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Resumen 
En el estudio de la problemática geopolítica emerge la demografía como uno de los elementos 
esenciales de la existencia del Estado, por cuanto la población resulta percibida como factor de poder 
en las relaciones entre las diversas entidades geopolíticas existentes en el contexto internacional 
además de llegar a considerarse como elemento fundamental generador de procesos y fenómenos 
geopolíticos. Dentro de la dinámica de cambios demográficos que acontecen en el siglo XXI, el 
envejecimiento resulta la tendencia más puntual e irreversible que cada vez preocupa más por sus 
posibles consecuencias sociales, políticas, económicas, éticas y geopolíticas.  
El artículo muestra el impacto del envejecimiento poblacional en la problemática geopolítica, asunto de 
gran actualidad y pertinencia. Los autores pretenden aportar una contribución a los debates sobre 
cómo valorar la geopolítica y los factores que inciden en ella.  
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Geopolítica en la actualidad, impacto del envejecimiento poblacional en la problemática geopolítica, 
impacto del envejecimiento poblacional en las Relaciones Internacionales. 
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Abstract 
In the study of geopolitical problems, demography emerges as one of the essential elements of the 
existence of the State, since the population is perceived as a factor of power in the relations between 
the various geopolitical entities existing in the international context, in addition to being considered as a 
fundamental element generating processes and geopolitical phenomena. Within the dynamics of 
demographic changes that takes place in the 21st century, aging is the most punctual and irreversible 
trend that is increasingly concerned with its possible social, political, economic, ethical and geopolitical 
consequences. 
The article shows the impact of population aging on geopolitical problems, a highly topical and relevant 
issue. The authors intend to contribute to the debates on how to assess geopolitics and the factors that 
affect it. 
Keywords 
Population Aging in Cuba, Population aging in the world, Geopolitics issue today, impact of population 
aging on the geopolitical issue, impact of population aging on International Relations. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La población constituye uno de los componentes básicos de todo Estado por ello, los cambios 
demográficos, de una manera u otra, influyen en la dinámica geopolítica de un país, una región y a 
nivel de las relaciones internacionales. Fenómenos como la migración, los desplazamientos humanos, 
las crisis humanitarias, el tráfico de personas, la movilidad humana, entre otros, confirman el criterio 
expuesto (Alcañiz, 2008). 
Dentro de la dinámica demográfica que acontece en el siglo XXI, el envejecimiento poblacional, 
resulta la tendencia más puntual y sostenida, al devenir un proceso sin precedente y global dado que 
entre el año 2000 y el 2050 la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se 
duplicará, pasando del 11% al 22%; en números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 
millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo (OMS, 2018); por ello afecta a todas las 
naciones aunque se manifieste de modo peculiar en cada una de ellas. Indudablemente, el 
envejecimiento influye junto a otros factores, en la capacidad de influencia global, los proyectos y las 
proyecciones de los países, regiones, bloques, alianzas y actores.  
Los vínculos envejecimiento poblacional-geopolítica han sido abordados de manera disgregada y 
parcialmente a partir de datos incompletos y fragmentarios. En el artículo se trata este vínculo en su 
estado actual y proyección, no solo estableciéndose los nexos necesarios entre ellos, sino con el resto 
de los fenómenos en los marcos correspondientes en su manifestación global. 
Además, la problemática del envejecimiento poblacional plantea un reto a la geopolítica que, por 
primera vez, en la historia de la disciplina tendrá que buscar respuestas a las relaciones de poder 
respecto a los territorios y recursos en sociedades cada vez más envejecidas, lo que constituye un 
desafío al intentar explicar las relaciones de poder que se configuran entre actores, constitutivos de 
adultos mayores, en el marco de las relaciones internacionales. 
El presente trabajo persigue mostrar el impacto del envejecimiento poblacional en la problemática 
geopolítica, asunto de gran actualidad y pertinencia. Dada la magnitud y los efectos del 
envejecimiento poblacional al vincularlo con la dinámica geopolítica resulta un tema cuya riqueza 
amerita un tratamiento detallado, los autores son conscientes de ello pero asumen el reto de dicho 
estudio por la emergencia del asunto mediante una aproximación por lo que dejan la puerta abierta a 
otras indagaciones, propias como de otros colegas. 
DESARROLLO 
El envejecimiento de la población, concebido como un proceso que aumenta la proporción de 
personas de edad avanzada dentro de la población total, es enfocado en la actualidad de disímiles 
maneras: como uno de los principales problemas de este siglo (OIT, 2010), una conquista que 
expresa los niveles de desarrollo alcanzados por la humanidad (Scardino, 2009), la principal tendencia 
en la dinámica demográfica (Huenchuan, 2009), un desafío para los sistemas nacionales de salud 
(ONU, 2007), un proceso dentro del ciclo vital (Muñoz, 2012).  
En el artículo se asume como proceso integral que demanda un análisis multidisciplinar e 
interdisciplinar dada su magnitud y transversalidad, ya que atraviesa todas las esferas de la vida 
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social, impacta de una manera u otra, tanto a los países desarrollados como a los países que no lo 
son.   
Por otro lado, el envejecimiento poblacional afecta a todos: hombres, mujeres y niños con influencia 
directa en la igualdad y solidaridad entre generaciones. En la economía incide en el crecimiento, el 
ahorro, la inversión y el consumo. En lo social, el proceso implica cambios profundos en el sistema de 
roles, estatus y posición social de los distintos grupos sociales. En lo cultural, impone nuevas formas 
de convivencia con impacto directo en las relaciones sociales (Huenchuan, 2006).  
Se asume el criterio expuesto por Huenchuan (2006) que el envejecimiento corresponde a un proceso 
no exento de tensiones y conflictos, que a largo plazo afectará los patrones de acceso y distribución 
de poder, la división etaria del trabajo y los recursos disponibles. Es decir, se trata de una 
transformación demográfica con consecuencias de todo tipo, entre ellas el replanteamiento de una 
forma de organización social construida en torno a una población joven. 
En el texto los autores retoman las dos características del proceso de envejecimiento poblacional 
señaladas por Huenchuan (2009):  

