
AQUÍ SE CUENTA

Los datos censales constituyen un insumo fundamental para la formulación, ejecución
y evaluación de políticas sociales puesto que proporcionan una radiografía exhaustiva de
las características de la población del país, ofreciendo respuesta a cuestiones fundamen-
tales como cuántos somos, cómo vivimos, dónde se localiza la población carenciada,
entre otras.

El Censo 2001 es el noveno con cobertura nacional que se realiza en nuestro país y
nos informa que la población total enumerada es de 36.260.130 habitantes. En base a
estos datos podemos señalar que la población de la Argentina tiene una estructura de
población cuyos rasgos salientes son:

• predominante presencia de población femenina
En el total del país, hay 105 mujeres por cada 100 varones.

• elevada proporción de personas con 65 años y más.
En la Argentina residen 3.587.620 "adultos mayores" o "personas de la tercera edad"
(de 65 años y más), los cuales representan el 9,9% del total de la población, con una
composición diferencial según sexo: hay 146 mujeres por cada 100 varones.

• disminución del porcentaje de extranjeros
Sólo el 4,2% de la población total censada en el país ha nacido en un país extranjero.

La población de Argentina envejece

Total 36.260.130 17.659.072 18.601.058 100,0 100,0 100,0 105

0-14 años 10.247.695 5.202.593 5.045.102 28,3 29,5 27,1 97

15-64 años 22.424.815 10.999.587 11.425.228 61,8 62,2 61,4 104

65 y más años 3.587.620 1.456.892 2.130.728 9,9 8,3 11,5 146

La Argentina presenta en el año 2001 una estructura por edad y sexo envejecida, en la que el porcentaje de
personas adultas mayores es elevado mientras que el porcentaje de niños y jóvenes es relativamente moderado pero
en proceso de disminución (Gráfico 1).

Esta situación es consecuencia de los cambios operados en los últimos 105 años: aumento de la participación
relativa de las personas de mayor edad (65 años y más) y disminución paulatina y casi ininterrumpida del porcentaje
de niños y jóvenes (menores de 15 años de edad).

Cuadro 1. Población según sexo y grupos de edad seleccionados. Argentina. Año 2001

Grandes grupos
de edades Total Varones Mujeres

Total Varones Mujeres

Mujeres por
cada 100
varones

Distribución porcentual
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El envejecimiento de la población o envejecimiento demográfico se define como un proceso de cambio de la
estructura por edad de la población, caracterizado por el aumento del porcentaje de personas en edades avanzadas
(65 años y más). En Argentina, entre 1895 y 2001 el porcentaje de personas adultas mayores pasó del 2,5 al 9,9%
de la población total.

Este proceso ha sido fruto principalmente de la caída sostenida de la fecundidad, en menor medida del descenso
de la mortalidad, y del efecto de las migraciones internacionales. La caída sostenida de la fecundidad,  iniciada  a
fines del siglo XIX, fue menguando la proporción de jóvenes. Sin embargo, los efectos del descenso de la fecundidad
no fueron tan evidentes durante las primeras décadas del siglo XX, debido al considerable aporte migratorio de
jóvenes y adultos activos que llegaron a la Argentina  principalmente desde Europa.

Interrumpida la inmigración masiva, el proceso de envejecimiento poblacional adquiere notable velocidad por dos
motivos: a) por el sostenido descenso de la fecundidad y b) porque envejecen los migrantes extranjeros, tal como se
aprecia en las pirámides de población de la Argentina de los años 1947 a 1970.

Este proceso de envejecimiento se advierte en todas las provincias del país pero presenta importantes diferencias
entre jurisdicciones en cuánto al ritmo y grado de avance. Por ejemplo, en el año 2001 el porcentaje de población de
65 años y más en la Ciudad de Buenos Aires es del 17, 2 por ciento, mientras que en Misiones es del orden del 5,4
por ciento.

Gráfico 1. Evolución del porcentaje de ancianos y jóvenes. Total del país. 1895-2001
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Gráfico 2. Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento.
Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Misiones. Censo 2001
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En efecto, al interior de la Argentina conviven provincias con dinámicas demográficas muy diversas que se reflejan
en sus distintas estructuras por edad y sexo. La pirámide de la provincia mesopotámica tiene una base muy ancha
y escasa representación en su cúspide, debido a que su elevado nivel de la fecundidad genera una fuerte participa-
ción de las personas más jóvenes en el total poblacional, demorando de esta forma el proceso de envejecimiento.
Por el contrario, la de la Ciudad de Buenos Aires presenta una forma más "rectangular" consecuencia del temprano
y sostenido descenso de la fecundidad, aún por debajo del nivel de reemplazo generacional (el promedio de hijos por
mujer en la Ciudad de Buenos Aires es de aproximadamente 1,5 hijos por mujer). Tan acentuado es el proceso de
envejecimiento en esta jurisdicción que el porcentaje de personas adultas mayores (17,2 por ciento) es superior al
porcentaje de jóvenes (16,9 por ciento).

Las huellas de la historia

Las tendencias pasadas de los fenómenos demográficos (fecundidad, mortalidad y migración) tienen un efecto
directo en la composición de la población por sexo y edad. Como ilustración de ello se presentan las pirámides de
población de los censos nacionales realizados entre 1895 y 2001, a través de las cuales se refleja la evolución de la
estructura de la población (Gráfico 3).

Las pirámides de 1895 y 1914 representan una población joven con alrededor de un 40% de población de 0 a 14
años de edad, con base ancha y bajo porcentaje de población anciana. En 1914, la estructura por grupos de edad
muestra un abultamiento en las edades intermedias y un fuerte desequilibrio entre los sexos, por efecto de la
inmigración de ultramar.

Hacia 1947, la pirámide presenta una base mucho más angosta como consecuencia del descenso del nivel de la
fecundidad. Al haberse interrumpido el flujo de las migraciones de ultramar, la población extranjera contribuye en
forma más marcada al proceso de envejecimiento demográfico. Ello se debe a la falta de renovación del elemento
extranjero joven, por la reducción del número de inmigrantes a partir de 1914.

La caída ininterrumpida de la fecundidad muestra en 1970 un mayor estrechamiento de la base y una cúspide
cada vez más ancha, poniéndose en evidencia el envejecimiento de la población de la Argentina y la creciente
feminización de la población. En 1991, se visualiza la continuidad del proceso de envejecimiento, pero a un ritmo
menos acelerado. Por su parte, el alza coyuntural de la fecundidad  en la década del 70, que se evidencia en la
pirámide de 1980 genera un incremento de la participación relativa de la población joven.

En resumen, se advierte que la población de la Argentina se encuentra atravesando un proceso de envejecimiento
poblacional, con una proporción creciente de adultos mayores y una decreciente proporción de jóvenes. Esta tenden-
cia, que se ha manifestado durante el siglo XX, se consolidó en el primer censo del presente siglo y, así como ocurre
en muchos países del mundo, es esperable que se profundice en el futuro.

Gráfico 3. Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento.
Total del país
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No nativa

Censo 1947
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Censo 1960
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Censo 1970 Censo 1980
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Censo 1991 Censo 2001
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Los próximos números de ‘‘Aquí se cuenta’’ saldrán al principio de los me-
ses siguientes de acuerdo a lo establecido en el Calendario de Difusión de
las estadísticas.


