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Definición de la población adulta mayor en Colombia

En el presente documento se identifica a las personas adultas mayores como quienes tienen 60 años o más, de conformidad 

con el Artículo 3 de la Ley 1251 de 2008 (Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa 

de los derechos de los adultos mayores). Además, en algunos casos se desagrega la población mayor en grupos más detallados 

de edad, teniendo en cuenta la diversidad en el curso de vida dentro de esta porción de la población. 

Como oficina estadística con enfoque diferencial e interseccional como principio, el DANE se propone aportar información de 

utilidad para el reconocimiento y el diseño de acciones afirmativas encaminadas a: i) la eliminación de estereotipos, 

discriminación y barreras para la población mayor y ii) la garantía de una vejez digna, activa, independiente y con 

autonomía; es decir, que las personas mayores “disfruten de una vida plena, con salud, seguridad, integración y participación 

activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades”, tal como lo establece la Convención Interamericana 

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015). 

La recopilación y difusión de datos sobre las personas mayores contribuye a la sensibilización y el empoderamiento de esta 

población, a partir de la visibilización de las “formas estructurales y sistemáticas en que se deja atrás a las personas de 

edad, así como sobre su contribución a la sociedad” (Naciones Unidas, 2020).

Es relevante transformar las percepciones que se han construido socialmente sobre la vejez, como una etapa del ciclo vital de

declive, enfermedad y dependencia.



1. Población Mayor en 

Colombia, estructura 

demográfica y territorial
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Estructura de la población en Colombia

Fuente:  DANE, Proyecciones de población derivadas  del CNPV2018

De acuerdo con las proyecciones de

población, para 2021, se estima que en

Colombia hay 7.107.914 personas adultas

mayores (60 y más años), es decir el 13,9%

de la población del país.

De ellas:

El 44,9% son hombres (3.189.614 personas)

y el 55,1% son mujeres (3.918.300

personas).

23.117 personas tienen 100 años o más.

De quienes el 37,3% son hombres y el

62,7% son mujeres.6,0% 4,0% 2,0%  0,0%  2,0%  4,0%  6,0%
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Distribución de la población mayor según dominio geográfico

2021

Fuente:  DANE, Proyecciones de población derivadas  del CNPV2018

En 2021, el 22,7% de las personas adultas

mayores residen en centros poblados y

rural disperso (equivalentes a 1.615.950

personas) y el 77,3% residen en las

cabeceras municipales (equivalentes a

5.491.964 personas).
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Porcentaje de población de adultos mayores 

según departamento

2021

Los departamentos con mayor porcentaje de 

personas adultas mayores, son: 

• Quindío (19,7%)

• Caldas (19,3%)

• Risaralda (18,4%)

• Tolima (17,6%)

Fuente:  DANE, Proyecciones de población derivadas del CNPV2018
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Índice de envejecimiento, según departamento

2021

Nota: El índice de envejecimiento mide la cantidad de adultos mayores por cada

100 niños y jóvenes.

Se calcula como la razón entre personas de 60 años y más con respecto a las

personas menores de 15 años, por cien.

Fuente: DANE, Proyecciones de población derivadas del CNPV2018
14,6

15,9

16,6

21,5

23,4

27,9

29,0

30,4

33,2

33,5

33,8

35,8

40,1

45,5

47,8

47,9

48,7

49,1

49,7

50,8

56,1

60,0

60,7

62,8

64,8

68,0

72,0

72,0

73,4

76,3

81,2

94,1

99,9

108,5

Guainía

La Guajira

Vichada

Vaupés

Amazonas

Guaviare

Cesar

Arauca

Casanare

Chocó

Putumayo

Caquetá

Magdalena

Bolívar

Sucre

Norte de Santander

Córdoba

Meta

Atlántico

Huila

Santander

Total nacional

Cauca

Archipiélago de San Andrés

Cundinamarca

Valle del Cauca

Antioquia

Bogotá, D.C.

Nariño

Boyacá

Tolima

Risaralda

Quindio

Caldas

Los departamentos con mayor índice de 

envejecimiento son:  

• Caldas (108,5)

• Quindío (99,9)

• Risaralda (94,1)

Mientras que los departamento con menor índice son:

• Guainía (14,6)

• La Guajira (15,9)

• Vichada (16,6)
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Porcentaje de personas mayores que viven solas

Total nacional y departamentos. 

2020

Fuente:  DANE, ECV 2020
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Fuente:  DANE, ECV

Población según autorreconocimiento étnico y grupos de edad

Cifras en miles y porcentajes

Total nacional, 2020

En 2020, el 6,3% de las personas de 60 

años y más (aproximadamente 437 mil 

personas) se autorreconocieron como 

negras, mulatas, afrodescendientes o 

afrocolombianas, y el  2,6% 

(aproximadamente 182 mil personas) se 

autorreconocieron como indígenas.

