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Presentación

REDIFAM - Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad - Bolzon, Dimier de Vicente, González - 2025

El Día Mundial de la Población busca llamar la atención sobre la urgencia y la importancia de las cuestiones de

población, sus relaciones con el medio ambiente y el desarrollo. Esta fecha se instauró a través del Consejo de

Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989 y se celebró por primera vez el

11 de julio de 1990 en más de 90 países. Al celebrarse el Día Mundial de la Población de 2024 el Secretario

General de las Naciones Unidas enfatizó: “invertir en la reunión de datos es importante para entender los

problemas, encontrar soluciones idóneas e impulsar el progreso.”

En el contexto de América Latina, esta fecha cobra una relevancia particular al poner de relieve el fenómeno

del envejecimiento poblacional. La región experimenta una transición demográfica acelerada, con una

disminución en las tasas de natalidad y un aumento en la esperanza de vida. Se plantean así, desafíos

significativos para los sistemas de salud, la seguridad social y los mercados laborales, impactando directamente

en metas ligadas al ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento

Económico).

Es un compromiso de REDIFAM (Red de Institutos Universitarios
Latinoamericanos de Familia) contar con esta investigación conjunta

como oportunidad para que los estados latinoamericanos, las

organizaciones y todas las comunidades trabajen juntos en la

formulación de políticas públicas inclusivas que pongan a las personas y

a las familias en el centro del desarrollo de su máximo potencial en un

mundo más justo y sostenible.



Gráfico 1: Tasa Global de Fecundidad (nacimientos por mujer). 
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Sólo dos países de la 

región alcanzan el 

umbral mínimo necesario 

para el reemplazo 

generacional: Paraguay 
y Bolivia.

Al mismo tiempo, 6 de los 

10 países en estudio 

están por debajo del 

promedio de la Tasa 

Global de Fecundidad 

de la región.

Fuente:  elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles. Ver referencias por país  al final del documento.

Notas: 
*Chile, Ecuador y Brasil: TGF corresponde a dato 2024
**Argentina, Perú, Colombia y Paraguay: TGF el dato corresponde a 2023
*** México, Bolivia y Uruguay: TGF el dato corresponde a 2022
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Gráfico 2: Tasa Bruta de Natalidad. Último dato oficial disponible

1 Datos vitales

Fuente:  elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles. Ver referencias por país  al final del documento.

Notas: 
*Brasil, Chile y Ecuador: TBN corresponde a dato 2024
**Argentina, Colombia, México, Paraguay y Perú: TBN el dato corresponde a 2023
***Uruguay y Bolivia: TBN el dato corresponde a 2022
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Gráfico 3: Tasa Bruta de Natalidad vs. Tasa Bruta de Mortalidad. 

Último dato oficial disponible
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El gráfico permite comparar 

dos indicadores demográficos 

que expresan el número de 

nacidos vivos y de personas 

fallecidas por cada 1.000 

habitantes en el país.

Comparar la Tasa Bruta de 

Natalidad y la Tasa Bruta de 

Mortalidad es clave para 
comprender la dinámica 

poblacional de un país.

Fuente:  elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles. Ver referencias por país  al final del documento.



Gráfico 4: Evolución histórica de la cantidad de nacimientos y defunciones por país. 

1 Datos vitales
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Fuente:  elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles. Ver referencias por país  al final del documento.



Gráfico 4: Evolución histórica de la cantidad de nacimientos y defunciones por país. 
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Fuente:  elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles. Ver referencias por país  al final del documento.



1 Datos vitales
• Sólo dos países de la región alcanzan el umbral mínimo necesario para el reemplazo generacional: Paraguay, con una tasa global de

fecundidad de 2,44 hijos por mujer (en promedio) y Bolivia, cuya TGF es de 2,58 hijos por mujer. Los demás países estudiados registran

un número promedio de hijos por mujer inferior a dos. Los casos extremos son: Chile y Colombia (1,0 y 1,2, respectivamente).

