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PRESENTACIÓN 

Este documento de la Serie Análisis Demográfico forma parte de un conjunto de publicacio
nes que son el resultado del trabajo entre el INDEC y las Direcciones Provinciales de Estadística 
(DPE), en el marco del Programa de Análisis Demográfico Provincial. 

La actividad ha consistido en el desarrollo, de un Programa de entrenamiento de recursos 
humanos en las provincias sobre la base de necesidades específicas en materia de análisis del 
comportamiento de las variables demográficas y la elaboración de estimaciones de población. 

En cada provincia se organizaron equipos de trabajo que participan en cursos y actividades de 
formación en demografía y en la aplicación de técnicas para el cálculo de indicadores que permiten 
caracterizar la dinámica y estructura demográfica de la población de la provincia a diferentes nive
les de desagregación. 

Participan de esos grupos, los técnicos calfficados de las DPE y de otros organismos provincia
les vinculados con la demografía tales como departamentos de bioestadística y universidades. 

En esta oportunidad se difunde el resultado del trabajo con la provincia del Chaco que consis
tió en la caracterización demográfica de la jurisdicción, como punto de partida para el desarrollo de 
estimaciones y proyecciones de subpoblaciones específicas. 

En otros documentos futuros se difundirán investigaciones de esta naturaleza para el resto de 
las provincias. 



Mapa 1. Ubicación geográfica. Provincia del Chaco. 

,, 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento, producto de la actividad desarrollada en el marco del Programa de 
Análisis Demográfico Provincial, se presenta una caracterización demográfica de la pobla
ción del Chaco a partir del análisis de las principales tendencias que manifiestan las varia
bles demográficas y su influencia en la determinación de la estructura por sexo y edad de su 
población. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizan datos provenientes de las estadísticas 
vitales y de los censos nacionales de población. Los períodos analizados varían, en algunos 
casos, de acuerdo con la disponibilidad de la información básica. Para el estudio geográfico 
de la población en las distintas jurisdicciones, se considera la división político-administrativa 
por departamento, por ser éste el criterio más utilizado para tales fines y en la formulación de 
políticas de diferente naturaleza. 

Esta publicación incluye a lo largo de sus distintos capítulos la reseña histórica de la 
provincia, una caracterización del tamaño y crecimiento de su población, la evolución de la 
fecundidad, mortalidad y migración y su incidencia en la composición por sexo y edad de la 
población. Se analiza además la heterogeneidad espacial de la dinámica demoqráfica, el 
proceso de urbanización y la evolución futura prevista para la población de la provincia. 

En el ANEXO se presenta la información básica utilizada y las proyecciones de población 
a nivel provincial y por departamento, que pueden ser de utilidad para los usuarios a fin de 
complementar el anális is. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA 

El Gran Chaco fue habitado desde tiempos remotos por diversas tribus que integraban dos 
familias lingüísticas: los Guaycurú (abipones, mocovíes, tobas y pilagáes, entre otros) y los 
Mataco-Maccá (matacos o wichi y chorotis). Los mocovíes habitaron en el norte de la provincia 
de Santa Fe y la mitad sur del denominado Chaco Austral , preferentemente en la zona litoraleña. 
Los abipones, en contacto frecuente y por muchos años en guerra abierta con los mocovíes, 
se habían confundido casi en su totalidad con éstos (Beck, 1994). 

Durante el período hispánico, la ocupación del hombre blanco consolidada en el siglo XVI II, 
se había limitado a las zonas periféricas mediante un conjunto de fortines y misiones que se 
extendían desde Orán, a lo largo de los ríos Del Valle , San Francisco y Salado, el norte de 
Santa Fe y la margen derecha de los ríos Paraná y Paraguay. Con el comienzo de las guerras 
de la independencia y luchas civiles, desaparecieron las correrías y ataques indígenas a las 
zonas pobladas. 

El territorio, que durante la época colonial formó parte de la Intendencia y Gobernación del 
Paraguay, comenzó a poblarse y a explotarse económicamente a principios del siglo XIX. 

Desde comienzos del siglo XIX se manifestó cierto proceso inmigratorio caracterizado por 
la inserción de individuos , con carácter semipermanente , especialmente correntinos y 
santafesinos, con sus intereses económicos centrados en la explotación del monte. Esta 
colonización espontánea, débil en sus inicios, se fue afianzando y para 1880 existían en la 
zona no menos de 20 obrajes que utilizaban mano de obra indígena. 

La explotación forestal, actividad pionera del Chaco, afirmó la ocupación inicial del territo
rio. El proceso extractivo se localizaba en las riberas del Paraná-Paraguay, fundamental vía 
navegable que posibilitaba fácil acceso y salida de la población. Los principales asentamientos 
poblacionales eran ribereños y la mayor actividad se desarrollaba en el oriente del territorio. 
La falta de vías de comunicación hacia el centro y oeste, las características del suelo, la 
vegetación y la calidad del agua, fueron factores limitantes del avance hacia el interior. Recién 
en el siglo XIX con la expansión de las vías férreas comenzó a poblarse ese sector del territorio 
(Foschiatti del' Orto, 1986). 

Hacia 1870, al finalizar la Guerra de la Triple Alianza, la Argentina que ya había avanzado su 
línea de fortines, inició la ocupación militar del Chaco meridional. 

En octubre de 1872 se dictó la Ley N11 572 por la que se creaba el Territorio Nacional del 
Chaco. Por medio de la Ley N11 576 se fijaba en detalle la organización, la administración y el 
gobierno de los Territorios Nacionales. Esta estructura institucional, establecida por el texto 
legal , tuvo una larga vigencia puesto que permaneció sin variantes notables hasta la 
provincialización de los territorios a mediados del siglo XX. La ley Nº 1532 de 1884 dividió el 
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Territorio Nacional del Chaco en dos gobernaciones separadas por el río Bermejo: la de 
Chaco con capital en Resistencia y la de Formosa con capital en la ciudad del mismo nombre, 
las que a partir de entonces tuvieron cada una sus propias autoridades y entraron en la etapa 
de su organización definitiva, aunque los problemas que debieron enfrentar fueron comunes. 

Entre 1878 y 1890 se produjo una importante afluencia de pobladores hacia el Territorio del 
Chaco. Este arribo de inmigrantes generó en estas tierras , poco antes prácticamente 
deshabitadas, una extraordinaria actividad en todos los órdenes y despertó expectativas acer
ca de su desenvolvimiento inmediato que pronto resultaron ser demasiado optimistas (Beck, 
1994). 

Hacia fines del siglo XIX se estableció en la provincia del Chaco el primer asentamiento 
permanente de un grupo de familias italianas que dieron lugar a la fundación de la ciudad de 
Resistencia en 1878. En un territorio amenazado por constantes ataques indígenas, con un 
clima adverso y una geografía hostil, ellos constituyen la punta de lanza en la conquista del 
territorio. Merced al impulso de los primeros colonizadores llegaron otros inmigrantes euro
peos y poco a poco Resistencia se convirtió en el foco hacia el cual convergía la actividad 
económica del área. Las actividades forestales primero, las agrícolas después y por último 
las industriales, comerciales y de servicio la constituyeron en una metrópoli regional (Honora
ble Senado de la Nación, 1997). 

Se cultivó con éxito maíz, cafla de azúcar, mandioca, tabaco, maní y legumbres, se inició la 
producción de ladrillos, harinas y alcoholes. Las colonias se expandieron pero sólo se ocupa
ron las zonas cercanas a los ríos Paraná, Paraguay y parte del río Bermejo. La adjudicación de 
vastos latifundios demoró el avance colonizador, dejando grandes superficies baldías por 
muchos aflos (INDEC, 1981). 

A principios de la década de 1890 el centro más poblado del territorio después de Resis
tencia era Las Palmas. La gran mayoría de sus habitantes eran peones criollos e indígenas 
que trabajaban en el ingenio y en las plantaciones de sus propietarios. La afluencia de 
inmigrantes que alcanzó su pico máximo entre 1888 y 1889, declinó notablemente a partir de 
1892 como consecuencia de la paralización de la actividad colonizadora. Las cifras del se
gundo censo nacional (1895) son reveladoras de esta crisis. Sobre los 10.422 habitantes que 
tenía el territorio chaqueflo, sin incluir a los indios, el 80 por ciento estaba ubicado en las 
colonias y pueblos del litoral y el resto , cerca de 2.000 habitantes, dispersos en las demás 
regiones del territorio (Beck, 1994). 

Con el comienzo del siglo XX se inició un nuevo período, el más promisorio del poblamiento 
chaqueflo. Por otro lado, la explotación del extracto de quebracho provocó la atracción de los 
hombres de empresa, generó poblaciones nuevas, expandió la construcción de vías férreas y 
dio poderoso impulso al progreso de toda la zona. Si bien la elaboración industrial del tanino 
se inició en Francia en 1878 y luego en Alemania, en nuestro país se instalaron en el norte 
santafesino. Después de 1898 se extendieron al sur chaqueflo aprovechando sus grandes 
quebrachales (INDEC, 1981 ). Desde ese momento comenzaron a surgir más establecimien
tos en otras localidades de la provincia llegando a total izar trece. Es así como entre 1916 y 
1927 el Chaco se convirtió en un verdadero emporio industrial del tanino gracias a la presen
cia de la especie arbórea más valiosa del bosque chaqueflo: el quebracho colorado. Sin 
embargo, un rasgo particular de esta explotación fue la no reposición natural ni técnica de esta 
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especie, debido a su muy lento crecimiento. 

La compañía del ejército avanzó hacia el oeste a partir de 1911, lo que permitió continuar 
la colonización del Chaco aprovechando la penetración del ferrocarril. Se fundaron así en 
1912 el pueblo de Presidencia Roque Saenz Peña y otros que fueron la base del poblamiento 
de la zona central. En 1905 el Chaco ten ·a 21.000 habitantes, duplicando la población de 
1895, y en 1914 la población superaba ya los 46.000 habitantes. 

Después de la Primera Guerra Mundial comenzó la espectacular expansión del cultivo del 
algodón en la provincia, y se fueron creando nuevas colonias donde se instalaron argentinos 
provenientes de otras provincias y una nueva corriente inmigratoria internacional que se 
reanudó como consecuencia del conflicto bélico. Sin embargo, a partir de 1925 se inició la 
crisis de la industria del tanino provocando conflictos sociales y el comienzo de la decadencia 
de esta actividad (INDEC, 1981 ). 

Paralelamente, el auge del cultivo algodonero en la agricultura chaqueña llegó a constituir 
la mayor riqueza del entonces territorio chaqueño. Los comienzos de quienes emprendieron 
su cultivo no fueron fáciles, ya que distintas plagas comenzaron a destruir las ilusiones de los 
agricultores. Este fue otro eslabón en el progreso del Chaco, con la contribución de agricu lto
res de distintas nacionalidades. Así se fue integrando hasta producirse la expansión 
algodonera de la década del 30. Sin embargo, la crisis industrial general que azotó a la 
provincia en la década del '60, la convirtió en una zona expulsora de población. 

Actualmente, si bien esta provincia continúa siendo la primera productora nacional, en los 
últimos años se ha producido un receso producto de las condiciones climáticas adversas y 
las in undaciones. 

Por la sanción de la Ley N2 14.037 del 20 de Julio de 1951 , se convirtió en la provincia 
Presidente Perón y en 1955 el nombre se cambió por Provincia del Chaco, aprobándose 
una nueva división político-administrativa con veinticuatro departamentos. Por Ley Provin
cial N2 3.814 promulgada por Decreto N2 2178 del 1 de Diciembre de 1992 se creó el Depar
tamento Dos de Abril, que ocupa parte de la superficie del Departamento Doce de Octubre y 
parte de la superficie del Departamento Fray Justo Santa María de Oro, constituyendo así el 
departamento número veinticinco de la provincia. 
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3. TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

El Censo Nacional de Población y Viviendas de 1991 registra para la provincia del Chaco un 
total de 839.677 habitantes. Para el censo del entonces Territorio Nacional (1895), las cifras 
indican una población total de sólo 10.422 personas. Esto muestra el alto crecimiento demo
gráfico de la provincia en el contexto nacional , ya que en un siglo multiplica su volumen casi 81 
veces (Cuadro 1 y Gráfico 1) mientras que en el mismo período la población del total país se 
incrementa aproximadamente 8 veces. 

Esta evolución se refleja en la participación relativa que le corresponde a la población de la 
provincia en el total del país en las distintas fechas censales. Así de un escaso 0,3 por ciento 
que representa en 1895 pasa al 2,7 en 1947, valor que con algunas fluctuaciones se mantiene 
prácticamente hasta 1991. 

Ahora bien, si se examinan las tasas anuales medias de crecimiento que se presentan en 
el Cuadro 2 y Gráfico 2 se pueden definir tres etapas muy diferenciadas en la evolución 
demográfica de la provincia. 

La primera, desde el inicio del período en estudio hasta 1914, se caracteriza por un elevado 
ritmo de crecimiento que duplica al experimentado por la Argentina en su conjunto. Los 
factores determinantes de este crecimiento son el fuerte aporte de extranjeros a la tarea de 
colonización del Chaco a fines del siglo pasado y la atracción de inmigrantes como mano de 
obra para la explotación del quebracho y la fabricación del tanino en las primeras décadas del 
siglo XX. 

En la segunda etapa, entre 1947 y 1970, la provincia sufre al igual que la mayoría de las 
jurisdicciones del país una fuerte crisis económica que deriva en la emigración de una parte 
importante de su potencial mano de obra, hacia los grandes centros industriales urbanos en 
expansión, especialmente los partidos del Gran Buenos Aires. 

Cuadro 1. Población total. Período 1895 - 1991. 
Provincia del Chaco y total del país 

Peso relativo de la 
Año Chaco Total población de la 

censal del pals provincia del Chaco en 
el total del pals 

1895 10.422 4.044.911 0,3 
1914 46.274 7.903.662 0,6 
1947 430.555 15.893.827 2,7 

1960 543.331 20.013.793 2,7 

1970 561.650 23.364.431 2,4 

1980 701.392 27.949.480 2,5 

1991 839.677 32.615.528 2,6 

Fuente: Censos Nacionales de Población. 
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Gráfico 1. Población total. Período 1895 · 1991 
Provincia del Chaco 
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Año 

Este proceso, que culmina hacia fines de la década del '60 como consecuencia de la 
crisis algodonera, se aprecia en el notable descenso de la tasa anual media de creci
miento (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Incremento absoluto anual medio y tasa anual media de crecimiento 
de la población. Período 1895 - 1991. Provincia del Chaco y total del país 

Incremento absoluto Tasa anual media de 

Período anual medio crecimiento ( por mil) 

Chaco Total Chaco Total 
del país del pals 

1895-1914 1.879 202.241 81 ,2 35,7 

1914-1947 11 .645 242.126 69,9 21,4 

1947·1960 8.422 307.690 17,5 17,4 

1960-1970 1.832 335.064 3,3 15,6 
1970.1980 13.974 458.505 22,5 18,1 
198().1991 13.090 441 .693 17,2 14,7 

Fuente: Censos Nacionales de Población 
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Gráfico 2 Tasa anual media de crecimiento de la población. Período 1895 - 1991 . 
Provincia del Chaco y total del país 
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Fuente: Censos Nacionales de Población 

Finalmente, las dos últimas décadas muestran una recuperación en la dinámica poblacional 
de la provincia: entre 1980 y 1991 la tasa anual media de crecimiento de la prov incia del 
Chaco supera levemente la del promedio nacional. Cabe aclarar en cuanto al tamaño de su 
población que Chaco es en 1991 la octava provincia en el país por su volumen de población. 
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4. EVOLUCIÓN DE LA NATALIDAD Y LA MORTALIDAD 

4.1 Marco teórico 

Los niveles pasados de la fecundidad, la mortalidad y la migración son los determinantes 
de la composición por sexo y edad de una población en un momento determinado. El conoci
miento de esa composición excede el interés puramente demográfico, dado que las conduc
tas y actitudes de los individuos varían con el sexo y con la edad. Así, por ejemplo, la oferta de 
mano de obra está determinada en gran parte por la estructura por edad y sexo de la pobla
ción. De la misma forma, dicha estructura condiciona las modalidades de consumo y las 
necesidades de los distintos sectores de la población en cuanto a seNicios de salud, educa
ción y vivienda. Es por esto que el conocimiento de esta temática resulta una herramienta 
indispensable para la elaboración de políticas dirig idas a mejorar las condiciones de vida 
de la población (Recchini de Lattes, 1973). 

En función de la dinámica demográfica actual de una población, se puede conocer el 
potencial de crecimiento de ésta, el cual depende de la etapa en la que puede ubicarse la 
misma en la denominada "transición demográfica", de acuerdo con la evolución experimenta
da por la natalidad y la mortalidad. 

La transición demográfica se describe como un proceso de larga duración que transcurre 
entre dos situaciones o reg ímenes extremos: uno inicial , de bajo crecimiento demográfico, 
con altas tasas de natalidad y mortalidad, y otro final, de bajo crecimiento y con niveles también 
bajos en las respectivas tasas. Una primera etapa se caracteriza por el aumento de la tasa de 
crecimiento de la población como consecuencia del descenso de la mortal idad y una segun
da, en la que dicho crecimiento disminuye, debido al descenso posterior de la fecundidad 
(Chesnais, 1986). 

4.2 El caso del Chaco 

De acuerdo con este modelo teórico, podrían analizarse los cambios históricos experimen
tados por la natalidad y la mortalidad en la provincia del Chaco. 

En el Gráfico 31 se presentan los indicadores utilizados para la caracterización de la etapa 
en la cual se encuentra la provincia del Chaco en la transición demográfica. 

Entre 1914 y 1916 la tasa bruta de natalidad2 (TBN) oscila en valores cercanos al 25 por 
mil, manteniéndose marcadamente por debajo de los que se obseNan en las décadas si
guientes. Podría suponerse que este hecho se vincula con un probable subregistro de naci
mientos en ese período. 

1 Algunas fluctuaciones de las tasas puaden deberse e irregularidades en la información, dado que se trata de una serie anual con datos 
registrados que no han sido sometidos a corrección. 

•La tasa bruta de natalidad es el cociente entre el número de nac11T110ntos en un año calendario y la población media del mismo año. 
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Entre 1917 y 1938 la TBN muestra una tendencia levemente decreciente aunque con fluc
tuaciones, alcanzando al final de este período un nivel cercano al 30 por mil. 

Desde fines de la década del '30 y hasta mediados de los '60 la natalidad experimenta un 
paulantino aumento, alcanzando en 1964 el pico máximo expresado por un total de 43,8 
nacimientos por cada mil habitantes. A partir de esa fecha, la TBN muestra una tendencia 
general al descenso con algunas oscilaciones de importancia, llegando en 1996 a un nivel del 
24 por mil. 

