 2001, pero algo más intensa en el 
decenio 2001-2010.

Con respecto al interrogante sobre en qué medida 
la mixidad puede constituir un fenómeno relati-
vamente persistente en el tiempo, la respuesta no 
parece alentadora. Las zonas de mixidad persis-
tente representan apenas el 2% del total de zonas 
censales, involucrando un porcentaje similar de 
hogares. Examinando las zonas que fueron mixtas 
en 2001, encontramos que solo una cuarta parte 
mantuvo dicha condición en 2010, mientras que 
casi un tercio fueron mixtas de manera transitoria 
en el marco de procesos de gentrificación o “cuasi” 
gentrificación entre 1991 y 2010. Cabe preguntarse 
en este sentido –y en el marco de una economía de 
libre mercado, sumada a la escasez de políticas de 
control de precios del suelo y los alquileres− hasta 
qué punto podrían resultar viables políticas que 
favorezcan la mixidad en el sentido apuntado por 
la conferencia de Hábitat III.

La gentrificación en la Ciudad de Buenos Aires 
−siempre dentro de los parámetros cuantita-
tivos que hemos definido− no aparece como un 
fenómeno generalizado, aunque tampoco resulta 
posible interpretar su magnitud por fuera de un 
estudio comparativo que involucre una cantidad 
importante de casos similares. La distribución 
espacial de la gentrificación, en cambio. se presta 
a una interesante constatación: aconteció princi-

palmente en la zona norte de la Ciudad, destacán-
dose barrios como Palermo “Hollywood”, 
Chacarita, Coghlan, Villa Urquiza y Saavedra. 
Con la excepción de algunas zonas más o menos 
concentradas (en el límite entre Caballito y Parque 
Chacabuco, por ejemplo), los casos de gentrifica-
ción en la zona sur de la Ciudad son escasos y 
dispersos (algo en San Telmo, Almagro, Monserrat 
y Barracas). No se han podido hallar evidencias 
de gentrificación en un barrio tradicional como 
La Boca −de bajo nivel socioeconómico, pero de 
alto valor histórico, simbólico y turístico−, lo que 
resulta consistente con otros trabajos que hablan 
de una gentrificación “comercial” antes que 
socioeconómica (Di Virgilio y Guevara, 2014).

 Por otro lado, es preciso remarcar que la disminu-
ción relativa (por encima de la media urbana) de 
hogares de nivel socioeconómico bajo no solo 
afectó a aquellas zonas donde hubo gentrifica-
ción o “cuasi” gentrificación, sino que también se 
produjo con notable intensidad en las zonas que 
ya eran de nivel socioeconómico alto (por lo que 
no constituyen casos de gentrificación propia-
mente dicha). Dicho de otro modo, el desplaza-
miento de hogares de menor nivel socioeconó-
mico en las zonas tradicionales de clase media 
alta y alta continúa.

Si bien no hemos puesto el foco en las posibles 
causas explicativas que subyacen a los cambios en 
la composición socioeconómica de las diferentes 
zonas de la Ciudad, podemos al menos esbozar 
algunas hipótesis para futuras investigaciones. La 
gentrificación mediante el desplazamiento directo 
e indirecto de hogares de nivel socioeconómico 
bajo (debido, entre otros motivos. al aumento de 
los precios del suelo y de los alquileres) hacia la 
periferia u otras zonas de la Ciudad es, sin dudas, 
una explicación posible. Otra explicación alterna-
tiva a la de los desplazamientos podría ser simple-
mente la de un recambio generacional, es decir, 
la defunción de adultos mayores y la ocupación 
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de sus viviendas por parte de nuevos hogares 
jóvenes con mayor nivel educativo; en este tipo de 
situaciones, sin existir desplazamientos, no está 
claro si correspondería hablar de gentrificación 
en los términos en que se la entiende habitual-
mente. Determinar la magnitud y peso relativo de 
una y otra posible causa es imposible a partir de 
la información censal existente. 

Para terminar, resta insistir en que, para un mejor 
y más completo estudio de fenómenos como la 
mixidad y la gentrificación, los investigadores 
precisamos de información −idealmente censal− 
que no existe al día de hoy. Hasta cierto punto, el 
vacío existente puede ser subsanado a través de 
estudios específicos sobre trayectorias residen-
ciales basados en entrevistas, ya sea por muestreo 
o mediante la identificación y rastreo de hogares 
involucrados en procesos de gentrificación. Esta 
clase de estudios podrían brindar importante 
información cualitativa sobre cómo se desarro-
llan estos procesos y cómo los vivencian sus 
protagonistas, pero resultan –aparte de costosos− 
sumamente limitados en lo que a la cuantificación 
y generalización estadística se refiere, especial-
mente si se trata de realizar estudios compara-
tivos a gran escala en diferentes ciudades. En este 
sentido, el próximo censo −previsto inicialmente 
para el año 2020− podría considerar oportuno 
incluir el relevamiento de información sobre 
trayectorias residenciales, permitiendo algún 
tipo de georreferenciación más o menos precisa 
del lugar de residencia anterior, por lo menos a 
nivel de barrio, fracción o radio censal. Es algo 
fundamental en el sentido de hacer más visible 
las externalidades negativas que surgen de 
ciertos procesos de renovación urbana y avanzar 
en posibles vías de acción para contrarrestar de 
algún modo los efectos negativos de la gentrifica-
ción sobre el Derecho a la Ciudad.
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Cuadro 1
Cambios en la composición socioeconómica de los hogares en la CABA. Años 1991-2010. 
Participación Relativa 

Composición 
socioeconómica

Año Participación relativa (%)

1991 2001 2010 1991 2001 2010

NS1 85.611 66.483 49.223 8,4% 6,5% 4,3%

NS2 429.050 336.034 282.498 42,2% 32,8% 24,6%

NS3 316.401 375.436 451.047 31,1% 36,7% 39,3%

NS4 186.452 246.074 365.782 18,3% 24,0% 31,8%

Total 1.017.514 1.024.027 1.148.550 100,0% 100,0% 100,0%

NS bajo 514.661 402.517 331.721 50,6% 39,3% 28,9%

NS alto 502.853 621.510 816.829 49,4% 60,7% 71,1%

Total 1.017.514 1.024.027 1.148.550 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre datos del iNDEC.

Cuadro 2
Cambios en la composición socioeconómica de los hogares en la CABA. Años 1991-2010
Variación absoluta y relativa

Composición 
socioeconómica

Variación Absoluta Variación Relativa

1991-2001 2001-2010 1991-2010 1991-2001 2001-2010 1991-2010

NS1 -19.128 -17.260 -36.388 -22,3% -26,0% -42,5%

NS2 -93.016 -53.536 -146.552 -21,7% -15,9% -34,2%

NS3 59.035 75.611 134.646 18,7% 20,1% 42,6%

NS4 59.622 119.708 179.330 32,0% 48,6% 96,2%

Total 6.513 124.523 131.036 0,6% 12,2% 12,9%

NS bajo -112.144 -70.796 -182.940 -21,8% -17,6% -35,5%

NS alto 118.657 195.319 313.976 23,6% 31,4% 62,4%

Total 6.513 124.523 131.036 0,6% 12,2% 12,9%

Fuente: Elaboración propia sobre datos del iNDEC.

Anexo
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Nadia De Cristóforis y Susana 
Novick (compiladoras), 
Jornadas: Un siglo de migraciones 
en la Argentina contemporánea: 
1914-2014, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Universidad de 
Buenos Aires (UBA); instituto de 
investigaciones Gino Germani, 
2015, Libro digital (PDF)

Luciana Vaccotti

Esta reciente publicación, compilada 
por Nadia De Cristóforis y Susana 
Novick, con la colaboración de un 
equipo de investigadoras (Celeste 
Castiglione, Laura Fasano, Alejandra 
Ferreyra, Natalia Galián, Denise 
Ganza, Gabriela Mera, Nora Pazos 
y Mariana Winikor Wagner), reúne 
parte de las ponencias presen-
tadas en las Jornadas “Un siglo 
de migraciones en la Argentina 
contemporánea: 1914-2014”, que 
tuvieron lugar los días 27 y 28 de 
octubre de 2016 en el Instituto de 
Investigaciones “Gino Germani”, 
de la Facultad de Ciencias Sociales, 
de la Universidad de Buenos Aires.

 

Se trata de un libro digital, que es 
posible descargar en forma libre 
y gratuita desde la página web 
del Grupo Población, Migración 
y Desarrollo del Instituto de 
Investigaciones “Gino Germani”,1 
así como desde la Red de Biblio-
tecas Virtuales de CLACSO. 2 

Las Jornadas constituyeron un 
importante evento científico, 
realizado en un contexto interna-
cional marcado por un renovado 
interés en las distintas dimensiones 
de los procesos migratorios. La 
denominada “crisis de migrantes 
y refugiados” en el Mediterráneo 
y en Europa ha mantenido un 
lugar central en las agendas 
políticas y mediáticas desde el 
año 2015, generando fuertes 
tensiones y poniendo en evidencia 
las limitaciones de la región y sus 
instituciones para formular una 
respuesta conjunta ante dicha 
problemática. En varios países 
europeos, se ha observado un 
recrudecimiento de los discursos 
políticos xenófobos respecto 
de migrantes y refugiados, una 
tendencia que también se registra 
en los Estados Unidos, especial-
mente a partir de la asunción del 
actual gobierno y de la sanción de 
una serie de decretos y medidas 
ejecutivas con graves efectos 
sobre las personas extranjeras 
que viven en ese país. 

En América del Sur los avances 
logrados en los últimos años con 
los Acuerdos de Residencia del 
MERCOSUR y con la adopción de 
leyes migratorias más garantistas 

1 <http://pobmigraiigg.sociales.uba.ar/files/ 
2013/07/LibroMigraciones_compr.pdf>.
2  <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/ 
iigg-uba/20170530080906/LibroMigracio-
nes_compr.pdf>.

en un conjunto de países, 
enfrentan retrocesos normativos 
que remiten a la reemergencia 
de discursos políticos discrimi-
natorios. La Argentina se inscribe 
en esta tendencia: la sanción del 
Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) N° 70/2017 a comienzos 
de 2017 confirma un cambio de 
rumbo en la política migratoria 
del país tras más de una década de 
vigencia de la Ley de Migraciones 
N° 25.871.

El programa científico de las 
Jornadas −que es posible consultar 
al final del libro− da cuenta de esta 
coyuntura particular. Al mismo 
tiempo, refleja la madurez de 
los estudios migratorios en la 
Argentina, un campo científico 
históricamente multidisciplinario, 
cuyo notorio crecimiento durante 
las últimas tres décadas se ha 
plasmado en una diversificación 
de las agendas y los enfoques que 
surcan las más de 1.000 páginas de 
esta publicación. 

Varios de los capítulos reunidos 
en este volumen refieren a 
distintos aspectos de las políticas 
migratorias en la Argentina. Si 
bien esta línea de investigación se 
reactiva a mediados de la década 
de 1980, la derogación de la 
normativa migratoria de la última 
dictadura militar y la sanción de 
la Ley de Migraciones en el año 
2003 marcan el inicio de una 
nueva etapa para estos estudios, 
que se vuelcan a la interpreta-
ción del cambio en los discursos 
oficiales sobre las migraciones. 
Los trabajos recogidos en el 
libro expresan la renovación de 
los marcos teórico-metodológicos 
empleados y la incorporación de 
nuevos actores, tanto estatales 
como de la sociedad civil.

Comentarios y reseñas

Luciana Vaccotti, Universidad de Buenos Aires.
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La emergencia de esta preocu-
pación académica, en el marco 
de interrogantes más amplios 
en torno a la desigualdad social 
que afecta a ciertos colectivos 
de migrantes en la Argentina, 
también se remite a la década 
de 1990, coyuntura de fuerte 
expansión de los estudios sobre 
las migraciones provenientes de 
países limítrofes.

Por otra parte, algunos de los 
artículos recogidos en el libro se 
inscriben en los estudios sobre 
género y migraciones −un diálogo 
que ha venido afianzándose 
durante las últimas décadas−, 
preguntándose, entre otros temas, 
por el perfil sociodemográfico 
de las mujeres migrantes, sus 
aportes a la economía y sus 
formas de asociativismo en varios 
puntos del país. 

La publicación reúne además 
un conjunto de investigaciones 
que indagan en las huellas de 
las migraciones en la producción 
cultural argentina, incluyendo la 
literatura, el cine y el teatro.

Los artículos contemplados en este 
libro permiten realizar un recorrido 
exhaustivo por la producción 
académica nacional, incluyendo 
investigaciones desarrolladas en 
varias provincias −Córdoba, Chubut, 
Entre Ríos, Misiones, Neuquén, 
Santa Fe, entre otras− y regiones de 
la Argentina, hecho que evidencia la 
notoria multiplicación de centros y 
grupos de investigación en el país. 
Sin perjuicio de ello, la publicación 
incorpora un conjunto de artículos 
de investigadores que residen 
en otros países de la región y del 
mundo. 