• Chile y Argentina registran las menores tasas de natalidad de la región, con menos de 10 nacimientos por cada 1000 habitantes, muy

por debajo del promedio regional de 14,5 (CEPAL 2023). Este indicador muestra que el crecimiento natural de la población es lento o

casi nulo. La natalidad, estrechamente relacionada con la fecundidad, está disminuyendo de manera sostenida en casi toda la

región. De mantenerse esta tendencia, los países en estudio podrían entrar en una fase de crecimiento negativo, especialmente si no

hay inmigración significativa que compense.

• En cuanto a la relación entre la tasa de natalidad y la de mortalidad, se advierte una relación 1 a 1 (nace una persona por cada una

que fallece) en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. La relación nacimientos/defunciones es 2 a 1 en México, 3 a 1 en Ecuador, Perú y

Colombia. En Paraguay, hay 4 nacimientos por cada defunción.

• La caída abrupta del número de nacimientos se produce alrededor de 2014/ 2015 en Uruguay, Argentina y Chile. En otros países el

descenso más pronunciado se observa unos años después alrededor del 2019/2020. Los datos revelan una disminución generalizada

en el número de nacimientos durante los años 2020 y 2021, coincidiendo con el auge de la pandemia de COVID-19. Esta caída en la

natalidad puede interpretarse como una respuesta a la incertidumbre y las tensiones generadas por la crisis sanitaria, económica y

social así como en las dificultades que enfrentaron los sistemas de salud.

• La situación se presenta crítica especialmente para Uruguay, dónde durante la pandemia se produjeron más muertes que

nacimientos. Dato que se mantiene hasta la actualidad, así para el 2022 se produjeron 7000 nacimientos menos que los fallecidos en

ese mismo año (N. 32,301 vs. M. 39,322); marcando así el decrecimiento poblacional natural del país que ya se destaca por el

envejecimiento poblacional y su crisis demográfica.

• Los datos demográficos en estudio confirman una transición demográfica avanzada, con implicancias estructurales a largo plazo:

reducción de la población joven, envejecimiento acelerado y mayor presión sobre los sistemas de jubilación, salud y cuidado.



Gráfico 5: Porcentaje de la población por grupo etario.

Último dato oficial disponible

2 Población

Fuente:  elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles. Ver referencias por país  al final del documento.

Notas: 
* Argentina y Paraguay: corresponde a dato 2022
** Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay: el dato corresponde a 2023
*** Ecuador: 2023 proyectados según censo poblacional 2022
**** México: el dato corresponde a 2020
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Gráfico 6: Edad Mediana. Último dato oficial disponible

2 Población

Fuente:  elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles. Ver referencias por país  al final del documento.

Notas: 
* Paraguay: corresponde a dato 2022
** México y Uruguay: corresponde a dato 2023
*** Ecuador: datos 2025 proyectados según censo poblacional 2022
*** Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela: el dato corresponde a 2025

25.2

29.0
29.4 30

32.0 32.5 32.9
34.3 34.8

36.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Bolivia Paraguay Venezuela México Colombia Ecuador Argentina Chile Brasil Uruguay

31.2

31.2  Media América Latina (CEPAL, 2023)        

La edad mediana de un país 
representa el punto medio de 

distribución etaria: es la edad a 

partir de la cual la mitad de la 
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país, más envejecida está

su población.



Gráfico 7: Esperanza de vida al nacer (en promedio de años)

2 Población

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2023 (LC/PUB.2023/25-P), Santiago, 2024.
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Gráfico 8: Índice de Envejecimiento.

Último dato oficial disponible

2 Población

Fuente:  elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles. Ver referencias por país  al final del documento.

