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• Participación del Estado, el sector privado y las personas mayores.

• Incremento en la proporción de personas mayores y prolongación de la 

vida: nuevas oportunidades y retos para las sociedades y las políticas 

públicas.

• Avances: las agendas públicas de los países se han centrado 

crecientemente en el envejecimiento y las múltiples formas de envejecer. 

• Pandemia ha impactado muy severamente a las personas mayores. 

El Plan de Madrid llama a construir 
una sociedad para todas las edades 
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I. Panorama del envejecimiento y tendencias

demográficas en América Latina y el Caribe
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América Latina y el Caribe experimenta un rápido proceso de envejecimiento 
poblacional: en 2050 habrá 2,1 veces más personas mayores que en 2022

1950: 5,2% 
(8,7 millones)

Población mundial de 60 años y más, por región, 1950-2100

(en porcentajes de la población total)

Fuente: CELADE - División de Población de la CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2022). World Population Prospects, 2022

2022: 13,4%
(88,6 millones)

2050: 25,1%
(192 millones)

2100: 38,2% 
(247 millones)



Fuerte retroceso en la esperanza de vida por la pandemia. 
Pero se retomará la senda de aumento

Fuente: CELADE - División de Población de la CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2022). World Population Prospects, 2022

Regiones del mundo: esperanza de vida al nacer, estimada y proyectada, 1950-2100 

(En años)

1950: 48,6 
años

2019: 75,2 
años

2021: 72,2 
años

2050: 80,6 
años



El grupo de edad de 80 años y más es el de mayor crecimiento
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Fuente: CELADE - División de Población de la CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2022). World Population Prospects, 2022

América Latina y el Caribe: distribución relativa de la población de personas mayores por 

grupos etarios, 1950-2060 

(En porcentajes de la población de 60 años y más)



Transformaciones en la estructura por edad y sexo

América Latina y el Caribe, población por sexo y edad, 1950, 2022 y 2100

(En millones de personas)

1950 2022 2100



De una sociedad joven a una envejecida

• América Latina y el Caribe pasó de ser 
una sociedad joven a ser una sociedad 
adulta joven en 2021.

• En 2043, pasará a ser una sociedad 
adulta. 

• En 2053 será una sociedad envejecida: 
el grupo de personas de 60 años y más 
superará en volumen a todos los demás 
grupos etarios.

• Enormes repercusiones en las políticas 
públicas. Se requiere planificación a 
mediano y largo plazo respecto a las 
políticas de trabajo, salud, protección 
social y cuidados, entre otras. 

América Latina y el Caribe: población según grandes 

grupos de edad, 1950-2060

(En millones de personas)
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Envejecimiento: situación de los países de la región

América Latina y el Caribe: año en que se iguala la 

proporción de personas de 0 a 15 años y de personas 

mayores de 60 años en la población total

2011
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Cuba

Barbados

Uruguay

Chile

Antigua y Barbuda; Trinidad y Tabago

Bahamas; Costa Rica; Santa Lucía

Brasil; San Vicente y las Granadinas

Jamaica

Argentina, Colombia

México

Granada

Ecuador; Dominica

Panamá

El Salvador; Perú

Rep. Dominicana

Belice; Venezuela (R. B. de)

Nicaragua

Suriname

Paraguay

Honduras

Guatemala; Guyana

Bolivia (E. P. de)

Haití

América Latina y el Caribe: tasa global de fecundidad, población de 

60 años y más y etapas de envejecimiento, 2022

(En número de hijos nacidos vivos por mujer y en porcentajes)

Fuente: CELADE - División de Población de la CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2022). 
World Population Prospects, 2022



II. Institucionalidad pública dirigida a las personas 

mayores, desde la perspectiva de derechos humanos



• Plan de Madrid: crear organismos y comités nacionales encargados del
envejecimiento, con representantes de la sociedad civil; mejorar la coordinación.

• Persisten desafíos para que alcancen el estatus que les corresponde en el aparato del
Estado. Se requiere autonomía institucional y presupuestaria, jerarquía institucional
suficiente y disponibilidad de equipos de trabajo capacitados.