La mortalidad, medida a través de la tasa bruta de mortalidad3 (TBM), presenta una evolu
ción levemente descendente a lo largo del período analizado, pero con fluctuaciones mucho 
menos marcadas que en el caso de la natalidad. 

Hasta fines de la década del '30 la TBM oscila en valores cercanos al 1 O por mil aproxima
damente. A partir de esa fecha su nivel desciande del 1 O al 7 por mil aproximadamente en la 
década del '80, alcanzando un nivel cercano al 6 por mil hacia fines del período analizado. 

A pesar de los descensos recién descriptos, los altos niveles de natalidad actual acompa
ñados por bajos niveles de mortalidad se corresponden con una población con alto potencial 
de crecimiento futuro. En consecuencia, se puede afirmar que el Chaco se encuentra atrave
sando la etapa transicional caracterizada por una baja mortalidad y una natalidad relativamen
te alta, lo que se traduce en un moderado crecimiento vegetativo, cercano al 2 por ciento. 

Gráfico 3 Evolución de las tasas brutas de natalidad y mortalidad. 
Período 1914-1996. Provincia del Chaco 
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• La tasa bruta de mor1ahdad es el cooente entre el numero de defunciones ocurridas en un año calendario y la población media del 
mismo afio. 
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El crecimiento y la composición por sexo y edad de una población es el resultado de la 
evolución de la fecundidad, la mortalidad y la migración. Los cambios en el comportamiento 
de estas variables producen modificaciones en el perfil demográfico con las consecuentes 
implicancias sociales y económicas (CELADE- BID, 1996). 

Los valores que se presentan en el Cuadro 3 reflejan los cambios operados en la 
estructura por edades de la población de la provincia desde fines del siglo XX hasta el 
presente. El porcentaje de población joven (de O a 14 años) presenta un comportamiento 
fluctuante , con un importante incremento en los censos de 1947 y 1960, fecha a partir de la 
cual comienza a declinar la proporción de jóvenes en el total. Ello se relacionaría con el 
proceso emigratorio que afecta a la provincia y que involucra en mayor medida al grupo de 
15 a 64 años, el cual reduce su participación relativa en los años mencionados . Entre 
1914 y 1991, la proporción de jóvenes se reduce muy levemente en tanto que la de los 
ancianos se ha incrementado notablemente. El aumento del porcentaje de población en 
edad avanzada (65 y más de edad) en el total cobra mayor intensidad a partir de 1960, 
llegando casi a duplicar su participación entre 1960 y 1991. 

Sin omitir los diferenciales de crecimiento que ofrecen estos grupos de población , puede 
decirse que la provincia del Chaco en 1991 muestra una población muy joven con un porcentaje 
de ancianos por debajo del promedio nacional (5,2 y 8,9 por ciento respectivamente) y una 
proporción de jóvenes marcadamente superior (38,5 y 30,6 por ciento) . 

Cuadro 3. Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad. 
Período 1895 - 1991. Provincia del Chaco 

Año Grupo de edad 

censal 0·14 15·64 65 y más 

1895 40,8 57,6 1,6 

1914 40,2 58,2 1,6 

1947 43,5 54,7 1,8 

1960 44,5 52,8 2,7 

1970 41 ,1 54,5 4,4 

1980 39,3 56,0 4,7 

1991 38,5 56,3 5,2 

Fuente: Censos Nacionales de Población 

--------------------............. ...... 
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5.1 Fecundidad 

La fecundidad constituye generalmente la variable demográfica que más influye sobre el 
crecimiento y la composición por sexo y edad de la población. 

Su descenso es por lo general el factor más importante que conduce al envejecimiento de 
la misma, ya que afecta directamente la base de la pirámide de edades al disminuir el 
número de nacimientos anuales (Schkolnik, 1989). 

Para analizar su comportamiento a través del tiempo se selecciona la tasa global de 
fecundidad• considerada el índice más apropiado para estudiar los cambios de la fecundi
dad a lo largo del tiempo, ya que la misma no sufre el efecto perturbador de la estructura por 
edades, tal como ocurre con la tasa bruta de natalidad. Desde el año 1955 la tasa global de 
fecundidad de la provincia desciende paulatinamente de un nivel muy alto (6, 1 hijos por 
mujer) (Pantelides, 1989), prácticamente uno de los más elevados del país en ese momento, 
a 4,4 hiJOS por mujer en 1991 tal como se observa en el Cuadro 4. 

Este nivel es marcadamente superior al que presenta el país (2,9 hijos por mujer) para esa 
fecha, dado que luego de Formosa (4,8 hijos por mujer) la provincia del Chaco es la que 
presenta el nivel de fecundidad más elevado del país (INDEC, 1998). 

En el Chaco, como en la mayor parte de las provincias , la fecundidad experimenta una 
tendencia descendente hasta 1970, registrando sin embargo un leve aumento de nivel hacia 
1980, tal como se observa en algunas provincias (Pantelides, 1989). Esto indicaría que la 
provincia acompaña en parte el alza de la fecundidad que se registra en el país, especialmen
te en el segundo quinquenio de la década de los años 70. A partir de allí parece retomar el 
descenso, aunque manteniendo todavía una brecha importante con respecto al promedio 
nacional. 

Cuadro 4. Tasa global de fecundidad. Período 1955-1991. 
Provincia del Chaco y total del país 

Tasa global de fecundidad 
Año 

Chaco Total del país 

1955 6,1 3,3 

1960 5,3 3,1 

1965 5,1 2,9 

1970 4,5 3,1 

1975 4,5 3,2 

1980 4,7 3,3 

1991 4,4(1) 2,9 

Fuente: Pantelides (1989). (1) INDEC. (1994) 

' Promedio de hijos por mujer al ténnino de su vida fértil. 
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5 2 Mortalidad 

Ahora bien , los cambios que se producen en el nivel de la mortalidad influyen sobre la 
pirámide de edades de distinta forma. En una primera fase, la mortalidad de la niñez se 
reduce en forma más importante que la del resto de las edades y en consecuencia se produce 
un crecimiento proporcionalmente mayor en las edades jóvenes. En una segunda etapa, el 
descenso afecta en forma más o mPnos parecida a todos los grupos de edades. En una 
última etapa se observa una reducción de la mortalidad debido a enfermedades degenerati
vas que afectan especialmente a las personas mayores de 50 años. Esto provoca un enveje
cimiento de la pirámide por la cúspide (Chesnais, 1990). 

Para el análisis del comportamiento de la mortalidad, en el caso de la provincia del Chaco, 
se seleccionan como indicadores la esperanza de vida al nacer5 y la tasa de mortalidad 
infantil6 , pues los mismos dan indicios del efecto de la mortalidad en la estructura por edades 
de la población. 

5.2.1 Esperanza de vida al nacer 

Los valores de la esperanza de vida al nacimiento que se presentan en el Cuadro 5 permi
ten analizar el comportamiento de la mortalidad de la provincia entre 1965 y 1991. Durante 
este período, la esperanza de vida al nacimiento de la provincia, siempre menor que la del 
país en su conjunto, manifiesta un fuerte incremento con importantes diferenciales por sexo. 
Así, la sobrevida de las mujeres que en el año 1965 es de 5,3 años aumenta a 7,0 años en las 
dos últimas fechas censales (Cuadro 5). 

El ritmo en que desciende la mortalidad en la provincia se pone en evidencia cuando se 
comparan sus niveles con los correspondientes al promedio nacional. En 1965, la esperanza 
de vida del Chaco es aproximadamente 6 años inferior a la del total del país, mientras que en 
1991 esta diferencia se reduce a alrededor de 3 años. 

Cuadro 5. Esperanza de vida al nacer por sexo. Período 1965-1991. 
Provincia del Chaco y total del país 

Esperanza de vida al nacer (en años) 

Año Chaco Total del país 
central 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

1965 58,2 63,5 63,4 69,6 

1980 62.2 67,4 65,5 72,7 

1991 65,6 72,6 68,4 75,6 

Fuente: INDEC (1988, 1993, 1995) 

•Numero medio de al'losde vida que alcanzar1a un recién nacido expueSlo, durante su vida, a las condiciones da mor1alidad prevalecientes 
en el momento de referencia 
• Mor1alidad de menores de un año expresada por cada mil nacidos vivos 
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5.2.2 Mortalidad Infantil 

La población en el tramo de edad que va desde el nacimiento hasta alcanzar el primer año de 
vida está expuesta a múltiples factores de riesgo . Esto hace que el estudio de la mortalidad que la 
afecta resulte de especial relevancia. 

A partir del nacimiento la función que desempeña el ambiente externo adquiere una importancia 
cada vez mayor y directa. Los efectos ecológicos sobre el recién nacido dependen del grado de 
vulnerabilidad del niño, lo que a su vez se determina por el estado de salud y la madurez del niño, 
medidos por el grado de crecimiento y desarrollo al nacer (Puffer y Serrano, 1973 ). 

Al analizar el nivel de la tasa de mortalidad infantil entre 1947 y 1991 se observa una tendencia 
irregular, alcanzando la tasa su valor máximo en 1970(91 ,1 por mil). A partir de allí se produce un 
sistemático y notable descenso en su nivel hasta llegar en 1991 a una tasa del 32,4 por mil. La 
disminución porcentual de la mortalidad infantil &n la provincia del Chaco, entre 1947 y 1991, es del 
56,6 por ciento. Este descenso evidentemente se relaciona con factores intervinientes tales como 
el mejoramiento de la infraestructura sanitaria y el desarrollo de programas específicos orientados 
a la atención de la salud de los menores7 . A pesar de ello el nivel de la mortalidad infantil del Chaco 
se mantiene actualmente muy por encima de la media nacional (24,7 por mil). 

Por otra parte, es un hecho conocido que a medida que desciende la mortalidad infantil se 
producen modificaciones en su composición por edades. Es decir, aumenta la proporción de 
defunciones neonatales8 , asociadas predominantemente a causas de muerte de origen en
dógeno (constitución genética, malformaciones congénitas y traumatismos provocados du
rante el parto) y disminuye la proporción de decesos postneonatales9

, relacionados básica
mente con causas externas o sociales tales como enfermedades infecciosas, parasitarias, 
desnutrición, accidentes, etc. 

En efecto, los valores consignados en el Cuadro 6 permiten visualizar el comportamiento 
de la tasa de mortalidad infantil y sus componentes en la provincia del Chaco. De él se 
desprende que en 1947 el 59,7 por ciento de las muertes infantiles ocurrieron en el período 
postneonatal. Recién en 1991 se registra un descenso ostensible de la participación relativa 
de la tasa de mortalidad postneonatal en la tasa total, llegando a representar en 1991 el 40, 1 
por ciento de ella. Si se analiza la totalidad del período (1947-1991 ), la tasa de mortalidad 
postneonatal desciende un 70,8 por ciento. 

A su vez, cabe mencionar el descenso de la tasa de mortalidad neonatal en la provincia, que 
del 30, 1 por mil que registra en 1947, pasa al 19,4 por mil en 1991, es decir baja un 35,5 por ciento. 

'Durante le década del 70, comienzan en la provincia del Chaco programas de vacunación y prevención de enfermedades. aplicados 
a los menores. 

•Mortalidad de menores de 28 dlas. 
•Mortalidad de 28 dlas a 11 meses cumplidos. 
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Cuadro 6. Tasa de mortalidad infantil total, neonatal y postneonatal. 
Período 1947-1991 Provincia del Chaco 

Tasa de n1ortalldad Infantil (por mll) 

Mo Porcentaje de la 
Total Neonata l Postneonatal tasa postneonatal 

en la total 

1947 74,6 30.1 44,5 59.7 
1960 79.0 26,6 50.2 63.5 
1970 91.1 35.6 55,3 60.7 
1960 53.9 24.2 29.7 55.1 
1991 32,4 19,4 13.0 40,l 

Fuente: Ministerio de Salud Publica y Medio Ambiente (1963), INDEC (1997) 

5.3 Migración 

Los movimientos migratorios, tanto internos como internacionales, dependiendo de su 
intensidad y continuidad en el tiempo también pueden contribuir a los cambios en la estructu
ra por sexo y edad de una población. En general, rejuvenecen la población del área receptora 
y envejecen a la de origen, ya que involucran en mayor medida a personas ubicadas en los 
tramos de edades jóvenes. 

Para el análisis de la migración y sus características se seleccionaron como principales 
indicadores: el porcentaje de población extranjera en la población total de la provincia, el 
porcentaje de población nacida en otra provincia argentina, las tasas de migración neta inter
provincial y la proporción de emigrantes según provincia de destino. 

En lo referente a la migración internacional puede decirse que la misma tiene fuerte impli
cancia en el poblamiento y colonización del Chaco, especialmente en la última década del 
siglo pasado y las primeras del presente. En esos años llegan al entonces territorio nacional 
importantes contingentes de inmigrantes oriundos de distintos países europeos, siendo las 
primeras famil ias que se establecen procedentes de Italia. Los inmigrantes se incorporan a 
las tareas agrícolas y a las actividades económicas relacionadas con la explotación de la 
madera destinada a los grandes aserraderos y a la elaboración del tanino. 

En 1895, fecha del segundo censo nacional , pero el primero que registra cifras oficiales 
sobre la población del Chaco, los extranjeros alcanzan su mayor representación constituyen
do el 27,5 por ciento de la población total 1º. Este porcentaje resulta indicativo de la temprana 
preferencia de los migrantes por el territorio que ocupa actualmente la provincia del Chaco, ya 
que el país en su conjunto logra su mayor proporción de extranjeros veinte años más tarde, al 
momento del Censo de 1914 (Cuadro 7). 

Entre 1914 y 1947 se produce en la provincia del Chaco un pronunciado descenso del 
porcentaje de extranjeros, es decir disminuye claramente el aporte de los no nativos 11 al 
crecimiento demográfico de la provincia. A partir de allí, el mencionado descenso acompaña 
el comportamiento del país y en 1991 la población extranjera del Chaco representa apenas el 
1,4 por ciento del total provincial, cuando a nivel del total del país esa proporción es algo más 
elevada (5,0 por ciento). 

'º Este porcentaje podría estar hgeramente sobreest1mado dado que en dicho censo no fue relevada la totalidad de la población 
indígena. 

" Se denomina aaf a fa población nacida en otro país. en el mismo sentido se usa población extranjera 
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Cuadro 7. Porcentaje de población extranjera en la población total. 
Período 1895-1991 . Provincia del Chaco y total del país 

Año censal Chaco Tota l del país 

1895 27,5 25,4 

1914 21 ,5 29,9 

1947 9,8 15,3 

1960 5,9 13,0 

1970 4,2 9.5 

1980 2,4 6,8 

1991 1,4 5,0 

Fuente: Censos Nacionales de Población 

Gráfico 4. Composición de la población según lugar de nacimiento. 
Años 1895 y 1991 . Provincia del Chaco 

Total 

Fuente: Censos Nacionales de Población 
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En el Gráfico 4 se presenta la composición de la población según lugar de nacimiento para 
dos momentos del período anal izado: 1895 y 1991 , dado que 1895 es la fecha censal con 
mayor porcentaje de extranjeros en la provircia y 1991 es la fecha del último relevamiento 
censal realizado en el país. En el mismo se aprecia la importancia de los cambios que se 
producen en el período, en especial la pérdida de representación de la población extranjera, 
tanto de la nacida en países no limítrofes como limítrofes y la reducción de la participación 
relativa de la población nacida en otra provincia argentina. Como consecuencia de estos 
cambios la población nativa de la provincia pasa del 41 ,8 por ciento en 1895 al 85,8 por ciento 
en 1991. 

En 1895 casi el 70 por ciento de los extranjeros censados son originarios de Europa 
(Gráfico 4). Entre ellos se destaca claramente la participación de los italianos, que son los 
primeros europeos que llegaron a la provincia, como ya se mencionó, y que alcanzan el 47,6 
por ciento del conjunto. También cabe resaltar la presencia en ese momento de españoles y 
franceses que aportan el 20,3 y 15,3 por ciento, respectivamente. 

En cuanto a la migración interprovincial, los datos del Cuadro 8 muestran muy claramente 
la incidencia de los nativos de otras provincias en la población del Chaco. Estos inmigrantes 
llegan a conformar el 46, 1 por ciento de la población total de la provincia en 1914, época de 
gran auge de la explotación del quebracho, en la que se intensifica la colonización y se extien
de el ferrocarril a las distintas zonas del interior. En ese momento la población nativa de la 
provincia representa sólo un tercio del total, lo que lleva a suponer que seguramente los 
inmigrantes participan con mucha fuerza tanto en el crecimiento y la composición por sexo y 
edad de la población chaqueña como en la definición de sus peculiaridades culturales. 

Cuadro 8. Porcentaje de población nacida en otra provincia. 
Período 1895-1991 . Provincia del Chaco 

Población nacida 
Mo en otra provincia 

(por ciento) 

1895 30,6 
1914 46,1 
1947 33,9 
1960 21 ,3 
1970 21 , 1 
1980 17,4 

1991 12,8 

Fuente: Censos Nacionales de Población 

Si bien la amplitud del período intercensal no permite establecer el momento preciso en 
que se produjo el quiebre, es en la década de los años '50 y en el marco de la crisis de las 
economías regionales que la provincia se convierte rápidamente en un área de expulsión: 
situación que tiene su más alta expresión en la década de los años '60. En ese período el 
Chaco, junto con la provincia del Tucumán y de Entre Ríos son las que mayores pérdidas de 
población sufren en términos de la emigración (Elizalde, s.f.). 

Según los datos censales, entre 1965 y 1970 el 20 por ciento de la población residente en la 
provincia al inicio del quinquenio, que tiene por ende 5 años y más en 1970, se suma al contingente 
de migrantes interprovinciales privilegiando como lugares de destino la Capital Federal y los 19 
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Partidos del Gran Buenos Aires. Tomando en cuenta que generalmente los traslados se producen 
por razones de trabajo, se supone que este fenómeno actúa especialmente sobre el tramo poten
cialmente activo y reproductivo de la estructura etaria de la población de la provincia. 

En la década de los años '70 se produce una fuerte disminución en el proceso emigratorio de los 
chaqueños como parte del fenómeno que se manifesta, con distinto grado de intensidad, en el país. 
Así, a pesar de seguir perteneciendo al grupo de provincias expulsoras de población, el Chaco no 
sólo logra disminuir en gran medida el proceso de emigración sino que genera condiciones capaces 
de incrementar la inmigración en los últimos años. Esta evolución se puede apreciar en los valores 
de las tasas anuales medias de migración neta interprovincial que, a pesar de su signo negativo, 
muestran el notable descenso que se registra a través de los tres quinquenios examinados 
(Cuadro 9). 