Notas: 
* México: corresponde a dato 2010
** Paraguay: corresponde a dato 2022
*** Chile: corresponde a dato 2024 (se calcula sobre 60 años y más)
**** Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú: el dato corresponde a 2025
***** Ecuador: datos 2025 proyectados según censo poblacional 2022
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2 Población
• Los datos en estudio nos permiten observar una reducción significativa de la población joven. En la mayoría de los países analizados, la 

proporción de personas de 0 a 14 años se sitúa entre el 18 % y el 26 %, con los porcentajes más bajos en Chile, Uruguay y Argentina, y 

más altos en países como Paraguay y Bolivia. Este descenso está directamente relacionado con la caída sostenida en la tasa de

fecundidad. En el 2023, Ecuador, Paraguay, México y Perú son los países con mayor proporción de jóvenes 0 a 14 años (>24%), lo que 

implica un gran potencial productivo futuro. Su población entre 15 y 64 años indica una importante fuerza laboralmente activa. 

• En contraste, la población de 65 años y más ha crecido de manera constante en todos los países, alcanzando cifras cercanas o 
superiores al 15 % en varias naciones del Cono Sur. Este envejecimiento se refleja en indicadores clave como la edad mediana, que ya 

supera los 30 años en la mayoría de los países, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina registran las cifras más elevadas.

• Por su parte, el índice de envejecimiento, muestra una relación cada vez más estrecha entre población mayor y población joven que

aumenta la dependencia económica (menos trabajadores activos por cada jubilado). Chile, Uruguay, Colombia y Argentina

presentan los índices más altos de la región, lo que evidencia una transición avanzada hacia sociedades cada vez más longevas.

Perú, Colombia, Ecuador y México presentan niveles medios. Sin embargo, evidencian cambios significativos, como, por ejemplo

Ecuador que, en los últimos 50 años, el número de adultos mayores ha aumentado de 12 a 46, por cada 100 menores de 0-14 años.

Mientras tanto, Paraguay y Bolivia son los países que presentan una estructura por edades de poblaciones más jóvenes

• La esperanza de vida al nacer, ha alcanzado niveles históricamente elevados en casi todos los países, con promedios que van desde 

los 74 a más de 81 años (CEPAL, 2024). Esto refleja mejoras en la salud pública, pero también implica una mayor demanda de sistemas 

de cuidado de largo plazo, jubilaciones sostenibles y servicios asistenciales. Resulta importante considerar que el sobre-envejecimiento 

(mayores de 80 años) es un indicador relevante respecto de las tasas de dependencia debido a las exigencias de cuidados 

específicas y de largo plazo. 

• Los datos analizados reflejan un cambio estructural profundo en la población de la región, con importantes implicancias para el

diseño de políticas públicas. En este escenario, es crucial reconocer que el envejecimiento no es solo un fenómeno demográfico, sino 

un desafío social integral. La región deberá adaptar sus políticas familiares, laborales y sanitarias para responder a una nueva

estructura poblacional que tensiona los modelos tradicionales de protección social. Un enfoque intergeneracional e inclusivo, que 

reconozca el valor de las personas mayores sin desatender a los jóvenes ni sobrecargar a las familias. 

• Además, será necesario abordar las desigualdades estructurales que persisten en muchos países, ya que las transiciones demográficas

no ocurren de manera homogénea: los sectores más vulnerables suelen envejecer en condiciones de mayor precariedad y menor 

acceso a derechos.



Gráfico 9: Tipo de Hogar. Último dato oficial disponible

3 Estructuras Familiares

Fuente:  elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles. Ver referencias por país  al final del documento.

Notas: 
* Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Paraguay: el dato corresponde a 2022
** Bolivia, Perú y Uruguay: corresponde a dato 2023
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3 Estructuras familiares

• En América Latina, predominan los hogares de estructura familiar. Si observamos, la composición de los hogares, vemos que en conjunto

los hogares nucleares (padres e hijos) y los extendidos (padres, hijos y algún miembro familiar) suman más del 80% en la mayor parte de

los países. Solo Argentina y Chile se encuentran por debajo del 75%.

• La presencia de hogares extendidos es indicativa de la importancia de los vínculos intergeneracionales que propician redes de

solidaridad para el cuidado y soluciones ante la escasez de vivienda, la “familia grande” presente en un porcentaje cercano al 20% en

los distintos países revela un rasgo muy latinoamericano no presente en otros continentes.