De las personas mayores, el 90,9% reportó 

no autorreconocerse dentro de ningún 

grupo étnico.

Autorreconocimiento

étnico

Grupos de edad

Porcentaje

0 a 14 años
Porcentaje

15 a 59 años

Porcentaje

60 años y más

Indígena 5,4 3,6 2,6

Gitano/a (Rom) 0,1 0,0 0,0

Raizal del archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 
0,1 0,0 0,0

Palenquero/a de San Basilio 0,1 0,1 0,1

Negro/a, mulato/a, afrodescendiente, 

afrocolombiano/a 
8,6 7,4 6,3

Ninguno de los anteriores 85,8 88,9 90,9



Participación de las 

personas mayores en el 

mercado laboral
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Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo, según grupos de edad y sexo

Total nacional, 2019 y 2020

Fuente: DANE, GEIH

Grupos de edad 

y sexo

2019 2020

TGP TO TD TGP TO TD

De 10 a 25 años 42,34 34,11 19,45 39,00 28,95 25,75 

De 26 a 59 años 82,63 75,54 8,58 78,39 67,35 14,08 

De 60 años y más 37,86 35,78 5,48 33,09 30,15 8,91 

Hombres

De 10 a 25 años 47,45 40,19 15,30 44,64 35,58 20,29 

De 26 a 59 años 95,15 89,14 6,32 92,20 82,00 11,06 

De 60 años y más 53,65 50,26 6,33 48,73 44,11 9,47 

Mujeres

De 10 a 25 años 37,03 27,77 25,00 33,12 22,05 33,42 

De 26 a59 años 70,72 62,62 11,46 65,19 53,35 18,17 

De 60 años y más 24,73 23,75 3,96 20,22 18,64 7,78 

Para el 2019, la TGP para las personas de

60 años y más fue 37,8%. Para el año

2020, este porcentaje fue 33,0%, es

decir una disminución de 4,8pp.

En 2020, la tasa de ocupación para los

hombres mayores fue 44,1% y para las

mujeres mayores fue de 18,6%.
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Distribución de la población ocupada, según grupos de edad y sexo

Total nacional. 2019 y 2020

Para el año 2019, el 10,0% de las personas

ocupadas eran personas de 60 años y

más. Para el año 2020, este porcentaje fue

de 9,8%.

La proporción de mujeres de 60 años y más

ocupadas como porcentaje del total de

mujeres ocupadas es menor, en

comparación con los hombres ocupados: el

8,5% de las mujeres ocupadas y el 10,7%

de los hombres ocupados en el 2020 son

personas mayores.

Grupos de edad y sexo
Ene-Dic 19 Ene-Dic 20

De 10 a 25 años 18,3 17,4

De 26 a 59 años 71,7 72,7

De 60 años y más 10,0 9,8

Hombres

De 10 a 25 años 18,8 18,0

De 26 a 59 años 70,3 71,3

De 60 años y más 10,9 10,7

Mujeres

De 10 a 25 años 17,7 16,6

De 26 a 59 años 73,6 75,0

De 60 años y más 8,8 8,5

Fuente: DANE, GEIH
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Ramas de actividad en las que se ocupan las personas mayores

Distribución de la población mayor ocupada, según rama de actividad

Total nacional. 2019 y 2020

Las ramas de actividad económica que 

concentraron el mayor número de personas 

mayores ocupadas durante 2020 fueron: 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca (26,0%) y comercio y reparación de 

vehículos (19,3%).

Rama de actividad Ene-Dic 19 Ene-Dic 20

Total 100% 100%

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 24,5% 26,0%

Explotación de Minas y Canteras 0,4% 0,4%

Industria manufacturera 10,7% 9,8%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 0,7% 1,2%

Construcción 5,1% 5,3%

Comercio y reparación de vehículos 20,4% 19,3%

Alojamiento y servicios de comida 6,7% 6,9%

Transporte y almacenamiento 5,8% 5,5%

Información y telecomunicaciones 0,5% 0,5%

Actividades financieras y de seguros 0,3% 0,5%

Actividades Inmobiliarias 1,4% 1,5%

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos 5,3% 5,3%

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 7,2% 7,8%

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios
11,0% 9,8%

Fuente: DANE, GEIH
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Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo, según grupos de edad y sexo

Total nacional 

Primer semestre 2021

Total TGP TO TD

10 a 25 años 40,3 30,0 25,5

26 a 59 años 80,0 69,3 13,4

60 y más 32,5 29,7 8,7

Total 60,3 51,0 15,4

Hombres

10 a 25 años 45,5 36,2 20,5

26 a 59 años 94,2 84,7 10,1

60 y más 48,0 43,6 9,2

Total 72,0 63,3 12,0

Mujeres

10 a 25 años 34,8 23,6 32,3

26 a 59 años 66,4 54,5 17,9

60 y más 19,6 18,1 7,7

Total 49,1 39,2 20,1

En el primer semestre de 2021, la TGP para

las personas de 60 años y más fue 32,5%.