• La elaboración de los informes nacionales refleja una participación más intensa de los
diferentes sectores y niveles de gobierno.

• Nuevas instituciones se han sumado, como las de defensa de los derechos humanos,
la procuración de justicia, la defensa de los derechos de las mujeres, las personas con
discapacidad y los pueblos indígenas.

Avanzar en la institucionalidad pública 
dirigida a las personas mayores



País Presidencia Desarrollo social y 
bienestar

Salud Mujer Justicia Otras
áreas

Argentina X
Bolivia (Estado Plurinacional de) X
Brasil X
Chile X
Colombia X
Costa Rica X
Cuba X
Guatemala X
Honduras X
Jamaica X
México X
Panamá X
Paraguay X
Perú X
República Dominicana X
Uruguay X
Venezuela (República 
Bolivariana de)

X

América Latina y el Caribe (17 países): área ministerial de pertenencia de las instituciones a cargo de la elaboración del 
informe nacional sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informes de los respectivos países sobre la aplicación del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento presentados por los gobiernos a la Secretaría Técnica de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe. 

Las instituciones encargadas de las personas mayores se encuentran 
principalmente en el ámbito de los ministerios de desarrollo social



• Por lo menos 19 países cuentan con legislación nacional que protege los derechos
humanos de las personas mayores (en 2013, solo 14 países).

• Leyes sobre temas emergentes: cuidados paliativos, instituciones de cuidado a largo
plazo, prevención y atención de la violencia, inclusión tecnológica y eliminación de la
discriminación laboral.

• Firma, ratificación o adhesión a la Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores: 9 países.

• Convención es el primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo adoptado
con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas mayores, a fin de
contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Avances en materia legislativa y en la adhesión a la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 



III. Las personas mayores y el desarrollo: 

protección social, participación en el mercado 

laboral y educación a lo largo de la vida



América Latina (13 países): percepción de pensiones contributivas y no contributivas entre las personas de 
65 años y más, según sexo, área de residencia y quintil de ingresos, 2019 y 2020 

(En porcentajes)

Desafíos de cobertura de protección social de las personas mayores

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2021 (LC/PUB.2021/17-P), Santiago, 2022, sobre la base del
Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

• 25 países de la región 
cuentan con pensiones no 
contributivas para la vejez. 

• Algunas pensiones son de 
alcance casi universal; 
otros se orientan 
exclusivamente a la 
población en situación de 
pobreza.

• En 13 países de América 
Latina, en 2020 las 
pensiones mitigaron un 
aumento de 34,9 puntos 
porcentuales en la pobreza 
y de 22,9 p.p. en la pobreza 
extrema.



América Latina (13 países): percepción de pensiones contributivas y no contributivas entre 
las personas de 65 años y más, según país, 2020

(En porcentajes)

Grandes diferencias en la cobertura de protección social de las personas 
mayores según los países

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 
2021 (LC/PUB.2021/17-P), Santiago, 2022, sobre la base 
del Banco de Datos de Encuestas de Hogares  
(BADEHOG).
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Cobertura Promedio de América Latina

• En siete países del Caribe, 
menos del 50% de la 
población en edad legal de 
retiro cuenta con pensión 
contributiva o no 
contributiva.

• En Haití la cobertura 
alcanza el 0,4%
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) y CEPALSTAT [base de datos en línea] 
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?indicator_id=4624&area_id=931&lang=es.

América Latina (14 países): personas mayores de 65 años y más que no reciben pensiones o cuyas 
pensiones son insuficientes, por sexo, alrededor de 2020

(En porcentajes)

A los problemas de cobertura de pensiones, se suman aquellos de 
suficiencia de las prestaciones



Las transferencias de emergencia, junto con las pensiones, permitieron a 

muchas personas mayores hacer frente a la crisis

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de “Desarrollo Social y COVID-19 en América Latina y el Caribe” [en línea] https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/index.php.
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América Latina y el Caribe (26 países): número de transferencias 
monetarias y en especie de emergencia frente al COVID-19 que 
incluyen a personas mayores dentro de su población objetivo, 

marzo de 2020 a octubre de 2021

21 en especie
44 monetarias

América Latina (17 países) y el Caribe (5 países): gasto social del 
gobierno central en protección social, 2019-2021

(En porcentajes del PIB)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.