Cuadro 9 Tasas anuales medias de migración neta interprovincial. 
Períodos 1965-1970, 1975-1980 y 1986-1991 

Provincia del Chaco 

Periodos 

1965 - 1970 

1975 - 1980 

1986 - 1991 

Tesa (por mll) 

-37,8 

-7,1 

-4,9 

Fuente: Censos Nacionales de Población 

Otra forma de conocer las pautas migratorias de la provincia es analizando la importancia 
relativa de los lugares de destino de los emigrantes provenientes del Chaco, tomando en conside
ración un período que incluye la etapa de pleno éxodo de su población y la de posterior recupera
ción de su ritmo de crecimiento. 

Cuadro 1 O. Porcentaje de emigrantes según provincia de destino. 
Períodos 1965-1970, 1975-1980 y 1986-1991. Provincia del Chaco 

Provincia de destino 
Emigrantes 

1965-1970 1975-1980 1986-1991 

Total 100,0 100,0 100,0 
(120.050) (53.154) (32.842) 

Buenos Aires 53,5 51 ,0 46,9 
Santa Fe 16,0 16,3 13,0 
Capital 8,6 9,0 10,2 
Fonnosa 4,5 3,8 3,3 
Corrientes 2,7 7,6 6,9 
Córdoba 2,2 2.7 5,4 
01ras provincias 12,5 9 ,6 14,3 

Fuente: Censos Nacionales de Población 
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Los datos del Cuadro 1 O dan cuenta de la importancia numérica de los emigrantes chaque
ños del período 1965-1970. Este volumen de emigrantes es consecuencia en gran medida de 
la crisis de la industria algodonera que afecta a la provincia. El mencionado sa ldo neto 
negativo de la migración interprovincial del Chaco es el más alto que se registra en el país, 
llegando casi a las 100.000 personas en ese quinquenio (Abdala y Elizalde, 1975). 

Para los dos períodos siguientes se observa la fuerte disminución de los desplazamientos 
de población desde el Chaco hacia 1os principales centros de atracción: en especial los 19 
Partidos del Gran Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. De cualquier manera, a pesar de 
los cambios en el volumen de la emigración de la provincia, se observa que las áreas prefe
renciales siguen siendo las mismas a través del tiempo, con muy pocos cambios al respecto: 
los 19 Partidos del Gran Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, Capital Federal y en muy 
escaso porcentaje las vecinas provincias de Formosa y Corrientes. 

5.4 Evolución de la estructura de la población por sexo y edad 

Hasta aquí se examinan los cambios en la fecundidad, la mortalidad y la migración. Ahora 
se exponen sus efectos en la evolución de la estructura de ia población por grandes grupos de 
edad. 

Un indicador simple utilizado para la medición de las diferencias en la evolución de los 
grandes grupos de edades es el índice de dependencia potencial12 • El supuesto que está por 
detrás de este índice es que el segmento de población considerado en el numerador está 
integrado por la población "potencialmente" a cargo, que no participa en las actividades pro
ductivas, en forma directa al menos, y que por consiguiente depende para su subsistencia de 
aquellos que son tomados en cuenta en el denominador: la población "potencialmente" activa 
(Schkoln ik y Pantelides, 1975). 

A lo largo del período en análisis, el índice muestra cambios poco notorios presentando a 
partir de 1947 valores considerablemente elevados, si se los compara con los del total del 
país. Esta situación, similar a la que se observa en la provincia de Formosa, se vincula con el 
alto nivel de fecundidad de la provincia, a lo que debe sumarse el efecto del éxodo de la 
población activa (Schkolnik y Pantelides, 1975). Los índ ices que se registran entre 1947 y 
1970 se relacionan seguramente con el efecto de la fuerte emigración que afecta a la provin
cia. A partir de 1980 el Chaco pierde fuerza como provincia expulsora de población, hecho que 
se traduce en un leve descenso del valor del índice. Cabe aclarar que el elevado valor del 
Índice de Dependencia Potencial está íntimamente relacionado con el peso que representa la 
población joven en el total de personas en edades potencialmente pasiva, dado el incipiente 
proceso de envejecimiento de la población de la provincia del Chaco. 

Considerando este indicador, se define a la poblac ión de la provincia como una población 
muy joven con valores altos entre 1947 y 1991, en comparación con los correspondientes al 
total del país (Cuadro 11 ). Es decir que el aumento de la participación relativa de las personas 
de edad avanzada, por su escaso peso en el total de la población, no se refleja todavía en el 
valor de la carga de dependencia de la población. 

••Se entiende por Indice de dependencia potencial el C0C1ente entre el número de personas en edades potencialmente pasivas -menores de 
15 años y mayores de 64 años- por cada 100 personas en edades polencialmente activas -15 a 64 años- en una población. 
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Cuadro 11. Índice de dependencia potencial. 
Período 1895-1991 . Provincia del Chaco y total del país 

Año Chaco Total del pafs 

1895 73,6 76,6 

1914 71 ,8 73,5 

1947 82,7 53,3 

1960 89,1 57,0 

1970 83,5 57,0 

1980 78,7 62,8 

1991 77,5 65,1 

Fuente: Censos Nacionales de Población 

El Gráfico 5 permite analizar la evolución de la estructura de la población por sexo y edad de 
la provincia del Chaco, en base a la información que brindan los censos nacionales de pobla
ción . 

La pirámide poblacional de 1895 muestra una estructura muy joven, con una base ancha, indica
tiva de un nivel alto de natalidad, y una escasa participación poblacional en los grupos de edades 
avanzadas. Su distribución por sexo muestra el predominio masculino en su composición, espe
cialmente entre los 20 y 55 años de edad por efecto básicamente de la inmigración internacional. Si 
bien la participación de la población no nativa se aprecia en todos los grupos etarios, y en ambos 
sexos, su contribución es más fuerte en las edades adultas jóvenes de la población mascu lina, 
donde además se aprecia una mayor participación relativa de la población nativa del país, probable
mente procedente de otras provincias argentinas (Gráfico 4). 

En 1914 se mantiene la estructura por sexo y edad joven, acentuándose el efecto de la inmigra
ción internacional, preferentemente masculina. La pirámide de 1947 presenta una forma más regu
lar, con mayor equilibrio entre los sexos y una mayor participación relat iva de los extranjeros. 
Puede decirse que el aporte de la población no nativa prácticamente desaparece en los primeros 
tramos etarios y mantiene cierta importancia aún entre los 35 y 49 años de edad, con mayor 
incidencia entre la población masculina. 

En 1960, la población no nativa continúa reduciendo su participación relativa. También se obser
va la pérdida de efectivos nativos del país como consecuencia de la emigración de personas jóvenes 
y adultas jóvenes, especialmente con edades entre los 20 y 50 años, asociada con motivos labora
les o de estudio. 

La pirámide de 1970 presenta una reducción de la base como consecuencia del descenso de la 
natalidad en la provincia. Además, se acentúan los efectos de la emigración de la población nativa 
con edades potencialmente activas, especialmente de 20 a 29 años de edad y entre la población 
masculina. 

En 1980 se observa que la estructura por sexo y edad recupera una distribución más regular, con 
mayor equilibrio entre sexos, y en la que no se aprecian pérdidas importantes por efecto de la 
emigración. Al rejuvenecimiento de la pirámide por la base, por efecto del alza de la natalidad, debe 
agregarse una mayor participación relativa de la población en las edades avanzadas, aunque aún 
incipiente. También se observa el envejecimiento de las cohortes migratorias internacionales llega
das a la provincia en décadas anteriores. 
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Gráfico 5 Estructura de la población por sexo, edad y lugar de nacimiento. 
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6. LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA EN 1991 

El análisis de la composición por sexo y edad de la población del Chaco en 1991 completa 
el estudio que se realiza en capítulos anteriores con respecto al comportamiento histórico de 
las variables demográficas básicas. 

La provincia se ubica en ese momento entre las jurisdicciones más jóvenes del país junto 
con Misiones, Formosa, Salta y Jujuy. Estas provincias presentan modelos de población en 
plena transición demográfica y por lo tanto con estructuras etarias jóvenes. La edad media de 
la población de la provincia del Chaco es en 1991 de 26 años (INDEC, 1998). 

La pirámide de población permite observar la distribución por edad y sexo. En esta oportu
nidad (Gráfico 6), se subdivide cada grupo etario según el lugar de nacimiento: nacidos en la 
provincia, en otras provincias y en el extranjero. 

Sus características corresponden, como se indica anteriormente, a una población con alto 
potencial de crecimiento: de base ancha, que se explica por una proporción elevada de niños 
y una cúspide angosta que representa la escasa participación de la población de mayor edad. 

No presenta importantes irregularidades, manten iendo un aspecto casi simétrico para 
ambos sexos, aunque se aprecian los efectos de la emigración de población nativa de la 
provincia, básicamente a partir de los 20 años de edad. Al analizar la subpoblación corres
pondiente a la población nacida en otra provincia, se observa su participación a lo largo de 
todas las edades y ambos sexos, característica típica de las poblac iones migrantes. En el 
caso de la población extranjera se aprecia una menor participación, la cual se concentra en 
las edades más elevadas. 

El Cuadro A.4. del Anexo muestra que la población nativa total presenta una estructura 
demográfica joven, con un 4,5 por ciento de población anciana y un porcentaje elevado de 
personas menores de 15 años (39, 1 por ciento). Entre los nativos de la provincia, los jóvenes 
alcanzan una mayor participación (42,7 por ciento), mientras que sólo el 2,6 por ciento de la 
población tiene 65 años y más. En relación a la población nacida en otras provincias se 
observa un porcentaje moderado de jóvenes ( 14,9 por ciento) pero un considerable peso de la 
población anciana, la que representa el 17,7 por ciento de la población total. 

La estructura de la población nacida en el extranjero es totalmente diferente como conse
cuencia de la antigüedad de esta migración. 

Mientras la población anciana representa el 43,0 por ciento del total, los jóvenes no tienen 
prácticamente peso en el total de población (2,2 por ciento). como consecuencia de la contri

. bución indirecta de la migración al crecimiento poblacional a través de su descendencia. 
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Gráfico 6. Estructura de la población por edad y sexo. 
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Ahora bien, la relación de masculinidad (o índice de masculinidad: IM13
) permite analizar la 

composición por sexo de una población. El índice de masculinidad al nacimiento es por lo 
general de 105 nacimientos masculinos por cada 100 femeninos y varía dentro de un margen 
bastante limitado de una sociedad a otra, pero tiende a reducirse gradualmente a medida que 
se avpriza en la edad, disminuyendo a menos de 100 debido a que las tasas de mortalidad por 
edades son generalmente mayores entre los varones que entre las mujeres en todas las 
edades. Por lo tanto, la edad en que se alcanza la igualdad entre el número de varones y mujeres 
dependerá de las probabilidades de muerte de los varones en cada sociedad. Sin embargo, 
existen desviaciones a esta modalidad causadas por una migración selectiva en gran escala 
(Naciones Unidas, 1978). 

Examinando los valores del IM por lugar de nacimiento (Cuadro A.3. del Anexo) puede 
observarse que su valor para los nativos de la provincia es de 101,4 varones por cada 100 
mujeres y para los nativos de otra provincia es de 104,7, lo que indica en ambos casos un 
mayor predominio de población masculina. 

Si se analiza el comportamiento de IM por edad y lugar de nacimiento (Gráfico 7) se verifica 
que la población nativa de la provincia presenta un comportamiento regular y paralelo al IM de 
la población total de la provincia, alcanzando ambas subpoblaciones el equil ibrio entre los 
sexos alrededor de los 17 años y hasta los 30 años. Entre los 30 y los 55 años el índice 
alcanza valores superiores a 100, mostrando un mayor predominio de varones en esas eda
des, tanto en la población total como en la nativa de la provincia. 

A partir de los 55 años de edad se puede observar el efecto que sobre los valores del IM 
tiene la sobremortalidad masculina, al hacer descender el índice en forma sistemática a 
medida que se avanza en la edad (Gráfico?) . Este comportamiento se aprecia tanto en la 

•• Indica el número de varones en una población por cada 100 mujeres. 
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población total como en la nativa de la provincia del Chaco. 

Sin embargo, los nativos de otras provincias presentan valores para e: IM superiores a 100 
entre los 30 y 65 años de edad, lo que estaría indicando una clara prevalencia de población 
masculina en los flujos migratorios internos hacia la provincia. 

Gráfico 7 Índice de masculinidad por lugar de nacimiento según grupos de edad. 
Año 1991. Provincia del Chaco 
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7. HETEROGENEIDAD ESPACIAL DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

La densidad media14 es un indicador simple de la distribución espacial de la población. En 
el caso de la provincia del Chaco, la densidad promedio es de 8,4 habitantes por km2 en 1991, 
presentando variaciones significativas en los distintos departamentos (Mapa 2). 

En los veinticuatro departamentos que conforman la provincia en 1991 15, se destacan San 
Fernando y Comandante Fernández por ser los más densamente poblados (85,6 y 51,8 habi
tantes por km2 respectivamente) , ambos muy por encima de la media provincial. El departa
mento San Fernando es el más densamente poblado debido al desarrollo de la mayor aglo
meración urbana de la provincia, el Gran Resistencia, que incluye las ciudades de Resisten
cia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana. 

Con densidades por encima del promedio provincial se encuentran también los departa
mentos Quitilipi (19,4 habitantes por km2), Chacabuco (16,7 habitantes por km2), Mayor J . L. 
Fontana (13,2 habitantes por km2

), O' Higgins (13, 1 habitantes por km2) , Nueve de Julio (11 ,8 
habitantes por km2) y Veinticinco de Mayo (10,3 habitantes por km2). 

Entre los departamentos con baja densidad se encuentran General Güemes (1,7 habitan
tes por km2

) y Almirante Brown (1,2 habitantes por km2), con territorios muy extensos e inade
cuados para el asentamiento de la población dada la existencia de zonas de esteros, lagunas 
y bosques. 

El caso extremo lo presenta el departamento Tapenagá con sólo 0,6 habitantes por km2• 

Este departamento, que se ubica en los bajos submeridionales, tiene una estructura ecóno
mica muy débil basada en la ganadería extensiva tradicional y se ve perjudicado por falta de 
vías de comunicación adecuadas, luego del cierre de un ramal ferroviario hace más de una 
década (INDEC, 1993). 

Con respecto a la estructura por sexo y edad de la población de cada departamento, éstas 
pueden agruparse en cuatro tipos bien definidos. 

El primer grupo lo integran los departamentos Almirante Brown y General Güemes, con 
estructuras jóvenes en las que se aprecian bases muy anchas, indicativas de altos niveles de 
natalidad. También muestran, al igual que la mayor parte de los departamentos de la provin
cia, pérdida de población en edades jóvenes y adultas jóvenes por efecto de la emigración de 
población nativa. En el caso del departamento Almirante Brown, esta pérdida de población no 
logra ser compensada por la presencia de nativos de otras provincias, consecuencia de la 
migración interna en ambos sexos y en todas las edades. Cabe aclarar que ambos departa
mentos son los más extensos y se ubican en el extremo noroccidental de la provinc ia, que se 

" Relación entre el número de habitantes y la superficie del terr~orio en cuestión. 
" En Diciembre de 1992, se crea en la provincia el Departamento Dos de Abril 
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caracteriza por ser una zona con monte bajo y espinoso en el que el acceso del hombre es 
sumamente difícil por lo que se la denomina "El Impenetrable". 

El segundo grupo está conformado por los departamentos Doce de Octubre, Fray J. Santa 
María Oro, General Donovan, General San Martín, Independencia, Libertad, Maipú, O' Higgins, 
Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenaga y Veinticinco de 
Mayo. En ellos se observan estructuras etarias con base ancha, con niveles algo más mode
rados de natalidad que en el grupo 1 y en los que se aprecian también los efectos de la 
emigración de población nativa a partir de los veinte años de edad aproximadamente. 

En algunos de los departamentos que se mencionan precedentemente se observa una 
mayor intensidad de la emigración entre la población femenina. Ellos son los departamentos: 
Fray J. Santa María Oro, Maipú y O' Higgins que se caracterizan por presentar escaso porcen
taje de población urbana. Cabe señalar además la estructura etaria irregular que presenta el 
departamento Tapenaga, que aún siendo limítrofe con el que es asiento del aglomerado 
principal de la provincia (departamento San Fernando), concentra el cien por ciento de su 
población (menos de 4.000 habitantes) en áreas rurales. 

Los departamentos Bermejo, Comandante Fernandez, Chacabuco, General Belgrano y 
Primero de Mayo conforman el tercer grupo. Ellos muestran un leve angostamiento de la base 
de la pirámide, como consecuencia del descenso de la natalidad en los últimos diez años. Se 
aprecian asimismo los efectos de la emigración de población nativa con edades entre los 20 
y 35 años de edad. 

Finalmente, el cuarto grupo se compone por los departamentos Mayor Luis J. Fontana, 
Nueve de Julio y San Fernando, con estructuras de población más regulares y con mayor 
equilibrio entre los sexos en cuanto a su participación relativa. 
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8. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN 

El grado de urbanización111 que alcanzan las distintas provincias del país, en los diferentes 
momentos, dista mucho de ser homogéneo. Esta heterogeneidad es consecuencia de nive
les diferenciales de crecimiento de la población urbana y rural en las distintas provincias, 
que constituyen a su vez un aspecto más de las desigualdades regionales en lo económico 
y social (Recchini de Lattes, 1975). 

La población del Chaco cuenta en 1991 con un 68,6 por ciento de población urbana, lo 
que implica un moderado grado de urbanización si se lo considera con referencia al prome
dio nacional que alcanza al 87,2 por ciento en la misma fecha . En realidad el proceso de 
urbanización de la provincia, al igual que en el resto de las provincias de la región Noreste, es 
mucho más lento que el de otras áreas del país. Vale al respecto tomar en cuenta que hasta 
1970 todavía más de la mitad de la población de la provincia del Chaco vive en localidades 
rurales o en forma dispersa. 

El Cuadro 12, y el Gráfico 8 que lo acompaña, permite comparar los porcentajes de 
población urbana que se registran en la provincia para las distintas fechas censales con los 
correspondientes al total del país. Se puede observar que al inicio del período bajo estudio, 
precisamente en el año 1914, el porcentaje de población urbana del Chaco sólo alcanza al 
23, 1 por ciento mientras que para el promedio nacional es del 52, 7 por ciento, vale decir que 
más de la mitad de la población del país reside en ese entonces en áreas urbanas. 