Este indicador es 28,4 p.p. mayor en los

hombres que en las mujeres.

La tasa de ocupación para los hombres

mayores fue 43,6% en el primer semestre

de 2021 y 18,1% para las mujeres mayores.

Fuente: DANE, GEIH



Uso del tiempo
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Participación en actividades de trabajo según sexo y grupo etario 

Total nacional

2020-2021
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Tiempo diario promedio por participante en actividades de trabajo remunerado, según sexo y grupo etario

Total nacional

2020-2021
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Tiempo diario promedio por participante en actividades de trabajo no remunerado, 

según sexo y grupo etario

Total nacional

2020-2021
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Educación y uso de TIC
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Analfabetismo- Población que sabe leer y escribir, según grupo de edad 

Total nacional. 

2020

Personas de 15 años y más* Personas de 60 años y más que saben leer y escribir

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Sabe leer y 

escribir

No sabe leer y 

escribir

Sabe leer y 

escribir

No sabe leer 

y escribir

Sabe leer y 

escribir

No sabe leer y 

escribir

Sabe leer y 

escribir

No sabe leer y 

escribir

Número de 

personas
17.696.370 803.058 19.301.180 842.525 

Número de 

personas
2.729.836 392.172 3.296.339 498.296 

Porcentaje (%) 95,7 4,3 95,8 4,2 Porcentaje (%) 87,4 12,6 86,9 13,1

Nota: *La población de 15 años y más incluye a las personas mayores. 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV 2020.
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Nivel educativo - Población, según nivel educativo y grupo de edad 

Total nacional. 2020 

Población de 5 años y más* Población de 60años y más*

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Nivel educativo Valor absoluto Porcentaje (%) Valor absoluto Porcentaje (%) Valor absoluto Porcentaje (%)
Valor 

absoluto
Porcentaje (%)

Preescolar 537.196 2,4 498.735 2,1 3.038 0,1 12.217 0,3

Primaria 6.726.527 29,5 6.588.586 27,4 1.484.516 47,6 1.839.224 48,5

Secundaria 4.191.888 18,4 3.954.748 16,5 341.099 10,9 420.768 11,1 

Media 5.556.901 24,3 5.892.228 24,5 387.334 12,4 472.561 12,5 

Superior 4.305.881 18,9 5.506.616 22,9 413.370 13,2 456.711 12,0 

Posgrado 595.317 2,6 668.026 2,8 89.394 2,9 93.721 2,5

Ninguno 913.010 4,0 921.654 3,8 403.256 12,9 499.433 13,2 

Total 22.826.720 100,0 24.030.592 100,0 3.122.008 100,0 3.794.635 100,0 

Nota: *La población de 5 años y más incluye a las personas mayores. 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV 2020.
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Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV 2020.

Conectividad TIC según grupos de edad

Porcentaje de personas que usó TIC, según grupo de edad 

Total nacional. 2020

El 36,3% de las personas de 60 años y 

más usó internet en cualquier lugar, 

un porcentaje inferior al resto de 

grupos de edad. 

El porcentaje de personas mayores 

que usó computador (12,4%) es 

significativamente inferior en 

comparación con las personas de 

otros rangos de edad. 

El 64,9% de las personas mayores 

escuchó la señal de radio, porcentaje 

que es mayor en comparación con 

las personas de otras edades
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Porcentaje de personas que no usan internet, 

según grupo de edad 
Total nacional. 

2020

La población de 60 años y más registra el mayor porcentaje de 

personas que no usa internet: la mayoría de las personas 

mayores (63,7%) no hace uso de internet; mientras que entre las 

personas más jóvenes (15 a 24 años) el 15,7% no usa internet.

Razón principalpara no usar 

internet

Grupo de edad

15 a 24 

años

25 a 34 

años

35 a 44 

años

45 a 59 

años

60 y 

más 

años

No sabe usarlo 7,4 12,5 22,2 38,4 60,5

No lo considera necesario 21,7 26,4 28,8 30,7 26,8

Es muy costoso 51,7 46,8 38,7 25,1 9,9

No hay cobertura del servicio  

en la zona 
14,6 11,3 8,1 4,6 1,7

Otra 3,1 2,4 1,6 0,7 0,9

No le tienen permitido  usar internet 1 0,4 0,1 0,2 0,2

Por razones de seguridad o 

privacidad 
0,4 0,3 0,5 0,3 0,1

Entre las personas de 60 años o más que no usan internet, las

principales razones por las que no usan este servicio son: i) no

saben usarlo (60,5%); ii) no lo consideran necesario (26,8%); y iii)

es muy costoso (9,9%).