• Tasas de ocupación de hombres y mujeres mayores guardan una estrecha 

correlación con las pensiones insuficientes.

• La discriminación por edad (edadismo) y género sigue siendo uno de los 

principales retos a enfrentar para el trabajo decente de las personas mayores. 

• Los prejuicios y estereotipos contra las personas mayores, que se han 

profundizado durante la pandemia, incrementan las desigualdades desde la 

perspectiva interseccional, lo que dificulta el acceso a un empleo decente. 

• Algunos países han impulsado importantes reformas legislativas orientadas a 

combatir la discriminación en las relaciones de trabajo en las empresas y 

eliminar criterios de edad para acceder a programas de capacitación.

Continuar en el mercado de trabajo debiera ser una opción, pero para 

muchas personas mayores es una obligación



Las personas mayores presentan mayores dificultades para lograr la 
inclusión digital. El acceso no garantiza el uso y la apropiación

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de
opinión realizadas por la Corporación Latinobarómetro en los respectivos países.

América Latina (18 países): principales aplicaciones web y 

móviles utilizadas, por grupo de edad, 2020

(En porcentajes)

América Latina (10 países): personas de 55 y más años con 

acceso y uso de Internet y computadora por grupos edad, 

alrededor de 2018

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) y otros, Perspectivas económicas de América Latina 2020: transformación digital para una mejor reconstrucción,
París, OECD Publishing, 2020.
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IV. El fomento de la salud y el bienestar en la vejez



• Prevención de las enfermedades a lo largo de la vida; atención primaria (incluidos los 
servicios de salud sexual); atención de mayor complejidad y especializada; rehabilitación; 
atención paliativa; servicios curativos. 

• Hasta la llegada de la pandemia, las personas mayores de la región habían experimentado 
una mejora en las condiciones de vida, lo que permitió el aumento de la esperanza de vida 
y el descenso de la mortalidad. Pero los avances no han sido uniformes. 

• Desafíos de las enfermedades transmisibles (ET) y no transmisibles (ENT) se han 
incrementado. En 2019, las ENT eran la primera causa de muertes en personas de 55 años 
y más (87,6%), seguidas por las ET (8,2%) y los accidentes (4,2%).

El Plan de Madrid establece que las personas mayores tienen pleno 
derecho a contar con acceso a la promoción de la salud 
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América Latina y el Caribe: defunciones por enfermedades no transmisibles
entre personas de 60 años y más, por sexo y grupos de edades, 2015 y 2019

(en porcentajes)

América Latina y el Caribe: probabilidad que tiene una persona 
de 30 años de morir antes de cumplir 70 años por enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus o enfermedades 
respiratorias crónicas, 2015 y 2019 

(en porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre 
la base de Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria (IHME), “Results”, 
The Global Burden of Disease Study 2019, Global Burden of Disease
Collaborative Network [en línea] https://vizhub.healthdata.org/gbd-
results/https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/
[fecha de consulta: octubre de 2022].

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), “Risk of Dying Prematurely from NCDs” [en línea] 
https://www.paho.org/en/enlace/risk-dying-prematurely-ncds [fecha de consulta: noviembre de 2022].

Defunciones por enfermedades no 
transmisibles



• En América Latina y el
Caribe, en 2020, se 
estimaron 85 millones 
de personas con 
alguna discapacidad.

• Se requiere pensar en
el impacto de las 
discapacidades en el
curso de vida y en las 
políticas dirigidas al 
envejecimiento 
saludable.

América Latina y el Caribe (31 países): cinco primeras causas de años vividos con discapacidad para la 
población de 60 años y más, según grupos de edad, 2019

Fuente: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 
sobre la base de Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
“Causas principales de mortalidad, 
y discapacidad”, 2020 [en línea] 
https://www.paho.org/es/enlace/
causas-principales-mortalidad-
discapacidad.