Cuadro 12 Porcentaje de población urbana. 
Período 1895-1991. Provincia del Chaco y total del país 

Año censal Chaco Total del país 

1895 (') 37,4 

1914 23,1 52,7 

1947 30,1 62,2 

1960 37,8 72,0 

1970 47,0 79,0 

1980 60,9 83,0 

1991 68,6 87,2 

(")Nota: En 1895 aún no se constituían centros urbanos en la provincia. 
Recién en 1914 aparecen sumados los centros urbanos hasta entonces 
separados entre si y son registrados. 
Fuente: Censos Nacionales de Población 

10 Se entiende por grado de urbanización el porcentaie de población que vive en localidades urbanas. Los censos argentinos a partir de 
194 7 definen oomo población urbana a la que vive en locaüdades de 2.000 y más habitantes. 
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Gráfico 8. Porcentaje de población urbana. Período 1914-1991. 
Provincia del Chaco y total del país 
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1::1 Cuadro 13 muestra además que la urbanización del Chaco se inicia tardíamente. En 
1895, el entonces territorio nacional cuenta solamente con población rural , compuesta en gran 
parte por inmigrantes provenientes de las provincias vecinas. Estos pioneros, más que el 
interés de poblar el territorio, se desplazan en procura de madera para comercializar. Luego 
la política migratoria del gobierno nacional, tratando de ocupar el territorio con colonias agríco
las, hace que la población extranjera llegada para colonizar se estableciera mayoritariamente 
en la zona rural (Foschiatti, 1986). Estos movimientos migratorios se intensifican y posterior
mente dan lugar a la creación de localidades urbanas en el interior de la provincia, lo que por 
ende aporta al incremento del porcentaje de población urbana total. 

En la década de los años '60, junto con la crisis de la explotación del algodón, se desarrolla 
un proceso de redistribución de la población dentro de la provincia, desde las áreas rurales 
deprimidas hacia los centros urbanos en crecimiento, lo que produjo un importante avance en 
el nivel de urbanización de la misma. De cualquier manera a lo largo de los casi cien años 
analizados el Chaco mantiene un porcentaje de población urbana más bajo que el registrado 
por el país en su totalidad. 

En ese sentido, parece oportuno indicar que los cambios que se producen en el grado de 
urbanización de una población surgen de las diferencias que se registran en el ritmo de 
crecimiento de las áreas urbana y rural. El Cuadro 13 y el Gráfico 9 dan cuenta de estas 
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diferencias para los dos últimos períodos intercensales. Allí se puede observar el alto creci
miento urbano experimentado por la provincia del Chaco, muy superior al registrado por la 
Argentina en su conjunto para los mismos años. A su vez la población rural, también en 
ambos períodos, registra pérdidas de población en términos absolutos, es decir que presenta 
tasas anuales medias de crecimiento negativas, siguiendo el comportamiento de la mayoría 
de las provincias, lo que se refleja en el promedio nacional. 
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Cuadro 13 Tasa anual media de crecimiento de la población urbana y rural. 
Períodos 1970-1980y 1980-1991. Provincia del Chaco y total del país 

Jurisd icción 

Chaco 
Urbana 
Rural 

Total del país 
Urbana 
Rural 

Tasa anual media d e 
crecimiento (por mll) 

1970- 1980 1980-1991 

48,2 
-8,9 

23,0 
-3,2 

28,8 
-3,8 

19,5 
-12,1 

Fuente. Censos Nacionales de Población 

Gráfico 9. Tasa anual media de crecimiento de la población urbana y rural. 
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Ahora bien, como ocurre con todos los indicadores globales, el porcentaje urbano 
provmcial es el promedio ponderado de los niveles de urbanización registrados en los distin
tos departamentos, los cuales presentan un panorama bastante heterogéneo. Pueden men
cionarse casos extremos como el departamento San Fernando, casi totalmente urbano (97,9 
por ciento), que contiene a la capital de la provincia y el de Tapenaga que todavía mantiene en 
1991 la totalidad de su población en localidades rurales o en forma dispersa. Pueden encon
trarse también otros departamentos con muy bajo porcentaje de población urbana como 
Sargento Cabral , O'Higgins y General Güemes, que no alcanzan a contar con un 30 por ciento 
de su población viviendo en localidades urbanas (Cuadro 14). 

Otra característica de los procesos actuales de urbanización consiste en la concen
tración de la población en unas pocas localidades importantes. En tal sentido se puede 
mencionar que en 1991 , aproximadamente el 34,8 por ciento de la población total del Chaco 
vivía en el Gran Resistencia, aglomerado principal que concentra el 50,8 por ciento de la 
población urbana y que constituye el centro provincial de mayor desarrollo económico y cultu
ral. 

Cuadro 14. Porcentaje de población urbana según departamento. 
Año 1991. Provincia del Chaco 

Departamento 

Total 
Almirante Brown 
Bermejo 
Comandante Femández 
Chacabuco 
Doce de Octubre 
Fray J. Santa María de Oro 
General Belgrano 
General Dónovan 
General Güemes 
Independencia 
Libertad 
Libertador Gral. San Martín 
Maipú 
Mayor L. J. Fontana 
Nueve de Julio 
O'Higgins 
Presidencia De La Plaza 
Primero de Mayo 
Quitilipi 
San Femando 
San Lorenzo 
Sargento Cabral 
Tapenaga 
Veinticinco de Mayo 

Fuente: INDEC (1993) 

Porcentaje de 
población urbana 

68,6 
45,6 
56,6 
81 ,3 
68,8 
47,6 
33,6 
49,8 
64,7 
28,5 
45,5 
72,4 
51 ,3 
33,4 
68,4 
57,3 
22,8 
52,1 
34,2 
47,0 
97,9 
41 ,5 
21 ,1 

49,5 
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9. POTENCIAL DE CRECIMIENTO FUTURO 

El análisis del potencial de crecimiento futuro de la provincia se puede realizar en base a 
dos indicadores: la relación ancianos-n if\os17 y el porcentaje de muieres en edad fértil. El 
primero es un índice sociopolítico que apunta al futuro de una civilización o de una nación 
(Chesnais, 1990). Si su nivel fuera mayor a 100 no habría reemplazo en esa población , de 
mantenerse las condiciones presentes, ya que los niños actuales no lograrían sustituir a los 
ancianos. 

Con fines comparativos se presentan en el Cuadro 15 los valores de esta relación pam la 
provincia del Chaco y los correspondientes a Capital Federal y el total nacional, por tratarse de 
la jurisdicción más envejecida del país y del promedio nacional. 

En la provincia del Chaco la relación entre la población anciana y la población joven es baja 
(13,2 ancianos por cada 100 niños) si se la compara con el total del país (29,0) y Capital 
Federal (85,5), lo que indica que el reemplazo generacional de la fuerza de trabajo estaría 
asegurado, ya que por cada cien jóvenes hay solamente 13 ancianos. 

La relación ancianos-niños muestra diferencias según sexo, siendo mayor entre la pobla
ción femenina como consecuencia del proceso de envejecimiento más avanzado en ese 
sector de la población por efecto de la sobremortalidad masculina. 

Cuadro 15. Relación ancianos-niños según sexo. 
Af\o 1991 . Provincia del Chaco, Capital Federal y total del país 

Sexo 

Ambos sexos 

Varones 
Mujeres 

Fuente: INOEC (1993) 

Relación ancianos-niños 

Chaco Capital Federal Total del país 

13,2 

12.4 
14,1 

85,5 

61 ,2 
103,5 

29,0 

24,1 
34,1 

El segundo indicador, relacionado con la fecundidad y apto para el análisis del potencial de 
crecimiento de una población, es la proporción de mujeres con edades comprendidas entre 
los 15 y 49 años, vale decir en edades fértiles. Es importante destacar que con independencia 
del nivel de la fecundidad de una población, la proporción de mujeres en esas edades da una 
idea de la capacidad reproductiva de la misma. 

11 Relación entre el número de personas de 65 años y más y el número de niños de O a 14 años de edad, expresado por cada 100. 
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Para la provmcia del Chaco (Cuadro 16), este porcentaje resulta del 46,6 por ciento, valor 
que indicaría un moderado potencial de crecimiento. 

Si se examina este indicador según lugar de nacimiento se obseNa que el mayor aporte 
corresponde a las mujeres nativas de otras provincias, lo que se asociaría con la mayor 
participación de población joven entre las migrantes. 

Cuadro 16. Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años según 
lugar de nacimiento. Año 1991 . Provincia del Chaco 

Población 

Total 

Nativa de la provincia 

Nativa de otra provincia 

Extran¡era 

Fuente: INDEC (1993) 

Porcentaje de mujeres 
de 15 a 49 años 

46,6 

46,7 

47,8 

26.9 
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1 O. EVOLUCIÓN FUTURA DE LA POBLACIÓN 

Los puntos anteriores han estado referidos a la evolución histórica y a la situación demo
gráfica actual de la provincia del Chaco. Se exploran ahora las perspectivas sobre tamaño y 
composición de dicha población para los primeros años del siglo XXI. 

Considerando las proyecciones demográficas vigentes18 , la provincia tendría aproximada
mente 1.050.000 habitantes en el año 201 O, es decir que entre los años 1990 y 201 O la 
población, a pesar del ritmo descendente de su crecimiento, se incrementaría en un 25,7 por 
ciento. La tasa anual media de crecimiento del 13,8 por mil al inicio de la proyección (1990-
1995), pasaría al 9;0 por mil al final de la misma (2005-201 O). Es decir que el ritmo de 
crecimiento de la provincia del Chaco será levemente inferior al que experimentaría el contexto 
nacional, ya que la Argentina crecerá en promedio para esa última fecha a una tasa del 10,8 
por mil. 

En lo referente al comportamiento futuro de la fecundidad, se espera un leve descenso de 
la tasa global de fecundidad, la cual llegaría a 3,0 hijos por mujer en el quinquenio 2005 y 
201 O. El nivel de fecundidad de la provincia del Chaco en el quinquenio 2005-201 O (3,0 hijos 
por mujer) será marcadamente superior al del total del país en ese mismo período (2,3 hijos 
por mujer). Tal es así que en dicho quinquenio la tasa global de fecundidad de la provincia del 
Chaco será superior a la que el país presentaba al inicio de la proyección (1990-1995) (INDEC
CELADE, 1996). 

La población de 65 años y más representará el 7,0 por ciento de la población total en el año 
2010, manteniéndose en la provincia una estructura etaria joven, si se compara dicha propor
ción con la del total del país, que para el mismo año tendrá un 10,2 por ciento de población 
anciana (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Porcentaje de población de 65 años y más. 
Período 1995-201 O. Provincia del Chaco y total del país 

Aio Chaco Total del pafs 

1995 5,6 9,4 

2000 6,1 9,7 

2005 6,6 9,9 

2010 7,0 10,2 

Fuente: INOEC-CELADE (1996) 

•• Pari:i elfo se dispone de las proyecciones de la población para el periodo 1990-2010 (INOEC-CELADE, 1996). 
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11. CONCLUSIONES 

Entre 1895 y 1991, período que se analiza en este informe, la provincia del Chaco, a pesar 
de experimentar un ritmo de crecimiento irregular, incrementa su población aproximadamen
te 81 veces, hecho que la inserta como la jurisdicción de mayor dinamismo demográfico en el 
contexto nacional. 

Su evolución presenta tres etapas claramente diferenciadas. La primera se desarrolla 
desde fines del siglo pasado hasta las primeras décadas del presente. Ese lapso se carac
teriza por un altísimo crecimiento, con una tasa anual media de crecimiento del 81,2 por mil 
en el período 1895-1914, que duplica a la de la Argentina en su conjunto. Dicho crecimiento 
se explica especialmente por el gran aporte de inmigrantes europeos que colonizan el Chaco 
y nativos de otras provincias como mano de obra para la explotación del quebracho. 

Una segunda etapa se desarrolla entre 1947 y 1970, período en que el ritmo de crecimien
to de la provincia desciende ostensiblemente como consecuencia del fuerte proceso de 
emigración que sufre su población. Finalmente, a partir de 1970 se produce una recuperación 
que se refleja en una tasa anual media de crecimiento superior a la del promedio nacional, 
como resultado de la drástica disminución de los movimientos internos que se produjeron en 
el país, fenómeno que en la provincia tuvo clara manifestación. 

La natalidad y la mortalidad, al igual que lo ocurrido en la mayoría de las provincias argen
tinas, descienden en forma sistemática en los últimos años. A pesar de este comportamiento 
la provincia da cuenta de un importante potencial de crecimiento fu turo de su población. 
Puede decirse que la misma se encuentra en una etapa de la transición demográfica carac
terizada por una mortalidad moderada y una fecundidad todavía alta, lo que se traduce en un 
crecimiento vegetativo también moderado cercano al 2 por ciento. 

A su vez la fecundidad, medida en términos de la tasa global de fecundidad, desciende 
considerablemente entre 1955 y 1991, al pasar de un nivel de 6, 1 a 4,4 hijos por mujer. A 
pesar de ello todavía en 1991 dicha tasa resulta superior al promedio nacional (2,9 hijos por 
mujer). 

En cuanto a la mortalidad, a pesar de registrar un aumento sostenido de la esperanza de 
vida al nacimiento entre 1965 y 1991, aún se ubica por encima del total nacional. Un hecho 
que vale resaltar es el marcado descenso de la mortalidad infantil especialmente a partir de 
1970, como consecuencia del mejoramiento de la infraestructura y la implementación de 
planes de salud. En términos relativos el descenso representa casi un 57 por ciento y se 
encuentra notablemente influenciado por la fuerte disminución de las defunciones postneo
natales. 

Sin embargo la provincia del Chaco tiene aún un importante nivel de mortalidad infantil. La 
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implementación de políticas sociales orientadas a la reducción de este indicador le permitirá 
alcanzar un ritmo más intenso de ganancias en la esperanza de vida al nacimiento. 

En lo referente a los movimientos migratorios, el Chaco forma parte a principios del período 
analizado del grupo de provincias argentinas receptoras de inmigrantes europeos. Al respec
to se puede mencionar que participan de su colonización y poblamiento contingentes llegados 
de distintos países como Italia, Alemania y Polon ia. 

También la provincia atrajo a trabajadores de otras jurisdicciones argentinas que aportan 
su mano de obra, especialmente para la explotación del quebracho y posteriormente del 
algodón . 

Entre 1947 y 1970, período de las grandes crisis económicas regionales, el Chaco se 
convierte en una fuerte expulsora de población, sobre todo de muchas de las áreas interiores 
que pierden parte importante de su población nativa, especialmente aquella ubicada en los 
tramos de edades potencialmente activos y reproductivos. Los principales destinos de estos 
emigrantes son la provincia de Buenos Aires, en especial los Partidos del Conurbano, Capital 
Federal y la provincia de Santa Fe, vale decir las jurisdicciones del país con mayor potencial de 
desarrollo económico. 

Posteriormente en la segunda mitad de la década de los años '70, siguiendo las mismas 
pautas que el resto de las áreas de emigración, la provincia reduce considerablemente sus 
pérdidas de población y experimenta una rápida recuperación de su ritmo de crecimiento. 

La provincia se incorpora tardíamente al proceso de urbanización del país. Así en 1914, 
cuando la Argentina supera el 52 por ciento de población que vive en localidades de más de 
2000 habitantes, el Chaco apenas alcanza al 23 por ciento. Sin embargo, en los últimos 
períodos intercensales su proceso de urbanización se acelera, aunque sin alcanzar todavía en 
1991 el nivel del promedio nacional. Se pueden destacar en este proceso dos situaciones: 
por un lado las fuertes diferencias departamentales en cuanto a porcentaje de población 
urbana, que a su vez resultan indicativas de las marcadas discrepancias que existen en el 
desarrollo económico de los mismas y por la otra parte, la concentración de la población en la 
ciudad capital donde se localiza en 1991 el 50 por ciento de la población urbana total. 

Según las hipótesis que se adoptan en las proyecciones demográficas vigentes para la 
población del Chaco se espera que entre los años 1990 y 201 O se produzca un aumento del 
25,7 por ciento de su población, a pesar del descenso estimado de su tasa anual media de 
crecimiento para dicho período. 

La tasa global de fecundidad continuaría descendiendo para llegar a 3,0 hijos por mujer en 
el quinquenio 2005 - 201 O. Esto, junto con el descenso de la mortalidad, implícito en las 
proyecciones demográficas, aportaría al incipiente proceso de envejec imiento de su pobla
ción. 

Según las estimaciones para el año 201 O, la población de 65 años y más de edad repre
sentará el 7 por ciento de la población total, es decir que si bien se produce un aumento con 
respecto al año 1991 dicho porcentaje se sitúa todavía por debajo del promedio nacional 
estimado para ese entonces (10,2 por ciento). 
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Mapa 3 División por departamento. Año 1991 
Provincia del Chaco. 
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ANEXO 

Nota: para la presentación de los indicadores se tuvo en cuenta el tamaño de las subpoblaciones 
y su distribución por sexo y edad. 
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Cuadro A.1 Población total por departamento según ~exo, índice de masculinidad y 
densidad de la población. Provincia del Chaco. 1991 

Población Indice Densidad de 
Departamento Total de Superficie población 

Varonr , Mujeres mucullnldad en km'~> hab/km' 

Total 839.6n 423.479 416.198 101 ,7 99.553 8,4 

Almirante Brown 20.645 10.840 9.805 110,6 17.276 1,2 

Bermejo 23.046 11 .714 11 .332 103,4 2.562 9,0 

Comandante Femández 77.619 38.222 39.397 97,0 1.500 51,8 

Chacabuco 23.015 11 .681 11 .334 103,1 1.378 16,7 

Doce de Octubre 21 .909 11 .608 10.301 112,7 3.501 6,3 

Fray Justo Santa María de Oro 13.603 7.502 6.101 123,0 2 .874 4,7 

General Belgrano 10.030 5.313 4.717 112,6 1.218 8,2 

General Dónovan 11.456 5.894 5.562 106,0 1.487 7,7 

General Güemes 43.762 22.401 21 .361 104,9 25.487 1,7 

Independencia 18.403 9.939 8.464 117,4 1.871 9,8 

Libertad 8.800 4.446 4.354 102,1 1.008 8,7 

Libertador General San Martín 47.917 24.639 23.278 105,8 7.800 6,1 

Maipú 24.933 13 .185 11 .748 112,2 2.855 8,7 

Mayor Luis J. Fontana 48.904 24.878 24.026 103,5 3.708 13,2 

Nueve de Julio 24.654 12.712 11 .942 106,4 2.097 11 ,8 

o ·Higgins 20.661 11.069 9.592 115,4 1.580 13, 1 

Presidencia de La Plaza 10.828 5.5n 5.251 106,2 2.284 4,7 

Primero de Mayo 6.975 3.647 3.328 109,6 1.864 3,7 

Quitilipi 29.895 15.412 14.483 106,4 1.545 19.4 

San Femando 298.572 144.717 153.855 94,1 3.489 85,6 

San Lorenzo 13.394 7.039 6.355 110,8 2.135 6,3 

Sargento Cabral 12.828 6.688 6.140 108,9 1.651 7,8 

Tapenaga 3.605 1.860 1.745 106,6 6.025 0,6 

Veinticinco de Mayo 24.223 12.496 11.727 106,6 2.358 10,3 

Principal aglomerado 

Gran Resistencia 292.350 141 .357 150.993 93,6 60 4871 ,0 

1 Instituto Geográfico Militar. 
Fuente: INDEC (1993) 
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Cuadro A.2. Crecimiento vegetativo y sus componentes 
Provincia del Chaco. Período 1914 - 1993 