• Los hogares unipersonales en Argentina superan ampliamente el porcentaje de los otros países. En Argentina, alcanzan el 24,6%, mientras

que en Uruguay, el 17,25, en Chile el 16,6% y en Ecuador el 16,6%. México y Perú registran los porcentajes más bajos de la región en

cuanto a los hogares unipersonales (12, 4% y 7,4% respectivamente)

• En Argentina, los hogares unipersonales aumentaron desde 1991 cuando según el Censo Nacional de Población de ese año eran el 13%

del total de hogares, en 2010 los hogares unipersonales llegaron al 17% y en 2022 ya representan el 25% de los hogares en el país. En

cambio, se registra en Argentina una disminución de los hogares nucleares: 64% en 1991, 62% en 2010 y 57% en 2022. Los hogares

extendidos han descendido del 19 % en 1991 al 17% en 2022 (INDEC, 1991-2022).

• En Chile, el hogar nuclear sigue siendo mayoritario (57,6 %), aunque se observa un aumento de los hogares unipersonales (16,6 %) y de los

hogares sin núcleo (7,6 %), cifra significativa en comparación regional. Estos últimos incluyen formas de convivencia no familiar, como

amigos, compañeros de arriendo o parejas sin hijos formalizados.

• Si bien dentro de Ecuador, Colombia y México, la familia tradicional es la predominante en cuanto a estructura familiar, resulta evidente

que la familia en estos países está atravesando una transformación, debido al aumento de aquellos tipos de hogares que son

unipersonales o sin núcleo familiar, lo que indica efectivamente la transición hacia distintas formas de convivencia. Por otro lado,

encontramos datos sobre los hogares extendidos en Ecuador (15.5%), porcentaje comparable con Brasil o Uruguay. Este tipo de hogar

actúa como una interconexión que podría ofrecer apoyo entre generaciones y sin duda alguna, refleja nuevas formas de organización

social.



Gráfico 10: Tasas de Nupcialidad. Último dato oficial disponible

3 Estructuras Familiares

Fuente:  elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles. Ver referencias por país  al final del documento.

Notas: 
* Paraguay: el dato corresponde a 2021
** Argentina, Brasil, Chile, México y Perú: el dato corresponde a 2023
*** Colombia y Ecuador: corresponde a dato 2024
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Gráfico 11: Tasas de Divorcio por cada 100 matrimonios.

Último dato oficial disponible

3 Estructuras Familiares

Fuente:  elaboración propia en base a los últimos datos oficiales disponibles. Ver referencias por país  al final del documento.

Notas: 
* Paraguay y Perú: el dato corresponde a 2022
** Brasil, Chile, Colombia y México : el dato corresponde a 2023
*** Ecuador: corresponde a dato 2024
Argentina, Bolivia y Uruguay: sin datos
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3 Estructuras familiares

• Brasil y México comparten la tasa de nupcialidad más alta de la región (5.6 matrimonios por cada 1000 habitantes en 2023), lo que

denota una fuerte tradición de matrimonio en ambos países. Sin embargo, esta propensión al matrimonio no siempre se traduce en

perdurabilidad: aunque ninguno alcanza la proporción de Chile, donde 59 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio, la

inestabilidad matrimonial también es alta en Ecuador (47.5 de cada 100 matrimonios), seguido de cerca por Brasil (47.4). En un segundo

plano, se encuentran Colombia (36.3) y México (32.62). Aquellos países que tienen nupcialidad baja se caracterizan por la prevalencia de

la cohabitación, en ciertos casos a través de uniones convivenciales reconocidas legalmente.

• Desde 2011, Brasil reconoce las uniones homoafectivas como entidades familiares con los mismos derechos que las heterosexuales. En

2023, el país alcanzó un récord con 11,2 mil matrimonios homoafectivos, siendo 7 mil entre mujeres (un aumento del 5,9 % respecto a 2022)

y 4.175 entre hombres, cifra que representa una disminución del 4,9 %. Estos datos reflejan tanto los cambios legales como las dinámicas

sociales en torno a la diversidad familiar en Brasil.