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV 2020.

Porcentaje de personas que no usan internet, 

según razón principal de no uso 
Total nacional. 

2020



Estado de salud
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Personas de 60 años y más, según sexo y si le han diagnosticado alguna enfermedad crónica

Cifras en miles y porcentajes 

Total nacional. 2020

El 45,5% de las personas 

diagnosticadas con una 

enfermedad crónica son personas 

de 60 años y más.  

En la pregunta se incluyen las 

enfermedades crónicas como 

“enfermedades de larga duración y 

prolongados tratamientos como: 

enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión, asma, bronquitis 

crónica, gastritis, lupus, cáncer, 

gota, leucemia, diabetes, etc”. 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV 2020.

Grupo de edad

Total Mujeres Hombres

Número de 

personas
Porcentaje

Número de 

personas
Porcentaje

Número de 

personas
Porcentaje

Menos de 5 años 76.982 1,0 34.622 0,8 42.360 1,4

5 a 14 años 296.269 4,0 120.462 2,7 175.807 5,9

15 a 29 años 679.516 9,1 379.326 8,5 300.190 10,1

30 a 44 años 1.042.688 14,0 663.943 14,9 378.746 12,7

45 a 59 años 1.966.418 26,4 1.238.521 27,7 727.896 24,5

60 a 74 años 2.275.250 30,6 1.376.247 30,8 899.002 30,2

75 o más años 1.106.610 14,9 653.176 14,6 453.434 15,2

Total 7.443.732 100,0 4.466.297 100,0 2.977.435 100,0
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Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV 2020.

Porcentaje de personas mayores según grupos de edad y percepción del estado de salud en general. 

Total nacional. 2020
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Muy bueno Bueno Regular Malo

Las personas mayores en comparación con 

las personas entre 10 y 59 años, presentan 

menores porcentajes en la percepción de 

su estado de salud como  ”muy bueno o 

bueno” y mayores porcentajes en la 

percepción de su estado de salud como 

“regular o malo”. 

Del grupo de personas de 60 a 74 años, 

el 7,6% reportó tener un estado de salud 

muy bueno; el 64,5% un estado de salud 

bueno; el 25,9% regular y el 2,0% lo 

percibe malo. 

Mientras que las personas de 75 años y 

más, el 4,7% reportó tener un estado de 

salud muy bueno; el 51,2% bueno; el 39,8% 

percibe su estado de salud regular y el 

4,2% lo percibe malo. 



Situación de discapacidad
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Módulo de funcionamiento humano. Identificación de la discapacidad

• La identificación de la discapacidad se realiza a partir de las preguntas para censos y encuestas propuestas por el Grupo de Washington 

sobre Estadísticas de Discapacidad, desde el  Modelo Biopsicosocial de la discapacidad y la perspectiva de la funcionalidad. 

• Se considera la autopercepción u observación de las capacidades de las personas para realizar actividades diarias y el  impacto de 

dichas dificultades en su participación en la sociedad en igualdad de condiciones.  

• Las personas con discapacidad se determinan como aquellas con dificultades en los niveles 1 y 2: no puede hacerlo y con mucha

dificultad, según el lineamiento del GW. 

Fuente: DANE, ECV
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Personas con discapacidad en Colombia, según grupos de edad 

En 2020, 2,6 millones de 

personas reportaron tener 

alguna discapacidad. De 

ellas, 1,18 millones son 

personas de 60 años y más, es 

decir, el 44,4% de las PcD. 

Para 2020 en Colombia el 

18,7% de las personas 

adultas mayores tienen 

discapacidad. 

Personas con discapacidad según grupo de edad y sexo

Cifras en miles y porcentajes

Total nacional. 2020

Fuente: DANE, ECV

Nota: Resultados en miles. Las personas con discapacidad son aquellas con niveles de dificultad 1 o 2.  

Grupo de edad

Total Mujeres Hombres

Número de 

personas
Porcentaje

Número de 

personas
Porcentaje

Número de 

personas
Porcentaje

5 a 14 años 168 6,3 76 5,2 92 7,7

15 a 29 años 342 12,9 159 10,9 183 15,3

30 a 44 años 351 13,3 176 12,2 175 14,5

45 a 59 años 610 23,1 350 24,2 260 21,6

60 a 74 años 613 23,2 344 23,8 269 22,4

75 o más años
563 21,3 339 23,5 223 18,6

Total 2.647 100 1445 100 1202 100
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Personas mayores con discapacidad en Colombia, según actividad

7,8

8,8

12,6

15,2

15,2

22,4

40,7

55,8

Relacionarse o interactuar con las demás

personas?