Conforme avanza la edad, el peso de la discapacidad es mayor. 
Cambian las principales causas que la ocasionan



América Latina y el Caribe (19 países): población, casos confirmados y muertes por COVID-19, 
por sexo y grupo de edad, 2021

Las personas mayores presentan un mayor riesgo de enfermar 
gravemente y morir por COVID-19

Población de 60 y más 
años en ALC (ambos 
sexos) y COVID-19 en 
2021:
• 15,7% de los casos
• 71% de las 

defunciones
• 59% de las 

defunciones 
corresponden a 
hombres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial de la Salud (OMS), Second round of the national pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic: January-March 2021. Interim report, 
Ginebra, 22 de abril de 2021; CEPAL/Organización Panamericana de la Salud (OPS), “La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social”, Informe COVID-19, Santiago, octubre de 2021.
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No obstante las dificultades iniciales, la región ha tenido avances 
importantes en vacunación y se priorizaron a las personas mayores

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard https://covid19.who.int/data.

América Latina y el Caribe: personas con esquema de vacunación completo, al 13 de octubre de 2022
(en porcentajes)



• Acceso a los servicios públicos de salud; fortalecimiento institucional de los sistemas 
de salud; creación, consolidación e integración de estrategias, políticas y programas 
nacionales de salud; ampliación de la infraestructura; legislación en salud.

• Hay que avanzar en políticas de salud con perspectivas incluyentes. Fortalecer 
perspectiva de género, edad e interculturalidad. Son escasas las acciones específicas 
para la población mayor indígena y afrodescendiente o de personas con identidades 
sexogenéricas no binarias. 

• Enfermedades no trasmisibles (ENT): prevenir, atender y rehabilitar ha sido una 
prioridad. El 35% de los países de la región ha implementado programas de 
autocuidado para personas mayores con enfermedades crónicas múltiples (OPS, 2019). 

No obstante la pandemia, los países reportan avances en materia de 
políticas de atención de la salud de las personas mayores



V. Creación de entornos propicios y favorables



• Políticas urbanas para la creación de entornos propicios y favorables.
• Vivienda: subsidios para la mejora o construcción; asignación de viviendas en 

comodato; mejora de la normatividad de la construcción; esquemas para la 
adquisición de vivienda asequible; apoyos por situaciones de desastre.

• Acceso a servicios básicos. Agua y saneamiento: mejoras en el acceso, pero hay  
disparidades entre áreas urbanas y rurales. Energía: tarifas residenciales y subsidios.

• Espacios públicos: se procura crear espacios de atención y participación, adaptar 
mobiliario urbano, avanzar en señalética preferencial. 

• Transporte: asequibilidad; necesario avanzar en modernización infraestructura.
• Justicia: reconocimiento y protección del derecho de acceso por parte de las 

personas mayores

Plan de Madrid: todas las personas mayores merecen vivir en entornos 
que realcen sus capacidades y propicien su participación y autonomía  



El bienestar de las personas mayores se relaciona con las redes de apoyo en el 

hogar y la frecuencia e intensidad de vínculos intergeneracionales
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Guatemala, 2018 Perú, 2017 Colombia, 2018 Chile, 2017

Vive solo o sola Vive con otras personas, todas mayores

Vive con otras personas, de otras edades, sin niños o niñas Vive con niños o niñas y, eventualmente, con personas de otras edades

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de microdatos de los censos de población y vivienda de Guatemala (2018), Perú (2017), Colombia (2018) y Chile (2017) disponibles en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-
División de Población de la CEPAL.

América Latina y el Caribe (4 países): distribución de la población urbana de 60 a 79 años y de 80 y más, 
según sexo y arreglos residenciales

(en porcentajes)



Prevención de la discriminación y la violencia contra las 

personas mayores

• Mayor disponibilidad de instrumentos de medición de discriminación y maltrato a 
personas mayores.

• Se han creado o fortalecido instituciones para proporcionar protección y asistencia 
jurídica a las personas mayores.