Tasas quinquenales (por mll) 

Periodo Crecimiento 
Natalidad Mortalidad 

vegetativo 

1914-18 33,8 10,7 23,0 
1919-23 36,0 9,0 27,0 
1924-28 33,3 10.1 23,2 
1929-33 32,2 10,3 21 ,9 
1934-38 29,8 9,5 20,4 
1939-43 33,1 8,8 24,3 
1944-48 32,7 8,4 24,3 
1949-53 32.6 7,1 25,5 
1954-58 34,8 8,0 26,9 
1959-63 38,8 9,1 29,6 
1964-68 34,0 9,4 24,5 
1969-73 34,4 9,5 24,9 
1974-78 32,3 8,9 23,4 
1979-83 33,8 7,8 26,0 
1984-88 29,3 6,8 22,5 
1989-93 28,4 6,5 21 ,9 

Fuente: Ministerio de Salud Publica y Medio Ambiente (1 982 y 1983) 
INDEC (1993), Ministerio de Salud y Acción Social (1993) 

Cuadro A.3. Índice de masculinidad por lugar de nacimiento según edad 
Provincia del Chaco. 1991 

----
Población nativa Población no nativa 

Edad Población 
Otra Pala no total Total Esta Total Pals 

provincia provincia llmltrole llmltrole 

Total 101,7 101,8 101,4 104,7 97,9 99,5 95,7 

O- 4 102,4 102,4 102,7 96,3 141 ,2 109,1 111 
5- 9 101 ,6 101,6 101 ,5 102,5 132,5 111 , 1 111 

10 - 14 103.2 103,2 103,1 104,7 130,0 135,3 111 
15 - 19 101 ,9 101 ,9 102,0 100,8 77,5 61 ,8 111 
20 - 24 99,3 99,3 98,9 102,7 83,1 75,3 111 
25- 29 100,4 100,5 100,1 103,5 81,5 80,7 111 
30- 34 101,3 101,4 101 ,6 100,5 85,5 77,7 111 
35- 39 105,8 105,7 104,8 110,8 111,0 108,8 111 
40- 44 109,8 109,9 109,3 112,6 101 ,0 92,5 111 
45 - 49 104,8 104,7 102,4 114,1 106,7 108,0 111 
50 - 54 101, 1 100,6 98,2 109,5 119, 1 109,6 111 
55- 59 102,9 103,2 98,3 118,3 95,1 82,6 111 
60-64 99,4 99,3 95,2 108,0 100,3 112,6 111 
65- 69 93,2 92,9 87,3 101, 1 95,6 109,0 111 
70- 74 89,2 88,7 84,1 93,4 93,5 111,4 111 
75 - 79 88,0 88,4 76,6 97,3 84,6 88,8 111 
80 - 84 92,7 90,8 83,0 95,8 100,8 101 ,6 111 
85- 89 84,8 81 ,1 71 ,3 87,3 99,6 108,0 111 
90- 94 66,8 63,6 62,0 65,2 81,1 117,7 111 
95 y más 48,7 42,1 46,2 39,3 84,2 75,0 111 

Fuente: INDEC (1 993) 
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Cuadro A.4. Indicadores de la población por luga1 de nacimiento según sexo 
Provincia del Chaco. 1991 

Población Población nativa Poblaclón no n1tlva 
Sexo y grandes 
grupo• de edad total' Total Esta Otra 

Total Pala Pala no 
p ovlncla provincia llmltrofe llmltrofe 

Ambos sexo• 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(839.677) (827 793) (720.650) (107 143) (11 345) (6 727) (4 618) 

o - 14 38.6 39.1 42,7 14,9 2,2 2,7 1,5 
15- 64 56.3 56.4 54 ,7 67.4 54 ,8 64 .9 40,0 

65ymás 5,1 4,5 2,6 17.7 43,0 32,4 58,5 

Edadmed1a 26,1 25.6 23,3 41,0 58,9 54 .4 65.4 
Indice de dependencia potencial 77,5 77.4 82,7 48.4 82,5 54 ,0 149,8 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(423.479) (417.572) (362 779) (54.793) (5.613) (3.355) (2.258) 

o- 14 38,7 39.2 42.9 14,7 2.5 2,9 2,0 
15- 64 56,5 56,5 54.8 68,3 55,4 63.9 42,8 

65y más 4,8 4,3 2.3 17,0 42,1 33.2 55,2 

Edad media 25.9 25,5 23,2 41 ,0 58,7 54,9 64.3 
Indice de dependencia potencial 76,9 76,6 82.6 46,3 80,5 56.6 133.5 

Mu)eres 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 
(416.198) (410.221) (357.871) (52.350) (5 732) (3 .372) (2360) 

O- 14 38.4 39.0 42,5 15,1 1,9 2,4 1,1 
15- 64 56,2 56.2 54,7 66,3 54 .2 66.0 37 ,4 

65ymás 5.4 4.8 2,8 18.6 43,9 31,6 61 .5 

Edad media 26,2 25.7 23,5 41 ,1 59.1 53.9 66,5 
Indice de dependencia potencial 78,1 78,0 82,6 50.7 84.5 51 ,6 167,6 

1 Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado. 
Fuente: INDEC (1 993) 
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Cuadro A.4 (continuación) 
Departamento Almirante Brown. 1991 

Población nativa Población no nativa 
Sexo y grandes Población 

grupo.s de edad tota l' Total 
E ata Otra Total Pala Pala no 

provincia provincia limítrofe limítrofe 

Amboasexoa 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(20.645) (20.536) (16.088) (4 448) (101) (35) (66) 

0-14 44 ,1 44,3 52.2 16,0 111 111 111 
15-64 51.8 51,9 46,4 71 ,5 111 111 111 

65 f más 4,1 3.8 1,4 12.5 111 111 111 
111 111 111 

Edad media 24,0 23,8 19,5 39,2 111 111 111 
Indice de dependenc•a potencial 92 ,9 92,8 115,4 39,8 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(10840) (10.779) (8.374) (2.405) (57) (25) (32) 

O· 14 42,8 43,0 51.2 14,6 111 111 111 
15- 64 53.2 53,3 47.5 73,3 111 111 111 

65 y más 4,0 3,7 1,3 12,1 111 111 111 

Edad media 24,4 24,2 19,8 39,7 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 87,9 87,7 110,4 36,5 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(9.805) (9.757) (7.714) (2.043) (44) (10) (34) 

O· 14 45.6 45.8 53,2 17,5 111 111 111 
15-64 50,3 50,3 45.3 69,5 111 111 111 

65 y más 4, 1 3,9 1,5 13,0 111 111 111 

Edad media 23,5 23,3 19,2 38.6 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 98,8 98,8 121.0 44,0 111 111 111 

'Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado. 

Gráfico A.1 Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Almirante Brown. 1991 
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Cuadro A 4 (continuación) 
Departamento Bermejo 1991 

Población Población nativa Población no nativa 
Se>Co y grandes 
grupos de edad tota l' Esta Otra Pala Pa l• no 

Total provincia provincia Total 
Jlmltrole llmftrole 

Ambos se>Cos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 111 
(23.046) (21.951) (19 822) (2129) (1.092) (1.016) (76) 

o · 14 38.9 40,7 42,7 22,1 2.3 2.2 111 
15· 64 54.4 54.4 53,1 66.5 54.5 55 2 111 

65y más 6,7 4,9 4 ,2 11,4 43,2 42.6 111 

Edad media 27.2 25,6 24 ,5 35.1 59.6 5..'l,4 111 
Indice de dependencia potencial 83,7 83.8 88,2 50,5 83.5 81,1 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 111 
(11 .714) (11.201) (10.04 1) (1.160) (512) (471) (41) 

o . 14 38,8 40.5 42,6 22,2 2,7 2.3 111 
15. 64 54 ,5 54 ,6 53.4 65.3 52.0 52,7 111 

65y más 6.7 4,9 4 .0 12,5 45,3 45,0 111 

Edad media 27,2 25,7 24,6 35.3 60.7 60,9 111 
Indice de dependencia potencial 83.4 83,0 87.2 53,2 92,5 89,9 111 

Muferes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 111 
(11 .332) (10.750) (9.781 ) (969) (580) (545) (35) 

o. 14 39.0 41,0 42,9 22.0 1.9 2.0 111 
15·64 54 ,3 54.2 52.8 67,9 56,7 57.4 111 

65y más 6,7 4,8 4,3 10,1 41,4 40.6 111 

Edad media 27,1 25.4 24,5 34,8 58.6 58.2 111 
Indice de dependencia potencial 84,1 84,5 89.3 47 ,3 76.3 74,1 111 

1 Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado. 

Gráfico A 1. Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Bermejo. 1991 
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Cuadro A.4. (continuación) 
Departamento Comandante Fernánd~ 1991 

Poblaclón nativa Población no nativa 
Sexo y grandes Población 

grupos de edad total ' Esta Otra 
Total 

País País no 
Total provincia provincia limítrofe limítrofe 

Ambo•nxos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 
(77.619) (76.410) (67 249) (9.161) (1.126) (280) (846) 

o. 14 36,7 37,2 40,1 16,1 1,2 111 111 
15. 64 57,8 58,1 57,4 63,0 40,8 111 111 

65 y méa 5,5 4,7 2,5 20,9 58,0 111 111 

Edad me-l1a 27,0 26.4 24.2 42.6 65,1 111 111 
indice de dependencia potencial 73.0 72 2 74.2 58,6 144,8 111 111 

Varona• 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(38.222) (37.651 ) (32.991) (4.660) (522) (146) (376) 

o. 14 37.4 37,9 41 .0 16,1 111 111 111 
15 · 64 57,5 57,7 56.8 64,2 111 /JI 111 

65y más 5.1 4.4 2.2 19.7 111 111 111 

Ededmedia 26,7 26.2 23,9 42,4 111 111 111 
Índice de dependencia potencial 74 ,0 73,3 76,1 55.9 111 111 fil 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(39.397) (38.759) (34.258) (4.501) (604) (134) (470) 

o. 14 36.0 36.5 39,2 16,1 111 111 111 
15 · 64 58,2 58.5 58.0 ,,1 .9 111 111 111 

65y más 5.8 5,0 2.8 22.0 111 111 111 

Edad media 27,3 26,7 24,6 42.7 111 111 111 
Índice de dependencia potencial 72,0 71.1 72,4 61 .6 111 111 111 
1 Incluye la población cor. lugar de nacimiento Ignorado. 

Gráfico A Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Comandante Fernández. 1991 
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Cuadro A 4. (continuación) 
OP.partAmento Ct "' bu1 .o 1°q1 

Población Población nativa Población no nativa 
Sexo y grandes 
grupos de edad total ' Esta Otra Pala P1 ls no 

Total 
provincia provincia Total llmltrofe llmltrofe 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 JI/ 
(23 .015) (22.642) (19279) (3.563) (166) (22) (144) 

o. 14 36,7 36.9 40,8 15.9 JI/ JI/ 111 
15- 64 57.3 57 ,5 56,3 63.9 /JI JI! 111 

65 y más 6,0 5.6 2,9 20.2 111 JI/ 111 

Edad media 27.2 26.9 24,3 41 ,2 111 JI/ JI/ 
Indice de dependencia potencial 74,5 74,0 77,6 56.4 /// 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 1/1 111 111 
(1 681) (11 .592) (9 739) (1.853) (84) (11 ) (73) 

o- 14 36,0 36.3 40,3 15,2 111 111 111 
15-64 58.2 58.3 57.0 65,1 111 111 JI/ 

65y más 5,8 5.4 2.7 19,7 1/1 111 111 

Edad media 27,3 27,0 24,3 41,1 JI/ 111 111 
Indice de dependencia potencial 72.0 71 ,5 75.4 53,5 111 JI/ /JI 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 /// /JI /// 
(11.334) (11.250) (9540) (1.710) (82) (11 ) (71) 

o -14 37.3 37,6 41,3 16.5 JI/ /JI 111 
15- 64 56.4 56,6 55,6 62,6 111 /JI 111 

65 y más 6.3 5,8 3,1 20,9 JI/ JI/ 111 

Edad media 27,2 26,9 24,3 41.4 111 JI/ 1/1 
Indice de dependencia potencial 77,2 76,5 79.9 59.7 JI/ JI/ 111 

1 Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado. 

Gráfico A.1. Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Chacabuco. 1991 
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Cuadro A 4 (continuación) 
Departamento Doce de Octubre 1991 

Poblac ión natlv1 Población no nativa 
Sexo y grandes Población 

grupos de edad total' Esta Otra 
Total 

País Pals no 
Total provincia provincia limítrofe llmltrofe 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(21 909) (21.803) (18.676) (3.127) (93) (26) (67) 

0 -1 4 38.6 38,8 42,0 19,4 111 111 111 
15- 64 56,2 56,3 55.3 62,2 111 111 111 

65ymás 5,2 4,9 2,7 18,4 111 111 111 

Eda1 media 26.3 26.2 23.9 39,8 111 111 111 
Índice <.Je dependencia potencial 77 ,9 77.7 81,0 60.7 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(11.608) (11.548) (9.842) (1.706) (51) (14) (37) 

0 - 14 37,7 37.9 41 ,3 18,4 111 111 111 
15· 64 57,2 57,2 56,2 63.0 111 111 111 

65ymé.s 5,1 4,9 2.5 18,6 111 111 111 

Edad media 26,7 26.5 24,1 40.5 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 74,9 74,8 77,9 58.7 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(10301) (10.255) (8.834) (1 421 ) (42) (12) (30) 

O- 14 39.7 39.8 42,9 20.6 111 111 111 
15-64 55,1 55.2 54 .2 61.3 111 111 111 

65y más 5,2 5,0 2.9 18.1 111 111 111 

Edad media 26,0 25,8 23,7 39,0 111 111 111 
Índice de dependencia potencial 81,4 81 ,2 84.4 63.1 111 111 111 
1 Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado. 

Gráfico A.1 Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Doce de Octubre. 1991 
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Cuadro A 4. (continuación) 
Ot:partamento Fray J anta Ml 

. 
d Oro. 199 

Sexo y grandes Población 
Poblaclón nativa Pobl1cl6n no n1tlv1 

grupos de edad total ' Total Esta Otra 
Total Pa la P1 f1 no 

provincia provincia llmftrofe llmft rofe 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 (// 

(13.603) (13.522) (11 334) (2.166) (75) (25) (50) 
o. 14 39.6 39.8 42,2 27.5 111 111 111 
15 . 64 56,7 56,6 55.8 61 .6 111 111 11! 

65y más 3.7 3,4 2,0 10,7 111 111 111 

Edad media 24,9 24,7 23.2 32,4 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 76.3 76,2 79,3 61 ,7 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(7.502) (7 449) (6160) (1 289) (50) (21) (29) 

0-14 36.6 37.1 40,0 23,1 111 111 111 
15. 64 59.5 59.5 58.0 66,7 111 111 111 

65 y más 3,7 3,4 2.0 10.2 111 111 111 

Edad media 25.6 25.6 23.9 33,4 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 66,2 66.2 72,5 50.1 JI/ 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(6.101 ) (6.073) (5.174) (699) (25) (4) (21 i 

o· 14 43,0 43,1 44.6 33,7 111 111 111 
15. 64 53,3 53,5 53.2 54,9 111 111 111 

65 ymás 3,7 3,4 2,0 11,4 111 111 111 

Edad media 23.6 23,7 22,4 30,9 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 67,4 67.1 66.0 62,0 111 111 111 

1 Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado. 

Gráfico A 1. Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Fray J. Santa María de Oro. 1991 
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Cuadro A 4. (continuación) 
o~partamento General Belg ano. 1991 

Población nativa Población no nativa 
Sexo y grandes Población 

Esta Otra País País no 
grupos de edad total' Total provincia provincia Tota l flmít rofe flmltrole 

Am~sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(10.030) (9.946) (6.571) (1 .375) (61) (9) (72) 

o 14 42,0 42.3 47 ,1 12,5 111 111 111 
15· 64 53,0 53.2 51,3 65.2 111 111 111 

65y más 5.0 4,5 1 ,6 22.3 111 111 111 

Erled medie 25,1 24 ,7 21 ,4 45,5 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 68.6 68,0 95,1 53.3 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(5.313) (5.263) (4 .460) (783) (47) (6) (39) 

o. 14 39.6 40,1 45,3 10,7 111 111 111 
15 · 64 55.4 55.6 53.4 66 .3 111 111 111 

65y más 4,6 4,3 1 ,3 21.0 111 111 111 

Edad medie 25,6 25.4 21 ,9 45,7 111 111 111 
indice de dependencia potencial 60.5 79,6 67 .3 46.4 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(4.717) (4 .663) (4.091) (592) (34) (1) (33) 

o. 14 44 ,5 44,6 49,1 14,9 111 111 111 
15 · 64 50,3 50 ,5 48 .9 61 ,1 111 111 fil 

65y más 5.2 4,6 2.0 24,0 111 111 111 

Edad medie 24 ,3 24 ,0 20.9 45.2 111 111 111 
Índice de dependencia potencial 96,7 96.2 104.4 63.5 111 111 111 

1 Incluye Je población con lugar de nacimiento ignorado. 

Gráfico A 1 Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento General Belgrano. 1991 
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Cuadro A 4 (continuación) 
Departamento Gener'l Dónovr>n 1991 

Población nativa Población no natlv1 
Sexo y grandes Población 
grupos de edad total' Total 

Esta Otra País P1f• no 
provincia provincia Total 

limítrofe limítrofe 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(11.456) (11.379) (10 379) (1.000) (72) (56) (16) 

o -14 39.8 40.0 42,7 12,7 111 111 111 
15 - 64 53,8 53.8 53.7 54,3 111 111 111 

65y más 6.4 6,2 3,6 33.0 111 111 111 

Edad media 26,3 26,1 23,9 48.2 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 85,9 86,1 86,2 84,2 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(5 .894) (5.856) (5.357) (499) (36) (26) (10) 

o- 14 40,7 40.9 43,6 12,0 111 111 111 
15-64 53.0 53,1 53.0 53,7 111 111 111 

65y más 6,3 6,0 3.4 34.3 111 111 111 

Edad media 26,0 25.8 23,6 49,0 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 88,5 88.4 88,6 86.2 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(5.562) (5.523) (5.022) (501) (36) (30) (6) 

0-1 4 38,8 39,1 41 ,7 13.4 111 111 111 
15- 64 54,6 54.5 54.4 54.9 111 111 111 

65y más 6.6 6.4 3,9 31,7 111 111 111 

Edad media 26.6 26,0 24,3 47.3 111 111 111 
Índice de dependencia potencial 83,3 83,6 83.7 82,2 111 111 111 

'Incluye la población con lugar de nacimienlo ignorado. 