En primer lugar el envejecimiento actual ha sido más rápido que el registrado históricamente en los 
países hoy desarrollados. En segundo lugar, se da en un contexto caracterizado por una alta 
incidencia de pobreza, una persistente desigualdad, un escaso desarrollo institucional, una baja 
cobertura y calidad de los sistemas de protección social y una sobrecarga institucional familiar que, 
junto con hacerse cargo de atender las necesidades de las personas de edad avanzada, se está 
haciendo responsable de los vacíos derivados de la exigua presión de otras instituciones sociales 
como dispositivos de protección y de cohesión. (Huenchuan, 2009: 20). 

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL. 
Debido a que "La población es un factor de indudable importancia geopolítica(...)" (Bolaños, 2012: 3) 
la problemática del envejecimiento poblacional, cada vez más, resulta tema de análisis de los cuadros 
políticos, los estados y la comunidad internacional; está incluido en las agendas de todo tipo de 
reuniones, desde las conferencias del G8 hasta las cumbres de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte por lo que forma parte del diseño de los proyectos de gobernanza global 
implementados por las potencias tanto establecidas como las emergentes en la contienda por las 
cuotas de poder mundial.  
La preocupación de la comunidad internacional por el envejecimiento encontró eco cuando la 
Asamblea General convocó la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 1982, en la que 
se elaboró un informe con 62 puntos conocido como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 
Envejecimiento. La Asamblea hizo un llamamiento para que se llevaran a cabo acciones específicas 
en temas tales como: la salud, la nutrición, la protección de los consumidores de mayor edad, la 
vivienda y el medio ambiente, la familia, el bienestar social, la seguridad de ingresos y de empleo, la 
educación, la compilación y el análisis de datos de investigaciones. 
En 1991, la Asamblea General adoptó los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas 
de Edad, que enumeraban 18 derechos de las personas mayores relativos a la independencia, la 
participación social, la atención, la realización personal y la dignidad. Al año siguiente, la Conferencia 
Internacional sobre el Envejecimiento se reunió para revisar el Plan de Acción y adoptó la 
 Proclamación sobre el Envejecimiento. Siguiendo las recomendaciones de la Conferencia, la 
Asamblea General de la ONU proclamó el año 1999 Año Internacional de las Personas de Edad. El 
Día Internacional de las Personas de Edad se celebra el 1 de octubre de cada año. 
Las acciones sobre el envejecimiento continuaron en 2002 cuando se celebró en Madrid la Segunda 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.  Esta adoptó una Declaración Política y el Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid con el objetivo de diseñar una política internacional 
sobre el envejecimiento.  El Plan de Acción abogaba por un cambio de actitud, de políticas y de 
prácticas a todos los niveles para aprovechar el enorme potencial de las personas mayores en el siglo 
XXI. Las recomendaciones de acción específicas del Plan dan prioridad a las personas mayores y el 
desarrollo, la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, y la protección de un entorno propicio y 
de apoyo para estas personas. 
Sin embargo, el hecho de que acontezcan reuniones de jefes de Estado, eventos de la sociedad civil, 
diferentes foros y discusiones a nivel internacional, en torno al envejecimiento, no significa que se 
hayan adoptado todas las medidas necesarias para orientarlo eficazmente; aunque estos cónclaves 
resulten pasos de avance. 