La publicación reúne varios capítulos 
que problematizan aspectos relativos 
a las migraciones regionales en la 
Argentina. Se trata de una línea de 
investigación que se consolida a 
partir de la década de 1990, ante la 
creciente visibilidad que adquiere la 
presencia de colectivos de migrantes 
provenientes de países limítrofes, 
especialmente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las 
investigaciones incluidas analizan 
distintas cuestiones relacionadas con 
las experiencias de los migrantes 
chilenos, bolivianos, paraguayos, 
peruanos, uruguayos, venezolanos, 
entre otros grupos.

Asimismo, el programa de las 
Jornadas permite advertir el 
creciente interés académico en 
las “nuevas” migraciones extra-
regionales hacia la Argentina, 
particularmente en lo que respecta 
a los colectivos provenientes de 
África y Asia.

Atendiendo al recorte temporal 
propuesto por la organización 
de este evento −el siglo compren-
dido entre 1914 y 2014−, en el 
libro se encuentran investiga-
ciones de corte historiográfico 
que abordan distintas aristas de 
procesos migratorios y colecti-
vidades migrantes de más larga 
data en el país, como italianos, 
gallegos, judíos, entre otros. 

La cuestión de la discrimina-
ción atraviesa a un significativo 
conjunto de trabajos, los cuales 
problematizan el papel de las 
instituciones y de las políticas 
públicas, así como de los medios 
de comunicación y de la cultura 
en general, en la producción 
y reproducción de discursos y 
prácticas con efectos negativos 
en la vida de los migrantes.  

El libro también incluye investi-
gaciones que indagan sobre 
cuestiones vinculadas a los 
refugiados y las políticas de asilo 
en la Argentina, un tema que 
registra una menor acumulación 
pero un creciente interés en el 
país, especialmente en el contexto 
internacional actual, de inédita 
relevancia de esta temática. 

Por otra parte, un conjunto de 
trabajos recopilados en la publica-
ción se pregunta por el impacto 
de las políticas públicas no 
migratorias en las condiciones de 
vida de los migrantes que residen 
en la Argentina, por ejemplo, 
en su acceso a derechos básicos 
como la salud, la educación, el 
trabajo y la vivienda.

Varios de los artículos examinan 
procesos de construcción de 
ciudadanía por parte de los 
migrantes, por ejemplo, prácticas 
de transnacionalismo político 
(como el voto de ciertos colectivos 
de migrantes desde la Argentina) 
y de activismo político por los 
derechos humanos. Asimismo, 
el libro incluye capítulos que 
exploran experiencias de asocia-
tivismo migrante en el país, tanto 
de grupos de connacionales como 
de migrantes y refugiados de 
diferentes orígenes.

Algunos de los trabajos reflexionan 
sobre las interacciones entre las 
migraciones y los procesos de 
integración que se desarrollan 
en la región, por ejemplo, en lo 
que respecta a las dimensiones 
ciudadanas y socioculturales de 
los mismos. Otros indagan acerca 
de la emergencia del discurso 
de los derechos humanos de los 
migrantes en los procesos consul-
tivos y de integración regional.
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Por último, se incluye una 
selección de los posters presen-
tados en las Jornadas, una 
iniciativa innovadora que permite 
una aproximación a otras estrate-
gias posibles para la difusión de 
la producción científica. 

Se trata, en definitiva, de una 
publicación muy relevante: un 
esfuerzo colectivo liderado por 
dos investigadoras argentinas de 
amplia trayectoria, que ofrece una 
completa síntesis de los estudios 
migratorios, así como una pormeno-
rizada fotografía del momento que 
atraviesan en la actualidad. 

El presente, de serios retrocesos 
en el plano normativo y preocu-
pantes tendencias en el campo 
de lo simbólico, interpela más 
que nunca al campo académico, 
demandando conocimiento e 
interpretaciones que contribuyan 
a la formulación de políticas 
públicas que garanticen los 
derechos de todas las personas, 
más allá de su origen nacional. 
Sin duda, las Jornadas y este libro 
constituyen grandes aportes a 
esta tarea.  







Victoria Mazzeo (2017), La Boca 4.
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Novedades académicas y revista de revistas 
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Décimo quinta edición del

Concurso de artículos científicos sobre 
“Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”

La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) 
convocan a la décimo quinta edición del Concurso de artículos científicos sobre 
“Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”.

Bases y condiciones

1. Objetivos

Este Concurso tiene como objetivos: a) promover la investigación científica sobre la 
población de la Ciudad de Buenos Aires; b) estimular la preparación y difusión de 
artículos científicos sobre cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires; y c) 
contribuir al desarrollo de una mayor y mejor vinculación entre los productores de 
datos e información demográficos, los estudiosos de los cambios de la población y los 
diversos usuarios de este conocimiento científico.

2. Premios

Han sido establecidos cuatro premios, cuyos montos son los siguientes:

 Un primer premio:  $ 6.500
 Un segundo premio:  $ 4.500
 Dos menciones:  $ 2.250 cada una

Tanto los trabajos premiados como los que se hagan acreedores a una mención por 
parte del Jurado serán incluidos en Población de Buenos Aires. Revista de datos y estudios 
demográficos, que publica la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los autores de los trabajos premiados obtendrán además un año de inscripción 
gratuita a la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), sean o no 
socios de la misma.

3. Condiciones de participación en la décimo quinta edición del Concurso.

3.1. El concurso está abierto a todos los estudiosos de la población que residan en 
la Argentina, con la única excepción de los que son miembros de la Comisión 
Directiva de la AEPA y los que trabajan en la Dirección General de Estadística y 
Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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3.2. Los artículos deberán ser originales y se admitirá solamente una presentación por 
autor o autores.

3.3. Los artículos deberán abordar problemas propios del campo de la demografía, 
referidos a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o bien estudios 
comparativos, siempre que se individualice a la Ciudad Autónoma como parte de 
ellos. El período de análisis de los cambios de la población y/o componentes de 
los mismos podrá tener cualquier extensión y deberá ser a partir del año 1800.

4. Plazos, normas y formas de presentación y entrega del artículo.

4.1. El plazo de entrega se extenderá desde el 1º de abril al 31 de mayo de 2018.

4.2. Las normas y formas de presentación de los artículos son las que se detallan en 
los puntos 1 a 11 de las “Normas de presentación para los colaboradores”. 

4.3. El artículo, en CD y tres copias en papel por separado, se podrá enviar por correo 
certificado o entregar personalmente (en el horario de 10 a 16 horas) dentro de 
un sobre cerrado dirigido a:

 Concurso de artículos científicos 
 Dirección General de Estadística y Censos
 Av. San Juan 1340 (1148), Buenos Aires

4.4. El artículo deberá ser firmado con seudónimo, evitándose toda posible 
identificación del autor o autores. Dentro de un segundo sobre, contenido en 
el anterior y perfectamente cerrado, se incluirán los datos completos del autor  
o autores (Nombre y apellido, Institución de pertenencia, Documento de 
identidad, Domicilio, Teléfono y E-mail). Este segundo sobre será abierto una vez 
producido el dictamen del Jurado.

5. Jurado

El Jurado estará integrado por tres científicos reconocidos del campo de los estudios 
de la población. Dos serán designados por la Asociación de Estudios de Población de 
la Argentina (AEPA) y el restante por la Dirección General de Estadística y Censos del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El dictamen del Jurado será inapelable y se dará 
a conocer dentro de los 60 días siguientes al día de cierre del plazo de presentación. El 
Jurado podrá declarar desiertas una o varias de las categorías si así lo estima conveniente. 
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Requisitos temáticos

La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección General de 
Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, acepta trabajos 
que analicen la población de la metrópoli Buenos Aires o de las 
unidades que la integran además de la Ciudad Autónoma y sus 
divisiones. Las unidades antes referidas también podrán ser exami-
nadas como partes del sistema urbano argentino o comparadas 
con otras grandes ciudades del país o del resto de América La-
tina. Manteniendo la preocupación principal por las condicio-
nes y cambios sociodemográficos, los trabajos podrán incluir 
el análisis de otros cambios interrelacionados (ambientales, 
económicos, culturales, gestión urbana, etc.) en una perspectiva 
sistémica e interdisciplinaria. Los trabajos pueden tener la forma 
de artículos de investigación empírica o teórica, notas de reflexión 
sobre un problema o tópico particular y comentarios o reseñas 
de libros.

Arbitraje de los artículos y notas

La recepción de los trabajos no implica su aceptación para ser publi-
cados. Los mismos serán sometidos a un proceso editorial llevado a 
cabo en varias etapas. En una primera instancia, los trabajos serán 
objeto de una evaluación por parte de los miembros del Comité Téc-
nico y/o Comité Editorial quienes determinarán la pertinencia de su 
publicación en la revista Población de Buenos Aires. Una vez decidido 
que los mismos cumplen con los requisitos temáticos y generales, 
serán enviados para su revisión crítica a dos evaluadores anónimos 
quienes determinarán la viabilidad o no de su publicación. Los eva-
luadores podrán indicar: a) que sean publicados sin modificar; b) 
que sean publicados incorporando algunas sugerencias; o c) que no 
sean publicados. En caso de discrepancia entre ambas evaluaciones, 
los textos serán enviados a un tercer árbitro, cuya decisión definirá 
su publicación. Los resultados de este proceso serán inapelables en 
todos los casos.

Requisitos generales

1. Los trabajos deben ser inéditos. El envío o entrega de un tra-
bajo a esta revista compromete a su/s autor/es a no someterlo 
simultáneamente a otras publicaciones. 

2. Las colaboraciones deberán contener los siguientes datos: 
título del artículo, nombre completo del autor, institución a la 
que pertenece, cargo que desempeña, número de teléfono, di-
rección electrónica.

3. La extensión total de las contribuciones, incluyendo bibliografía, 
cuadros, gráficos, etcétera, será la siguiente: para los artículos de 
investigación empírica o teórica hasta 30 páginas, para las notas 
sobre problemas o tópicos particulares hasta 20 páginas y para 
las notas de crítica de libros hasta 8 páginas.

4. Deberán ser escritos en Word versión 97 o posterior, a espacio 
y medio, en Times New Roman, cuerpo 12, en hoja tamaño A4 
y márgenes de 2,5 cm. Todas las páginas deberán estar numeradas 
en el margen inferior derecho, incluyendo la bibliografía y anexos 
si los hubiera.

5. Deberá indicarse claramente en el texto el lugar en el que se 
insertarán los gráficos y cuadros, que se elaborarán en Excel 
versión 97 o posterior.

6. Se deberá incluir un breve resumen (en español y en inglés) 
de 12 líneas como máximo, donde se destaquen los más impor-
tantes aportes del trabajo. Asimismo, se incluirán hasta cinco 
palabras clave (en español e inglés) que permitan identificar el 
contenido del artículo/nota.

7. Las notas al pie de página deberán reducirse al máximo  
posible e ir numeradas correlativamente. Las mismas no reemplazan 
a las citas bibliográficas.

8. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo/
nota de la siguiente manera: (Autor/es, año, páginas). En el caso de 
haber varias referencias de un mismo autor correspondientes al mismo 
año de edición, se procederá del siguiente modo:

 Bourdieu, P. (1989a)... etcétera.
 Bourdieu, P. (1989b)... etcétera.

9. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas se  
incluirá al final del texto respetando el siguiente formato.

 Libros:

Vapñarsky, C. A. (1999), La aglomeración Gran Buenos Aires.  
Expansión espacial y crecimiento demográfico entre 1869 y 1991, 
Buenos Aires, eudeba.

 Artículo en una revista:

Cerrutti, M. (2005), “La migración peruana a la Ciudad de 
Buenos Aires: su evolución y características”, en Población de 
Buenos Aires, año 2, núm. 2, Buenos Aires, Dirección General de 
Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
septiembre, pp. 7–25.

 Ponencias o documentos:

Landstreet, B. y A. Mundigo (1981), “Internal migration and 
changing urbanization patterns in Cuba”, documento presentado 
al Anual Meeting of the Population Association of America, 
Washington D.C.

Binstock, G. P. (2003), “Transformaciones en la formación de la 
familia: evidencias de la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de 
Buenos Aires”, ponencia presentada a las VII Jornadas Argentinas 
de Estudios de Población, Tafí del Valle, Tucumán.

 Libro editado por un organismo:

United Nations (1981), Modalidades del crecimiento de la población 
urbana y rural, Nueva York, United Nations, nº S.79. XIII. 9.

 Publicaciones en Internet:

Boyd, M. y E. Grieco (2003), “Women and migration”, 
en  <www.migrationinformation.org>.

 Artículo editado en un libro editado o compilado 
 por otro u otros autores:

Rivas, E. (1991), “Mercado y submercado de vivienda (alquiler 
de habitaciones)”, en R. Gazzoli (comp.), Inquilinatos y hoteles, 
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

10. En todos los casos: a) cuando existan referencias de un mismo 
autor y distintos años, se presentarán en orden ascendente de  
publicación; b) si se mencionan trabajos de un autor solo y en 
colaboración, se indicarán primero los de su sola autoría y luego 
los publicados en colaboración, siguiendo, en este último caso, un 
orden alfabético.

11. La bibliografía solo incluirá los trabajos citados.

12. La Dirección de la Revista se reserva el derecho de encargar 
la revisión editorial de los artículos/notas y de incluir los cambios 
necesarios, así como de adecuar los cuadros y los gráficos, en 
consulta con los autores.