Gráfico A .1. Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento General Dónovan. 1991 
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Cuadro A (continuación) 
Departamento General Güemes~9~ 

Población nativa Población no nativa 
Sexo y g randes Población Esta Otra País País no 
grupos da edad total' Total Total provincia provincia limítrofe limítrofe 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(43.762) (43.541) (40.611) (2.730) (1 62) (67) (95) 

0-14 44 ,3 44,5 46,2 16,5 111 111 111 
15. 64 52.0 52,0 51.4 62,0 111 111 111 

65y más 3,7 3.5 2,4 19,5 111 111 111 

Edad media 23,6 23,4 22,3 40,6 111 111 111 
Índi-:e de dependencia potencial 92,3 92,3 94.6 61 ,3 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(22.401) (22.279) (20.652) (1.427) (101) (56) (45) 

O· 14 43.5 43,7 45,5 17,4 111 111 111 
15 - 64 53.0 52,9 52,1 64.9 111 111 111 

65y más 3,5 3,4 2.4 17,7 111 111 111 

Edad media 24,0 23.6 22.6 41.3 111 111 111 
Índice de dependencia potencial 66,8 66.9 91 ,9 54 ,1 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(21.361) (21 .262) (19.959) (1 .303) (61) (31) (50) 

O- 14 45,2 45,4 47,0 19,7 111 111 111 
15- 64 51.0 51 ,0 50.5 58,6 111 111 111 

65y más 3,6 3,6 2,5 21,5 111 111 111 

Edad media 23,2 23,1 21,9 40,2 111 /JI 111 
Índice de dependencia potencial 96,1 96.1 98,0 70,1 111 111 111 

1 Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado 

Gráfico A 1. Estructura de la pobla c ió n por edad. sexo y lugar de nacimiento 

Departamento General Güemes. 1991 
F OA[l 

10 

Fuente: INDEC (1993) 
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Cuadro A.4. (continuación) 
Departamento lnderen en 1991 

Población nativa Poblaclón no nativa 
Sexo y grandes Población 
grupos de edad total' Total 

Esta Otra 
Total País País no 

provincia provincia llmítrofe llmltrofe 

Ambos sexos 100.0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(18.403) (18.252) (15880) (2.372) (142) (44) (98) 

o. 14 42.5 42.9 46.6 18,1 111 111 111 
15 - 64 53.4 53.4 51,5 65,9 111 111 111 

65y más 4,1 3,7 1,9 16.0 111 111 111 

Edad media 24.2 23.9 21 ,6 39,0 111 111 111 
Índice de dependencia polencial 87.3 67,3 94.2 51 ,7 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(9.939) (9.853) (6.473) (1.380) (79) (32) (47) 

o. 14 40,0 40,4 44.2 17.0 111 111 111 
15. 64 55,7 55,8 53,8 68,0 111 111 111 

65y más 4,3 3.6 2,0 15,0 111 111 111 

Edad media 25,1 24 ,6 22.4 39.4 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 79,4 79,3 85.9 47,0 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(8.464) (8.399) (7.407) (992) (63) (12) (51 ) 

o -14 45,4 45,8 49.3 19,7 111 111 111 
15- 64 50,6 50,6 48,9 63,0 111 111 111 

65ymás 4,0 3.6 1.6 17,3 111 111 111 

Edad media 23,2 22,9 20.7 38.6 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 97,6 97,6 104,5 58.7 111 111 111 

'Incluye la población con lugar de nacimiento Ignorado. 

Gráfico A 1. Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Independencia. 1991 
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Cuadro A. (continuación) 
Departamento Libertad. 1991 

Sexo y grandea 
grupos de edad 

Ambos sexos 

O· 14 
15 - 64 

65y más 

Edad media 
Índice de dependencia potencial 

Varones 

O- 14 
15 - 64 

65ymás 

Edad media 
Índice de dependencia potencial 

Mujeres 

o - 14 
15 - 64 

65ymás 

Edad media 
Índice de dependencia potencial 

Poblaclón 
total' 

100,0 
(6.600) 

39.4 
54 ,9 

5.7 

26.2 
62.0 

100,0 
(4.446) 

39,0 
55,4 

5,6 

26.2 
60,4 

100,0 
(4.354) 

39.7 
54.4 
5.9 

26,3 
83.6 

'Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado 

Total 

100,0 
(6.720) 

39.6 
55.0 

5.4 

26,0 
61 ,6 

100,0 
(4 402) 

39,2 
55,6 
5,2 

25.9 
79.9 

100,0 
(4 318) 

39.9 
54.5 

5,6 

26,1 
83,4 

Población nativa 

Esta Otra 
provincia provincia 

100,0 100,0 
(7.786) (934) 

42.5 14,6 
53.8 65.2 

3,7 20.0 

24,t 42.0 
85,7 53,4 

100,0 100,0 
(3.914) (488) 

42,3 15.0 
54 .3 65.5 
3,4 19,5 

24,0 41 ,6 
84 .0 52,5 

100,0 100,0 
(3.672) (446) 

42,6 14,6 
53.3 64.6 

3.9 20,6 

24.2 42,2 
67.5 54,3 

Población no nativa 

Pala Pafs no 
Total 

llmltrofe llmltrole 

111 111 111 
(77) (69) (8) 

111 111 111 
111 111 111 
111 111 111 

/// 111 111 
111 111 111 

111 111 111 
(43) (37) (6) 

111 111 111 
111 111 111 
111 111 111 

111 111 111 
111 111 111 

111 111 lfl 
(34) (32) (2) 

111 111 111 
111 111 111 
111 111 111 

111 111 /// 
111 111 111 

Gráfico A . Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Libertad. 1991 
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Cuadro A.4. (continuación) 
Departamento Liberta :tor <? 'l 1 c;l'l 1 artín. 1 ª91 

Poblacl6n nativa Poblac ión no nativa 
Sexo y grandes Población Otra grupos de edad total ' Total 

Esta Pafs Pala no 
provincia provincia Total 

llm ftrolo llm ftrolo 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(47.917) (47 187) (43 384) (3803) (706) (588) (118) 

o . 14 41 .2 41 ,8 43,9 18,7 111 I 111 
15. 64 53.5 53.4 52.8 60.2 111 111 /lf 

65 y más 5,3 4,8 3.3 21 ,1 111 111 111 

Edad media 25.2 24.8 23.3 41,3 111 111 111 
indice de dependencia potencial 87.0 87,3 89.4 66.2 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 fil 
(24.639) (24.196) (22. 191) (2.005) (428) (351) (77) 

O· 14 40 ,4 41,1 43.2 18.0 111 111 111 
15. 64 54 ,2 54.2 53.7 58.9 111 111 111 

65 y más 5,4 4.7 3,1 23.1 111 111 111 

Edad media 25,6 24.8 23,4 42.6 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 84 .5 84 ,7 86,1 69,9 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(23.278) (22.991 ) (21 193) (1 .798) (278) (237) (41 ) 

o. 14 42,1 42 ,6 44 ,6 19.4 111 111 111 
15· 64 52,7 52,6 51,8 61 ,6 111 111 111 

65y más 5,2 4.6 3,6 19.0 111 111 111 

Edad media 24,9 25.0 23,2 39,8 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 89,8 90,1 92,9 62,3 111 111 111 

1 Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado. 

Gráfico A 1. Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Libertador General San Martín. 1991 

EDAD 
95 y mh 

90 

85 

80 

75 Varones 

70 

85 

80 

65 

60 

'5 

'º 
36 

30 

25 

20 

15 

10 

o 

10 

Fuente: INDEC (1993) 

2 o 

% 

10 

....., N atlva provincia 
m N a11va otra prov incia 
• No nativa 



70 INDEC ANALISIS OEMOGRAFICO 25 

Cuadro A.4 (continuación) 
Departamento aipú ~991 

Población nativa Población no nativa 
Sexo y grandes Población 

Esta Otra País País no 
grupos de edad tot1l1 Total provincia provincia 

Total 
llmltrofe limítrof e 

---
Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 

(24.933) (24 .657) (22.796) (1.861) (239) (95) (144) 

o -14 42,0 42.4 44 ,5 16,3 111 111 111 
15 - 64 54.4 54.4 53,8 62 .5 111 111 111 

65y mas 3,6 3,2 1.7 21 ,2 111 111 111 

Edad media 24,0 23,6 22.0 42 ,8 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 83,9 83.7 85.9 60.0 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(13.185) (13.040) (11 .985) (1.055) (122) (64) (58) 

o- 14 39.7 40,1 42.5 12.9 111 111 /JI 
15- 64 56,9 56,9 56.1 66,7 111 111 111 

65ymás 3.4 3.0 1.4 20,4 111 111 111 

Edad media 24,6 24 ,3 22.5 44,3 111 111 111 
Índice de dependencia potencial 75,8 75 .6 78,3 49,9 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(11 .748) (11.617) (10.811) (806) {117) (31) (86) 

o -14 44,5 44 ,9 46,7 20,7 111 111 111 
15-64 51,5 51.7 51.2 56.9 111 111 111 

65 y más 4,0 3.4 2.1 22.4 111 111 111 

Edad media 23.2 22,8 21.5 40,8 111 111 111 
Índice de dependencia potencial 93,9 93,6 95.1 75,6 111 111 111 

1 Incluye la población oon lugar de nacimiento ignorado 

Gráfico A 1. Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Maipú . 1991 
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Cuadro A 4. (continuación) 
D,.partamento Mi yor · J ro i ""ª· 1991 

Población nativa Población no nativa 
Sexo y grandes Población 
grupos de edad total' Total 

Esta Otra País País no 
provincia provincia Total limítrofe llmítrofe 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(46.904) (46.265) (43.151) (5134) (561) (117) (464) 

o. 14 39.2 39,7 42,3 17,4 111 111 111 
15· 64 56.0 56.1 55,4 62,8 111 /// //! 

65y más 4,8 4,2 2,3 19,8 111 111 111 

Edad media 25,6 25,1 23,2 41 ,0 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 78,7 78,1 80,6 59,3 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(24 878) (24.578) (21 853) (2.725) (280) (68) (212) 

o. 14 39.3 39.7 42,5 17,0 111 111 111 
15. 64 56,1 56,3 55.3 63.9 111 111 111 

65y más 4,6 4.0 2,2 19,1 111 111 111 

Edad media 25.6 25,1 23.1 41 ,0 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 78.1 77,8 80.9 56.4 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(24.026) (23.707) (21 .298) (2.409) (301) (49) (252) 

O· 14 39.1 39.6 42.1 17,8 111 111 111 
15. 64 55,8 56.1 55.4 61.4 111 111 111 

65ymás 5,1 4,3 2,5 20,8 111 111 111 

Edad media 25,7 25,1 23.3 41,0 111 111 111 
Índice de dependencia potencial 79,3 78.4 80,4 62,8 111 111 111 

' Incluye la poblacíón con lugar de nacimienlo ignorado 

Gráfico A.1 Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Mayor Luis J . Fontana. 1991 

EDAD 
85 y m::• [ ........... , ....................................... . 

8 0 

75 

70 

es 
80 

55 

50 

'5 

'º 
35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 ! 

....... ' ... , ....................... , ....... ····~····· ..... ' 
! 
¡ 

o!~ ~~~......_~~~~~~.--.~~~~~~~~~~~ 
10 

Fuente· INDEC (1993) 

o 
º'c. 

10 

_Nativa provincia 
~,¡ N allva otra provincia 
• No na11va 



72 INDEC ANALISIS DEMOGRAFICO 25 

Cuadro A. (continuación) 
Departamento Nueve de Julio 1991 

Población nativa Población no nativa 
Sexo y grandes Población 

Esta Ot ra Pala País no 
grupos de edad total' Total provinci a provincia Total lim ítrofe llmltrofe 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(24.654) (24.404) (20.937) (3.467) (235) (35) (200) 

o -14 39.4 39.7 43,3 18.3 111 111 111 
15- 64 55.7 56.0 54.8 62.9 111 111 111 

65ymés 4,9 4,3 1,9 18.8 111 111 111 

Edad media 25.7 25,3 22.8 40.1 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 79,5 78.7 82.4 58,9 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 /JI /JI /JI 
(12.712) (12.601) (10.676) (1.925) (101) (1 6) (85) 

o- 14 38,3 38.6 42,6 16.7 111 111 111 
15- 64 57.3 57,5 55.7 67,0 111 111 111 

65ymás 4,4 3,9 1,7 16.3 111 111 111 

Edad media 25.9 25.6 23,0 39,8 111 111 111 
Indice da dependencia potencial 74,7 74,0 79,4 49.3 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(11.942) (1 1.803) (10.261) (1.542) (1 34) (19) (115) 

O- 14 40,5 40,9 44,1 20.2 111 111 111 
15. 64 54.1 54,4 53,8 57.9 111 111 111 

65y más 5.4 4,7 2,1 21.9 111 111 111 

Edad media 25.4 24,9 22.6 40.4 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 84,8 83,9 85,7 72,7 111 111 /// 

' Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado 

Gráfico A.1. Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Nueve de Julio. 1991 
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Cuadro A.4. (continuación) 
Departamento O '···~ r -1 

Población nativa Población no nativa 
Sexo y grandes Poblaclón 

Otra grupos de edad total' Total 
Esta Pals Pals no 

provincia provincia Total 
llmltrofe ll mltrofe 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(20661) (20.255) (18.091) (2.164) (399) (59) (340) 

o. 14 41 ,5 42,3 44 ,8 21 ,9 111 111 111 
15-64 54,7 55,0 53.7 65,0 /// 111 111 

65y más 3.8 2.7 1,5 13,1 111 111 111 

Edad media 24,3 23.4 21,9 35.9 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 83,0 82,0 66.1 53,8 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 fil 111 
(11.069) (10.856) (9.572) (1.284) (208) (44) (164) 

0- 14 39.1 39,8 42 ,6 19,3 111 111 111 
15 · 64 57.0 57,3 55.9 67,7 111 111 111 

65y más 3.9 2.9 1,5 13,0 111 111 111 

Edad media 25,1 24,3 22.7 36.8 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 75,3 74,5 78.8 47.8 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(9.592) (9.399) (8.51 9) (880) (191) (15) (176) 

0 -1 4 44,3 45.2 47,3 25.6 111 111 111 
15 . 64 51.9 52,2 51.3 61.1 111 111 111 

65y más 3,8 2,6 1,4 13.3 111 111 111 

Edad media 23,3 22.4 21,1 34,5 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 92,7 91 ,5 94.9 63,6 111 111 111 

' Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado 

Gráfico A . Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento O'Higgins . 1991 
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Cuadro A 4. (continuación) 
Departamento Presídenc·;i de la Plaza. 1991 

Población nativa Pob lación no nativa 
Sexo y grandes Población Esta Otra Pals Pa la no 
grupos de odad total' Total provincia provincia Total limítrofe llmltrofe 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(1 0.828) (10.768) (9 915) (853) (56) (27) (29) 

0 - 14 39,6 39,8 41 .8 16.9 111 111 111 
15- 64 54 .3 54 ,3 54.4 52,6 111 111 111 

65y más 6,1 5,9 3,8 30.5 111 111 /JI 

Edad media 26,6 26.4 24,7 46,7 /JI 111 /JI 
Indice de dependencia potencial 84 ,3 84,3 83.8 90.0 111 111 111 

Vuones 100,0 100,0 100,0 100,0 /JI 111 /JI 
(5 .577) (5.542) (5.110) (432) (32) (20) (12) 

O· 14 38.8 39,1 41 ,1 15,1 111 111 111 
15 - '>4 54.8 54 .9 55.1 52,5 111 111 111 

65y mas 6.4 6.0 3.8 32.4 111 111 111 

Edad media 27.0 26.7 24.9 48.4 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 82 ,4 82,1 81,5 90.3 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(5.251) (5.226) (4.805) (421) (24) (7) (17) 

0· 14 40.5 40.6 42.6 18,8 111 111 111 
15 - 64 53.6 53.6 53,6 52,7 111 111 111 

65y más 5.9 5,8 3.8 28.5 111 111 111 

Edad media 26,3 26.1 24,5 45,0 111 111 111 
Índice de dependencia potencial 86.4 86.6 86.4 89.6 111 111 111 

1 Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado. 