https://www.un.org/es/globalissues/ageing/docs/vipaa.pdf
https://www.un.org/es/globalissues/ageing/docs/vipaa.pdf
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/46/91
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/46/91
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/5
https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
https://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/
https://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
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IMPACTO DEL ENVEJECIMIENTO EN LA DINÁMICA GEOPOLÍTICA. ALGUNOS COMENTARIOS. 
La problemática del envejecimiento poblacional suscita la atención, a pesar de su devenir, de 
científicos, políticos e instituciones internacionales. En torno a él existen múltiples visiones por ello 
constituye un asunto altamente polémico y al vincularse con la geopolítica el disenso se acentúa aún 
más. En la literatura de la materia se puede encontrar una variedad de puntos de vista, pero es 
evidente cierta manipulación política e ideológica del fenómeno lo que contribuye a una distorsión en 
la interpretación de sus nexos, por demás se privilegia la manifestación de este proceso en los países 
desarrollados por lo que la exclusión se torna una característica en los estudios.  
El tema genera posiciones contrapuestas. Por un lado, es claro el trasfondo ideológico de las diversas 
posiciones y, por otro, cada vez se hace más notable la demanda de un modelo o mejor de "modelos" 
de sociedades en las que los  estados proporcionen condiciones de vida dignas a la población en 
general, y a las personas adultas mayores en particular, garantizándose mediante una cooperación 
internacional efectiva la necesaria disponibilidad de recursos; la historia demuestra y lo hará con 
mayor grado que una nación por sí sola no puede encontrar soluciones adecuadas; aunque disponga 
de un amplio perfil técnico, tecnológico y de riquezas materiales.  
Por otro lado, los cambios en la estructura etaria de la población influyen en las economías 
nacionales; el envejecimiento en tanto representa una disminución de las personas en edad de 
trabajar constituye un reto a la estabilidad y el crecimiento económico de las naciones (Masón y Lee, 
2011). El envejecimiento presupone la disminución de las personas en el sector productivo, lo que 
causa significativas fricciones con los movimientos migratorios que pueden llevar al cierre de las 
fronteras y cambios de orientación en la política migratoria de los estados; lo que puede provocar 
conflictos en determinadas regiones y aumento de la selectividad y exclusión en las políticas 
migratorias de las naciones más desarrolladas. 
El envejecimiento poblacional porta un desequilibrio demográfico; dado que las demandas de 
crecimiento no resultan satisfechas, en consonancia pueden generarse inestabilidad institucional o 
crisis política en dos sentidos: a) cada vez existirán menos personas como fuerza laboral, b) cada vez 
más existirán demandas por las personas adultas mayores de gastos en salud y cuidados a largo 
plazo, vivienda y energía; disminuyendo las actividades de ocio y transporte; manteniéndose un 
consumo de productos básicos, especialmente de alimentos (cereales), relativamente constante 
(ONU, 2007). 
Si el envejecimiento no se orienta de modo efectivo millones de personas longevas no podrán acceder 
a los recursos que necesitan y carecerán de la posibilidad de obtenerlos de forma inmediata lo que 