Normas de presentación para los colaboradores
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La tendencia histórica de la mortalidad infantil y la situación 

reciente en la Ciudad de Buenos Aires

Victoria Mazzeo

Informes técnicos

Introducción

Las condiciones de salud de una población 
son el resultado del efecto conjunto de factores 
genéticos, estilos de vida y aspectos del contexto 
donde desarrolla su vida. Es decir, la situación de 
la salud y sus desigualdades están determinadas 
tanto individual como histórica y socialmente. 
Si bien los factores genéticos pueden tener un 
peso relevante en la salud individual, a nivel de 
la población son los condicionantes socioeconó-
micos, culturales, ambientales y políticos los que 
tienen el rol fundamental como determinantes de 
los niveles de salud.

En este contexto, los niños representan el grupo 
de mayor vulnerabilidad. La etapa temprana 
del desarrollo infantil, que abarca desde la 
vida intrauterina y la atención del parto hasta 
los primeros cinco años de vida, es un período 
fundamental en el cual el niño adquiere el 
lenguaje, la locomoción, las relaciones sociales y 
los conocimientos y habilidades que condicionan 
su desarrollo posterior. Por lo tanto, el gasto 
social en servicios de agua potable y saneamiento 
ambiental, en programas de nutrición y cuidado 
infantil y en la atención primaria de la salud es el 
que beneficia más a la infancia.

Por ello, el estudio de la mortalidad infantil 
merece un lugar destacado entre los indica-
dores relativos al nivel sanitario y al grado de 
desarrollo socioeconómico de una determinada 
sociedad. Esto explica por qué en los discursos 
de la dirigencia política se alude con frecuencia 
a esta variable, y los responsables del sector 
salud se muestran muy sensibles a los cambios 
registrados en su nivel.

Si bien la Ciudad, como unidad territorial, registra 
históricamente los menores niveles de mortalidad 
infantil del país, en su interior persisten sectores 
con índices muy superiores al promedio. El 
propósito de este informe es mostrar la tendencia 
histórica seguida en la Ciudad de Buenos Aires 
a través del análisis de la mortalidad infantil, 
sus tasas, su estructura y sus causas y analizar 
la situación reciente según distribución espacial.

El nivel de la mortalidad infantil desde 
el siglo XIX

El notable descenso de la mortalidad infantil fue 
uno de los cambios sociales más importantes y 
extensos del último siglo y medio. Los mecanismos 
de esta transformación constituyen el centro 
de un debate que cautivó el interés de diversos 
especialistas desde hace largos años. Demógrafos, 
economistas, epidemiólogos, historiadores, politó-
logos y sociólogos continúan discutiendo sobre el 
rol, la magnitud y la interacción de los distintos 
factores explicativos que operaron en el descenso 
de dicha mortalidad: el crecimiento económico, 
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los progresos de la salud pública, la higiene 
personal, los cambios ecológicos, las condiciones 
de vida y de trabajo y las medidas de protección 
social. Se logró consenso respecto de considerar 
como factores explicativos tanto las iniciativas de 
la reforma sanitaria como las mejoras en el nivel 
de vida y su impacto en la nutrición como claves 
en el descenso de la mortalidad (Mazzeo, 2006).

En la Ciudad, el nivel de la mortalidad infantil, 
como se observa en el Gráfico 1, descendió a partir 
del quinquenio 1870-74. La tasa presenta su valor 
máximo en el quinquenio 1865-1869 (296,4 por mil) 
y el mínimo (6,6 por mil) en el bienio 2015-2016.

La mortalidad infantil abarca dos etapas: la 
neonatal −que ocurre durante las primeras cuatro 
semanas− y la postneonatal −que se produce 
durante el resto del primer año de vida−. Cuando 
se analiza la estructura de la mortalidad distin-
guiendo los grupos etarios que la componen 
(Gráfico 2) se detectan claramente dos períodos. 

El primero transcurre entre mediados del siglo 
XIX y fines de la década del 20 (1860-1929). En el 
mismo se registró un descenso importante de la 
mortalidad neonatal: la tasa, que era 153,8 por mil en 
el período 1860-1864, se reduce a una octava parte en 
el quinquenio 1925-29 (19,1 por mil). Probablemente 
haya incidido en esta reducción el hecho de que, 
a partir de la década de 1880, los hospitales −que 
eran centros de aislamiento− fueron convirtiéndose 
en verdaderos centros asistenciales, aumentando 
sus capacidades y sofisticando su equipamiento 
(Mazzeo, 1993). La mortalidad postneonatal durante 
este período se caracterizó por presentar oscila-
ciones en su nivel, con valores de 130,1 por mil y 58,7 
por mil para ambos quinquenios.

El segundo período se inicia en 1930 y en él la 
composición se modifica: comienza a ser mayori-
taria la mortalidad neonatal. Esto permite 
corroborar la hipótesis de que a un menor nivel 
de mortalidad infantil le corresponde una menor 
participación de muertes postneonatales. Entre 
1930 y 2016, la mortalidad infantil se reduce diez 
veces (70,2 por mil a 7,2 por mil) y la postneonatal 
veintiocho veces (50,9 por mil a 1,8 por mil).

Gráfico 1
tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos). Ciudad de Buenos Aires. Período 1860/2016
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Comparación con otras ciudades

Con el objeto de conocer la inserción de la 
mortalidad infantil de la Ciudad en el contexto 
internacional, se comparó su nivel para el período 
1900/2014 con el de dos ciudades que registran una 
larga trayectoria en la publicación de sus estadís-
ticas demográficas: Montevideo y Nueva York. 

En términos generales, es posible encontrar simili-
tudes en el patrón de descenso de la mortalidad 
infantil de las tres ciudades (Gráfico 3). Nueva 
York es la que registra mayor nivel a comienzos 
del siglo pasado y mayor reducción de su tasa 
(121,0 por mil en 1900/04 y 4,3 por mil en 2010/14). 
A partir de 1915, se encuentra por debajo de 
Buenos Aires y permanece así durante todo el 
período. Montevideo, por su parte, de un nivel 

Gráfico 2
Estructura de la mortalidad infantil por componentes. Ciudad de Buenos Aires. Período 1860/2016

Neonatal Postneonatal

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1865/69
1864/60

1870/74
1875/79

1885/89
1880/84

1890/94
1895/99
1900/04
1905/09

1915/19
1910/14

1920/24
1925/29
1930/34
1935/39

1945/49
1940/44

1050/54
1955/59
1960/64
1965/69

1975/79
1970/74

1980/84
1985/89
1990/94
1995/99

2005/09
2000/04

2010/14
2015/16

P
er

ío
d

o

Fuente: Elaboración basada en Mazzeo (1993, 2006) y Estadísticas Vitales (DGEyC-GCBA).

bajo a principios del siglo XX, no logra estabili-
zarlo ni reducirlo por más de 30 años (Mazzeo y 
Pollero, 2005). Buenos Aires es de las tres la que 
presenta menor nivel (96,7 por mil). A partir de los 
80 y hasta fines de los 90, las curvas comienzan 
a aproximarse: la brecha entre Buenos Aires y 
Nueva York está entre 2 y 5 puntos por mil, a favor 
de la ciudad norteamericana, y con respecto a 
Montevideo, la capital argentina registra 10 puntos 
por mil menos a fines de los ochenta, brecha que 
se reduce a la mitad diez años después, y en el 
quinquenio 2010/14 presentan niveles similares. 
Es decir, partiendo de niveles similares, a las tres 
ciudades les ha llevado un tiempo distinto bajar 
el nivel de mortalidad infantil y reducir la brecha 
que tuvieron durante el siglo XX.
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El descenso general de la mortalidad infantil 
obedeció principalmente a la reducción de las 
muertes de origen exógeno relacionadas con 
la mortalidad postneonatal. Esto respondió al 
control de los factores del ambiente y también 
dependió de la inmunización masiva de la 
población y el uso de nuevas drogas (Mazzeo, 
2003). Esto se confirma al analizar la estructura 
de la mortalidad infantil por grupos de edad 
(Gráfico 5). El Total país muestra una composi-
ción diferente a la de Buenos Aires: el componente 
postneonatal en 1945 tenía un nivel de 52 por mil 
para Total país y 23 por mil para la Ciudad. Se 
destaca que, mientras que la Ciudad comienza a 
reducir su importancia a partir de mediados de 
los 70, el Total país se retrasa más de diez años: 
Buenos Aires registra en 1975 una mortalidad 
postneonatal de 9,1 por mil; por su parte, en el 
Total país, un nivel similar se alcanza recién en 
1990 (9,4 por mil).

Comparación con Total país

En los últimos setenta años, se registra en la 
Argentina una disminución importante de la tasa 
de mortalidad infantil (Gráfico 4). Si bien existe un 
aumento coyuntural en 1970, entre los años 1945 y 
2015 la misma se reduce el 88 por ciento: mientras 
que en 1945 el nivel de la tasa era 82 por mil, en el 
año 2015 llega al 9,7 por mil. La tendencia ha sido 
similar a la de la Ciudad; no obstante, la brecha 
entre ambas curvas recién se ha acortado a un 
dígito a partir de los años 90.

Gráfico 3
tasa de mortalidad infantil. Ciudad de Buenos Aires, 
Montevideo y Nueva york. Período 1900/2014
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Gráfico 4
tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos). Ciudad de 
Buenos Aires y total país. Período 1945/2015
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Vitales (DGEyC-GCBA) y Ministerio de Salud (Serie 5 - información 
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Gráfico 5
Estructura de la mortalidad infantil por componentes.  
Ciudad de Buenos Aires y total país. Período 1945/2015
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de la época, si bien hacían hincapié en los 
factores atmosféricos, centraban su discurso 
en las condiciones higiénicas y en el contagio; 
a esto se sumaba el escaso conocimiento 
etiológico de las enfermedades y las resisten-
cias de los enfermos al aislamiento ya que 
preferían permanecer en sus domicilios 
(Mazzeo, 2006, p. 67). 

Las doctrinas de saneamiento urbano europeo 
modificaron viejas costumbres porteñas. También 
se incorporaron otras medidas sanitarias, como 
la desinfección domiciliaria y la construcción de 
hornos para la incineración de las basuras. El 
descenso de la mortalidad no se debió solo a las 
obras de infraestructura urbana sino que también 
incidieron otras causas, entre ellas la mayor 
importancia que adquirió la práctica profesio-
nalizada de la salud (campañas de vacunación, 
atención médica domiciliaria y procedimientos 
preventivos y terapéuticos). Como consecuencia, se 
redujeron a la mitad entre fines del siglo XIX y el 
inicio de la década de los 30 (13 por mil en 1890/94 
y 6,5 por mil en 1930/34). A partir de allí, continuó 
una tendencia decreciente, con la excepción de un 
aumento momentáneo entre 1965 y 1979. 

La estructura de la mortalidad infantil por causas de 
muerte

El descenso sostenido de la mortalidad induda-
blemente está relacionado con la evolución de la 
estructura de las causas de muerte. A comienzos 
de la década de 1970, Omran introduce el concepto 
de “transición epidemiológica” para caracte-
rizar la evolución de la estructura por causas de 
la mortalidad en el mundo. Para Omran (1971), 
el principal motor de la transición epidemioló-
gica fue el descenso de la mortalidad infecciosa, 
pasando de la época de “las epidemias y del 
hambre” a la época de “las enfermedades degene-
rativas y de la sociedad”. Por otro lado, la disminu-
ción de la mortalidad por causas infecciosas fue 
particularmente importante entre los niños. Los 
determinantes de ese descenso son múltiples, y en 
el siglo XIX los progresos nutricionales sin duda 
fueron concluyentes. Su efecto fue reforzado por 
el mejoramiento de la higiene del medio ambiente 
y, en general, de las condiciones de vida, especial-
mente hacia fines del siglo XIX. Después de la II 
Guerra Mundial, el descubrimiento de los antibió-
ticos y la generalización de las vacunas habrían 
acelerado el proceso (Mazzeo, 2006).

Por lo tanto, para una mejor comprensión del 
proceso de la transición epidemiológica en la 
mortalidad de la niñez de la Ciudad, se consideró 
imprescindible efectuar el análisis de la evolución 
de la mortalidad por causas. A los efectos de 
observar el proceso de transición epidemioló-
gica, se consideraron cinco grupos de causas, tres 
de los cuales tienen origen exógeno y los otros 
dos origen endógeno. Las enfermedades que se 
incluyeron en cada uno de los grupos se especi-
fican en el Cuadro 1.

Las enfermedades infectocontagiosas formaron 
parte de la Ciudad desde época temprana. 

Junto con las epidemias, existían también 
enfermedades endémicas como la fiebre 
tifoidea, la viruela, la difteria y crup, que 
también resultaban mortales. Los médicos 

Cuadro 1 
Clasificación de las causas de muerte según grupo y origen

Origen exógeno Origen endógeno

I- Infecciosas 
y parasitarias

IV- Malformaciones 
congénitas

Cólera infantil, coqueluche, 
crup, difteria, escarlatina, fiebre 
tifoidea, influenza, sarampión, 
erisipela, tétanos, tuberculosis 
y viruela.

Hidrocefalia, espina bífida, 
vicio orgánico al corazón 
y otras malformaciones 
congénitas.

