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Resumen  

Es un hecho ya reconocido que la población está envejeciendo rápidamente. Se considera 
que en esta etapa del ciclo vital las personas son más vulnerables, en general, en cuanto a riesgos 
que afecten su salud y movilidad. Además, la condición de dependencia que se incrementa con la 
edad. La vulnerabilidad es mayor en los casos en que se considera la población que, además, carece 
de recursos económicos o tiene ingresos muy limitados, con escasas relaciones sociales y con 
carencias importantes en su forma de habitar, considerando la vivienda y su entorno. Por ello el 
estudio de la población de adultos mayores resulta de relevancia para políticas sociales y de salud. 
Actualmente se observa un acelerado proceso de envejecimiento demográfico en los partidos del 
sudoeste bonaerense. Por ello, resulta fundamental conocer el estado de situación  y condiciones de 
vida de esta población adulta mayor, a partir de una serie de indicadores sociodemográficos que 
permitan evaluar las condiciones de vida y los factores intervinientes. Está relacionado con aspectos 
del capital físico, capital humano y capital social y constituye un primer avance del estudio del 
envejecimiento en esta región. 
Este trabajo es un primer avance en el estudio del envejecimiento en el Sudoeste Bonaerense, ya 
que los datos básicos corresponden a los censos de 1991 y 2001, procesados con el REDATAM+SP, 
al nivel del micro dato. Cuando se disponga de los últimos datos censales, correspondientes al 2010, 
se podrá analizar la situación actual  y establecer los cambios observados en el último período 
intercensal.  
A partir de este trabajo es posible detectar que el proceso de envejecimiento está avanzando en los 
partidos de la región, con diferencias importantes en el porcentaje de este grupo etáreo (personas de 

65 años y más) que requiere avanzar en su explicación
Palabras clave: Adultos Mayores – 
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AGING PROCESS AND SOCIO-DEMOGRAPHY OF THE ELDERLY. THE CASE OF 

SOUTHWEST OF BUENOS AIRES PROVINCE 

 

Abstract: 

It is a fact already recognized that the population is ageing rapidly. It is considered that at this 
stage of the life cycle that people, in general, are more vulnerable in terms of risks for their health and 
mobility. Furthermore, the condition of dependence increases with age. Vulnerability is greater in 
those cases were there is a lack of financial resources, or there is very limited income, little social 
interaction, and material weakness considering housing and environment. Therefore, the study of the 
elderly is of relevance to social and health policies. 
Currently, the ageing process is accelerated in the area of  south western Buenos Aires. Thus, it is 
essential that knowledge is gained about the current status and living conditions of the elderly 

                                                
  Una versión preliminar de este trabajo se encuentra incluida (sin referato) en las Actas de las VIII Jornadas Patagónicas de 
Geografía. UNPSJB (Sede Comodoro Rivadavia). 13 -16 de abril de 2011. Publicado en soporte CD con ISBN 978-987-26721-
0-2. 
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population, and comparing this with a series of socio-demographic indicators to assess those living 
conditions and the factors involved. This is related to aspects of physical, human and social capital 
and is a first step in the study of the elderly in this region. 
This work is an initial study of ageing in south western Buenos Aires, as the basic data corresponds to 
the censuses of 1991 and 2001, processed with the REDATAM+SP with micro-level data. When the 
latest census data for 2010 becomes available it will be possible to analyse the current situation and 
establish the observed changes in the last intercensal period. 
This study will show that the ageing process is increasing in the region, with significant differences in 
the percentage of this age group (aged 65 and older) that require further explanation. 

Keywords: Elderly – Aging – Vulnerability – Southwest of Buenos Aires Province.  
 

Introducción1  

Es un hecho ya reconocido que  la población está envejeciendo rápidamente. La 

tendencia  es afectada por su inevitabilidad y la falta de instituciones y servicios apropiados 

para satisfacer las crecientes necesidades generadas por el número en aumento de adultos 

mayores. Pero, ¿en qué condiciones envejecen los adultos mayores? Ham Chande indica 

que recién ahora “se le está dando la adecuada atención debido a su magnitud, la rapidez 

con que se presenta y las consecuencias que trae consigo, dentro de una inercia tal que en 

el siglo XXI el sector de la población envejecida marcará los rumbos sociales y económicos 

de la nación. Esta aseveración parte de las formas que tiene el proceso de envejecimiento 

demográfico, las cuales transformarán la manera de entender social y culturalmente a la 