tenderá a transformarse en fuentes de tensiones, conflictos y serias amenazas para la seguridad de 
las regiones dadas y la internacional.  
Lo anteriormente señalado podría elevar las restricciones políticas internas que pueden enfrentar los 
diversos estados convirtiéndose en impedimentos para la consecución de una mayor cooperación 
internacional y una mejor gobernanza. El rápido envejecimiento poblacional demandará a los estados 
un aumento del endeudamiento social lo que supone importantes gastos de sanidad y pensiones que 
redoblará las presiones económicas, sociales y políticas sobre ellos. Además, dicho envejecimiento 
modificará los patrones de consumo, volverá las sociedades más conservadoras, defensivas, 
estáticas, proteccionistas y temerosas al riesgo, con la consiguiente pérdida de dinamismo e 
innovación, lo que puede afectar negativamente al crecimiento económico (Steinberg, 2012). 
Hoy se observa la retirada del Estado en la conducción de los procesos asistenciales y de seguridad 
social. De ser percibido, el envejecimiento poblacional, como una carga para el Estado en tanto su 
tratamiento requiere un incremento de la asistencia y la seguridad social; si no mejoran las 
condiciones de vida de las personas adultas mayores pueden generarse conflictos y situaciones de 
riesgo para la estabilidad global sin precedentes en la historia humana, en tanto el móvil de las 
disputas se centrarán en las demandas de las personas de este grupo etario, sus cuidadores, 
familiares y comunidades; los que pueden devenir en actores de nuevos procesos de lucha.  
En este sentido, vale señalar que la conducción del envejecimiento ante la comunidad internacional 
presupone el enfrentamiento a estereotipos y representaciones ideológicas y sociales en ocasiones 
discriminatorias y excluyentes del adulto mayor. Algunos trabajos sostienen que una de las 
transformaciones que afectan, particularmente, las maneras de construir la idea de la vejez está en el 
debilitamiento del poder simbólico de los adultos mayores, lo que contrasta con el incremento de la 
expectativas de vida que ha venido acompañándose por la desvalorización del valor de la experiencia, 
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las personas adultas mayores dejaron de considerarse como poseedoras de autoridad moral y pasan 
a ocupar de forma progresiva un lugar social residual y de escasa valoración social (Urbailtel, 2010: 
83). 
Por otro lado, algunos autores sostienen que se viven tiempos de adolescentización de la sociedad y 
de centralidad de lo juvenil, en detrimento de la experiencia de las generaciones adultas 
(Frankielkraut, 1987) y de desplazamiento de un modelo de sociedad gerontocrática hacia un modelo 
gerontofóbico (Gil, 2004). 
Además, el envejecimiento poblacional ha tenido un desarrollo prolongado en los países más 
desarrollados, sin embargo al observar la Tabla I, puede apreciarse que en la población de los países 
desarrollados este fenómeno está deteniéndose y disminuyendo, mientras que en los países 
subdesarrollados el envejeciendo crece con rapidez. Las cifras indican claramente que dicho proceso 
ha aumentado, proyectándose que el número de ancianos se triplicará a escala mundial para el 2050, 
ubicándose en los países subdesarrollados el 79.9 % de este grupo etario. 
Tabla I: Población de 60 años y más en el mundo (en millones y %), por países según nivel de 
desarrollo: 