• México, en 2023, ha registrado 6,606 matrimonios entre personas del mismo sexo, correspondiendo el 60% a matrimonios entre mujeres y

40% a matrimonios entre hombres. Cifra que se duplicó en los últimos 5 años. Sin embargo, también es notorio el incremento del divorcio

entre parejas del mismo sexo. Así, entre 2018 y 2023 el divorcio entre parejas heterosexuales se incremento un 2%, mientras que el divorcio

de matrimonios entre mujeres creció un 136% y entre hombres un 78%.

• En otros países como Ecuador, la participación de los matrimonios igualitarios en el total de uniones formales sigue siendo

considerablemente baja, representando menos del 1% de los matrimonios celebrados anualmente. En 2019 se registraron 433 matrimonios

igualitarios, el número más alto del período. En 2020 se registraron 177 divorcios igualitarios, equivalente al 40,8% de los matrimonios del

año anterior. Entre 2019 y 2024, el 58,3% de los matrimonios igualitarios fueron entre hombres y el 41,7% entre mujeres.

• Es destacable en la región, que los niveles más alto de divorcios se observa en parejas de más de 20 años de relación.

• En 2023, el 42,3 % de los divorcios en Brasil resultaron en custodia compartida, frente a solo el 7,5 % en 2014, según el IBGE. Este cambio

señala un avance en el reconocimiento de la coparentalidad y una disminución de la custodia exclusivamente materna, que bajó del

85,1 % al 45,5 % en el mismo período. La tendencia refleja transformaciones legales y culturales, promoviendo arreglos más equilibrados en

el cuidado de los hijos.

Matrimonios y Divorcios 



Conclusiones
• América Latina y el Caribe están experimentando una transición demográfica reflejada por un proceso de envejecimiento acelerado.

Según el informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022), la región pasó de ser una

sociedad joven a una adulta joven en 2021 y se proyecta que para 2050 se convierta en una sociedad envejecida. Este fenómeno se

debe a una rápida transición demográfica, con un descenso de las tasas de fecundidad y mortalidad. De hecho, la región ha

experimentado en medio siglo un envejecimiento poblacional similar al que Europa registró en dos siglos.

• La relación entre natalidad y mortalidad cercana al equilibrio indica una estabilización o estancamiento poblacional. A diferencia de

países como Paraguay o Bolivia, donde la natalidad supera ampliamente a la mortalidad, en ciertos países de la región ya no hay

crecimiento vegetativo significativo. Este fenómeno demanda replantear modelos de desarrollo, financiamiento de sistemas previsionales

y estrategias de sostenibilidad demográfica.

• Los datos proporcionados reflejan una tendencia regional hacia el envejecimiento, con diferentes ritmos y etapas entre los países. Contar

con el índice de envejecimiento resulta fundamental para medir el envejecimiento de una población en la que nacen cada año menor

cantidad de niños, y se vive cada vez más años. De esta manera, al comparar la población de 65 años y más con la de 0 a 14 años, se

obtiene una imagen clara de la estructura etaria de un país.

• Relevar la edad mediana de cada país facilita contar con la tendencia poblacional. En el informe se observa que países como Uruguay,

Chile, Brasil y Argentina, hay una clara tendencia hacia el envejecimiento, debido a que una parte importante de la población se

concentra en edades más avanzadas.

• Resulta relevante que este proceso demográfico sea abordado desde una perspectiva de derechos, tal como lo establecen los

instrumentos internacionales, para garantizar una vida digna, saludable y participativa para las personas mayores, y para aprovechar las

oportunidades que este cambio demográfico representa para la sociedad en su conjunto.

• Uruguay, Argentina, Chile y Colombia lideran este proceso regional de transición demográfica. Es urgente considerar, en el marco de las

políticas públicas de cada país, la necesidad de restructurar sus sistemas de salud, previsionales y de protección social para atender en

pocos años las demandas de una población cada vez más longeva. Así mismo, debemos resignificar la alta proporción de personas

mayores a fin de que represente un valioso capital social y humano para contribuir participativamente al desarrollo.