población en su composición por edad y sexo, su capacidad para el trabajo y el desarrollo, 

los niveles de competencia, su estado de salud y sus necesidades.” (Ham Chande, 

2000:662). Se considera que en esta etapa del ciclo vital las personas son más vulnerables, 

en general, en cuanto a riesgos que afecten su salud y movilidad, con una condición de 

dependencia que se incrementa con la edad. La vulnerabilidad es mayor en los casos en 

que se considera la población que, además, carece de recursos económicos o tiene 

ingresos muy limitados, con escasas relaciones sociales y con carencias importantes en su 

forma de habitar, considerando la vivienda y su entorno. Por ello el estudio de la población 

de adultos mayores resulta de relevancia para la formulación de políticas sociales, de salud 

y seguridad social. 

El envejecimiento de la población mueve a reflexionar sobre la viabilidad y la 

pertinencia de las políticas de seguridad social, tanto para los adultos mayores como para la 

población en general, dado que es preciso establecer políticas integrales orientadas a todas  

las personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Desde lo individual implica 

                                                
1 La presente investigación se realiza en el marco del Proyecto de Investigación “Tendencias y desafíos en las 
ciudades medias. Efectos dinamizadores. Procesos sociodemográficos y territorialización de las acciones en la 
ciudad de Bahía Blanca”, que se desarrolla en el Departamento de Geografía y Turismo, financiado por la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur. 
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cambios en el ciclo de vida, por la prolongación de la esperanza de vida. Desde la 

perspectiva de la población implica “la emergencia de un nuevo estrato demográfico, esto 

es, una nueva categoría social y demográfica que da cuenta de las demandas, necesidades, 

responsabilidades y capacidades propias de un grupo poblacional específico” (Canales, 

2001:502), que los  diferencian de los otros grupos etarios. Por otra parte, requiere cambios 

a nivel social, ya que la sociedad también está envejeciendo. En este sentido se considera 

de sumo interés el análisis de la población mayor o adultos mayores, desde la perspectiva 

de la vulnerabilidad. 

El concepto de vulnerabilidad adquirió, en los últimos años, notoria importancia para 

la investigación social, relacionada generalmente con el debate de políticas destinadas a 

reducir la pobreza y los factores de riesgo que afectan a la sociedad. Es un concepto 

dinámico, que analiza las condiciones y los factores de riesgo que inciden en la calidad de 

vida y las capacidades, así como los rasgos que presentan aquellos que ya se encuentran 

en condiciones de pobreza. 

El propósito de este trabajo es analizar la vulnerabilidad social de los adultos 

mayores, tomando en consideración las características del capital físico, capital humano y 

capital social en hogares ocupados por adultos mayores. El tema ya ha sido tratado en una 

presentación anterior a nivel del aglomerado urbano de Bahía Blanca, presentada en 

Seminario Internacional de Población y Sociedad en América Latina, Salta, 2010 (SEPOSAL 

2010) y este trabajo constituye un primer avance del estudio del envejecimiento demográfico 

en el Sudoeste, abordando la comparación del caso del Partido de Bahía Blanca, donde se 

ubica el centro regional, y partidos de su entorno inmediato. Se procura realizar un análisis 

de la vulnerabilidad social de adultos mayores a partir de los datos censales, mediante la 

incorporación de indicadores que tienen relación con aspectos relacionados al hábitat 

urbano, educación, calidad de la vivienda y morfología del hogar, equipamiento e 

infraestructura básica de servicios, entre otros aspectos.  

Respecto a la distribución espacial de las características y condiciones de vida de los 

adultos mayores, la metodología propuesta se complementa con la aplicación de la base de 

datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG) con el objeto de identificar el nivel de 

vulnerabilidad social y su materialización en el territorio del Sudoeste Bonaerense.  

Envejecimiento y Vulnerabilidad Sociodemográfica  

En términos estrictamente demográficos, envejecimiento alude al aumento (en 

valores absolutos y relativos) de la importancia de las personas de 65 años y más, vinculado 

a una prolongación cada vez mayor de la vida, que se expresa en el aumento de los valores 
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de la esperanza de vida al nacer. La investigación del envejecimiento se relaciona tanto con 

sus aspectos cuantitativos y cambios en la estructura de edades, como con las dimensiones 

sociales y económicas del proceso. Desde la perspectiva de Canales (2001:511) “el 

envejecimiento, como proceso demográfico y proceso social, implica una reformulación de 

los ejes sobre los cuales ha transcurrido el discurso demográfico. En particular, implica 

pasar de una preocupación por la dinámica del crecimiento, a una preocupación por la 

estructura demográfica; en particular por la estructuración social de las diferencias 

demográficas. ”  

Carmen Miró (2003:21) señala que, en general, nuestras sociedades no parecen 

haberse percatado de la magnitud y seriedad de los problemas que el proceso de 

envejecimiento demográfico les plantea, en términos del creciente aumento de los adultos 

mayores. 