 2000 % 2015 % 2030 % 2050 % 

Mundo 607.1 100.0 900.9 100.0 1402.4 100 2092.0 100 

Países desarrollados. 231.3 38.1 298.8 33.2 375.2 26.8 421.4 20.1 

Países 
subdesarrollados. 

375.7 61.9 602.1 66.8 1027.2 73.2 1670.5 79.9 

Fuente: United Nations. (2015). World Population Ageing 2015. New York: Department of Economic 
and Social Affairs Population Division. ST/ESA/SER.A/390; p.10. 
A mediano plazo la incidencia, del envejecimiento poblacional aumentará en el perfil económico de las 
naciones y regiones, dígase en: la productividad del trabajo, el consumo, los ahorros, la distribución 
del PIB., el incremento del nivel de dependencia y los gastos en pensiones y la seguridad social; esto 
revela que los grupos de poder difícilmente experimentarán modificaciones sustanciales; colocándose 
la cuestión en términos globales en la necesidad de implementar respuestas concertadas por cuanto 
este proceso debería estrechar el grado de integración de los estados y los pueblos pero la realidad 
muestra que ocurre como con otros fenómenos y problemas globales cuya solución parecen 
improbables hasta ahora.  
La particularidad de la expansión actual, del envejecimiento, resulta su traslado y ubicación en las 
naciones más pobres y de menor desarrollo a nivel mundial, es decir, los escenarios que menos 
recursos y tiempo disponen para conducirlo de forma efectiva. Los países más desarrollados han 
tenido un tiempo prolongado para prepararse y enfrentar en mejores condiciones al envejecimiento 
poblacional, a diferencia de los más subdesarrollados que los afectará en un lapso de tiempo corto, 
por lo que están menos preparados.  
El envejecimiento poblacional acelerará y provocará una crisis sistémica mundial inédita dado sus 
efectos catastróficos en los países más pobres; esto pone en evidencia, junto a otros factores, la 
necesidad impostergable de establecer un nuevo orden mundial en todos los aspectos orientado en la 
cooperación, la complementariedad y la solidaridad entre estados, pueblos y sociedades civiles.   
Dicho envejecimiento disminuirá, aún más, la capacidad de influencia global de las naciones 
subdesarrolladas y más pobres, constituyéndose en un factor de contención a la emergencia de 
nuevos polos de poder; modificará las relaciones de poder históricamente configuradas al interior de 
las naciones y entre las naciones conllevando a tensiones intergeneracionales. Además, acentuará la 
crisis de las instituciones surgidas en el boom del neoliberalismo y puede constituirse en una amenaza 
para las fuerzas dominantes por el contenido ético y la sensibilidad humana que dicho proceso 
demanda. 
Los datos de las Tablas II y III describen la estabilidad del envejecimiento en la región asiática, donde 
se concentrará la población de más edad; aumentando este grupo poblacional en todas partes para el 
año 2050. En Japón, por ejemplo, habrá un solo niño menor de 15 años por cada 3 adultos de más de 
64 años (OIT, 2010).  
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Tabla II: Población de 60 años y más (en millones y %) por regiones: 