Hablar o conversar?

Entender, aprender, recordar o tomar decisiones

por sí mismo/a?

Agarrar o mover objetos con las manos?

Comer, vestirse o bañarse por sí mismo/a?

Oír la voz o los sonidos?

Mover el cuerpo, caminar o subir y bajar

escaleras?

Ver de cerca, de lejos o alrededor?

Porcentaje

92

103

149

178

179

263

478

656

Relacionarse o interactuar con las demás

personas?

Hablar o conversar?

Entender, aprender, recordar o tomar

decisiones por sí mismo/a?

Agarrar o mover objetos con las manos?

Comer, vestirse o bañarse por sí mismo/a?

Oír la voz o los sonidos?

Mover el cuerpo, caminar o subir y bajar

escaleras?

Ver de cerca, de lejos o alrededor?

Miles de personas mayores

Nota: En la encuesta las personas pueden reportar una o más dificultades, por tanto la suma de personas por dificultad no es igual al número total de personas 

con discapacidad y la suma de porcentajes es mayor que 100.

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida-ECV. 



Defunciones por enfermedades 

isquémicas del corazón
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Defunciones por enfermedades isquémicas del corazón según sexo y grupo de edad

Total nacional. Ene-dic 2020pr / ene-jul 2021pr

Nota: *Información preliminar 

Fuente:  DANE, Estadísticas Vitales

En 2020, se registraron 40.167 defunciones 

por enfermedades isquémicas del corazón 

en personas de 60 años y más, lo que 

corresponde al 89,5% de las defunciones 

por ésta causa. 

A mayor edad, se incrementa el número 

de defunciones por enfermedades 

isquémicas del corazón. Entre enero y julio 

de 2021, se registraron 12.093 defunciones 

en las personas entre 60 y 79 años y en las 

personas de 80 años y más se han 

registrado 10.715 defunciones. 

Según sexo, entre enero y julio de 2021 se 

observa mayor número de defunciones en 

los hombres entre 60 a 84 años que en las 

mujeres en estas mismas edades. En el 

grupo de edad de 85 años y más, se 

registra mayor número de defunciones en 

mujeres que en hombres. 

Defunciones por enfermedades isquémicas del corazón, según grupo de edad y sexo

Años 2020pr y 2021pr*

Edad
Ene- dic 2020pr Ene-jul 2021pr

Total Hombres Mujeres Indeterminado Total Hombres Mujeres Indeterminado

0 a 4 años 0 0 0 0 1 1 0 0

5 a 9 años 0 0 0 0 2 0 2 0

10 a 14 años 1 1 0 0 1 0 1 0

15 a 19 años 21 15 6 0 14 10 4 0

20 a 24 años 50 35 15 0 36 25 11 0

25 a 29 años 85 55 30 0 66 48 18 0

30 a 34 años 133 91 42 0 84 58 26 0

35 a 39 años 249 174 75 0 164 118 46 0

40 a 44 años 413 281 132 0 301 203 98 0

45 a 49 años 597 396 201 0 428 294 134 0

50 a 54 años 1.239 861 378 0 761 499 262 0

55 a 59 años 1.942 1.342 600 0 1.297 884 413 0

60 a 64 años 2.940 1.938 1.002 0 2.164 1.408 756 0

65 a 69 años 3.858 2.509 1.348 1 2.742 1.805 937 0

70 a 74 años 4.781 3.034 1.747 0 3.289 2.031 1.258 0

75 a 79 años 5.787 3.439 2.348 0 3.898 2.247 1.651 0

80 a 84 años 7.227 3.863 3.364 0 4.864 2.578 2.286 0

85 años y más 15.574 6.997 8.577 0 10.751 4.676 6.074 1

Total 60 años 

y más
40.167 21.780 18.386 1 27.708 14.745 12.962 1

Porcentaje 

personas 60 

años y más

89,5% 87,0% 92,6% 100,0% 89,8% 87,3% 92,7% 100,0%

Total 44.897 25.031 19.865 1 30.863 16.885 13.977 1



Mortalidad por Covid-19
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Mortalidad Covid-19 

Número de defunciones por Covid-19 confirmado y sospechoso, según sexo y grupo de edad

Total nacional. 

02 de marzo de 2020- 05 de septiembre de 2021

.