II- Diarrea y enteritis V- Primera edad (perinatales)
Complicaciones del embarazo, 
trabajo de parto y del parto, 
trastornos relacionados con la 
duración corta de la gestación y 
el crecimiento fetal lento, etc. 

III- Respiratorias

Bronconeumonía, bronquitis, 
neumonía, otras enfermedades 
respiratorias.

Fuente: Mazzeo, 2006.
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Como las enfermedades respiratorias son de 
transmisión aeróbica, es posible vincular la mayor 
exposición al contagio con el incremento de la 
densidad poblacional, el hacinamiento y las malas 
condiciones en la vivienda. Los médicos de la 
época enfatizaron la preeminencia de las pésimas 
condiciones de vida de las clases populares como 
uno de los factores más relevantes para entender 
la elevada incidencia de la mortalidad por causas 
respiratorias. La deficiencia del estado nutricional 
fue otro de los aspectos señalados como factores 
agravantes (Mazzeo, 2007). El impulso que tuvo la 
medicina preventiva en la Ciudad a partir de 1930 
y la consolidación de la asistencia social como 
complemento de la asistencia médica explican en 
parte la reducción de la mortalidad de los niños 
debida a enfermedades respiratorias. Entre fines 

Al ser las diarreas infantiles enfermedades transmi-
sibles fundamentalmente por el agua y los alimentos, 
su reducción se asocia a mejoras de la infraestruc-
tura urbana (saneamiento ambiental y provisión 
de agua corriente) así como a otras medidas −tales 
como la higienización de los alimentos, en particular 
de la leche, y a un mayor desarrollo institucional 
preventivo de la salud pública− que influyeron en una 
mejor educación de las madres sobre los cuidados 
higiénicos y la alimentación del niño. La evolución 
de la mortalidad por diarrea y enteritis presenta una 
tendencia creciente durante el siglo XIX que continúa 
hasta el quinquenio 1910-14, momento a partir del cual 
comienza una evidente pendiente negativa (Mazzeo, 
2006). Su mayor nivel se registró en el quinquenio 
1910/14 (39,6 por mil) y, a partir de 1950, estuvo por 
debajo del 3 por mil, hasta desaparecer en los 70.

Gráfico 6
Estructura de la mortalidad infantil por causas de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Período 1890/2016
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En el bienio 2015/16, la tasa de mortalidad por 
dichas causas presenta una tasa de 3,5 por mil.

Por último la categoría residual resto de las 
causas, está influenciada por el mayor detalle de 
las causas incluidas en las clasificaciones interna-
cionales de enfermedades utilizadas a partir de 
1930. 

En la Ciudad, a lo largo del período analizado, 
se utilizaron varias revisiones para codificar 
la causa de muerte. En las publicaciones de 
estadísticas vitales solo se citan a partir del 
año 1929, si bien es posible que se hayan 
utilizado con anterioridad y no se las 
consignara en las publicaciones precedentes 
(Mazzeo, 1993, p. 43).

A modo de síntesis, en el Cuadro 2 se presenta 
la estructura de la mortalidad infantil según las 
causas seleccionadas por período. Se observa que, 
hasta principios del siglo pasado, los cinco grupos 
de causas seleccionados representaron el 60 por 
ciento de la mortalidad infantil, mientras que, a 
partir de 1905, se encontraron cercanos al 80 por 
ciento del total. Es notoria la modificación de la 
estructura de causas de la mortalidad a partir de 
1930 y especialmente después de 1950. Resulta 
evidente la reducción de la proporción de muertes 
por causas de origen exógeno (infecciosas y 
parasitarias, diarrea y enteritis y respiratorias) y 
la importancia progresiva que cobran las muertes 
por causas de origen endógeno (anomalías 
congénitas y perinatales), llegando a representar 
estas últimas el 78 por ciento de las muertes de 
menores de un año en el período 2000-2016. Estos 
valores demuestran que el descenso general de 
la mortalidad infantil obedeció principalmente a 
la reducción de las muertes de origen exógeno. 
En la categoría “resto de causas”, que se redujo 
notoriamente desde comienzos del siglo pasado, 
se encuentran, entre otras, las muertes debidas a 
accidentes y tumores.

del siglo XIX y comienzos de la década de 1930, el 
nivel de la mortalidad infantil por estas causas se 
redujo a la mitad (33,1 por mil en 1890-94 y 13,4 por 
mil en 1935-39). A partir de allí, decreció, llegando 
a registrar 0,3 por mil en el bienio 2015/16. 

La mortalidad causada por malformaciones 
congénitas hasta la década de 1910 registró valores 
que no llegaron al 1 por mil, manteniéndose estable 
hasta llegar al quinquenio 1925-29, momento en 
que comienza una tendencia creciente, siendo el 
quinquenio 1965-1969 el que registra su mayor 
nivel (3,9 por mil). Este hecho indicaría la existencia 
de una mejor calidad en la certificación de la causa 
de muerte, o una mejor codificación de la misma, 
que, a su vez, se relaciona con el mayor detalle 
de las causas incluidas en esta categoría en las 
clasificaciones internacionales de enfermedades 
utilizadas a partir de 1930 (Mazzeo, 2007). Luego 
se reduce, y en 2015/2016 concentra el 2,1 por mil 
de la mortalidad infantil.

Hasta los inicios del siglo pasado la tasa de 
mortalidad que tiene su origen en el período 
perinatal registra una tendencia claramente 
descendente. Posteriormente muestra fluctua-
ciones con niveles cada vez más altos, hasta llegar 
a la década de 1970 donde retoma la tendencia 
decreciente. Este hecho indicaría, como en el caso 
de la mortalidad por anomalías congénitas, una 
mejor calidad de la certificación o codificación de 
la causa de muerte. 

También se relaciona con el incremento 
sostenido que experimentó la participación 
de los nacimientos ocurridos en las materni-
dades hospitalarias, que representaron más 
del 70 por ciento a comienzos de la década de 
1960 y, como ya se señalara, con la aparición, 
a fines de la misma década, del Servicio de 
Neonatología y, a comienzos de los setenta, del 
programa de protección de la madre y el niño 
(Mazzeo, 2006, p. 78). 
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El nivel de la mortalidad infantil de la Ciudad, en 
un período de más de ciento cincuenta años, se 
redujo el 97 por ciento: en 1860 su nivel era de 
207,8 por mil, y un siglo y medio después es de 
7,2 por mil. Los cambios experimentados por la 
estructura de las causas de muerte que acompa-
ñaron el descenso de la mortalidad evidenciaron, 
a partir de la década de 1950, la reducción de 
la proporción de muertes de origen exógeno 
asociadas a la mortalidad postneonatal y la 
importancia progresiva que cobraron las muertes 
por causas de origen endógeno (neonatal). Este 
hecho permite concluir, entonces, que el descenso 
de la mortalidad de los menores de un año 
obedeció principalmente a la reducción de las 
muertes exógenas (Gráfico 7), en especial a las 
debidas a enfermedades infecciosas y parasitarias 
y a diarrea y enteritis.

Gráfico 7
Estructura de la mortalidad infantil por causas de muerte 
y tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) según 
período. Ciudad de Buenos Aires. Período 1890/2016
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Fuente: Elaboración basada en Mazzeo (1993, 2006) y Estadísticas 
Vitales (DGEyC-GCBA).

La situación reciente

Las políticas sociales constituyen en las sociedades 
contemporáneas un instrumento irremplazable 
para la producción del bienestar y la integra-
ción social. Deben garantizar a los ciudadanos 
sistemas de protección frente a situaciones que 
impliquen riesgos. Entre ellos, la enfermedad 
y la muerte son los ejemplos más frecuentes de 
riesgos previsibles que deben ser protegidos por el 
Estado. Desde hace varios años, estudios teóricos 
y empíricos demostraron significativas diferen-
cias en las condiciones de salud entre diferentes 
grupos sociales definidos de acuerdo con su 
nivel de ingresos, educación, área de residencia o 
factores ambientales. El reconocimiento de tales 
diferencias instaló la equidad en salud como uno 
de los objetivos principales de las agendas de los 
gobiernos y de los organismos internacionales 
(Mazzeo, 2006).

La definición de las desigualdades justas e injustas 
en salud (Whitehead, 1991) es un desafío teórico 
de plena vigencia. Reflexionar sobre qué significa 
justicia en salud y cuáles son las fuentes de 

Cuadro 2 
Estructura de la mortalidad infantil según causas selecciona-
das por período. Ciudad de Buenos Aires. Años 1890/2016

Causas de 
muerte

1890-
1904

1905-
1929

1930-
1949

1950-
1969

1970-
1989

1990-
1999

2000-
2016

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Causas 
seleccionadas 60,3 79,2 83,2 78,8 84,6 85,1 90,3

Subtotal 
exógenas 53,6 69,9 56,2 32,2 25,6 9,4 12,3

infecciosas y 
parasitarias 14,6 13,6 13,4 7,9 10,2 2,4 1,8

Diarrea y 
enteritis 13,1 28,0 17,0 4,6 2,8 0,4 0,4

Respiratorias 25,9 28,3 25,8 19,7 12,6 6,7 10,1

Subtotal 
endógenas 6,7 9,3 27,0 46,6 59,0 75,7 78,0

Malformaciones 
congénitas 0,5 1,0 4,9 7,7 14,6 23,1 29,8

Primera edad 6,2 8,3 22,1 38,9 44,4 52,6 48,2

Resto 39,7 20,8 16,8 21,2 15,4 14,9 9,7

Fuente: Elaboración basada en Mazzeo (1993, 2006) y Estadísticas 

Vitales (DGEyC-GCBA).
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injusticia constituye una serie de preguntas clave 
en el desarrollo teórico. Pobreza y mala salud son 
dos caras de la misma moneda. Entre las clases 
sociales, las oportunidades de elección de la 
atención sanitaria y, por ende, las condiciones de 
salud no son las mismas.

En este contexto, se consideró de interés mostrar 
la evolución reciente de la mortalidad infantil por 
componente etario y criterios de reducibilidad 
así como las tasas trienales según comuna de 
residencia habitual de la madre y su asociación 
con la pobreza. Los criterios de reducibilidad o 
evitabilidad, como se llamaron en un principio, 
fueron considerados como un instrumento útil 
para orientar la toma de decisiones en los servicios 
de salud e, indirectamente, evaluar la cobertura 
y calidad de la atención. En este informe se 
presenta la última revisión de la misma efectuada 
en 2011 por un grupo de expertos de la Comisión 
Nacional de Clasificación de Enfermedades y de 
la Sociedad Argentina de Pediatría (Ministerio 
de Salud, 2012). Esta revisión especialmente trata 
de evidenciar los avances en la tecnología y en la 
capacitación profesional en el manejo del recién 
nacido de alto riesgo.

¿Qué causas inciden en el nivel de la mortalidad 
infantil?

Múltiples son los estudios que demuestran 
que los niños tienen posibilidades diferentes 
de desarrollo de sus potencialidades según las 
características de sus padres y la condición socioe-
conómica de sus hogares. Existen condicionantes 
relacionados con el conocimiento y educación de 
los padres del niño, las redes familiares y sociales 
construidas, el hábitat y la vinculación con el 
mercado de trabajo que determinan oportuni-
dades disímiles. Estos condicionantes influyen 
desde la gestación del niño y tienen relación con 
lo que fue el perfil de crecimiento de su madre, la 
oportunidad de controles prenatales así como la 

frecuencia y calidad de los controles posteriores 
(Mazzeo, 2006). En este contexto, los niños 
representan el grupo de mayor vulnerabilidad 
frente a los condicionantes sociales, económicos, 
culturales y ambientales, que son determinantes 
de su situación de salud.

Con el objeto de considerar la vulnerabilidad de 
los menores de un año de madres residentes en la 
Ciudad, en el Cuadro 3 se presenta la evolución 
de la composición de la mortalidad infantil 
según componente (neonatal y postneonatal) 
por criterios de reducibilidad para el período 
2010/2016. Entre los años 2010 y 2013, en ambos 
componentes, en general se observa un aumento 
de las causas reducibles; a partir de allí, decrecen 
principalmente las postneonatales reducibles 
por tratamiento. No obstante, se destaca que aún 
presentan una alta participación: en 2016, el 58% 
de la mortalidad neonatal y el 49,3% de la postneo-
natal son reducibles.

Las causas que incidieron en el peso relativo de 
las causas reducibles de las muertes neonatales 
son las referidas al tratamiento clínico,1 clínico 
y quirúrgico2 y las del período perinatal.3 Por su 
parte, en las postneonatales, son las debidas al 
tratamiento4 y a la prevención y el tratamiento.5 
En estas últimas, se destaca la alta participa-
ción de las no clasificables y mal definidas6 que 
registran entre el 31% y 49% a lo largo del período 
analizado.