Este proceso constituye uno de los temas centrales del desarrollo social del presente 

siglo, porque implica importantes cambios sociales, económicos, culturales y político. Es 

significativo el tema central del Año Internacional de las Personas de Edad (1999) “Hacia 

una sociedad de todas las edades”, así como sus cuatro dimensiones- situación de las 

personas de edad, desarrollo permanente, relaciones multigeneracionales y desarrollo y 

envejecimiento de la población. “La noción misma de una “sociedad para todas las edades” 

refleja una inquietud por lograr que estén integrados todos los grupos etarios. En este 

sentido, cabe tener presente que muchos de los aspectos de equidad que se refieren a las 

personas de edad también son pertinentes al resto de la sociedad.” (CELADE, 1997:16).  

En las sociedades actuales hay dos hechos que llaman poderosamente la atención 

en torno al tema del envejecimiento: “...las personas viven en promedio más años que antes 

y hay un importante crecimiento en el número de personas en edades avanzadas. Estos dos 

aspectos constituyen conceptos diferentes aunque relacionados. El primero es la 

prolongación de la vida de los individuos; el segundo corresponde al envejecimiento de las 

poblaciones, que generalmente se expresa en un aumento en la proporción de personas 

mayores...” (Chackiel, 2000:9). Laslett indica como un rasgo de este proceso la presencia de 

una formación familiar en la que coexisten varias generaciones con un número reducido de 

miembros de cada generación (bean-pole family) (1997:1807). De allí que el envejecimiento 

demográfico se define como un aumento de la proporción de personas de edad (65 años y 

más) con respecto a la población total, concepto distinto al de envejecimiento biológico de 

una persona, que aumenta en función del tiempo. En términos cronológicos, las poblaciones 

pueden envejecer o rejuvenecer según como varíen las proporciones de los diferentes 
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grupos de edad. Sin embargo, las tendencias observadas en las últimas décadas parecen 

indicar un progresivo envejecimiento de la población, si no ocurren cambios sustanciales 

hacia un incremento de la fecundidad, hecho poco probable en las condiciones actuales. 

Indica Canales que “...el envejecimiento refiere a nuevos sentidos y significados de la 

‘dinámica demográfica’. Como régimen demográfico, su especificidad se construye de un 

modo distinto, no a partir de la dinámica de los ‘componentes’, sino con base en estructuras 

sociales  y demográficas de diferenciación social.” (Canales, 2001:516). 

El estudio del proceso de envejecimiento plantea también desafíos teórico-

metodológicos, pues “no existe un único paradigma de la vejez y el envejecimiento: la vejez 

alude a una realidad multifacética atravesada no sólo por el paso del calendario, sino 

también por aspectos fisiológicos, sociales y culturales.” (CELADE, 2006:14). 

Laslett hace referencia a los rasgos que caracterizan a las cuatro grandes etapas  en 

el ciclo de vida: una “primera edad” relacionada con la juventud, la dependencia, la 

educación y la maduración/crecimiento; la “segunda edad” de la madurez, de los ingresos y 

las responsabilidades; para arribar a la “tercera edad” de logros y realización personal, la 

culminación de la vida individual, como tienden a denominarla los más entusiastas;  una 

tercera edad que lleva  y termina, para algunas personas  solamente, en la “cuarta edad” de 

dependencia y decrepitud. Lo que se señala como no adecuado es aplicar las 

características de la cuarta edad, denominarla vejez (old age) y aplicarla a todas las 

personas después  de la vida activa.  