Fuente:  DANE, Estadísticas Vitales

Grupo de edad

Total defunciones Covid 19 

(confirmado y sospechoso)
COVID-19 Confirmado COVID-19 Sospechoso

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 10 años 256 198 134 99 122 99

10 a 28 años 1.000 726 744 524 256 202

29 a 45 años 7.531 3.506 6.597 2.930 934 576

46 a 59 años 17.653 9.682 15.671 8.377 1.982 1.305

60 a 75 años 35.704 22.287 31.263 19.362 4.441 2.925

76 años y más 29.650 22.276 25.525 18.671 4.125 3.605

Total 91.794 58.675 79.934 49.963 11.860 8.712

Entre marzo de 2020 a 

septiembre de 2021, Colombia ha 

registrado 150.469 defunciones 

por Covid-19 confirmado y 

sospechoso. 

De éstas, el 76% corresponden  

a personas de 60 y más años. 

Según sexo, se evidencia en 

todos los rangos etarios la 

predominancia de defunciones 

en hombres. 



Afiliación al sistema de salud

y sistema pensional
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Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV 2020.

Personas ocupadas según afiliación al sistema salud y grupos de edad

Total nacional. 2020. 

En 2020, el 8,7% de las personas 

ocupadas no se encontraban 

afiliadas a salud. 

El 3,4% de las personas mayores 

ocupadas, no se encontraban 

afiliadas a salud. 
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Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV 2020.

Población ocupada afiliada a salud, según tipo de régimen 

Total nacional. 2020. 

En 2020, 1.838.501 personas 

mayores ocupadas reportaron 

estar afiliadas a salud. 

De quienes: 

• El 55,1% de las personas 

mayores ocupadas, se 

encuentra afiliada en régimen 

subsidiado frente al 45,0% de la 

población total. 

• El 40,7% de las personas 

mayores ocupadas está afiliada 

en régimen contributivo, 

mientras que en el total de 

personas este porcentaje es del 

51,7%. 

¿A cual de los siguientes regímenes de 

seguridad social en salud está afiliado:
Total personas 

Porcentaje

%

Total personas 

mayores 

Porcentaje

%

Contributivo  (eps) 9.289.337 51,7% 748.852 40,7%

Especial

(Fuerzas Armadas, Ecopetrol, universidades 

públicas)

570.754 3,2% 73.965 4,0%

Subsidiado (eps-s) 8.081.363 45,0% 1.013.740 55,1%

No sabe, no informa 12.807 0,1% 1.944 0,1%

Total 17.954.261 100% 1.838.501 100%

Nota: Este volumen de población ocupada corresponde con el período de recolección de la ECV 2020 y no se 

contrapone a la oficialidad de la estimación de población ocupada desde la GEIH 2020.
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Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV 2020.

Personas mayores ocupadas que están afiliadas al sistema salud, según tipo de régimen y sexo

Total nacional. 2020. 

El 51,0% de las mujeres mayores 

ocupadas están afiliadas en 

régimen subsidiado. En los hombres 

este porcentaje es del  57,3%. 

El 39,5% de los hombres mayores 

ocupados está afiliado en régimen 

contributivo en comparación con el 

43,1% de las mujeres. 

El 3,1% de los hombres mayores 

ocupados está afiliado en régimen 

especial. 

¿A cual de los siguientes regímenes de 

seguridad social en salud está afiliado:

Hombres Mujeres

Total 
Porcentaje

%
Total 

Porcentaje
%

Contributivo  (eps) 482.186 39,5% 266.666 43,1%

Especial

(Fuerzas Armadas, Ecopetrol, universidades 

públicas)

37.840 3,1% 36.125 5,8%

Subsidiado (eps-s) 698.541 57,3% 315.199 51,0%

No sabe, no informa 1.554 0,1% 390 0,1%

Total 1.220.121 100% 618.380 100%
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En 2020, el número promedio en un mes de 

beneficiarios de pensión por jubilación, 

invalidez o sustitución fue de 2.134.314.

De la población que se encuentra en edad de 

trabajar (PET)  en Colombia, el 5,4% se 

encuentra pensionado. Este porcentaje es más 

alto en ciudades como Manizales A.M. (11,0%), 

Medellín (9,4%) y Armenia (8,4%). 

Fuente: DANE, Registro Administrativo Programa Colombia Mayor y Gran Encuesta 

Integrada de Hogares más RRAA 2020

Personas pensionadas por ciudad como 

porcentaje de la población en edad de 

trabajar

23 ciudades y total nacional
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Población mayor pensionada, 

según dominio geográfico

Total nacional. 