Gráfico A 1. Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Presidencia de la Plaza. 1991 
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Cuadro A.4. (continuación) 
Departamento Primero de Me. yo 1991 

Población nativa Población no nativa 
Sexo y grandes Poblac ión 

grupos de edades total' Tolll 
Esta Otra 

Total Pal• Pala no 
provincia provincia llmltrole llmltrole 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(29.695) (29.645) (27.343) (2.302) (240) (96) (1 44) 

o. 14 40,1 40.4 42.3 16,2 111 111 111 
15-64 54,6 54,9 54.6 55.7 111 111 111 

65ymás 5.1 4,7 2,9 26,1 111 111 111 

Edad media 25,5 25.2 23.6 43,7 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 62.5 82.2 82.4 79,6 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(15 412) (15.270) (14.029) (1.241) (135) (64) (71) 

O- 14 39,0 39.3 41 ,4 16,4 111 111 111 
15-64 56,0 56,1 55.6 59,1 111 111 111 

65ymás 5,0 4,6 2.6 24,5 111 111 111 

Edad media 25,6 25.5 23.9 43.5 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 78,6 78 ,3 79.2 69,3 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(14.483) (14375) (1 3.31 4) (1.061) (105) (32) (73) 

o -14 41 ,3 41.6 43.3 20.5 111 111 111 
15. 64 53,5 53.6 53,6 r 51.7 111 /JI 111 

65ymás 5,2 4,8 2.9 27.6 111 111 111 

Edad media 25,1 24.6 23.3 43,9 111 lfl 111 
Indice de dependencia potencial 86,6 86,5 85.9 93,3 111 /// 111 

1 Incluye la población con lugar de nacimiento ignorad 

Gráfico A 1 Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Primero de Mayo. 1991 
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Cuadro A.4 (continuación) 
Departamento Ou--·tipi .. 991 

-
Poblac ión nativa Población no nativa 

Sexo y grandes Población Otra Pals Pa ls no grupos de edad total' Esta Total Total provincia provinc ia llmltrole ll mltrole 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(29.895) (29.645) (27 343) (2.302) (240) (96) (144) 

o -14 40,1 40.4 42,3 18,2 111 111 111 
15-64 54.8 54,9 54.8 55,7 111 111 111 

65ymás 5,1 4,7 2,9 26,1 //{ 111 111 

Edad media 25,5 25.2 23.6 43,7 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 82,5 82,2 82.4 79,6 {/{ 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(15.412) (15.270) (14 .029) (1 .241 ) (135) (64) (71) 

o -14 39,0 39.3 41 .4 16.4 111 {/{ {{/ 

15- 64 56,0 56,1 55.8 59.1 111 111 111 
65ymós 5.0 4,6 2.8 24,5 {{/ 111 {{/ 

Edad media 25,8 25,5 23.9 43.5 111 //{ 111 
fnd1ce de dependencia potencial 78,6 78,3 79,2 69,3 {/{ 111 111 

Muferes 100,0 100,0 100,0 100,0 {{/ 111 //{ 

(1 4 483) (14.375) (13.314} (1 .061) (105) (32) (73) 
o- 14 41.3 41,6 43,3 20,5 //{ //{ //{ 

15. 64 53,5 53,6 53,8 51,7 //{ {/{ 111 
65y más 5.2 4,8 2.9 27,8 //{ 111 111 

Edad media 25,1 24,8 23,3 43,9 //{ {/{ 111 
r nd1ce de dependencia potencial 86.8 86.S 85.9 93.3 {/{ 111 {// 

'Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado 

Gráfico A.1 Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Quitilipi. 1991 
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Cuadro A.4 (continuación) 
Departamento S()n -ern<mdo 1991 

Población nativa Población no natlv1 
Sexo y grandes Población 
grupos de edad total' Esta Otra Pafs Pala no 

Total provincia provincia Total llmftrofe llmltrofe 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(298.572) (293.1 45) (243.032) (50.113) (5.254) (3.817) (1 437) 

o. 14 35,7 36.3 41 ,4 11 ,6 2,8 2,7 3,1 
15 -64 59.0 58,9 56,1 72,8 64.6 69.9 50,6 

65y más 5,3 4,8 2.5 15,6 32.6 27,4 46,3 

Edad media 27,0 26,5 23,5 41 ,0 54,1 52.1 59.5 
Índice de dependencia potencial 69,5 69,7 78,4 37,3 54.8 43,1 97,7 

varones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(1 44.717) (142.148) (118.030) (24.118) (2489) (1 755) (734) 

o -14 37,3 37,9 43,2 12,0 3.5 3.3 4,0 
15-64 58,0 57.9 54 ,7 73.5 64,9 69.7 53,4 

65y más 4,7 4,2 2,1 14 ,5 31,6 27.0 42.6 

Edad media 26,3 25.8 22.8 40.6 53,8 51,9 58,3 
Índice de dependencia potencial 72,3 72,7 82 ,7 36.0 54 .0 43,4 87,2 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(153.855) (150.997) (125 002) (25.995) (2.765) (2.062) (703) 

o. 14 34 ,2 34,8 39,8 11,2 2.2 2.~ 2,3 
15- 64 59.9 59,9 57,3 72,2 64,3 70,0 47,7 

65y más 5,9 5,3 2,9 16,6 33,5 27 ,8 50,0 

Edad media 27,7 27,2 24,2 41 ,4 54,5 52,4 60,8 
Índice de dependencia potencial 66,9 67,0 74,5 38,5 55,5 42,9 109.9 

1 Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado 

Gráfico A.1 Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
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Cuadro A 4. (continuación) 
Departamento Sa .oren o 1991 

Poblaclón nativa Población no nativa 
Sexo y grandes Población Esta Otra País País no grupos de edad total' Total provincia provincia Total limítrofe llmítrofe 

Ambosaexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(13.394) (13 261) (12.427) (834) (130) (37) (93) 

o- 14 39.9 40,3 41 ,8 18,0 111 111 111 
15 - 64 54,9 55,1 55,3 52,6 111 111 111 

65y más 5,2 4.6 2.9 29,4 111 111 111 

Edad media 25,7 25,3 23,9 46,0 111 111 /JI 
Indice de dependencia potencial 82,0 81 .3 80.8 90,0 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 /JI 111 /JI 
(7.039) (6.969) (6.521) (448) (70) (20) (50) 

0-14 39.6 40,0 41 .5 17,9 111 111 111 
15 - 64 55.4 55,6 55,7 54.0 111 111 111 

65y más 5.0 4,4 2,8 28.1 111 111 111 

Edad media 25.7 25,2 23.8 45.9 /JI 111 111 
Indice de dependencia potencial 80.5 79,9 79,5 85,1 111 /JI 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(6.355) (6.292) (5.906) (386) (60) (17) (43) 

o -14 40,2 40.6 42.1 18,2 111 111 111 
15 - 64 54.4 54.7 54,9 51 .0 111 JI/ 111 

65ymás 5,4 4,7 3,0 30,8 111 111 111 

Edad media 25.8 25,4 24,0 45,9 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 83.7 63,0 82.2 95,9 /JI 111 /JI 

'Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado 

Gráfico A 1. Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento San Lorenzo. 1991 
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Cuadro A.4. (continuación) 

Sexo y grandes 
grupos de edad 

Ambos sexos 

o. 14 
15 · 64 

65ymás 

Edad media 
Indice de dependencia potencial 

Varones 

o. 14 
15· 64 

65y más 

Edad media 
Indice de dependencia potencial 

Mujeres 

0 · 14 
15. 64 

65y más 

Edad media 
Indice de dependencia potencial 

D~partamento S 

Po blaclón 
total ' 

100,0 
(12 828) 

41 ,5 
53,1 

5,4 

25 ,3 
88 .3 

100,0 
(6.688) 

40 ,2 
54.4 
5.4 

25.7 
83 .7 

100,0 
(6.140) 

42.9 
51.6 
5,5 

25.0 
93,6 

Total 

100,0 
(12.754) 

41 ,7 
53.2 

5,1 

25.1 
88,1 

100,0 
(6.646) 

40 ,4 
54 .6 

5.0 

25.4 
83.3 

100,0 
(6.108) 

43,0 
51 ,7 

5,3 

24.8 
93,5 

1 Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado 

79 

e to e b . 1991 

Poblac lón nativa Poblaclón no nativa 

Total Pals Pa ls no 
llmltrole llmltrola 

Esta Otra 
prov incia provincia 

100,0 100,0 111 111 111 
(11 834) (920) (65) (51 ) (14) 

43,7 15.3 111 111 111 
53.0 55 .8 111 111 111 
3.3 28 .9 111 111 Jll 

23.5 46 .7 111 111 111 
88.8 79 .3 111 111 111 

100,0 100,0 111 111 111 
(6 143) (503) (38) (32) (6) 

42,5 14,9 111 /// 111 
54.5 55,7 111 111 111 
3.0 29,4 111 111 111 

23,6 47.7 111 111 111 
83.6 79.6 JI/ 111 111 

100,0 100,0 111 111 111 
(5.691 ) (417) (27) (1 9) (8) 

45,1 15.8 111 111 JI/ 
51 .4 55.9 111 111 JI/ 
3,5 28,3 111 111 111 

23,3 45 ,6 111 111 JI/ 
94,7 79.0 JI/ 111 111 

Gráfico A 1 Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Sargento Cabral. 1991 
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Cuadro A.4. (continuación) 
Departamento Tt oenagli. 1991 

Población nativa Población no nativa 
Sexo y grandes Población Esta Otra Pala País no 
grupos de edad total ' Total provincia Total 

lim ítrofe llmltrofe provincia 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(3.605) (3.598) (3.205) (393) (4 ) (2) (2) 

o -14 43.7 43.8 47,1 16.5 11/ 111 111 
15- 64 51 ,6 51 .5 50.1 63,9 111 111 111 

65ymás 4,7 4,7 2,8 19,6 111 111 111 

Edad media 25.0 24 ,9 22,7 43.1 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 93,9 94.0 99,8 56.6 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 /JI 111 111 
(1.860) (1 .856) (1.665) (191) (2) (1) (1) 

0-14 41,2 41 ,3 44,6 13,1 111 111 111 
15 . 64 54 .4 54.4 52,8 68,6 111 111 111 

65ymás 4,4 4,3 2,6 18.3 111 111 111 

Edad 'lledia 25.9 25.9 23,7 45,4 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 84.0 83,6 89,4 45.8 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(1 745) (1.742) (1.540) (202) (2) (1) (1) 

0-14 46,3 46,4 49.9 19,8 111 111 111 
15-64 48 ,6 48.5 47,1 59.4 111 111 111 

65y más 5,1 5,1 3,0 20,8 111 111 111 

Edad media 24.0 24,0 21,7 41 ,2 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 105,8 106,2 112,4 68.3 111 111 111 ----

'Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado 

Gráfico A 1 Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Tapenaga. 1991 
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Cuadro A.4. (continuación) 

?epartamento Veintic. neo de Mayo. 1991 
Población nativa Poblac ión no nativa 

Sexo y grandes Poblac ión 
Otra grupos da edad total' Total 

Esta Pals Pafs no 
provincia provincia Total limítrofe llmftrofa 

Ambos sexos 100,0 100.0 100,0 100,0 //.' /// ,/¡ 
(24 223) (24.036) (22.446) (1.590) (156) (76) (80) 

o . 14 41 ,5 41 ,7 43 .5 16.5 111 111 111 
15· 64 53,4 53.5 53 ,7 51 ,1 111 111 111 

65y más 5,1 4.8 2,8 32,4 111 111 111 

Edad media 25,2 25,0 23,4 46 ,7 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 87,3 86,9 86.3 95,8 111 111 111 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(12.496) (12.394) (11 .529) (865) (87) (42) (45) 

o. 14 41 ,0 41,3 43,2 16.2 111 111 111 
15. 64 54,1 54 ,1 54.2 52,8 111 111 111 

65y más 4,9 4,6 2.6 31 ,0 111 111 111 

Edad media 25,2 25.0 23,4 46,6 111 111 111 
Indice de dependencia potencial 84,9 84 ,7 84,4 89.3 111 111 111 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 111 111 111 
(11 .727) (11.642) (10.917) (725) (69) (~4) (35) 

o- 14 42,0 42,2 43,9 16,8 111 111 !fl 
15. 64 52.7 52 ,8 53.1 49,0 111 111 111 

65y más 5.3 5,0 3.0 34 ,2 111 111 111 
Edad media 25,2 25,0 23,5 46,9 111 111 111 

Índice de dependencia potencial 89 ,8 89.2 88,3 104,2 111 111 111 

'Incluye la población con lugar de nacimiento ignorado 

Gráfico A 1 Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Veinticinco de Mayo. 1991 
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Cuadro A.4. (continuación) 
Depart,mento Aglomerado Gran Resistencia. ~991 

Población nativa Población no nativa 
Sexo y grandes Población 

Otra Pa ls País no grupos de edad total' Total Esta Total 
provincia provincia llmltrofe llmftrole 

Ambos sexos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(292.350) (286.978) (238158) (48.820) (5.159) (3.582) (1.577) 

o . 14 35.7 36 ,3 41 ,5 10,9 3,4 3.4 3,4 
15 · 64 59.0 58.9 56,0 73,5 65,6 72,3 50,6 

65y más 5,3 4,8 2,5 15.6 31.0 24,3 46,0 

Edad media 27,0 26.5 23,5 41,2 53,2 50.9 58,2 
Índice de dependencia potencial 69,4 69.7 78,8 36,0 52.3 38.3 97,6 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(141.357) (138.912) (115.220) (23.692) (2.351) (1.622) (729) 

O- 14 37,4 37,9 43.4 11,3 4,1 4,3 3.9 
15- 64 58.0 57,9 54,5 74,2 66,0 71 ,3 54.0 

65ymás 4,6 4,2 2,1 14,5 29.9 24.4 42,1 

Edad media 26.3 25.8 22,7 40,8 53,5 51,5 57,9 
Índice de dependencia potencial 72.4 72,8 83.4 34.9 51,6 40,2 85.0 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(150.993) (148.066) (122.938) (25.128) (2.808) (1.960) (848) 

0-14 34.2 34,8 39.8 10.4 2,8 2,6 3,1 
15-64 60.0 59.9 57.2 72.9 65,4 73.1 47,6 

65y más 5.8 5.3 3,0 16.7 31,8 24 ,3 49,3 

Edad media 27,7 24.3 21.8 36.6 52 ,9 44.5 53,6 
Índice de dependencia potencial 66,7 66,9 74,7 37.2 52 ,9 36.8 109,9 

'Incluye la población oon lugar de nacimiento ignorado 

Gráfico A 1 Estructura de la población por edad, sexo y lugar de nacimiento 
Departamento Aglomerado Gran Resistencia. 1991 
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Cuadro A.5. Porcentaje de población nativa y no nativa según departamentos y principal 
aglomerado. Provincia del Chaco. 1991 

Nativos No nat ivos 
Departmento 

Total Paf• no Total Esta Otra Pala 
provincia provincia 

Total 
llmltrole llmltrole 

Total 100,0 98,6 85,8 12,8 1,4 0,8 0,6 

Almirante Brown tOO,O 99,4 n.9 21.5 0.6 0.2 0,4 
Bermejo 100.0 95.2 86.0 9 ,2 4,6 4.4 0.4 
Comandante Fernández 100,0 96.4 86.6 11 .6 1,6 0.4 1,2 
Chaca buco 100.0 99.3 63.6 15.5 0,7 0.1 0,6 
Doce de Octubre 100,0 99.5 65.2 14 ,3 0.5 0,2 0,3 
Fray Justo Santa María de Oro 100,0 99.4 63.3 16,1 0.6 0,2 0.4 
General Belgrano 100.0 99.2 65.5 13.7 0.6 0,1 0.7 
General Dónovan 100.0 99,3 90 ,6 6.7 0.7 0,5 0,2 
General Güemes 100.0 99,5 93 ,3 6.2 0.5 0,3 0.2 
Independencia 100.0 99,2 86 ,3 12,9 0,6 0,3 0,5 
libertad 100.0 99.1 66 ,5 10.6 0.9 0,6 0.1 
Libertador General San Martln 100,0 96.5 90,5 6.0 1.5 1.2 0.3 
Maipú 100.0 96,9 91 .4 7.5 1,1 0.5 0,6 
Mayor Luis J . Fontana 100,0 96 ,6 66.2 10,6 1,2 0,2 1,0 
Nueve de Julio 100.0 99.0 64.9 14 ,1 1,0 0.1 0.9 
O "Higgins 100,0 98.1 67,6 10.5 1,9 0.3 1,6 
Presidencia de La Plaza 100,0 99 ,5 91 .6 7,9 0.5 0,2 0.3 
Primero de Mayo 100.0 96,9 69,1 9,6 1,1 0.6 0,3 
Ouítilipl 100.0 99.2 91 ,5 7.7 0.6 0.3 0.5 
San Fernando 100.0 96.2 61.4 16.6 1,6 1,3 0.5 
San Lorenzo 100.0 99.0 92.6 6,2 1.0 0.3 0.7 
Sargento Cabral 100.0 99.5 92,3 7,2 0.5 0.4 0.1 
Tapenaga 100.0 99,6 66,9 10,9 0,2 0,1 0.1 
Veinticinco de Mayo 100,0 99,3 92.7 6.6 0,7 0.4 0.3 

Prlnclpal aglomerado 

Gran Resistencia 100,0 98.2 61 ,5 16,7 1.6 1.3 0.5 

Fuente: INDEC (1991. 1993) 
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Cuadro A.6. Índice de masculinidad total por lugar de nacimiento, según departamento y 
principal aglomerado. Provincia del Chaco. 1991 

--- -
Nativos No nativos 

Departmento Total Otra País País no Total Esta Total 
provincia provincia llmftrofe limítrofe 

Total 101 ,ll 101,8 101,4 104,7 97,9 99,5 95,7 

Almirante 8rown 110,6 110,5 108,6 117,7 129.6 111 111 
Bermejo 103,4 104,2 102.7 119,7 88.3 86.4 111 
Comandante Femandez 97,0 97,1 96.3 103.5 86.4 111 111 
Chaca buco 103,1 103.0 102,1 108,4 111 /// 111 
Doce de Octubre 112,7 112,6 111,4 120.1 111 111 111 
Fray Justo San!a Marra de Oro 123,0 122,7 119.1 143,4 111 111 111 
General 8elgrano 112,6 112,4 109.5 132,3 111 111 111 
General Dónovan 106,0 106,0 106,7 99,6 111 111 111 
General Güemes 104,9 104,8 104,5 109.5 111 111 111 
Independencia 117,4 117,3 114.4 139.1 111 111 111 
libenad 102,1 102.0 101 ,1 109,4 111 111 111 
libenador General San Manín 105,9 105,2 104,7 111,5 111 111 111 
Maipú 112,2 112,3 110,9 130,9 111 111 111 
Mayor Luis J. Fontana 103.6 103,7 102,6 113,1 111 111 111 
Nueve de Julio 106.5 106,8 104,0 124,8 111 111 111 
O'Higgins 115,4 115,5 112.4 145,9 111 111 111 
Presidencia de La Plaza 106.2 106.0 106,3 102,6 111 111 111 
Primero de Mayo 109.6 109,4 109,8 106,0 111 111 111 
Quitilipi 106,4 106,2 105,4 117,0 111 111 111 
San Femando 94,1 94,1 94.4 92,8 90,0 85 ,1 104,4 
San Lorenzo 110,8 110,8 110.4 116,1 111 111 111 
Sargento Cabral 108,9 108,8 107.9 120,6 111 111 111 
Tapenaga 106,6 106,5 108,1 94,6 111 111 111 
Veinticinco de Mayo 106,6 106,5 105.6 119,3 111 111 111 

Prlnclpal aglomerado 

Gran Resistencia 93,6 93,8 93,7 94.3 83,7 82.8 86,0 

Fuente: INDEC (1991, 1993) 
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Cuadro A 1 Población total por año calendario según sexo 
Provincia del Chaco. Período 1990-20101 

Año Tot al Varones Mujeres 

1990 836.021 422.147 413874 

1991 847.880 427.948 419.932 

1992 859.961 433.854 426.107 

1993 872.100 439.795 432.305 

1994 884.134 445.698 438.436 

1995 895.900 451.495 444405 

1996 907 389 457.186 450.203 

1997 918.711 462.818 455.893 

1998 929.878 468.390 461 .488 

1999 940.901 473.899 467.002 

2000 951 .795 479.343 472.452 

2001 962.601 484.745 477.856 

2002 973.311 490.105 483.206 

2003 983.861 495.391 488.470 

2004 994.188 500.569 493.619 

2005 1.004.226 505.604 498.622 

2006 1.013.800 510.405 503.395 

2007 1.022.949 514.993 507.956 

2008 1.031.944 519.508 512.436 

2009 1.041.048 524.088 516.960 

2010 1.050.529 528.871 521 .658 

1 Valores al 30 de junio. 
Fuente: INDEC-CELADE (1996) 
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Cuadro A.7 .2 Población por sexo y grupos quinquenales de edad 
Provincia del Chaco. Período 1990-201 O 