Por lo tanto, es importante tomar en consideración que, de acuerdo con Canales, “La 

edad es  una construcción social que con base en determinadas relaciones define una 

división social del trabajo, del poder y las responsabilidades entre los distintos individuos de 

una población. El envejecimiento biológico es así sobredeterminado por el envejecimiento 

social en un proceso en que los significados de las distintas edades o etapas del ciclo vital 

de un individuo son construidos socialmente y en forma diferenciada.” (Op.cit.:504) 

En cuanto a la vulnerabilidad social, puede definirse a partir de la carencia de activos 

de las personas y los hogares, como componentes del denominado capital físico, capital 

social y capital humano. En la actualidad, la noción de vulnerabilidad esta siendo utilizada 

por cientistas sociales de diversas disciplinas, a partir de los estudios de Caroline Moser y 

su grupo de trabajo en el Banco Mundial (Kaztman y otros, 1999, Moser, 1998). Se destaca 

que la utilización se basa en la condición de activos –a partir de Moser- y su 

asset/vulnerability framework. Moser la utiliza para analizar a los pobres, las características 

de sus hogares y su entorno próximo, como a las herramientas-instrumentos para enfrentar 
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o salir de la pobreza. Desde un enfoque que vincula estrechamente vulnerabilidad con 

pobreza, la autora señala que la “...debilidad objetiva de los pobres (vulnerabilidad) para 

enfrentar la sobreviviencia cotidiana, o con mayor razón, las crisis económicas, podría ser 

contrarrestadas con una adecuada gestión de los activos que tienen con independencia de 

sus ingresos escasos...” (Moser citada por Rodriguez Vignoli, 2001:18).  

En el ámbito de la población y el desarrollo, la vulnerabilidad es entendida como una 

combinación de riesgos que entrañan dificultades en la capacidad de respuesta y 

adaptación tanto de individuos, hogares y como de comunidades. De este modo, desde la 

perspectiva de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL-CELADE), la vulnerabilidad sociodemográfica es entendida como “...un 

síndrome en el que se conjugan eventos sociodemográficos potencialmente adversos 

(riesgos), incapacidad para responder a la materialización del riesgo e inhabilidad para 

adaptarse activamente al nuevo cuadro generado por esta materialización...” (CEPAL, 

2002:7). 

Rodríguez (2001) plantea a la vulnerabilidad como exposición a riesgos, más 

incapacidad para enfrentarlos, más inhabilidad para adaptarse activamente. Ruben Kaztman 

define el concepto como la “...incapacidad de una persona u hogar para aprovechar sus 

oportunidades disponibles para mejorar su situación de bienestar o impedir su deterioro...” 

(Kaztman, 2000:8-13). 

El nivel de vulnerabilidad de un hogar dependerá de la posesión o el control de 

activos, de los recursos necesarios para el aprovechamiento y la satisfacción de las 

oportunidades que le brinda el medio en el cual se desenvuelve (Kaztman y otros, 1999:20). 

Los activos son definidos como “...el conjunto de recursos, materiales e inmateriales, 

sobre los cuales los individuos y los hogares poseen control, y cuya movilización permite 

mejorar su situación de bienestar, evitar el deterioro de sus condiciones de vida o bien, 

disminuir su vulnerabilidad. Si bien los recursos que manejan las personas y los hogares son 

múltiples, desde el punto de vista de este enfoque, sólo aquéllos que permiten el 

aprovechamiento de las estructuras de oportunidades del Estado, del mercado y de la 

comunidad se constituyen en activos...” (Kaztman, 2000:30). 

Estos lineamientos conceptuales son los ejes que estructuran el análisis. 

El proceso de envejecimiento en el Sudoeste Bonaerense 

El envejecimiento muestra diferencias sustanciales considerado en distintas escalas 

de análisis, originadas en la dinámica de sus componentes demográficos (fecundidad, 

mortalidad y migraciones), que evolucionan de manera heterogénea en cuanto a la 
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intensidad y magnitud de los cambios (Formiga y Prieto, 2008). En este sentido, y en el 

marco de la presente investigación resulta de importancia analizar el estado del 

envejecimiento demográfico en el Sudoeste Bonaerense, área conformada por 22 Partidos 

de la Provincia de Buenos Aires (figura 1). En primer lugar se hace una caracterización 

general del área, con indicadores demográficos, para luego abordar el estudio de cinco 

partidos como un primer avance en el desarrollo de un análisis sociodemográfico. El 

propósito es contar con un marco de referencia de la situación para luego avanzar en los 

factores que están incidiendo para explicar las particularidades de cada caso. 