2020

1.958.782

91,8%

175.532

8,2%

Cabeceras Centros poblados y rural disperso

De las personas pensionadas en Colombia en 2020, el 52,6% son 

mujeres, equivalentes a 1.123.574 con una mesada pensional 

promedio de $1.565.922; y el 47,4% son hombres, equivalentes a 

1.010.740 personas, con una mesada pensional promedio de 

$1.891.004. 

Distribución de las personas pensionadas, 

según sexo 

Total nacional. 

2020

47,4%

52,6%

Hombre Mujer

Fuente: DANE, Cruce GEIH – RRAA Ayudas y PILA, 2020

La población de personas pensionadas se concentra altamente 

en las ciudades (92%), en mayor proporción que la población 

total en Colombia (85%). 
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Proporción de hombres de 62 años y más / mujeres de 57 años y más con pensión

Total nacional. 

2020

Nota: Según el artículo 33 de la ley 100 de 1993, a partir del primero de enero del año 2014, uno de los requisitos para tener la pensión por vejez, es tener una edad mayor o igual a 

57 años para las mujeres y 62 en el caso de ser hombre.

Fuente: DANE, cruce del Registro Administrativo Programa Colombia Mayor, GEIH y RRAA 2020. 

En 2020, del total de pensionados por jubilación, sustitución e invalidez, el 81% eran mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 

años, esta cifra corresponde a 1.737.265 personas -promedio mensual; de los cuales 775.486 eran hombres y 961.779 eran mujeres.

El 25,5% de los hombres cuya edad es de 62 años o más y mujeres mayores de 57 años reciben ingresos por pensiones

De las mujeres mayores de 57 años, el 22,4% tiene pensión

Ciudades

Total Hombres Mujeres Brecha en 

P.P. H-M 

con pensiónSin pensión Con pensión Sin pensión Con pensión Sin pensión Con pensión

Total nacional 74,5 25,5 69,2 30,8 77,6 22,4 8,4

Cabeceras 70,5 29,5 63,1 36,9 74,4 25,6 11,3

Centros poblados y rural disperso 90,4 9,6 88,1 12,0 92,3 7,7 4,2
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Proporción de hombres de 62 años y más / 

mujeres de 57 años y más con pensión

23 ciudades y áreas metropolitanas. 

2020

Nota: Según el artículo 33 de la ley 100 de 1993, a partir del primero de enero del año 2014, 

uno de los requisitos para tener la pensión por vejez, es tener una edad mayor o igual a 57 años 

para las mujeres y 62 en el caso de ser hombre.

Fuente: DANE, cruce del Registro Administrativo Programa Colombia Mayor, GEIH y RRAA 

2020. 

Manizales presenta la mayor participación de

pensionados con un 39,5%, seguido de

Medellín con 39,3%.

Las menores participaciones se observan en

Riohacha (14,6%) y Sincelejo (16,0%).

En Cartagena por mujer de 57 años o más 

pensionada, hay 1,73 hombres de 62 años o 

más pensionado

Ciudades Total %
Hombres % 

(1) 

Mujeres %  

(2)

Razon H/M 

(1/2)

Manizales A.M. 39,5 50,7 33,8 1,5

Medellín A.M. 39,3 50,1 33,8 1,48

Bogotá 37,3 44,8 33,4 1,34

Tunja 37,2 46,3 32,8 1,41

Cali A.M. 34,3 46,5 28,3 1,64

Bucaramanga A.M. 33,1 41,3 28,9 1,43

Popayán 32,2 40,2 28,1 1,43

Pereira A.M. 32,0 40,1 27,9 1,44

Pasto 30,8 41,3 24,9 1,66

Ibagué 30,5 40,3 25,0 1,61

Neiva 30,5 39,7 25,6 1,55

Armenia 30,1 36,5 26,6 1,37

Quibdó 26,8 31,0 24,5 1,27

Santa Marta 26,3 33,5 22,2 1,51

Cartagena 24,8 34,2 19,7 1,73

Barranquilla A.M. 23,6 31,3 19,4 1,61

Villavicencio 22,5 28,3 19,1 1,49

Cúcuta A.M. 18,7 21,4 17,3 1,24

Florencia 18,1 21,5 16,1 1,33

Montería 18,0 24,6 14,7 1,67

Valledupar 16,5 19,3 15,0 1,29

Sincelejo 16,0 19,3 14,1 1,37

Riohacha 14,6 15,8 13,9 1,14



Pobreza
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Personas e incidencia de pobreza monetaria, según grupos de edad

Total nacional. 2019 - 2020

En 2019, el 24,1% de la

población adulta mayor se

encontraba en situación de

pobreza monetaria, este

porcentaje aumentó 4,3 p.p.

para 2020, es decir que 1,8

millones de personas de 60

años o más se encontraban en

esta situación.