• Se han desarrollado estrategias y campañas dirigidas a promover los derechos 
humanos, visibilizar la importancia de erradicar la discriminación, procurar el 
reconocimiento y valoración de las personas mayores y promover imágenes del 
envejecimiento libres de prejuicios y estereotipos.

• La violencia feminicida también ocurre en mujeres mayores, mujeres transexual y 
transgénero mayores. En el período 2019-2021, el 7% de los femicidios en la región 
correspondieron a mujeres de 60 años o más.



VI. El derecho al cuidado de las personas mayores



• El envejecimiento conlleva un aumento importante en las 
necesidades de cuidados: personas mayores tienen mayor 
riesgo de presentar alguna dependencia funcional.

• Pandemia mostró que no puede haber desarrollo sin 
sostenibilidad de la vida: transitar hacia una sociedad del 
cuidado

• La prestación del cuidado ha ocurrido históricamente 
al interior de los hogares, por medio del trabajo de las 
mujeres. 

• Es necesaria la corresponsabilidad y la intervención del 
Estado para proveer sistemas integrales de cuidados.

El cuidado, tema central para la vida y el desarrollo, atraviesa 
transversalmente todas las orientaciones prioritarias del MIPAA
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América Latina y el Caribe: proporción de tiempo promedio 
dedicado a quehaceres domésticos y de cuidados no 

remunerados, según sexo, último año disponible
(en porcentajes del total de tiempo semanal)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPALSTAT [base de datos en línea] 
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat [fecha de consulta: 20 de septiembre de 2022].

https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat


• Cuidado a largo plazo: acompañamiento intenso y  
específico por parte de personal especializado. 

• Altos costos físicos, económicos y en desgaste 
emocional para quienes lo requieren y para quienes lo 
proveen.

• Se estima que en 2050 las personas mayores con 
dependencia funcional (que requieren ayuda para la 
realización de sus actividades básicas de la vida diaria) 
superarán el 3% del total de la población. 

• Cuidados paliativos: prevenir y aliviar el sufrimiento 
de las personas que enfrentan enfermedades graves. 

• En los últimos años ha crecido el número de equipos 
de cuidados paliativos, pero continúa siendo 
insuficiente (muchos equipos y servicios funcionan en 
el ámbito hospitalario exclusivamente). 

• Ocho países de la región reconocen los cuidados 
paliativos como especialidad médica
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de T. Pastrana y otros, Atlas de Cuidados 
Paliativos en Latinoamérica 2020, 2ª edición, Houston,
IAHPC Press, 2021.



• A partir del posicionamiento a nivel internacional y del reconocimiento de su relevancia el
cuidado ha sido crecientemente incluido en la agenda de política pública.

• Durante la pandemia, 14 países de la región establecieron 41 medidas relacionadas con la 
economía del cuidado. De estas, 23 beneficiaban directa o indirectamente a personas 
mayores que prestan o requieren cuidados.

• Informes de país reportan avances en: i) diseño de políticas y programas sobre cuidado, 
ej. promulgación de leyes y decretos que dan sustento jurídico a la creación de sistemas 
integrales de cuidados; ii) protección legal de las personas trabajadoras domésticas y de 
cuidados; iii) fortalecimiento de fuentes de información estadística sobre cuidados y uso 
del tiempo; iv) formación y capacitación en competencias para el cuidado.

Avances en materia de políticas de cuidado



Conclusiones y recomendaciones

• Incluir el envejecimiento en las agendas de gobierno: modernización legislativa y 
fortalecimiento de las instituciones responsables de la coordinación de las políticas. 

• Fortalecer los marcos jurídicos nacionales de protección de los derechos de las personas 
mayores. 

• Universalizar el acceso de las personas mayores a la protección social, los servicios de 
salud y el cuidado. Proveer educación a lo largo de la vida y cerrar brecha digital. 
Mejorar el acceso a servicios básicos.

• Superar la discriminación por edad, especialmente en el mercado laboral.

• Reforzar los mecanismos de recolección de información sociodemográfica desagregada 
por edad, sexo, pertenencia étnico-racial, morbilidad y condición de discapacidad.

• Ampliar la participación de las personas mayores en desarrollo de políticas públicas. 



Muchas gracias