Entre los diferentes indicadores que miden el envejecimiento demográfico de una 

población (CELADE, 2006; Peláez y Ribotta 2008), se han seleccionado para esta 

caracterización demográfica de la región la edad mediana, el porcentaje de adultos mayores 

de 65 años y más y el índice de envejecimiento. En la tabla 1 se compara la situación de 

estos indicadores en el sudoeste bonaerense. Como se puede observar en todos los casos 

analizados se registra un aumento de la edad mediana de la población, a excepción de 

Villarino, considerando el período intercensal 1991-2001. El valor más alto se registra en el 

Partido de Puán donde la edad mediana se sitúa en 38 años para la ronda censal 2001. 

El Sudoeste Bonaerense evidencia claros rasgos del proceso de envejecimiento de 

su población en la importancia creciente del número de personas de 65 años y más, en el 

2001 tanto en términos absolutos como relativos. De todos los Partidos que se analizaron, 

se destacan con un mayor envejecimiento demográfico Puán (17,7%); Saavedra (16,3%); 

Tres Arroyos (15,3%); Tres Lomas (15,1%) y Adolfo G. Chaves (15%). 
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Figura 1. Localización del área de estudio 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otra parte, el índice de envejecimiento calculado como el cociente (P 65 y + / P 

15 y menos)* 100, evidencia un aumento considerando el último período intercensal, varía 

significativamente de un Partido a otro. En el conjunto y por el incremento que evidencian, 

se destacan Adolfo Alsina (56,5%), A. G. Chaves (57,9%), Bahía Blanca (52,6%), Cnel. 

Dorrego (69,5%), Cnel. Suárez (55,1%), Guaminí (62,3%), Saavedra (63%), Salliqueló 

(54,8%), Tornquist (58%), Tres Arroyos (62,9%), y Tres Lomas (62%) (figuras 2, 3, 4 y 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Indicadores de Envejecimiento. Sudoeste Bo naerense 1991 - 2001 
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Edad Mediana Porcentaje  

0-14 años 

Porcentaje 

65 años y más 

Índice de 

Envejecimiento 

Partido 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Adolfo Alsina 32 34 26,3 24,9 12,2 14,1 19,8 56,5 

Adolfo G. Chaves 32 32 27,8 25,8 13,5 15,0 23,1 57,9 

Bahía Blanca 28 30 29,2 23,8 10,5 12,5 17,4 52,6 

Benito Juárez 30 32 27,4 26,1 10,8 13,0 14,1 49,8 

Coronel Rosales 26 28 29,2 26,6 8,8 10,4 14,2 39,0 

Coronel Dorrego 33 35 26,7 23,3 13,3 16,3 22,2 69,5 

Coronel Pringles 31 32 27,8 26,3 12,7 13,8 21,3 52,2 

Coronel Suárez 30 32 27,3 24,5 11,3 13,5 18,4 55,1 

Daireaux 29 29 30,1 28,7 10,7 11,2 18,0 39,0 

General La Madrid 30 30 28,5 27,1 10,6 11,4 17,4 42,2 

Guaminí 32 35 26,5 23,2 12,0 14,5 19,6 62,3 

Laprida 29 29 29,3 28,3 10,7 12,3 17,9 43,4 

Monte Hermoso 29 32 30,7 25,1 9,4 12,4 15,6 49,3 

Patagones 27 28 30,2 28,7 8,9 10,7 14,6 37,2 

Pellegrini 29 31 29,0 26,1 10,7 12,4 17,7 46,9 

Puán 35 38 23,8 20,8 13,5 17,7 21,5 85,0 

Saavedra 31 34 27,0 23,4 12,4 14,8 20,6 63,0 

Salliqueló 29 32 29,4 24,8 11,5 13,6 19,4 54,8 

Tornquist 31 34 28,3 23,7 11,6 13,8 19,4 58,0 

Tres Arroyos 33 34 26,0 24,2 14,0 15,3 23,4 62,9 

Tres Lomas 32 33 26,6 24,8 12,0 15,1 19,5 61,0 

Villarino 27 26 31,6 30,1 8,8 10,1 14,8 32,5 
 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censos de Población 1991 y 2001, INDEC. Procesados 
con REDATAM+SP. 
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Figura 2 . Población adulta mayor de 

65 años y más. Censo 1991 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base 

de CNPyV. INDEC 1991 
 

Figura 3. Población adulta mayor de 

65 años y más. Censo 2001 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base 

de CNPyV. INDEC 2001 

 

 

Figura 4. Índice de envejecimiento 

demográfico. Censo 1991 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base 

de CNPyV. INDEC 1991 

Figura 5. Índice de envejecimiento 

demográfico. Censo 2001 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base 

de CNPyV. INDEC 2001 
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Envejecimiento y condiciones de vida 