1 Ejemplos: infecciosas intestinales, hipotermia del recién nacido, 
enfermedades de la sangre, etcétera.
2 Ejemplos: malformaciones congénitas del sistema circulatorio o 
urinario, etcétera.
3 Ejemplos: duración de la gestación y crecimiento fetal, VIH, sepsis 
del recién nacido, hemorragia intracraneal no traumática, etcétera.
4 Ejemplos: tumor maligno, linfoma no Hodgkin, leucemia, trastor-
nos del encéfalo, etcétera.
5 Ejemplos: infecciosas intestinales, tuberculosis, sífilis congénita, 
otras enfermedades bacterianas, etcétera.
6 Ejemplos: edema pulmonar, insuficiencia respiratoria, sífilis no 
venérea, etcétera.
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La composición de las causas de muerte reducibles 
o evitables muestra que, en la mortalidad 
neonatal, prevalecen los factores relacionados con 
el tratamiento oportuno −sea clínico o clínico y 
quirúrgico− y con el período perinatal, mientras 
que, en la mortalidad postneonatal, tienen mayor 
impacto las relacionadas con la prevención y el 
tratamiento, es decir con las condiciones ambien-
tales y socioeconómicas sobre la salud del niño 
(infecciones intestinales, tuberculosis, respirato-
rias, accidentes y traumatismos).

En 2016, la mortalidad infantil se concentró 
en causas relacionadas con malformaciones 
congénitas y con el período perinatal, destacán-
dose: duración corta de la gestación y bajo peso 
al nacer (15,3%); otras malformaciones congénitas 
del corazón (9,3%); dificultades respiratorias 
del recién nacido (6,4%); y otros trastornos del 
encéfalo (4,3%). Con respecto a esta última causa, 
se destaca que, a partir de 2007, se registró un 
aumento del número de casos, que podría corres-
ponder a subregistro de otras patologías, como la 
mortalidad por causas externas o el síndrome de 
la muerte súbita infantil, por ejemplo. 

Cuadro 3
Composición porcentual de la mortalidad infantil por criterios de reducibilidad y grupo de edad. Ciudad de Buenos 
Aires. Años 2010/2016

Criterios 
de reducibilidad 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Muertes neonatales

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Reducibles 49,0 49,8 56,6 62,2 53,6 58,6 58,0

Preferentemente en el embarazo 1,5 1,7 2,4 2,9 2,9 1,7 3,8

Preferentemente en el parto - - - 0,7 0,4 - -

Preferentemente en el recién 
nacido por:

tratamiento clínico 18,2 15,2 19,5 16,4 15,9 16,1 13,7

tratamiento quirúrgico 2,5 1,3 1,6 1,5 1,3 1,1 1,4

tratamiento clínico y quirúrgico 9,1 14,3 10,4 17,8 13,4 18,4 18,4

En el período perinatal 17,7 17,3 22,3 22,9 19,7 21,3 20,8

otras reducibles - - 0,4 - - - -

Difícilmente reducibles 35,9 39,2 31,1 27,3 37,2 31,6 34,4

otras (no clasificables  
y mal definidas) 15,1 11,0 12,4 10,5 9,2 9,8 7,6

Muertes postneonatales

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Reducibles 42,0 49,6 40,6 56,3 53,1 54,9 49,3

Por prevención - 0,7 - - 1,0 - -

Por tratamiento 26,0 26,6 28,1 35,0 31,6 35,2 29,1

Por prevención y tratamiento 15,0 17,3 10,4 20,4 20,4 16,9 18,8

otras reducibles 1,0 5,0 2,1 1,0 - 2,8 1,4

Difícilmente reducibles 9,0 10,8 17,7 7,8 13,3 14,1 4,3

otras (no clasificables  
y mal definidas) 49,0 39,6 41,7 35,9 33,7 31,0 46,4

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  GCBA). Estadísticas vitales.
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La desigualdad espacial

Las disparidades según la residencia habitual de 
la madre tienen una importancia fundamental 
para el sector salud ya que los planes y programas 
requieren una referencia espacial. Son la base 
para implementar acciones específicas para 
las divisiones territoriales. El análisis espacial 
permite observar, medir, visualizar las diferen-
cias y brinda algunos elementos interesantes 
para orientar la investigación hacia aspectos 
específicos para lograr una mejor focalización 
del problema y de las posibles soluciones.

El período que se analiza comienza en 2006, 
momento a partir del cual las estadísticas vitales 
se codifican por comunas, que son las divisiones 
político-administrativas con competencia territo-
rial de la Ciudad. Cabe aclarar que con el objeto 
de atemperar las fluctuaciones anuales se utilizan 
tasas promedio trienales móviles.

Cuadro 4
tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) por comuna. Ciudad de Buenos Aires. trienios 2006/08 a 2014/16

Comuna 2006/08 2007/09 2008/10 2009/11 2010/12 2011/13 2012/14 2013/15 2014/16

Total 7,7 7,8 7,4 7,8 7,8 8,5 8,3 7,6 7,0

1 9,1 9,0 8,9 9,3 9,9 9,6 8,2 7,1 7,3

2 6,4 5,6 5,6 6,2 6,1 6,4 7,3 7,1 5,9

3 7,3 6,1 5,4 7,0 7,6 10,0 9,5 9,0 7,6

4 10,1 10,6 10,3 10,5 10,9 11,5 11,9 10,5 10,4

5 8,0 7,8 6,4 6,2 5,5 7,2 7,0 7,4 7,3

6 6,6 6,0 5,2 4,8 5,8 7,0 7,8 6,7 5,3

7 6,8 6,5 7,7 9,2 9,4 10,6 9,8 9,0 7,8

8 10,8 12,1 10,7 10,1 9,5 10,5 11,5 10,7 10,3

9 8,2 9,1 9,3 10,0 9,1 9,5 8,2 7,5 7,6

10 6,4 7,9 8,0 8,0 7,3 8,8 8,3 7,8 4,9

11 5,9 6,8 6,1 6,3 5,3 5,3 5,0 5,3 5,5

12 6,0 6,3 6,2 6,3 6,0 6,4 5,7 4,8 4,5

13 5,4 4,9 4,2 5,1 5,2 5,4 5,3 4,7 5,4

14 6,9 6,5 6,2 5,7 6,2 5,7 6,3 5,9 5,2

15 6,2 6,3 6,1 8,1 7,7 8,3 7,4 6,4 6,2

Nota: a partir del año 2009 se respetan los nuevos límites fijados por Ley N° 2.650 (B.o. N° 2.910 del 16/04/2008).

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas Vitales.

Mapa 1
tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) por  
comuna de residencia habitual de la madre. Ciudad de  
Buenos Aires. trienio 2011/2013
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La mortalidad infantil trienal para el total de la 
Ciudad, en los últimos once años, muestra una 
tendencia a la reducción (Cuadro 4), si bien se 
destaca un repunte entre los años 2011 y 2013 
(8,5 por mil, 8,1 por mil y 8,9 por mil respectiva-
mente) que afectó la tasa de los trienios 2011/13, 
2012/14 y 2013/15. En su nivel incidió principal-
mente el comportamiento de cuatro comunas: por 
una lado, las Comunas 3 y 7, que experimentaron 
un aumento coyuntural con tasas cercanas al 10 
por mil y cuyo nivel luego desciende 3 puntos 
por mil (7,6 y 7,8 por mil respectivamente); el otro 
grupo está formado por las Comunas 4 y 8, que 
continúan con el nivel por encima del 10 por mil.

Cuando se comparan los mapas de los trienios 
2011/13 y 2014/2016 (Mapas 1 y 2) se observa la 

permanencia de las comunas de la zona sur (4 y 8) 
con niveles altos, luego hay una zona con niveles 
intermedios formada por las Comunas 1, 3, 5, 7 y 
9 y, por último, el resto de las comunas que tienen 
menos del 6,3 por mil de mortalidad infantil.

Las comunas de la zona sur de la Ciudad son las 
que históricamente presentaron mayor partici-
pación de hogares pobres, lo que demuestra los 
efectos poderosos que, desde una perspectiva 
de largo plazo, tienen los factores externos al 
sistema asistencial y los límites de los efectos de 
la intervención médica sobre la población.

La mortalidad infantil y la pobreza

Habitualmente se relaciona el nivel de mortalidad 
infantil con las condiciones de vida de la población 
o con el nivel de pobreza de los hogares. La 
desigualdad social impacta profundamente en la 
situación de los niños, ya que su salud es altamente 
dependiente del medio en que se desarrollan.

Se consideró interesante relacionar la tasa de 
mortalidad infantil por comuna del trienio 
2014/2016 con el porcentaje de hogares pobres 
por comuna para el 2015 (año central del trienio). 
Cabe mencionar que la mortalidad infantil trienal 
de la Ciudad es de 7 por mil y el porcentaje de 
hogares pobres en 2015 es de 19,1%. El coeficiente 
de correlación obtenido al relacionar ambas series 
(0,85) indica la existencia de asociación entre la 
mortalidad infantil y la pobreza por ingresos en 
la Ciudad.

El Gráfico 8 permite ver que un mayor nivel 
de mortalidad se corresponde con una mayor 
proporción de hogares pobres y, en general, los 
puntos (o sea las comunas) se encuentran muy 
cercanos a la línea de tendencia. En el caso de la 
Comuna 15, que se ubica sobre la recta, el nivel 
de mortalidad (6,2 por mil) coincide con el nivel 
esperado según su proporción de hogares pobres 
(16,8 %).

Mapa 2
tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) por  
comuna de residencia habitual de la madre. Ciudad de  
Buenos Aires. trienio 2014/2016
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Si bien existen otras comunas cercanas a la línea 
de tendencia, se destacan los casos más alejados de 
la misma. La ubicación de las Comunas 3, 4 y 5, que 
se encuentran por encima de esa línea, indicaría 
un nivel de mortalidad infantil alto en relación 
con la proporción de hogares pobres que poseen. 
Lo contrario ocurre en el caso de las Comunas 
10 y 11: registran un nivel de mortalidad inferior 
a la esperada según porcentaje de pobreza. La 
pertenencia a hogares pobres condicionaría las 
posibilidades de acceso a los servicios así como 
las conductas de las familias en relación con el 
proceso salud-enfermedad-atención de los niños.

Reflexiones finales

La bibliografía especializada reconoce la 
importancia del inicio temprano del control 
prenatal como estrategia para reducir los riesgos 
asociados a la sobrevivencia infantil. También 
plantea la importancia del seguimiento y control 
del embarazo, estableciéndose como parámetro 
un número mínimo de cinco controles durante la 
gestación. Muchas de las complicaciones durante 
el parto y de los problemas vinculados con la 
morbimortalidad infantil están asociadas al bajo 
número de controles y a la detección tardía de 
patologías. Por su parte, la lactancia materna, 
además de su incomparable valor nutricional, 
protege al niño contra infecciones diarreicas y 

respiratorias. La aplicación de vacunas reduce 
los riesgos de morbimortalidad por enferme-
dades prevenibles. Por último, se reconoce la 
importancia de los controles médicos periódicos 
ya que, a través del contacto con los servicios 
de atención, pueden detectarse oportunamente 
determinados riesgos o patologías y revertir su 
posible evolución. Asimismo, permite orientar el 
comportamiento de las familias hacia conductas 
de vida más saludables que redundarán en 
beneficio de los niños.

En este contexto, se consideró necesario indagar 
cómo estas conductas se reflejan en el nivel de 
la mortalidad infantil de la Ciudad y, al mismo 
tiempo, investigar cuáles fueron las causas de 
muerte que influyeron en su nivel. Se considera 
que dichas causas son la expresión biológica final 
de un proceso que, en una proporción relevante, 
está determinado por la estructura económica y 
social de una sociedad. 

El descenso de la mortalidad infantil desde 
fines del siglo XIX obedeció principalmente a la 
reducción de las muertes exógenas, en especial 
las debidas a enfermedades infecciosas y parasi-
tarias y a diarrea y enteritis.

Con respecto a la situación reciente, se presentó 
la evolución de la mortalidad infantil por criterios 
de reducibilidad, concluyendo que aún existe 
una proporción importante por reducir en la 
mortalidad de los menores de un año en la Ciudad.

Buenos Aires presenta una profunda situación 
de inequidad socioespacial. Haber trabajado a 
nivel de comunas pone al descubierto diferencias 
que deben ser abordadas para resolver las necesi-
dades de los distintos espacios poblaciones. En 
este sentido, este informe pretende constituir un 
paso importante en el camino de la reducción 
de inequidades en tanto posibilita dimensionar 
y espacializar los problemas relacionados con la 
salud de la población y sus condiciones de vida.

Gráfico 8
tasa de mortalidad infantil del trienio 2014/2016 y porcentaje 
de hogares pobres 2015 según comuna
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Fuente: Elaboración propia basada en Dirección General de 
Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).
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Del archivo

En esta edición describiremos algunos aspectos que 
caracterizaban a la Ciudad hace 50 años. Las fuentes 
de información consultadas son: el Boletín Demografía 
de la Dirección de Estadística, año 6, núm. 32; el libro 
Buenos Aires: Historia de cuatro siglos. Tomo II; y el 
Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 1970.

Según el Censo de 1960, la Ciudad estaba dividida 
en 20 circunscripciones electorales y contaba 
con 2.966.634 habitantes, de los cuales 1.385.504 
eran varones y 1.581.130 mujeres. Según datos de la 
Dirección de Catastro de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, la Ciudad tenía una superficie de 199,5 
km2, con una alta densidad: 14.870 habitantes por km2.

En relación con la dinámica demográfica, a lo 
largo de 1967 se registraron 75.123 nacimientos, de 
los cuales 40.054 (20.591 varones y 19.463 mujeres) 
correspondieron a madres residentes de la Ciudad. 
Como se observa en el Cuadro 1, en el 87% (35.008) 
de esos nacimientos las madres eran argentinas. 