Conclusiones
• Por su parte, Paraguay y Bolivia, se destacan por contar con poblaciones de distintos grupos etarios más jóvenes. En el marco regional (e

incluso internacional) les confiere una valiosa oportunidad, entendida como "bono demográfico", al contar con una alta proporción de

personas activas (en edad de trabajar) por sobre la proporción de personas dependientes (niños, adolescentes, personas mayores y

ancianos). Igualmente resulta importante reconsiderar que en ambos países, la esperanza de vida de 74 y 66,4 años respectivamente,

muy por debajo del promedio de los demás países de la región. En ambos casos, contando con políticas adecuadas de educación,

salud y trabajo, esta situación podría impulsar el desarrollo económico y social de cada país, al tiempo que se preparan para el futuro

envejecimiento de su población por tratarse de un proceso global.

• Las estructuras familiares también se han modificado. Se observa un importante crecimiento de hogares unipersonales y una reducción

de la cantidad de miembros en el hogar. Según informa la CEPAL (2024) el promedio de integrantes en el hogar es de 3,4 personas. Sin

embargo hay países con un ratio aún menor, como Argentina, con un promedio de 2,9 personas por hogar (INDEC, 2022). Estos

promedios varían por zonas de residencia urbana o rural, pero también varían según el quintil de ingresos. Así en América Latina tenemos

un promedio de 4,3 personas en los hogares del quintil más bajo (I) y un promedio de 2,6 integrantes en los hogares del quintil más alto (V)

(CEPAL, 2024)

• En Latino América se puede observar un marcado ascenso de la conformación de hogares multigeneracionales (con dos o más

generaciones unidas por lazos familiares) en un promedio de 21,5%(CEPAL, 2024). Sin embargo, en los hogares de la región hoy

encontramos menos niños y más adultos mayores.

• En los datos estudiados resulta relevante la disminución de la nupcialidad y con ello la estabilidad familiar asociada al matrimonio, no sólo

por la baja en el número de uniones sino por el aumento de divorcios, será necesario profundizar en las causas culturales y relacionales

pero por sobre todo en la afectación de los proyectos de vida a largo plazo.

• Es por eso que las nuevas políticas demográficas no solo deberán atender al grupo poblacional más añoso, sino que también, se plantea

la necesidad urgente de establecer políticas de incentivos a la natalidad y la parentalidad, que valoricen el rol de madres y padres, que

fortalezcan las relaciones familiares y que promuevan apoyos integrales para familias con necesidades diversas.



Referencias
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (2024) Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2023 (LC/PUB.2023/25-P), 

Santiago, Chile.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2022). Envejecimiento en América Latina y el Caribe: inclusión y derechos de las personas 

mayores. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48567; https://www.cepal.org/es/publicaciones/48567-envejecimiento-america-latina-caribe-

inclusion-derechos-personas-mayores

Naciones Unidas (2025) Desafíos globales: Envejecimiento. https://www.un.org/es/global-issues/ageing

Argentina:

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC (2025) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Síntesis de resultados. - 1a ed –

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC (2024) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos. Fecundidad. 

Edición ampliada. https://censo.gob.ar/wp-content/uploads/2024/05/censo2022_fecundidad.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-

Tema-2-41-135

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Dosier estadístico de personas mayores 2024

Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información de la Salud. Serie 5 Estadísticas Vitales. Registros de 1993 a 2023. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/deis/publicaciones

Registro Nacional de las Personas – RENAPER. Sistema estadístico de población. Nacimientos en Argentina (2012 - 2022) 

https://estadisticas.renaper.gob.ar/app_myn/

Bolivia:

Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia (2025):  https://www.ine.gob.bo/

• Número de partidas de nacimiento, por año de registro, según departamento de registro y sexo, 2010-2023 

• Número de defunciones por año de registro, según departamento de registro y sexo del fallecido, 2010-2023

• Número de partidas de matrimonio registrados por año de registro, según departamento, 2010-2023