Para este análisis se han seleccionado los Partidos de Bahía Blanca, Cnel. Rosales, 

Saavedra, Villarino y Púan, con el objeto de profundizar en las condiciones y características 

de los adultos mayores. Sus estructuras demográficas muestran claramente una tendencia 

hacia el envejecimiento demográfico. Se destacan Bahía Blanca, Puán y Saavedra, con una 

mayor presencia de mujeres, producto de la sobremortalidad masculina. Como puede 

observarse, una de las características del proceso de envejecimiento es la sobre 

representación de las mujeres en razón de la mayor mortalidad de los hombres en todas las 

edades. En la siguiente tabla 2 pueden verse los cambios en la razón de sexos – o índice de 

masculinidad - correspondiente a los grupos 65-74 y 75 y más años. Se hace notoria la 

mayor sobrevivencia de mujeres en todos los partidos analizados correspondientes al grupo 

de 75 y más años. Esta situación se hace más destacada en el caso de Bahía Blanca que 

presenta la menor razón de sexos en el grupo de adultos mayores de 75 años. Por otra 

parte, llama la atención el caso de Villarino, en que se observa una proporción mayor de 

varones en el grupo 65-74 años, que requiere un análisis posterior. 

 

Tabla 2. Razón de sexos para 65-74 y 75 y más. Part idos seleccionados. 2001 

 

Partidos  65-74 75 + 

Bahía Blanca  74,2 52,4 

Cnel. Rosales 80,7 55,1 

Saavedra 82,1 54,1 

Puán 94,7 65,0 

Villarino 104,4 79,7 
 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo 2001. 

 

 

Un indicador de importancia es la relación de dependencia demográfica de vejez, 

que es el cociente entre la población de 65 años y más y la correspondiente al grupo 15-64 

años. Este indicador se utiliza para medir la necesidad potencial de soporte social de la 

población adulta mayor por parte de la población en edades activas. La tabla 3 provee una 

idea general de la carga social potencial que afronta la población económicamente activa, 

especialmente en los Partidos de Puán y Saavedra, donde los valores muestran los niveles 

de dependencia más altos; 28,9% y 23,9 respectivamente, en tanto Coronel Rosales es el 

que muestra una relación más favorable.  
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Tabla 3. Relación de dependencia demográfica de la población de 65 años y más. 

Partidos seleccionados. 2001 

 

Partidos  Relación de Dependencia Demográfica 

Bahía Blanca  19,7 

Cnel. Rosales 16,5 

Saavedra 23,9 

Puán 28,9 

Villarino 17,1 
 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo 2001. 

 

Capital Físico   

En el análisis de los adultos mayores se considera que la vivienda constituye un 

importante componente del bienestar social y se destaca la necesidad de contar con 

unidades habitacionales que permitan, a los hogares, satisfacer las necesidades básicas y 

alcanzar  adecuadas condiciones de vida. El cuadro siguiente muestra la proporción de 

adultos mayores en situación de pobreza, a partir del indicador de privación material de los 

hogares  (tabla 4). La situación se torna más vulnerable para los adultos mayores del Partido 

de Villarino. 

 

Tabla 4. Porcentaje de adultos mayores de 65 años y  más con IPMH. Partidos 

seleccionados. 2001 

 

Partidos IPMH 

Bahía Blanca  14,8 

Cnel. Rosales 13,1 

Saavedra 11,3 

Puán 14,1 

Villarino 27,5 
 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo 2001. 
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Capital Humano 

Respecto al capital humano del grupo, se considera que el nivel educativo de las 

personas tiene relación con la calidad de vida, en cuanto indicador indirecto de la posición 

de la persona en su vida activa, así como en las capacidades y oportunidades a las que 

tiene acceso (Del Popolo, 2001). En el caso de las personas de edad, la lectura, por 

ejemplo, constituye una actividad propicia para ocupar el tiempo libre, y no solamente como 

actividad recreativa sino por sus efectos positivos sobre la salud. Algunas investigaciones 

han mostrado que las actividades intelectuales disminuyen los riesgos de sufrir 

enfermedades mentales. Por otra parte, la educación en su sentido más amplio (incluida la 

capacitación laboral), influye sobre la plena integración en la sociedad del adulto mayor. 