El 78% de los nacimientos se registraron en madres 
que tenían entre 20 y 34 años de edad; las madres 
adolescentes representaban el 6% y las mayores 
de 34 años el 15%. Las diferencias en la edad a la 
unión se evidencian en la edad de los padres: el 
70% tenía entre 25 y 39 años.

La selección de antecedentes y bibliografía fue realizada por Andrea 
Gil, Licenciada en Sociología (UBA), Analista del Departamento 
Análisis Demográfico de la DGEyC de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires hace 50 años: la Ciudad en 1967

Cuadro 1
Nacimientos clasificados por grupo de edad y nacionalidad de los padres. Ciudad de Buenos Aires. Año 1967

Fuente: Boletín de la Dirección de Estadística, año 6, núm. 32, pág. 6.
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mujer y de 25 a 29 años el varón, siguiéndole en 
importancia aquel en que ambos tienen entre 20 a 
24 años. Estos cruces concentran el 18%. 

En el 81% de los matrimonios sus contrayentes 
eran nativos del país, mientras que en el 13% al 
menos uno de los contrayentes era extranjero.

Durante 1967, se registraron en la Ciudad 41.304 
defunciones (Cuadro 3). De estas defunciones, 
31.721 correspondieron a residentes de la Ciudad; 
el 58% fue de muertes masculinas y el 42% de 
femeninas. En la mayoría de los grupos etarios, 
los valores reflejan sobremortalidad masculina, 
pero es a partir de los 35 años donde se evidencia 
el aumento de dicha sobremortalidad.

En ese año se registraron 24.600 matrimonios 
(Cuadro 2). El 97% de esos matrimonios  eran 
primeras uniones legales para ambos contra-
yentes. Se puede observar una leve diferencia 
relativa entre varones y mujeres, siendo los 
varones viudos y divorciados quienes en mayor 
medida iniciaron nuevas uniones, en compara-
ción con la menor reincidencia de las mujeres. 

En relación con las edades de los contrayentes, se 
observa que las mujeres se casaban más jóvenes: 
el 53% tenía menos de 25 años. Por su parte, los 
varones iniciaban tardíamente la vida en pareja: 
el 30% tenía menos de 25 años. En otros cuadros 
de esta publicación, se constata que los cruces de 
edades más frecuentes fueron: de 20 a 24 años la 

Cuadro 2
Matrimonios clasificados por grupo de edad y estado civil anterior de los contrayentes. Ciudad de Buenos Aires. Año 1967

Fuente: Boletín de la Dirección de Estadística, año 6, núm. 32, pág. 15.
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En los cuadros del Anuario Estadístico de la Ciudad 
de Buenos Aires 1970 consultados, se observa que 
entre las causas de muerte con mayor peso se 
encuentran: enfermedades del aparato circulatorio, 
tumores, neoplasmas, enfermedades del sistema 
nervioso y de los órganos de los sentidos. En orden 
de importancia y con cifras superiores a las 2.000 
defunciones anuales, se encuentran las enferme-
dades del aparato digestivo, síntomas de senilidad 
y estados mal definidos. Las demás causas están 
por debajo de las precedentes. En los varones, los 
niveles superiores se alcanzaban en enfermedades 
del aparato circulatorio, tumores, neoplasmas, y los 
porcentajes máximos están en accidentes, envenena-
mientos y violencias. En las mujeres, los niveles más 
altos están en enfermedades del sistema nervioso y 
de los órganos de los sentidos.

En lo referente al contexto socioeconómico, 
hay que destacar que en 1967 el gobierno tomó 
diversas medidas que afectaron el nivel de vida 
de la población: congelamiento salarial, elevación de 
la edad mínima de la jubilación, devaluación del 
peso, reforma de la ley de alquileres. Debido a la 
aplicación de estas medidas gubernamentales, se 
reanudaron los conflictos sindicales, luego de un 
período de relativa distensión.

En relación con la actividad cultural de la 
Ciudad, cabe señalar que en 1967 en el Teatro 
Colón se llevaron a cabo 312 funciones a las que 
concurrieron 439.500 personas, y que se prohibió 
la representación de la ópera Bomarzo, de Alberto 
Ginastera, basada en la novela de Manuel Mujica 
Láinez. Por entonces, había en funcionamiento 126 

Cuadro 3
Defunciones clasificadas por grupo de edad según residencia habitual del fallecido y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 1967

Fuente: Boletín de la Dirección de Estadística, año 6, núm. 32, pág. 19.
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salas de cinematógrafo que proyectaron 137.800 
funciones y a las que asistieron 19.200 personas. 

En materia de deportes, se jugaron 207 partidos 
de fútbol profesional, a los que asistieron 1.959.100 
personas. El equipo Racing Club conquista la 
Copa Mundial Interclubes de Fútbol. 

También durante este año, se publicaron las obras: 
La revolución burguesa en el mundo feudal, de José 
Luis Romero; Un kilo de oro, de Rodolfo Walsh; Los 
hombres de a caballo, de David Viñas; y La fiaca, de 
Ricardo Talesnik.

Hasta aquí, se ha intentado dar un somero panorama 
de lo acontecido en la Ciudad durante 1967.





Victoria Mazzeo (2017), La Boca 7.



Año 14,  número 26,   octubre de 2017       69

Pizarrón de Noticias de la dgeyc

Décimo cuarta edición del Concurso de Artículos 
Científicos sobre “Cambios demográficos en la 
Ciudad de Buenos Aires”

Se presentó y cumplió con las condiciones de participación un 
trabajo:

•	 Mixidad socioespacial y gentrificación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 1991-2010. Una aproximación 
cuantitativa a partir de datos censales.

El jurado de la Décimo cuarta edición de este Concurso, 
integrado por la Dra. Gabriela Mera y la Dra. Mariana 
Marcos –ambas designadas por la Asociación de Estudios 
de Población de la Argentina− y por la Dra. Victoria Mazzeo  
– designada por la Dirección General de Estadística y Censos 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires−, produjo el 
dictamen. Las jurados determinaron concederle mención al 
trabajo presentado “Mixidad socioespacial y gentrificación 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1991-2010. Una 
aproximación cuantitativa a partir de datos censales”, cuyo 
autor es Gonzalo Martín Rodríguez.

Encuesta Demográfica Retrospectiva de la 
Ciudad de Buenos Aires (EDER-CABA) 2017 

La prueba piloto de la EDER,  forma parte de una experien-
cia latinoamericana de estudios de población cuyo propósito 
es la investigación de las historias de vida de la población 
en una ciudad de América latina con características demo-
gráficas distintivas y dar continuidad en la región a este 
tipo de investigaciones. Es un proyecto que asume como 
objetivo recolectar información sobre la naturaleza temporal 
de los procesos sociodemográficos que ha experimentado la 
población de la Ciudad durante la segunda mitad del siglo 
XX y el inicio del siglo XXI, así como las interrelaciones que 
los distintos fenómenos demográficos guardan entre sí en las 
trayectorias de vida de los individuos. A partir de la prueba 
se podrán realizar los ajustes necesarios para el levanta-
miento definitivo previsto para 2018. Recolecta información 
sobre trayectorias migratorias, características de la vivienda, 
educación, ocupación, nupcialidad, fecundidad, mortalidad, 
trabajo no remunerado, anticoncepción, discapacidad y an-
tecedentes familiares.

Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 
(ENGHo)

La prueba piloto de la ENGHo, proporcionará información 
sobre las condiciones de vida de la población en general y de 

grupos de hogares en particular, desde el punto de vista de su 
participación en la distribución y en la adquisición de los bienes 
y servicios. Entre sus objetivos se destacan: estudiar los 
presupuestos familiares de los distintos grupos de hogares 
según su composición al estimar por un lado los ingresos que 
perciben, el origen de los mismos y la manera que los asignan 
a los distintos gastos de consumo y no de consumo; propor-
cionar información para la evaluación de los niveles de vida 
de los hogares y para facilitar la programación del gasto 
social; proporcionar información necesaria para construir 
la estructura de ponderaciones de un Índice de Precios al 
Consumidor Nacional y regional; proporcionar información 
necesaria para actualizar las canastas de bienes y servicios 
básicos para valorizar las líneas de indigencia y de pobreza; 
proporcionar información básica para las estimaciones de 
las cuentas nacionales, en particular la relativa a las cuentas 
del sector hogares y la elaboración de los Cuadros de Oferta 
y Utilización.

Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de 
Buenos Aires (IPCBA)

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires 
(IPCBA) es un indicador elaborado para medir los cambios en el 
tiempo del nivel de precios de los bienes y servicios adquiridos 
para el consumo por los hogares de la Ciudad.

Releva una muestra de 3.200 puntos proveedores de infor-
mación en la Ciudad de Buenos Aires, clasificados para su 
análisis en doce divisiones: alimentos y bebidas no alco-
hólicas; bebidas alcohólicas y tabaco; prendas de vestir y 
calzado; vivienda, agua, electricidad y otros combustibles; 
equipamiento y mantenimiento del hogar; salud; transporte; 
comunicaciones; recreación y cultura; educación; restauran-
tes y hoteles; y bienes y servicios varios.

Encuesta Anual de Hogares 2017 (EAH 2017) 

La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires (DGEyC-GCBA) realizará entre 
los meses de octubre y diciembre de 2016 la Encuesta Anual 
de Hogares (EAH) en áreas representativas de la Ciudad de 
Buenos Aires. Para ello, se relevará información acerca de las 
características de la vivienda, la composición y estructura de 
los hogares y su ciclo de vida, así como sobre la identifica-
ción de los padres de menores en el hogar y las característi-
cas educativas, ocupacionales, migratorias, de percepción de 
ingresos y de acceso a los servicios de salud de cada uno de 
los miembros de los hogares. 
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la Ciudad de Buenos Aires. Este relevamiento se centra prin-
cipalmente en el estudio de empresas que realizan desarrollo 
de software y consultoría en informática, excluyendo del 
mismo la actividad comercial (venta de equipos y/o hardware) 
y la actividad secundaria. Para cumplir el objetivo de la 
encuesta, todos los trimestres se visita una muestra represen-
tativa de 162 empresas.

Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) 

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) se releva men-
sualmente de manera continua desde diciembre de 1995. Se 
trata de un operativo por muestreo realizado por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación junto 
con la Dirección General de Estadística y Censos de la 
Ciudad de Buenos Aires. Permite observar la evolución del 
empleo registrado en las empresas privadas de la Ciudad de 
Buenos Aires con 10 y más trabajadores excluyendo al sector 
primario. Su objetivo es conocer la evolución del empleo y su 
estructura en las empresas formales de la Ciudad. 

Índice de Insumos de la Construcción (IIC)

El Índice de Insumos de la Construcción es un operativo 
mensual que se realiza desde enero de 2009 y que consiste 
en el relevamiento de los precios de la actividad de la cons-
trucción a través de una lista de 117 productos. El objetivo 
es la elaboración de 117 índices elementales que muestren la 
variación de esos precios,  tanto mensual como interanual, 
evidenciando, de este modo, su evolución desde el año 2009 
hasta la fecha. 

Encuesta Industrial Mensual (EIM)

La Encuesta Industrial Mensual (EIM) releva una muestra 
de 568 empresas industriales con locales productivos en la 
Ciudad, clasificadas, a los fines del análisis, en nueve grupos 
(dominios) que incluyen: alimentos; bebidas y tabaco; 
textiles; prendas de vestir; papel e imprenta; medicamentos 
de uso humano; resto productos químicos; caucho y plástico; 
metales y productos metálicos;  maquinaria y equipos y au-
tomotores y otras industrias manufactureras El objetivo es 
conocer la evolución general de la actividad industrial en la 
Ciudad. La información, además, sirve como insumo para la 
elaboración del Producto Geográfico Bruto.

Listado (Actualización del Marco General de 
Domicilios)

El operativo de “Listado de Domicilios” no es una encuesta. 
Como su nombre lo indica es un listado de domicilios, con el 
fin de actualizarlos. El objetivo del Listado de domicilios es 
la actualización del Marco Muestral General de la Ciudad. 

Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) 

La Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) es un 
operativo de la Dirección General que comenzó en julio de 
2014 y que permitirá la producción sistemática y permanente 
de indicadores laborales y de ingresos de los hogares y los 
habitantes de la Ciudad. Se captan los rasgos estructurales de 
la realidad laboral y su dinámica, aplicando las recomendacio-
nes metodológicas internacionales. El objetivo de la encuesta 
es tener un seguimiento trimestral y por zona geográfica de 
la Ciudad de las estadísticas vinculadas a la situación laboral 
y de ingresos de los hogares y de la población residente en la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Encuesta sobre el Producto Geográfico Bruto (PGB) 

La Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad 
de Buenos Aires genera información primaria a través de 
la Encuesta sobre el Producto Geográfico Bruto, la cual se 
realiza en forma anual, distribuida en siete salidas a campo. 
Dicho operativo busca relevar información económica de una 
muestra de alrededor de 3.500 empresas pertenecientes a los 
sectores de Actividades Primarias, de Comercio, Manufactu-
rero y de Servicios. El objetivo de esta encuesta es generar in-
formación complementaria destinada a realizar la estimación 
del Producto Geográfico Bruto (PGB) de la Ciudad y sus com-
ponentes agregados. 