• Número de divorcios por año de registro, según departamento de registro y categoría del divorcio, 2010-2023

Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Hogares 2011 – 2023

https://www.cepal.org/es/publicaciones/48567-envejecimiento-america-latina-caribe-inclusion-derechos-personas-mayores
https://www.un.org/es/global-issues/ageing
https://censo.gob.ar/wp-content/uploads/2024/05/censo2022_fecundidad.pdf
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135
https://www.argentina.gob.ar/salud/deis/publicaciones
https://estadisticas.renaper.gob.ar/app_myn/
https://www.ine.gob.bo/


Referencias
Brasil:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html

• IBGE, Censo 2022: Composição domiciliar e óbitos informados

• IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Estatísticas do Registro Civil 1980-2022

• IBGE - Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.  

Projeções da População: Brasil e Unidades da Federação, de 2000 a 2017. Revisão 2024

• IBGE: Projeções das Populações, Revisão 2024, Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação, População por sexo e grupos etários - 2000/2070 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC (2025) http://plataforma.saude.gov.br/natalidade/nascidos-vivos/

IBGE - Pesquisa Estatísticas do Registro Civil. Divórcios concedidos em 1ª instância ou por escritura, por tempo transcorrido entre a data do casamento e 

a data da sentença ou da escritura, grupos de idade do marido e da mulher na data da sentença ou da escritura, regime de bens do casamento e 

lugar da ação do processo

Chile: 

Instituto Nacional de Estadística. https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales

INE. (2025). Boletín demográfico anual provisional de estadísticas vitales 2023. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

INE. (2025). Series temporales de estadísticas vitales 1992-2023 (P). Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

CENSO. (2024). Resultados del Censo 2024. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/prensa-y-

comunicacion/presentaci%C3%B3n-nacional-cpv2024.pdf?sfvrsn=4b75dd98_2

INE. (2017). Estimaciones y proyecciones de la población 1992-2050. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

INE. (s.f.). IX Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

Registro Civil. (s.f.). Registro de divorcios inscritos en el Registro Civil de Chile.

https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html
http://plataforma.saude.gov.br/natalidade/nascidos-vivos/
https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales
https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/prensa-y-comunicacion/presentaci%C3%B3n-nacional-cpv2024.pdf?sfvrsn=4b75dd98_2


Referencias
Colombia: 

CEJ. (2020). “El matrimonio está dejando de ser para siempre”: Entre enero de 2016 y septiembre de 2019, por cada 100 matrimonios registrados en 

Colombia, se presentaron 41 divorcios. Corporación Excelencia en la Justicia. https://cej.org.co/destacados-home-page/el-matrimonio-esta-dejando-

de-ser-para-siempre-entre-enero-de-2016-y-septiembre-de-2019-por-cada-100-matrimonios-registrados-en-colombia-se-presentaron-41-divorcios/

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2025). Estadísticas vitales nacimientos y defunciones – Históricos  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones/estadisticas-vitales-nacimientos-y-

defunciones-historicos

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EEVV/2024/19-dic-2024/bol-EEVV-Defunciones-

2024pr.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-

demografico-Colombia-1951-2020.pdf

Ecuador:

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC (2023). Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacidos-vivos-y-defunciones-fetales/

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC (2023). Registro Estadístico de Defunciones Generales. ttps://www.ecuadorencifras.gob.ec/defunciones-

generales/

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC (2024).Estimaciones y Proyecciones de Población. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-

poblacionales/

Instituto Nacional de Estadística e Informática. ENDES

Tasa de Natalidad 2024 (proyección) y Tasas de Fecundidad: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC. (2024).Estimaciones y Proyecciones de 

Población. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC. (2024).  Registro Estadístico de Matrimonios y Divorcios. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/matrimonios-divorcios/

https://cej.org.co/destacados-home-page/el-matrimonio-esta-dejando-de-ser-para-siempre-entre-enero-de-2016-y-septiembre-de-2019-por-cada-100-matrimonios-registrados-en-colombia-se-presentaron-41-divorcios/
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones/estadisticas-vitales-nacimientos-y-defunciones-historicos
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EEVV/2024/19-dic-2024/bol-EEVV-Defunciones-2024pr.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-demografico-Colombia-1951-2020.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacidos-vivos-y-defunciones-fetales/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/defunciones-generales/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/matrimonios-divorcios/