La cantidad y calidad de la educación  a la que se tiene acceso y se recibe dependen 

de la clase social, del medio rural o urbano, del sexo y también de la cohorte de edad a la 

que se pertenece y, por lo tanto, con rasgos propios cuando se trata de edades avanzadas 

(Formiga y Prieto, 2008, 2009).  

Al considerar el analfabetismo por sexos, no se observan proporciones importantes 

en este grupo etáreo (entre 0,5 y 1,5 % para hombres y entre 1,4 y 2,1 % para mujeres, 

excepto Villarino que presenta valores algo mayores, 3,5 y 4,4%, respectivamente. Esta 

situación está en relación con el nivel educativo alcanzado (figura 6). 

 

Figura 6. Porcentaje de adultos mayores de 65 años y más analfabetos por sexo. 

Partidos seleccionados. 2001 

 

 
 

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo 2001. 
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En el análisis de los datos censales, para el conjunto considerado y analizando los 

indicadores educativos seleccionados, Villarino (tabla 5) presenta los niveles más bajos de 

instrucción, que estarían indicando peores oportunidades para este grupo en el transcurso 

del tiempo. Respecto a estudios terciarios-universitarios completos la situación más 

ventajosa corresponde a Bahía Blanca y Cnel. Rosales.  

 

Tabla 5. Porcentaje de adultos mayores de 65 años y  más nunca asistió, hasta 

primario, secundario completa, terciario-universita rio completo. Partidos 

seleccionados. 2001  

Partidos Nunca 

asistió 

Hasta primaria 

completa 

Hasta secundaria 

completa 

Terciario 

completo 

Universitario 

completo 

Bahía Blanca  5,0 42,4 9,8 2,2 2,4 

Cnel. Rosales 4,7 44,5 10,3 1,8 1,1 

Saavedra 5,6 44,8 4,8 1,3 0,9 

Puán 7,7 36,3 3,3 0,8 0,6 

Villarino 13,7 27,7 2,5 1,1 0,5 
 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo 2001. 

 

La calidad de vida de las personas de 65 años y más está relacionada con el acceso 

que tienen a los recursos, tanto monetarios como no monetarios, suficientes para que 

puedan vivir una vejez en condiciones saludables y desarrollando actividades. De allí que la 

calidad de vida es el resultado de las condiciones existentes en diversos aspectos: desde el 

punto de vista de la salud, que el adulto mayor tenga la posibilidad de contar con la atención 

médica adecuada para prevenir y controlar enfermedades que provocan deterioro; desde la 

perspectiva económica, la capacidad de percibir un ingreso que les permita satisfacer las 

necesidades básicas de salud, alimentación, vestido; desde el punto de vista emocional, 

social o de la autopercepción, la disponibilidad de opciones y la adaptabilidad de las 

personas mayores a los cambios que implica envejecer (Formiga y Prieto, 2008). 

En este sentido, resulta interesante analizar los datos procesados en la tabla 6. Al 

considerar la accesibilidad a la atención en salud, que es representativo de los riesgos a lo 

que los grupos sociales se encuentran expuestos, se destaca la proporción de adultos 

mayores de Villarino (27,6%) y Puán (11,6%) sin cobertura en salud, tornando más 

desfavorable las condiciones de bienestar y calidad de vida. En cuanto al acceso al sistema 

de jubilaciones y pensiones, recaen nuevamente los valores más elevados del conjunto se 
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observan en Villarino, con un 26,2 por ciento que no reciben beneficios de este tipo de 

ingreso vía este beneficio. 

 

Tabla 6. Adultos mayores sin protección social. Par tidos seleccionados. 2001 
 

Partidos No posee Obra social 

o cobertura médica 

asistencial 

No recibe 

jubilaciones y 

pensiones 

Bahía Blanca  10,4 9,2 

Cnel. Rosales 6,7 9,3 

Saavedra 9,8 9,7 

Puán 11,6 13,9 

Villarino 27,9 26,2 
 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo 2001. 

 

Capital Social 

Se consideran, dentro del capital social de los adultos mayores, la condición de 

disponer de personas que los acompañen, apoyen y protejan, según las circunstancias. En 

este sentido y como una condición de vulnerabilidad, se analiza el porcentaje de mujeres en 

hogares unipersonales, del grupo considerado. Se seleccionan las mujeres por 

considerarlas el grupo más vulnerable, por haber tenido menor participación laboral y 

disponer de beneficios de menor valor. Los datos muestran las condiciones más difíciles en 

Saavedra y Puán con valores de 19,1% y 18,4%, respectivamente según datos del censo 

2001 (tabla 7).  