Ambos sexos 

Edad 1990 1995 2000 2005 2010 

---
Total 836.021 895.900 951.795 1.004.226 1.050.529 

O- 4 11 1.724 112.347 113.076 113.887 112.872 
5 - 9 108.220 108.748 109.295 109.932 110.54J 

10-14 103.197 104.099 104.479 104.941 105.398 
15-19 79.922 95.889 96.721 96.965 97.151 
20 - 24 65.227 73.280 87.807 88.570 88.477 
25-29 61.626 61 .813 69.328 82.917 83.448 
30-34 57.261 60.008 60.159 67.378 80.361 
35-39 50.817 56.003 58.643 58.782 65.734 
40-44 40.441 49.251 54.260 56.801 56.903 
45-49 34.210 38.618 47.062 51 .876 54.294 
50-54 31.155 32.307 36.531 44.575 49.186 
55 -59 26.972 28.926 30.068 34.097 41 .669 
60-64 22.405 24.623 26.537 27.683 31.501 
65-69 16.691 19.718 21.829 23.680 24.798 
70-74 12.086 13.94J 16.619 18.594 20.335 
75-79 7.868 9.226 10.829 13.086 14.845 
80ymás 6.199 7.101 8.552 10.462 13.014 

Varones 

Edad 1990 1995 2000 2005 2010 

Total 422.147 451.495 479.343 505.604 528.871 
O- 4 56.738 57.151 57.525 57.967 57.465 
5- 9 54.74J 55.278 55.653 55.983 56.330 

10-14 52.517 52.856 53.315 53.648 53.895 
15- 19 40.924 48.969 49.295 49.674 49.871 
20-24 32.782 37.473 44.778 45.086 45.286 
25 - 29 31.147 31.100 35.499 42.341 42.537 
30 -34 28.601 30.266 30.448 34.705 41 .283 
35-39 26.121 27.950 29.612 29.789 33.902 
40 - 44 20.322 25.325 27.077 28.676 28.834 
45 - 49 17.533 19.355 24.138 25.808 27.327 
50 - 54 15.613 16.385 18.117 22.635 24.217 
55-59 13.562 14.234 14.993 16.630 20.835 
60 - 64 11.340 12.045 12.719 13.469 15.002 
65-69 8.022 9.655 10.344 11.004 11 .725 
70 -74 5.673 6.382 7.778 8.428 9.048 
75-79 3.651 4.052 4.647 5.760 6.332 
SO y más 2.858 3.019 3.405 4.001 4.982 

---
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Cuadro A.7 2. (continuación) 
Mujeres 

Edad 1990 1995 2000 2005 2010 

Total 413.874 444,405 472.452 498.622 521 .658 
O- 4 54.986 55.196 55.551 55920 55.407 
5- 9 53.477 53.470 53.642 53.949 54 213 

10-14 50.680 51 .243 51 .164 51.293 51 503 
15-19 38.998 46.920 47.426 47.291 47.280 
20-24 32.445 35.807 43.029 43.484 43.191 
25-29 30.479 30.713 33.829 40.576 40.911 
30-34 28.660 29.742 29.71 1 32.673 39.078 
35-39 24.696 28.053 29.031 28.993 31.832 
40-44 20.119 23.926 27.183 28.125 28.069 
45 -49 16.677 19.263 22.924 26.068 26.967 
50 - 54 15.542 15.922 18.414 21 .940 24.969 
55-59 13.410 14.692 15.075 17.467 20.834 
60-64 11 .065 12.578 13.818 14.21 4 16.499 
65-69 8.669 10.063 11.485 12.676 13.073 
70-74 6.413 7.561 8.841 10.166 11.287 
75-79 4.217 5.174 6.182 7.326 8.513 
80ymás 3.341 4.082 5.147 6.461 8.032 

Fuente: INDEC - CELADE (1996) 

Cuadro A.7.3 Indicadores demográficos de la población total 
Provincia del Chaco. Período 1990-201 O 

Indicadores 1990 1995 2000 2005 2010 

Participación relatlva en el total del país 
Total 2,57 2,58 2,57 2,56 2,53 

Varones 2,64 2,65 2,64 2,62 2,60 
Mujeres 2,50 2,51 2,50 2,49 2,47 

Estructura por grandes grupos de edad 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

0-14 38,65 36,:x:l 34,34 32,74 31,:x:l 
15-64 56,23 58,12 59,58 60,71 61 ,75 
65ymás 5,12 5,58 6,08 6 ,55 6 ,95 

Varones 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
0-14 38,85 36,61 34,73 33,1 5 31 ,71 
15-64 56,36 58,27 59,81 61 ,08 62,22 
65ymás 4,79 5 ,12 5,46 5,77 6,07 

Mujeres 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
0-14 38,45 35,98 33,94 32,32 30,89 
15-64 56,08 57,97 59,36 60,33 61,27 
65ymás 5.47 6 ,05 6,70 7,35 7,84 

Tasa de crecimiento anual medio (por mll) ' 
Total 13,83 12,10 10,72 9,02 

Varones 13,44 11 ,97 10,67 9,00 
Mujeres 14,23 12,24 10,78 9,03 

Tasa global de fecundidad (por mujer)' 3,64 3,37 3, 15 2,97 

' Los ellos consignados representan el inicio de un período quinquenal 
Fuente: INDEC • CELADE (1996) 
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Cuadro A 8. Población total estimada al 30 de junio de cada año según departamento 
Provincia del Chaco. Período 1990-2005 

Departamento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Total 836.019 847.880 859.961 872.100 884.134 895.900 

Almirante Brown 20.762 20.835 20.922 20.995 21.056 21 .100 

Bermejo 23.240 23.245 23.235 23.211 23.175 23.121 

Comandante Femández 77.366 78.437 79.581 80.680 81 .739 82.735 1 

Chacabuco 23.037 23.243 23.469 23.679 23.875 24 .053 1 

Dos de Abril ( ·) 8.212 8.299 8 .392 8.480 8.564 8.641 
Doce de Octubre 15.725 15.890 16.068 16.237 16.398 16.544 

Fray Justo Santa María de Oro 11 .560 11.682 11 813 11.937 12.055 12.163 

General Belgrano 10.100 10.120 10.147 10.167 10.181 10.188 
General Dónovan 11 .467 11.569 11.681 11.785 11.882 11 .971 
General GüE>mes 43.585 44.228 44.913 45.572 46.211 46.814 
Independencia 18.379 18.591 18.819 19.035 19.241 19.432 
Libertad 8.739 8.897 9.064 9.226 9.385 9 .537 
libertador General San Martín 48.334 48.338 48.372 48.376 48.355 48.294 
Maipú 24.833 25.198 25.587 25.961 26.323 26.665 
Mayor Luis J. Fontana 48.255 48.918 49.627 50.308 50.963 51.579 
Nueve de Julio 24.640 24.904 25.189 25.458 25.714 25.949 
O 'Higgins 20.560 20.883 21.226 21.558 21.881 22.186 
Presidencia de La Plaza 10.951 10.919 10.893 10.860 10.823 10.779 
Primero de Mayo 7 .014 7.039 7.069 7.093 7.11 4 7.130 
Ouitilipl 29.904 30.194 30.509 30.806 31.086 31.338 
San Femando 294.824 301.929 308.843 316.141 323.611 331.258 
San Lorenzo 13.521 13.510 13.507 13.495 13.477 13.449 
Sargento Cabra! 12.856 12.953 13.059 13.158 13.250 13.329 
Tapenaga 3.675 3.630 3.586 3.543 3.497 3.452 
Veinticinco de Mayo 24.480 24.429 24.392 24.340 24.277 24.196 

Departamento 1996 1997 1998 1999 2000 2005 

Total 907.389 918.711 929.878 940.901 951 .795 1.004.226 
Almirante Brown 21 .126 21 .147 21.156 21.152 21 .137 21 .131 
Bermejo 23.050 22.975 22.888 22.789 22.681 22.204 
Comandante Fernández 83.663 84.576 85.437 86.249 87.011 91 .300 
Chacabuco 24.209 24.359 24.494 24 .614 24.720 25.353 
Dos de Abril ( • ) 8.710 8.778 8.841 8.898 8.950 9.251 
Doce de Oclubre 16.678 16.808 16.927 17.037 17.137 17.713 
Fray Justo Santa Maria de Oro 12.261 12.357 12.444 12.525 12.599 13.022 
General Belgrano 10.186 10.181 10.171 10.155 10.134 10.061 
General Dónovan 12.048 12.122 12.189 12.248 12.300 12.613 
General Güemes 47.380 47.938 48.467 48.968 49.442 52.097 
Independencia 19.605 19.775 19.933 20.078 20.212 20.977 
libertad 9.682 9.827 9.966 10.099 10.228 10.942 
Libertador General San Martín 48.195 48.089 47.957 47.799 47.619 46.857 
Maipú 26.985 27.301 27.601 27.884 28.153 29.655 
Mayor Luis J. Fontana 52.153 52.715 53.248 53.749 54.219 56.865 
Nueve de Julio 26.161 26.368 26.558 26.732 26.890 27.806 
O 'Higgins 22.476 22.761 23.032 23.292 23.538 24.913 
Presidencia de La Plaza 10.725 10.672 10.613 10.549 10.481 10.170 
Primero de Mayo 7.138 7.146 7.149 7.147 7.143 7.142 
Quitilipi 31.565 31.784 31.983 32.163 32.323 33.269 
San Femando 339.085 346.850 354.793 362.917 371.228 408.084 
San Lorenzo 13.409 13.369 13.320 13.266 13.205 12.939 
Sargento Cabra! 13.398 13.463 13.521 13.570 13.610 13.868 
Tapenaga 3.404 3.357 3.310 3.263 3.215 2.988 
Veinticinco de Mayo 24 .096 23.993 23.880 23.754 23.618 23.006 

(') El Departamento Dos de Abril tue creado con posterioridad al año 1991 . 
Fuente: INDEC (1996a) 
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Cuadro A 9 Tabla abreviada de mortalidad por sexo 1990-1992 
Provincia del Chaco 

Ambos sexos 

Edad n nmx nqr 1. ndr nLr r, e o 
• IP• .. ·• 

5P0 0 95835 

o 0,03743 100.000 3.743 96.781 6.902.281 69,02 0,99377 
1 0,00557 96.257 536 95.941 6.805.500 70,70 
2 0,00210 95.721 201 95.614 6.709.560 70,10 
3 0 ,00112 95.520 107 95464 6.613.945 69,24 
4 1 0 .00081 95.413 77 95.373 6518.481 68,32 
5 5 0 ,00045 0,00225 95.336 214 476.189 6.423.109 67,37 0,99750 

10 5 0 ,00056 0 ,00280 95.121 266 474.997 5.946.920 62,52 0,99631 
15 5 0 ,00095 0 ,00474 94.855 450 473.242 5.471 .923 57,69 0 ,99474 
20 5 0 ,00118 0 ,00588 94.406 555 470.753 4.998681 52,95 0,99343 
25 5 0,00148 0,00737 93.850 692 467.658 4.527.929 48,25 099164 
30 5 0,00191 0.00951 93.158 886 463.748 4.060.270 43,58 0 ,98847 
35 5 0 ,00280 0 ,01391 92.272 1.284 458.402 3.596.522 38,98 0,98340 
40 5 0 ,00399 0 ,01977 90.989 1.799 450.791 3.138.120 34.49 0,97584 
45 5 0 ,00595 0 ,02935 89.190 2.617 439.898 2.687.329 30,13 0 ,96321 

50 5 0 ,00931 0,04557 86.573 3.945 423.713 2.247.431 25,96 0,94505 

55 5 0,01363 0 ,06605 82.628 5.458 400.428 1.823.718 22,07 0 ,91997 

60 5 0,02024 0 ,09662 77.170 7.456 368.380 1.423.290 18,44 0 ,88495 

65 5 0 ,02931 0 ,13706 69.714 9.555 325.997 1.054.910 15,13 0,83508 

70 5 0,04383 0,19834 60.159 11 .932 272.233 728.913 12,12 0 ,76072 

75 5 0,06725 0,28878 48.227 13.927 207.093 456.680 9,47 0 ,65614 

80 5 0,10386 0,41145 34.300 14.113 135.882 249.586 7,28 0 ,53736 

85 5 0 ,14616 0,52865 20.188 10.672 73.017 113.705 5,63 0,41391 

90 5 0,20864 0,66268 9 .515 6.306 30.222 40.687 4,28 

95 (j) 0,30671 1,00000 3.210 3.210 10.465 10.465 3,26 

p 90 ... 0,25720 

lo= 0,1400 l,=0,4100 12=0,4700 13 =0,4800 l,=0,4800 
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Cuadro A 9. (continuación) 
Varones 

Edad n nmx nqr '· nd• nL• T • 
e o 
• ,Pii: .. .,. 

6P0 0 .95519 

o 0,04071 100.000 4.071 96.580 6.564.331 65,64 0 ,99312 

1 0 ,00550 95.929 528 95.618 6.467.750 67,42 

2 0,00240 95.401 229 95.280 6.372.133 66,79 

3 0 ,00126 95.172 120 95.110 6.276.853 65,95 

4 1 0 ,00090 95.053 86 95.008 6 .181.743 65,04 

5 5 0,00048 000240 94.967 228 474.312 6.086.735 64,09 0 ,99726 

10 5 0 ,00063 0 ,00315 94.739 298 473.013 5.612.423 59,24 0 ,99549 

15 5 0 ,00122 0 ,00608 94.441 574 470.882 5.139.410 54,42 0 ,99333 

20 5 0,00148 0 ,00737 93.867 692 467.741 4.668.528 49,74 0 ,99199 

25 5 0,00176 0 ,00876 93.175 817 463.994 4.200.787 45,09 0 ,99002 

30 5 0,00229 0 ,01139 92.358 1.052 459.364 3.736.793 40,46 0 ,98625 

35 5 0,00333 0,01652 91 .306 1.509 453.048 3.2n.429 35,90 0 ,98044 

40 5 0,00468 0,02315 89.797 2.079 444.185 2.824.382 31 ,45 0,97091 

45 5 0,00734 0,03609 87.719 3.165 431 .263 2.380.197 27,13 0,95283 

so 5 0,01239 0,06021 84.553 5.091 410.921 1.948.934 23,05 0,92579 

55 5 0,01896 o.090n 79.462 7.213 380.428 1.538.013 19,36 0,88931 

60 5 0 ,02870 0,13439 72.249 9.710 338.317 1.157.585 16,02 0,84153 

65 5 0,04117 0,18742 62.539 11.721 284.705 819.267 13,10 0,77883 

70 5 0,06007 0 ,26211 50.818 13.320 221.738 534.563 10,52 0 ,69800 

75 5 0 ,08513 0,351 37 37.498 13.176 154.773 312.825 8 ,34 0,59763 

80 5 0 ,12271 0,46667 24.322 11.350 92.498 158.052 6 ,50 0,48139 

85 5 0 ,17100 0,58697 12.972 7 .614 44.527 65.555 5,05 0,36458 

90 5 0,23200 0,70294 5.358 3.766 16.234 21.027 3 ,92 

95 (J) 0 ,33200 1,00000 1.592 1.592 4.794 4.794 3 ,01 

Peo .• 0,22798 

- ------
10=0, 1600 11 = 0,4100 12 = 0 ,4700 13 = 0 ,4800 14 = 0,4800 
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Cuadro A 9 (continuación) 
Mujeres 

Edad n nmr nqr '· d nlr T, e o , P,,. ... n r r 

6P0 0.96221 

o 0,03402 100.000 3.402 97.278 7.255.48 72,55 0,99382 
0,00563 96.598 544 96.277 7.158.202 74,10 

2 0,00178 96.054 171 95.964 7.061 .925 73,52 
3 1 0,00099 95.883 95 95.834 6.965.961 72,65 
4 1 0,00076 95.788 73 95.750 6.870.127 71,72 
5 5 0,00041 0,00205 95.715 196 478.128 6.774.377 70,78 0,99779 
10 5 0,00048 0,00240 95.519 229 477.072 6.296.249 65,92 0,99717 
15 5 0,00066 0,00329 95.29:) 314 475.722 5.819 177 61 ,07 0,99624 
20 5 0,00087 0,00434 94.976 412 473.933 5.343.455 56,26 0,99490 
25 5 0,00120 0,00598 94.564 566 471.518 4.869.522 51,49 0,99328 
30 5 0,00152 0,00757 93.998 712 468.352 4.398.004 46,79 0,99074 
35 5 0,00226 0,01124 93.286 1.049 464.015 3.929.652 42,12 0,98645 
40 5 0,00328 0,01628 92.238 1.501 457.725 3.465.637 37,57 0,98088 
45 5 0,00454 0,02246 90.736 2.038 448.973 3.007.912 33,15 0,97367 
50 5 0,00627 0,03090 88.698 2.741 437.150 2.558.938 28,85 0,96402 
55 5 0,00856 0,04197 85.957 3.607 421.423 2.121 .789 24,68 0,94885 
60 5 0,01277 0,06201 82.350 5.106 399.866 1.700.365 20,65 0,92348 
65 5 0,01960 0,09370 77.243 7.238 369.269 1.300.500 16,84 0,88114 
70 5 0,03199 0,14869 70.006 10.409 325.378 931 .231 13,30 0,80666 

75 5 0,05592 0.24627 59.597 14.677 262.468 605.854 10,17 0,69224 

80 5 0,09434 0,38159 44.920 17.141 181 .692 343.385 7,64 0,56167 

85 5 0,13885 0,51009 27.779 14.170 102.050 161 .693 5,82 0,43023 

90 5 0,20100 0,64845 13.609 8.825 43.905 59.643 4,38 

95 Q) 0,30400 1,00000 4.784 4.784 15.738 15.738 3,29 

Poo .. 0,26387 

f
0
=0,2000 1

1 
= 0,4100 12 = 0,4700 t, = 0,4800 '· = 0,4800 

Fuente: INDEC (1995) 
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Is Representa el número de personas que alcanza con vida la edad exacta x, de una gene
ración de 1

0 
nacimientos . 

• d. Representa el número de defunciones ocurridas en una generación inicial de 1
0 

nacimien
tos, entre las edades exactas x y x+n . 

• q. Es la probabilidad que tiene una persona de edad exacta x de fallecer antes de alcanzar 
la edad exacta x+n . 

• L. Representa el número de años vividos por la generación de 1
0 

nacimientos entre las eda
des x y x+n. 

5P ..... Es el riesgo que tiene una persona del grupo de edades exactas x,x+S de sobrevivir cinco 
años. 

T. Representa el número de años vividos por la generación de 1
0 

nacimientos entre las eda
des x y co. 

eº. Es el número medio de años que le quedan por vivir a los sobrevivientes de edad exacta 
x en las condiciones de mortalidad definidas por la tabla. En particular, para x igual a cero 
se tiene la esperanza de vida al nacer. 

1
0 

Factor de separación de las defunciones de menores de un año. Representa el tiempo 
medio vivido dentro del primer año de vida por cada uno de los niños que fallecen antes 
de cumplir su primer año de vida. 
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