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) es un relevamien-
to mensual que se realiza desde el año 2002. Este  operativo 
forma parte de un estudio más amplio, coordinado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que 
incluye los mayores centros turísticos del país, haciéndose 
cargo esta Dirección General de la indagatoria en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del estudio es 
conocer las características generales del sector hotelero, tales 
como disponibilidad y ocupación de habitaciones y plazas, 
tarifas promedio, personal ocupado, origen de los pasajeros, 
etc. Para cumplir este objetivo, todos los meses se visitan 
aproximadamente 510 establecimientos, que se componen 
de un universo de hoteles categorizados de 5, 4 y 3 estrellas, 
apart-hoteles y hoteles boutiques, y  de una muestra signifi-
cativa de los restantes establecimientos categorizados como 1 
y 2 estrellas, residenciales, sindicales y hostels. 

Encuesta de Servicios Informáticos Mensual (ESIM) 

La Encuesta de Servicios Informáticos Mensual (ESIM) es un 
relevamiento trimestral que se viene llevando a cabo desde 
el año 2008 con el objetivo de conocer las características 
generales del sector de servicios informáticos en el ámbito de 
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El listado incluye: viviendas particulares (casas, departamen-
tos, inquilinatos, hoteles-pensiones familiares); viviendas 
colectivas; unidades económicas; centros comerciales;  
espacios de esparcimiento o recreación; y terrenos baldíos.

Relevamiento de edificación (actualización de 
inmuebles)

El operativo “Relevamiento de  Edificación” es un releva-
miento de inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires que lista 
viviendas particulares de destino multivivienda y unidades 
económicas que puedan estar incluidas en ellas. Tiene como 
principal objetivo la actualización de datos de la Base Marco 
General de Domicilios de la Ciudad. Para ello, se utilizan 
las obras nuevas finalizadas de destino multivivienda que 
surgen de la base del operativo “Seguimiento de Obras” y 
las ampliaciones que resultan de la selección de la base de 
edificación.

Encuesta de Seguimiento de obras

Se trata de un operativo que abarca a todos los permisos de 
obra aprobados que fueron presentados por los profesiona-
les ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
(DGROC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 
objetivo de la encuesta es calcular la oferta inmobiliaria 
potencial de la Ciudad de Buenos Aires.

Centro de Documentación de la DGEyC

Para concertar cita personal, los interesados podrán contac-
tarse de las siguientes formas: 

1) Vía mail a: cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar 
2) Página Web: <http://www.estadisticaciudad.gob.ar>.
3) Telefónicamente al 4032-9147/9145 en el horario de 9 a 15 horas. 
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. Dato no existente.

00 Dato estimado con coeficiente de variación mayor al 10%.

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.

s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico.
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Tabla 1 Matrimonios de parejas heterosexuales por sexo y lugar de nacimiento de los contrayentes. Ciudad de 
Buenos Aires. Años 2011/2016

Año Varón Mujer

Total Nativo No nativo Ignorado Total Nativa No nativa Ignorado

2011 12.600 10.799 1.790 11 12.600 10.489 2.105 6

2012 12.241 10.418 1.796 27 12.241 10.068 2.146 27

2013 11.206 9.550 1.654 2 11.206 9.302 1.901 3

2014 11.043 9.302 1.731 10 11.043 9.121 1.912 10

2015 11.295 8.943 1.404 948 11.295 8.645 1.702 948

2016 11.168 9.373 1.779 16 11.168 9.113 2.040 15

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.
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Tabla 4 Matrimonios de parejas de igual sexo por lugar de nacimiento de los cónyuges. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 2013/2016

Año Varón - Varón Mujer - Mujer

Total
Ambos 
nativos

Nativo 
y no nativo

Ambos 
no nativos

Total
Ambas 
nativas

Nativa 
y no nativa

Ambas 
no nativas

2013 284 163 80 41 152 100 30 22

2014 278 184 59 35 157 107 18 32

2015 267 163 51 42 153 90 24 30

2016 280 169 66 45 182 139 26 17

Nota: las diferencias con el total se deben a casos de lugar de nacimiento ignorado.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.

Tabla 5 Matrimonios de parejas de igual sexo por estado civil anterior según grupo de edad de los contrayentes. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2016

Varón - Varón

Grupo de edad 
(años)

Contrayente 1 Contrayente 2

Total Soltero Viudo Divorciado Total Soltero Divorciado

Total 280 258 2 20 280 267 13

Hasta 14 - - - - - - -

15 - 19 - - - - - - -

20 - 24 10 10 - - 14 14 -

25 - 29 39 39 - 47 47 -

30 - 34 43 43 - - 44 44 -

35 - 39 41 40 - 1 45 43 2

40 - 44 33 30 - 3 25 24 1

45 - 49 39 34 - 5 29 28 1

50 - 54 25 20 - 5 28 28 -

55 - 59 14 13 - 1 18 14 4

60 - 64 12 9 1 2 13 11 2

65 - 69 7 7 - - 6 4 2

70 - 74 12 9 1 2 3 2 1

75 y más 5 4 - 1 8 8 -

Mujer - Mujer

Grupo de edad 
(años)

Contrayente 1 Contrayente 2

Total Soltera Viuda Divorciada Total Soltera Viuda Divorciada

Total 182 162 2 18 182 166 1 15
Hasta 14 - - - - - - -
15 - 19 2 2 - - - - - -
20 - 24 5 5 - 10 10 - -
25 - 29 27 25 - 2 33 32 - 1
30 - 34 32 31 - 1 37 37 - -
35 - 39 39 35 - 4 31 27 - 4
40 - 44 24 23 - 1 21 21 - -
45 - 49 17 16 - 1 12 10 - 2
50 - 54 10 8 - 2 13 11 - 2
55 - 59 7 5 - 2 11 9 1 1
60 - 64 5 3 - 2 2 2 - -
65 - 69 7 5 1 1 4 3 - 1
70 - 74 6 3 1 2 5 2 - 3
75 y más 1 1 - - 3 2 - 1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 6 Matrimonios de parejas de igual sexo por lugar de nacimiento y grupo de edad de los contrayentes. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2016

Varón - Varón

Grupo 
de edad 
(años)

Contrayente 1 Contrayente 2

Total Nativo No nativo Ignorado Total Nativo No nativo Ignorado

Total 280 214 66 - 280 190 90 -

Hasta 14 - - - - - - - -

15 - 19 - - - - - - - -

20 - 24 10 7 3 - 14 5 9 -

25 - 29 39 25 14 - 47 21 26 -

30 - 34 43 28 15 - 44 26 18 -

35 - 39 41 31 10 - 45 29 16 -

40 - 44 33 23 10 - 25 21 4 -

45 - 49 39 35 4 - 29 20 9 -

50 - 54 25 21 4 - 28 23 5 -

55 - 59 14 11 3 - 18 16 2 -

60 - 64 12 11 1 - 13 13 - -

65 - 69 7 6 1 - 6 6 - -

70 - 74 12 12 - - 3 2 1 -

75 - 79 3 2 1 - 4 4 - -

80 - 84 2 2 - - 4 4 - -

Mujer - Mujer

Grupo 
de edad 
(años)

Contrayente 1 Contrayente 2

Total Nativa No nativa Ignorado Total Nativa No nativa Ignorado

Total 182 151 31 - 182 153 29 -

Hasta 14 - - - - - - - -

15 - 19 2 2 - - - - - -

20 - 24 5 4 1 - 10 8 2 -

25 - 29 27 22 5 - 33 23 10 -

30 - 34 32 23 9 - 37 26 11 -

35 - 39 39 32 7 - 31 26 5 -

40 - 44 24 21 3 - 21 21 - -

45 - 49 17 16 1 - 12 12 - -

50 - 54 10 8 2 - 13 12 1 -

55 - 59 7 7 - - 11 11 - -

60 - 64 5 4 1 - 2 2 - -

65 - 69 7 6 1 - 4 4 - -

70 - 74 6 5 1 - 5 5 - -

75 - 79 - - - - 2 2 - -

80 - 84 1 1 - - 1 1 - -

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 7 Divorcios según duración del matrimonio que se disuelve (en años). Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2012/2016

Año Duración matrimonio que se disuelve (años)

Total Hasta 4 5 - 9 10 - 19 20 y más

2012 5.863 572 1.206 1.924 2.161

2013 5.772 581 1.106 1.871 2.213

2014 5.539 562 1.123 1.690 2.164

2015 5.643 726 1.022 1.738 2.156

2016 5.815 869 1.083 1.899 1.964

Nota: la diferencia con el total corresponde a casos de duración del matrimonio ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.

Tabla 8 Divorcios según grupo de edad del cónyuge y duración del matrimonio que se disuelve. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2016

Grupo 
de edad 
(años)

Duración del matrimonio que se disuelve (años)

Total Hasta 4 5 - 9 10 - 19 20 y más

Total 5.815 869 1.083 1.899 1.964

20 - 24 11 10 1 - -

25 - 29 134 109 24 1 -

30 - 34 534 271 209 54 -

35 - 39 962 222 382 354 4

40 - 44 986 103 196 616 71

45 - 49 915 50 96 434 335

50 - 54 774 28 54 213 479

55 - 59 623 30 51 98 444

60 y más 857 40 63 125 629

ignorado 19 6 7 4 2

Nota: la diferencia con el total corresponde a casos de duración del matrimonio ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 9 Divorcios según grupo de edad de la cónyuge y duración del matrimonio que se disuelve. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2016

Grupo
 de edad 
(años)

Duración del matrimonio que se disuelve (años)

Total Hasta 4 5 - 9 10 - 19 20 y más

Total 5.815 869 1.083 1.899 1.964

20 - 24 31 29 2 - -

25 - 29 255 172 73 10 -

30 - 34 647 273 266 106 2

35 - 39 985 192 338 446 9

40 - 44 1.108 84 213 655 156

45 - 49 942 40 78 391 433

50 - 54 687 23 36 144 484

55 - 59 462 29 24 51 358

60 y más 618 16 35 60 507

ignorado 80 11 18 36 15

Nota: las diferencias con el total corresponden a casos con duración del matrimonio ignorada.     
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.

Tabla 10 Nacimientos por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2011/2016

Año Total Varón Mujer

2011 44.257 22.557 21.700

2012 42.706 21.831 20.875

2013 42.638 21.902 20.736

2014 42.709 21.757 20.952

2015 40.913 20.808 20.105

2016 38.954 19.874 19.080

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.

Tabla 11 Nacimientos por grupo de edad de la madre. Ciudad de Buenos Aires. Años 2011/2016

Grupo de edad (años) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total  44.257  42.706  42.638  42.709  40.913  38.954 

Hasta 14 58 41 54 35 38 31

15 - 19 3.039 2.928 2.845 2.764 2.411 2.062

20 - 24 7.247 6.990 6.868 6.566 6.119 5.400

25 - 29 9.405 8.780 9.015 9.004 8.421 7.991

30 - 34 13.117 12.730 12.358 12.445 11.902 11.475

35 - 39 9.045 8.872 8.996 9.274 9.204 9.209

40 - 44 2.132 2.164 2.286 2.331 2.542 2.441

45 - 49 169 163 155 189 204 264

50 y más 11 16 17 18 26 23

ignorado 34 22 44 83 46 58

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 12 Nacimientos por orden del nacimiento. Ciudad de Buenos Aires. Años 2011/2016

Orden del nacimiento 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total  44.257  42.706  42.638  42.709  40.913  38.954 

1  20.770  20.208  20.442  20.315  18.776  18.036 

2  14.555  14.044  13.741  14.027  13.100  12.848 

3  5.296  5.298  5.008  4.974  4.786  4.761 

4  1.906  1.813  1.792  1.671  1.689  1.511 

5  668  636  632  597  557  561 

6  279  254  264  226  254  210 

7  150  121  141  107  131  107 

8  62  60  57  51  52  38 

9  37  28  29  26  21  15 

10 y más  37  30  29  28  24  17 

ignorado  497  214  503  687  1.523  850 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.

Tabla 13 Nacimientos por peso al nacer (en gramos). Ciudad de Buenos Aires. Años 2011/2016

Año Total Peso al nacer

Menos 
de 1.000

de 1.000 
 a 2.499

2.500
y más

Ignorado

2011 44.257 204 2.872 40.895 286

2012 42.706 203 2.825 39.290 388

2013 42.638 211 2.802 39.349 276

2014 42.709 202 2.825 39.336 346

2015 40.913 133 2.820 37.209 751

2016 38.954 193 2.609 35.418 734

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.

Tabla 14  Nacimientos por semanas de gestación al nacer. Ciudad de Buenos Aires. Años 2011/2016

Año Total Semanas de gestación

Pretérmino
(menos de 37)

Término
(37 a 41)

Postérmino
(42 y más)

Ignorado

2011 44.257 3.409 39.661 209 978

2012 42.706 3.410 38.065 183 1048

2013 42.638 3.330 38.634 131 543

2014 42.709 3.439 38.436 126 708

2015 40.913 3.354 36.526 118 915

2016 38.954 3.040 33.856 1.217 841

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.