 

Tabla 7. Mujeres adultas mayores (65 años y más) en  hogar unipersonal.  Partidos 

seleccionados. 2001 

Partidos Hogar Unipersonal  

Bahía Blanca  17,3 

Cnel. Rosales 15,8 

Saavedra 19,1 

Puán 18,4 

Villarino 13,2 
 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo 2001. 
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Consideraciones finales 

De los resultados obtenidos, son evidentes los marcados contrastes existentes en las 

condiciones de vida de los adultos mayores en los partidos del sudoeste bonaerense. En el 

análisis de las variables consideradas fue posible obtener una identificación de los Partidos 

en los que se detectan importantes situaciones de vulnerabilidad social en adultos mayores.  

De este modo, a partir de este trabajo es posible detectar que el proceso de 

envejecimiento está avanzando en los Partidos de la región, con diferencias importantes en 

el peso de este grupo etáreo que requiere avanzar en su explicación. De este avance se 

pone de manifiesto que el Partido de Bahía Blanca es donde se observan condiciones más 

ventajosas para los mayores, mientras que en los Partidos de Villarino y Puán este grupo 

presenta la mayor vulnerabilidad.   

Desde la perspectiva geográfica se pretendió una aproximación al estudio y 

conocimiento de la vulnerabilidad sociodemográfica en Partidos seleccionados del Sudoeste 

Bonaerense, identificando los adultos mayores con mayor vulnerabilidad, es decir, aquellos 

que por la combinación de las variables seleccionadas y por los niveles de pobreza en un 

contexto de escaso acceso a recursos y oportunidades, están sometidos a mayores 

desventajas y a riesgos que perpetúan las condiciones de pobreza. 

Es preciso señalar la importancia que reviste el análisis de vulnerabilidad social a 

escala regional, a los fines de establecer las características y las localizaciones geográficas, 

tanto de personas como de hogares en este tipo de situación. La formulación de políticas 

focalizadas en los grupos pobres requiere un acabado conocimiento (cuantificación y 

caracterización) de la población afectada.  

Laslett (1997:1808) se refiere al dilema que enfrentan los demógrafos que es 

encontrar la forma de llenar/utilizar el tiempo extra y proveer diversión para las masas de 

adultos mayores que ha producido. Este trabajo debe hacerse a pesar de la gradual pero 

continua declinación en el último período que no llega a la total discapacidad, excepto en 

una pequeña minoría. Al final (Laslett, 1997:1809) se refiere a los deberes de los incluidos 

en la tercera edad para con la sociedad y con aquellas necesidades sociales específicas 

para las cuales los adultos mayores activos están bien dotados, pueden colaborar y 

desempeñarse en tareas con ese propósito. 

“Lo común es que el avance en la edad conlleve la fragilidad en la salud, los riesgos 

de incapacidad, la pérdida de roles sociales y el retiro del trabajo. Estos factores en sí 

mismos y en sus necesarias interrelaciones terminan por imponer esa vuelta a la 

dependencia” (Ham Chande, 2000:666). El retiro de la actividad laboral, en general, implica 
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siempre una disminución en los ingresos y, a la vez, implicará cambios en sus estilos de 

vida.  

Más que una edad fija que separe a los adultos mayores del resto de la población, 

parece conveniente establecer varios trayectos de transición que contemplen las cualidades, 

condiciones, habilidades y limitaciones de las personas en edades avanzadas. Ham Chande 

ha intentado, desde el título de su artículo, indicar que en la vejez comprende más de un 

umbral. “La experiencia individual o colectiva del envejecimiento tiene que ver con grados de 

desarrollo, posiciones económicas, formas culturales, ámbitos regionales, épocas y 

condiciones históricas, relaciones familiares, la manera en que se es visto por los demás y la 

de verse uno mismo como parte de las actitudes psicológicas hacia el envejecimiento y sus 

manifestaciones” (2000:674). Y en estas consideraciones está implícita la vulnerabilidad de 

los adultos mayores, aún sin incluir los aspectos económicos, en cuanto a la dependencia 

en los requerimientos para la atención de la salud (solicitud de turnos a veces con horarios 

más restringidos, autorización de recetas y estudios clínicos, procedimientos quirúrgicos, 

etc.). La condición de vulnerabilidad se agrava cuando va acompañada de pobreza.  
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