Regiones. 2000 % 2015 % 2030 % 2050 % 

África. 42.4 7.0 64.4 7.2 105.4 7.5 220.3 10.5 

Asia. 319.5 52.6 508.0 56.4 844.5 60.2 1293.7 61.8 

Europa. 147.3 24.3 176.5 19.6 217.2 15.5 242.0 11.6 

América Latina y el Caribe. 42.7 7.0 70.9 7.9 121.0 8.6 200.0 9.6 

Oceanía. 4.1 0.7 6.5 0.7 9.6 0.7 13.2 0.6 

América del Norte 51.0 8.4 74.6 8.3 104.8 7.5 122.7 5.9 

Fuente: United Nations. (2015). World Population Ageing 2015. New York: Department of Economic 
and Social Affairs Population Division. ST/ESA/SER.A/390; p.10. 
Los datos recopilados y el devenir de la problemática geopolítica permiten vaticinar una estructuración 
mundial, en torno al envejecimiento poblacional, que va a configurarse hasta mediados del presente 
siglo que tenderá a caracterizarse por acentuadas asimetrías de niveles entre los países miembros de 
la comunidad internacional y las regiones. A grandes rasgos pueden preverse la formación de tres 
niveles. 
En el nivel superior aparecerán los países que mediante los recursos acumulados y los sistemas de 
integración que logren consolidar puedan ejercer un rol determinante sobre la ordenación económico-
tecnológica, política y científico- social mundial constituyendo, informal o formalmente, un Liderazgo 
Mundial Gerontológico. En el segundo nivel aparecerán naciones que mediante determinados 
recursos y sistemas de integración ejerzan un importante rol económico-tecnológico, político y 
científico-social en la regulación de los intereses de sus respectivas regiones. 
El tercer nivel corresponderá a la inmensa mayoría de los países privados de condiciones y 
posibilidades para desempeñar un papel relevante en la conducción efectiva del envejecimiento 
poblacional al interior de sus propias naciones ni a nivel internacional. En este sistema internacional, 
los factores económico-tecnológico y científico-social tenderán a ejercer un rol mucho más relevante e 
interdependiente del que actualmente desempeñan; debido a que la conducción de dicho 
envejecimiento exige elementos instrumentales manifestados en formas procedimentales de 
protección y seguridad, tanto de los estados como de las sociedades civiles. 
La forma en que se configure la geometría del poder respecto al envejecimiento poblacional, ahora 
imprevisible, determinará el papel de la ONU y su viabilidad funcional en el alcance de instrumentos 
institucionales de integración y cooperación mundiales no solo asistenciales, sino: políticos, 
económicos, culturales, técnicos, tecnológicos, científicos, sanitarios y de salud. El desplazamiento del 
envejecimiento a países pobres o en vías de desarrollo, a mediano plazo (Observar la Tabla III) indica 
la necesidad de que Naciones Unidas se consolide como institución multilateral, democrática y 
democratizadora. 
Tabla IIl: Países con cambios más notables en el incremento de la población de 60 años o más 
ocurrido del 2000 al 2015 y el proyectado del 2015 al 2030:  

 Cambios ocurridos del 2000 al 2015.  Proyección del 2015 al 2030. 