Grupo de edad

2019 2020

Personas en 

situación de 

pobreza

Incidencia de 

pobreza

Personas en 

situación de 

pobreza

Incidencia de 

pobreza

10 a 28 años 6.235.328 39,8 7.398.948 47,1

29 a 45 años 3.676.593 32,1 4.662.953 40,1

46 a 59 años 1.863.671 25,5 2.440.572 33,2

60 años y más 1.503.057 24,1 1.836.931 28,4

Total nacional 17.470.042 35,7 21.021.564 42,5

Nota año 2020: cruce GEIH - Registros Administrativos de ayudas institucionales (Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Compensación de IVA, Ingreso Solidario, 

Bogotá Solidaria, Bono Vital de Bucaramanga, Programa de transferencias de Medellín) y PILA (MinSalud).

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2012-2020. 
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Pobreza multidimensional - Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y número de personas en 
situación de pobreza, según dominio geográfico

Total nacional, 2019-2020

Para el año 2020, 2 de cada 10

personas mayores en Colombia

(18,0%) se encontraban en

situación de pobreza

multidimensional; la variación de

este indicador respecto al año

anterior es de -0,6 p.p.

En los centros poblador y rural

disperso el 38,1% de las personas

de 60 años y más se encuentra en

situación de pobreza

multidimensional; mientras que

este porcentaje es de 12,1% en las

cabeceras municipales.

Grupo de 

edad

Nacional Cabeceras 
Centros poblados y rural 

disperso

IPM Personas IPM Personas IPM Personas

2
0

1
9

10 a 28 años 19,2 2.955.848 14,0 1.656.881 36,3 1.298.968

29 a 45 años 14,0 1.621.429 9,7 886.545 29,9 734.883

46 a 59 años 14,0 1.115.009 9,5 595.336 30,4 519.672

60 años y 

más
18,6 1.229.851 12,4 628.916 40,0 600.936

2
0

2
0

10 a 28 años 20,0 3.124.480 14,0 1.685.917 39,5 1.438.563

29 a 45 años 14,8 1.792.418 10,1 965.950 33,2 826.467

46 a 59 años 13,5 1.046.346 8,7 532.457 31,7 513.889

60 años y 

más
18,0 1.232.761 12,1 643.490 38,1 589.271

Nota: en 2020 se usa la integración del registro administrativo SIMAT, el formulario C-600 y la Encuesta de Calidad de Vida para la estimación del indicador de inasistencia escolar.

Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida ECV 2019-2020, con base en proyecciones del CNPV 2018.



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Percepción de pobreza -Hogares con al menos una persona de 60 años y más, según opinión del 

jefe o del cónyuge respecto a si se considera pobre 

Cifras en  miles y porcentajes. 

Total nacional y área, 2020

Dominio geográfico Área
Hogares con al menos una 

persona de 60 años y más

Se considera pobre No se considera pobre

Total % Total %

Total nacional

Total 5.183 2.022 39,0 3.161 61,0

Cabecera 3.993 1.295 32,4 2.698 67,6

Centros poblados y rural disperso 1.190 727 61,1 463 38,9

A nivel nacional, el 39,0% de los hogares que tienen al menos una persona mayor  se considera pobre. 

En las Cabeceras, el 32,4% de los hogares que tienen al menos una persona mayor  se considera pobre y en los Centros Poblados y 

Rural Disperso este porcentaje es de 61,1%, 28, 7 p.p. mayor que en Cabeceras. 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- ECV 2020.



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Programa Colombia mayor

En 2020, el programa Colombia Mayor benefició a 1.386.083 

personas . Esta cantidad equivale aproximadamente al 77% de la 

población mayor en situación de pobreza monetaria. El 38,7% de las 

personas beneficiadas residen en centros poblados y rural disperso y 

el 61,9% en cabeceras municipales. 

Población beneficiaria del Programa Colombia 

Mayor, según dominio geográfico

Total nacional. 

2020

857.410

61,9%

536.255

38,7%

Cabeceras Centros poblados y rural disperso

Fuente: DANE, cruce del Registro Administrativo Programa Colombia Mayor, GEIH y RRAA 2020. 

Personas mayores beneficiarias del Programa 

Colombia Mayor, según condición de pobreza 

monetaria

Total nacional. 

2020

Sin pobreza monetaria Pobreza monetaria

No pensionado
761.112 611.627

54,9% 44,1%

Pensionado
12.560 784

0,9% 0,1%

El 99% de los beneficiarios del Programa Colombia Mayor son 

personas que no están pensionadas. De quienes 611.627, 

equivalentes al  44,1%, se encuentran en situación de 

pobreza monetaria aun recibiendo la ayuda del programa. 
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