Año 10,   número 17,   abril de 2013       87

Datos e indicadores demográficos

Año 14,  número 26,   octubre de 2017       87

Ta
b

la
 1

5
  

D
ef

u
n

ci
on

es
 p

or
 s

ex
o 

se
g

ú
n

 g
ru

p
o 

d
e 

ed
a

d
. C

iu
d

a
d

 d
e 

B
u

en
os

 A
ir

es
. A

ñ
os

 2
01

1/
20

16

G
ru

p
o

 
d

e 
ed

a
d

 
(a

ñ
o

s)

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

To
ta

l
V

a
ró

n
M

u
je

r
To

ta
l

V
a

ró
n

M
u

je
r

To
ta

l
V

a
ró

n
M

u
je

r
To

ta
l

V
a

ró
n

M
u

je
r

To
ta

l
V

a
ró

n
M

u
je

r
To

ta
l

V
a

ró
n

M
u

je
r

To
ta

l
2

9
.5

3
1

1
3

.1
5

6
1

6
.3

7
5

2
9

.2
0

0
1

3
.0

6
8

1
6

.1
3

2
2

9
.3

0
6

1
2

.9
6

3
1

6
.3

4
3

2
9

.5
6

4
1

3
.1

5
7

1
6

.4
0

7
2

9
.2

7
3

1
2

.9
0

1
1

6
.3

7
2

3
0

.6
9

6
1

3
.5

9
2

1
7

.1
0

4

M
en

os
 d

e 
1

3
7

6
20

7
16

9
3

4
7

20
4

14
3

3
7

8
22

4
15

4
3

3
7

20
1

13
6

2
4

5
13

3
11

2
2

8
1

17
3

10
8

1 
- 

4
4

4
23

21
5

4
30

24
5

2
32

20
3

6
17

19
3

7
13

24
3

8
19

19

5 
- 

9
3

1
20

11
3

1
16

15
2

5
14

11
1

9
9

10
2

5
13

12
2

9
14

15

10
 -

 1
4

2
9

21
8

3
5

19
16

3
2

21
11

3
1

21
10

3
1

18
13

2
4

11
13

15
 -

 1
9

7
8

63
15

7
2

53
19

6
8

46
22

8
0

62
18

7
7

50
27

7
7

51
26

20
 -

 2
4

1
3

7
10

3
34

1
3

6
10

2
34

1
1

3
88

25
1

2
4

95
29

1
1

5
83

32
1

2
6

10
0

26

25
 -

 2
9

1
7

7
12

1
56

1
6

5
11

3
52

1
3

8
91

47
1

6
2

10
9

53
1

5
9

10
3

56
1

4
4

10
7

37

30
 -

 3
4

1
7

8
11

1
67

1
8

3
11

9
64

1
9

0
12

3
67

1
9

0
12

8
62

1
8

5
12

7
58

1
5

7
10

1
56

35
 -

 3
9

2
3

3
14

6
87

2
5

1
14

6
10

5
2

2
3

14
2

81
2

4
4

14
0

10
4

2
3

0
13

9
91

2
5

7
15

4
10

3

40
 -

 4
4

3
1

5
18

8
12

7
2

6
5

15
3

11
2

3
2

0
19

5
12

5
3

1
1

17
0

14
1

3
0

1
16

9
13

2
3

0
7

18
5

12
2

45
 -

 4
9

4
2

3
25

6
16

7
3

8
3

20
7

17
6

4
2

4
26

5
15

9
4

1
4

23
9

17
5

4
3

4
26

0
17

4
4

4
3

25
5

18
8

50
 -

 5
4

7
2

7
43

8
28

9
6

3
2

35
8

27
4

6
4

8
39

9
24

9
6

6
4

39
9

26
5

6
4

6
39

0
25

6
6

4
8

38
5

26
3

55
 -

 5
9

1
.0

9
2

67
6

41
6

1
.0

6
8

67
4

39
4

1
.0

6
1

60
5

45
6

1
.1

2
0

67
0

45
0

1
.0

6
9

63
9

43
0

1
.0

9
0

68
0

41
0

60
 -

 6
4

1
.5

9
6

93
1

66
5

1
.5

9
3

93
5

65
8

1
.6

0
4

94
8

65
6

1
.5

7
6

94
0

63
6

1
.5

9
5

96
1

63
4

1
.5

5
2

88
9

66
3

65
 -

 6
9

1
.9

9
3

1.
15

2
84

1
2

.1
0

2
1.

24
2

86
0

2
.0

6
2

1.
14

3
91

9
2

.0
8

4
1.

20
7

87
7

2
.1

5
2

1.
21

1
94

1
2

.2
6

4
1.

33
7

92
7

70
 -

 7
4

2
.5

4
9

1.
38

9
1.

16
0

2
.4

6
7

1.
38

8
1.

07
9

2
.4

7
2

1.
33

6
1.

13
6

2
.6

3
0

1.
48

1
1.

14
9

2
.6

2
7

1.
44

2
1.

18
5

2
.8

1
9

1.
53

2
1.

28
7

75
 -

 7
9

3
.4

9
4

1.
80

3
1.

69
1

3
.3

9
7

1.
72

0
1.

67
7

3
.3

5
7

1.
69

9
1.

65
8

3
.2

8
3

1.
66

1
1.

62
2

3
.2

4
7

1.
62

5
1.

62
2

3
.5

2
6

1.
77

0
1.

75
6

80
 -

 8
4

5
.1

4
4

2.
23

2
2.

91
2

5
.0

3
3

2.
18

9
2.

84
4

4
.9

1
4

2.
17

4
2.

74
0

4
.8

1
2

2.
12

9
2.

68
3

4
.6

1
6

2.
05

5
2.

56
1

4
.6

3
0

2.
04

9
2.

58
1

85
 y

 m
á

s
1

0
.9

1
1

3.
27

3
7.

63
8

1
0

.9
8

2
3.

40
0

7.
58

2
1

1
.2

1
8

3.
41

3
7.

80
5

1
1

.4
3

1
3.

47
0

7.
96

1
1

1
.4

7
5

3.
46

4
8.

01
1

1
2

.2
8

4
3.

78
0

8.
50

4

ig
n

or
a

d
o

4
3

1
4

-
4

7
5

2
1

6
9

7
7

6
1

-
-

-

N
o

ta
: l

a
s 

d
if

er
en

ci
a

s 
co

n
 e

l t
ot

a
l s

e 
d

eb
en

 a
 c

a
so

s 
d

e 
se

xo
 ig

n
or

a
d

o.
Fu

en
te

: D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

a
l d

e 
E

st
a

d
ís

ti
ca

 y
 C

en
so

s 
(M

in
is

te
ri

o 
d

e 
H

a
ci

en
d

a
 G

CB
A

). 
E

st
a

d
ís

ti
ca

s 
vi

ta
le

s.



88       Población de Buenos Aires

Tablas

88       Población de Buenos Aires

Ta
b

la
 1

6
 

D
ef

u
n

ci
on

es
 d

e 
m

en
or

es
 d

e 
u

n
 a

ñ
o 

p
or

 s
ex

o 
se

g
ú

n
 e

d
a

d
. C

iu
d

a
d

 d
e 

B
u

en
os

 A
ir

es
. A

ñ
os

 2
01

1/
20

16

G
ru

p
o

 d
e 

ed
a

d
 

(d
ía

s 
- m

es
es

)
2

0
1

1
2

0
1

2
2

0
1

3
2

0
1

4
2

0
1

5
2

0
1

6

To
ta

l
V

a
ró

n
M

u
je

r
To

ta
l

V
a

ró
n

M
u

je
r

To
ta

l
V

a
ró

n
 

M
u

je
r

To
ta

l
V

a
ró

n
 

M
u

je
r

To
ta

l
V

a
ró

n
 

M
u

je
r

To
ta

l
V

a
ró

n
 

M
u

je
r

To
ta

l
3

7
6

2
0

7
1

6
9

3
4

7
2

0
4

1
4

3
3

7
8

2
2

4
1

5
4

3
3

7
2

0
1

1
3

6
2

4
5

1
3

3
1

1
2

2
8

1
1

7
3

1
0

8

M
en

os
 d

e 
1 

d
ía

7
8

47
31

9
1

57
34

9
1

59
32

8
1

51
30

6
2

35
27

7
2

43
29

1 
d

ía
2

7
16

11
2

2
12

10
2

4
10

14
2

3
14

9
1

1
6

5
1

5
6

9

2 
d

ía
s

2
0

8
12

2
6

20
6

1
6

14
2

2
0

13
7

2
4

14
10

1
4

10
4

3 
d

ía
s

1
8

11
7

1
8

10
8

1
8

9
9

9
6

3
9

4
5

1
7

9
8

4 
d

ía
s

1
1

8
3

1
0

6
4

1
3

10
3

1
8

12
6

1
2

7
5

1
4

10
4

5 
d

ía
s

5
3

2
9

4
5

7
6

1
9

6
3

5
4

1
7

4
3

6 
d

ía
s

1
5

9
6

8
3

5
1

1
6

5
1

1
9

2
9

6
3

5
2

3

7 
a

 1
3 

d
ía

s
3

4
19

15
3

7
22

15
5

7
32

25
3

8
23

15
2

4
15

9
4

4
28

16

14
 a

 2
0 

d
ía

s
1

5
8

7
1

7
10

7
2

6
17

9
1

8
9

9
1

2
6

6
1

9
15

4

21
 a

 2
7 

d
ía

s
1

4
8

6
1

3
11

2
1

2
3

9
1

2
9

3
6

1
5

5
4

1

28
 d

ía
s 

a
 1

 m
es

5
6

28
28

2
7

11
16

3
7

18
19

4
4

18
26

1
5

8
7

2
3

15
8

2 
m

es
es

2
4

14
10

1
7

11
6

2
0

11
9

1
9

10
9

1
2

3
9

1
1

9
2

3 
m

es
es

8
5

3
1

3
5

8
1

5
10

5
1

0
5

5
4

2
2

7
4

3

4 
m

es
es

1
2

7
5

1
2

7
5

7
4

3
6

4
2

8
4

4
8

2
6

5 
m

es
es

1
1

3
8

4
3

1
5

2
3

4
2

2
9

7
2

4
1

3

6 
m

es
es

6
3

3
5

2
3

8
5

3
2

1
1

1
1

4
3

1

7 
m

es
es

4
3

1
4

4
-

6
3

3
5

4
1

5
2

3
4

4
-

8 
m

es
es

5
-

5
6

3
3

2
2

-
2

-
2

6
3

3
2

1
1

9 
m

es
es

4
1

3
6

2
4

1
1

-
3

3
-

4
2

2
2

2
-

10
 m

es
es

6
4

2
1

-
1

1
1

-
3

2
1

3
2

1
1

-
1

11
 m

es
es

3
2

1
1

1
-

1
1

-
0

-
-

4
1

3
3

1
2

Fu
en

te
: D

ir
ec

ci
ón

 G
en

er
a

l d
e 

E
st

a
d

ís
ti

ca
 y

 C
en

so
s 

(M
in

is
te

ri
o 

d
e 

H
a

ci
en

d
a

 g
cb

a)
. E

st
a

d
ís

ti
ca

s 
vi

ta
le

s.



Año 10,   número 17,   abril de 2013       89

Datos e indicadores demográficos

Año 14,  número 26,   octubre de 2017       89

Tabla 19 Defunciones fetales por grupo de edad de la madre. Ciudad de Buenos Aires. Años 2011/2016

Edad de la madre (años) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 273 271 271 317 317 313

Hasta 14 1 1 1 2 2 -

15 - 19 26 25 34 26 30 48

20 - 24 54 52 41 57 60 65

25 - 29 61 50 58 55 61 58

30 - 34 58 64 56 81 63 63

35 - 39 50 58 51 61 67 52

40 - 44 18 17 19 25 30 21

45 - 49 - 1 1 2 - 5

ignorado 5 3 10 8 4 1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.

Tabla 18 Defunciones fetales por sexo y tiempo de gestación (en semanas). Ciudad de Buenos Aires. Años 2011/2016

Año Total Varón Mujer

Total Menos 
de 20

20-27 28 y 
más 

Total Menos 
de 20

20-27 28 y 
más 

Total Menos  
de 20

20-27 28 y 
más 

2011 273 31 99 137 149 18 53 75 113 6 43 61

2012 271 39 81 150 138 17 30 91 115 10 46 58

2013 271 41 81 144 155 24 48 80 103 5 32 64

2014 317 48 112 154 164 22 62 80 132 10 46 74

2015 317 53 116 144 159 22 64 71 126 6 46 72

2016 313 79 87 144 163 32 45 84 106 6 40 60

Nota: las diferencias con el total se deben a casos de sexo o tiempo de gestación ignorado.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.

Tabla 17 Defunciones de menores de un año por grupo de edad de la madre. Ciudad de Buenos Aires. Años 2011/2016

Grupo de edad (años) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 376 347 378 337 245 281

Hasta 14 1 1 - - 1 -

15 - 19 39 29 31 19 26 21

20 - 24 48 56 64 55 31 44

25 - 29 47 55 59 51 31 44

30 - 34 71 57 68 63 37 56

35 - 39 48 56 58 57 42 36

40 - 44 11 17 20 17 12 12

45 - 49 3 2 - 1 1 2

50 y más 2 - - 1 1 1

ignorado 106 74 78 73 63 65

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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