Lugar Países. %  Países %  

1 Islas Vírgenes, USA. 10.9 Cuba. 12.8 

2 Japón. 9.9 República de Korea. 12.7 

3 Malta. 9.3 China, Hong Kong. 12.3 

4 Finlandia. 7.3 China, Taiwan. 12.1 

5 República de Korea. 7.2 Curazao. 11.7 

6 Aruba. 7.0 China, Macao. 11.4 

7 Martinica. 6.9 Tailandia. 11.2 

8 China, Hong Kong. 6.9 Martinica. 11.0 

9 China, Taiwan. 6.7 Brunei Danussalam. 11.0 

10 Curazao. 6.6 Singapur. 9.9 

Fuente: United Nations. (2015). World Population Ageing 2015. New York: Department of Economic 
and Social Affairs Population Division. ST/ESA/SER.A/390; p.32. 
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Los bajos niveles de natalidad y el incremento de la esperanza y la calidad de vida han contribuido a 
la sostenibilidad del envejecimiento poblacional como principal tendencia demográfica a nivel mundial. 
Por otro lado, la baja tasa de natalidad prevaleciente combinada con el proceso de envejecimiento 
ocasionarán cambios en las naciones donde se concentrará la mayoría de la población a nivel 
internacional produciéndose un giro en sentido estratégico dado que cambiará la geopolítica por 
cuanto se producirá un incremento comercial, especialmente de productos farmacéuticos y cereales; 
inversiones en infraestructura arquitectónica, tecnológica y técnica;  la robótica; servicios de salud y 
sanitarios.  
La nueva distribución poblacional (Para observar el comportamiento de los diez países más poblados 
de 2015 al 2050 ver la Tabla IV), indica un mayor avance y liderazgo de China, Brasil e India a nivel 
global; emergiendo Nigeria como principal potencia en África y ratificándose los Estados Unidos como 
principal rival global debido a su preparación, anticipada, desde el punto de vista militar, económico-
tecnológico, técnico y científico para enfrentar este escenario; a pesar que numerosos autores han 
insistido en la pérdida de liderazgo norteamericano (Jaguaribe, 1998). 
Tabla IV: Países con mayor población (en millones de habitantes) a nivel mundial de 2015 al 2050:  

Rank Países 2015 Países 2030 Países 2050 

1 China 1376 049 India 1527 658 India 1705 237 

2 India 1311 051 China 1415 545 China 1348 056 

3 EE.UU 321 774 EE.UU 355 765  Nigeria 398 508 

4 Indonesia 257 564 Nigeria 262 599 EE.UU 388 865 

5 Brasil 207 848 Pakistán 244 916 Indonesia 322 237 

6 Pakistán 188 925 Indonesia 205 482 Pakistán 309 640 

7 Nigeria 182 202 Bangladesh 186 460 Brasil 238 270 

8 Bangladesh 160 996 México 148 133 Bangladesh 202 209 

9 Rusia 143 457 Rusia 138 652 Rep. Dem. del 
Congo 

195 277 

10 México 127 017 Ethiopía 138 297 Ethiopía 188 455 

Fuente: United Nations. (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Finding and 
Advance Tables. New York: Department of Economic and Social Affairs Population Division. 
ESA/P/WP.241, pp.18-24. 
El envejecimiento poblacional, al resultar un fenómeno global, requiere medidas internacionales, 
regionales, nacionales y locales; por cuanto el mundo está cada vez más interconectado lo que 
implica que de no conducirse de manera racional y en cualquier parte del mundo los imperativos de la 
principal tendencia demográfica y los rápidos cambios de los patrones de las enfermedades asociadas 
a ella este proceso tendrá consecuencias socioeconómicas y políticas globales (CILB, 2015). 
 
CONCLUSIONES 
El envejecimiento poblacional tendrá un efecto profundo en las sociedades y a nivel internacional; por 
ello recibirá cada vez una mayor atención por parte de los actores encargados de la formulación de 
políticas en el siglo XXI. Dicho envejecimiento implica retos sustantivos a la dinámica geopolítica por 
cuanto, resulta irreversible el aumento de las personas adultas mayores a nivel global y una 
disminución generalizada de la población.  
Este proceso puede devenir una amenaza a la estabilidad regional y mundial o convertirse en una 
oportunidad para alcanzar un mayor nivel en la cooperación y la cohesión internacional, de acuerdo a 
cómo lo actores, bloques, alianzas, y coaliciones se preparen y proyecten para ello. 
Un escenario inédito e irreversible está configurando el proceso de envejecimiento en el que debe 
aprovecharse el potencial de las personas mayores, lo que condiciona cambios en la dinámica 
geopolítica. Así como construirse un nuevo orden mundial en el que todas las personas vivan bien y 
productivamente, este proceso no solo implica desafíos para los actores estatales sino para los no 
estatales, especialmente las sociedades civiles y demanda con respecto al futuro mayores niveles de 
cooperación, integración y complementariedad por parte de todos los miembros de la comunidad 
internacional.    
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