Referencias
México:

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI (2025) Natalidad y fecundidad  https://www.inegi.org.mx/temas/natalidad/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI (2024) Estadísticas de defunciones registradas 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/EDR/EDR2023_Dtivas.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía – INEGI. Matrimonio y Divorcios 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=12239

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=12238

Banco Mundial, Población, total - Mexico

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?end=2023&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=1960

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, ENADID (2023) 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2023/doc/resultados_version_amplia_enadid23.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825493875/702825493875_1.pdf

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6200240407&tm=6#D6200240407_123#D6200240407_123

Instituto Nacional de Estadística y Geografía – INEGI. Censo de  Población y vivienda  https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Paraguay: 

Instituto Nacional de Estadísticas www.ine.gov.py

Perú: 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC https://identidad.reniec.gob.pe/estadisticas

Instituto Nacional de Estadística e Informática. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/

https://www.inegi.org.mx/temas/natalidad/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/EDR/EDR2023_Dtivas.pdf
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=12239
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=12238
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?end=2023&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=1960
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2023/doc/resultados_version_amplia_enadid23.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825493875/702825493875_1.pdf
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6200240407&tm=6#D6200240407_123#D6200240407_123
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
http://www.ine.gov.py/
https://identidad.reniec.gob.pe/estadisticas
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/


Referencias
Uruguay:

Ministerio de Desarrollo Social: 

• Nacimientos:  https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-nacidos-vivos-total-pais

• TBM: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/tasa-bruta-mortalidad-total-pais

• Defunciones: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/numero-defunciones-segun-causa-total-pais

• Tipos de Hogar. https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/distribucion-porcentual-hogares-segun-tipo-hogar-total-pais

Ministerio de Salud Pública:

• Natalidad-Mortalidad infantil. Informe preliminar 2023: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-

publica/files/documentos/publicaciones/Informe%20DIGESA_N%20y%20M%202023_final%20al%2020_03_2024_0.pdf

Instituto Nacional de Estadística (INE) – https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/

• Estimaciones y proyecciones de población (revisión 2013)

• Tasa global de fecundidad por departamento:  

• INE, Estimaciones y proyecciones de población, Rev. 2013, y Censo 2023. https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/datos-y-

estadisticas/estadisticas/indicadores-demograficos-0 

• Divorcios https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/comunicacion/publicaciones/anuario-estadistico-nacional-2024-volumen-n-101/23-

indicadores-6

Fecundidad: Cabella, W, Fernández Soto, M, Pardo, I y Pedetti, G. (2023.). La gran caída. El descenso de la fecundidad uruguaya a niveles ultra-bajos 

(2016 - 2021). 

-------------------------------------------

Nota Metodológica: Las cantidades o porcentajes informadas en cada gráfico,  corresponden al conjunto de países que aportaron información sobre el 

último período o año, salvo indicación contraria. Por esta razón, los años o períodos de una serie pueden no ser estrictamente comparables.

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-nacidos-vivos-total-pais
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/tasa-bruta-mortalidad-total-pais
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/numero-defunciones-segun-causa-total-pais
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/distribucion-porcentual-hogares-segun-tipo-hogar-total-pais
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/publicaciones/Informe%20DIGESA_N%20y%20M%202023_final%20al%2020_03_2024_0.pdf
https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/


Observatorio del 

Desarrollo Humano 

y la Vulnerabilidad

Instituto de Ciencias para la Familia

Universidad Austral

Consulte otros informes en:
https://www.austral.edu.ar/familia/observatorio-

del-desarrollo-humano-y-la-vulnerabilidad/

https://www.austral.edu.ar/familia/observatorio-del-desarrollo-humano-y-la-vulnerabilidad/

