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Introducción
Entre los cambios demográficos que están experimentado la mayoría de los países 

del mundo se ha destacado el envejecimiento paulatino de la población, al punto de 
poder ser considerado como el principal fenómeno demográfico de la presente era 
y del futuro, debido fundamentalmente a las implicaciones que tiene este cambio 
tanto a nivel de la sociedad como colectivo (el envejecimiento poblacional), como en 
relación a la situación específica de las personas que arriban a edades avanzadas (el 
envejecimiento individual) (CEPAL, 2011b). 

Visto así, se comprende tanto la relación entre el envejecimiento de la población 
y el envejecimiento individual como sus diferencias:

 
“…el envejecimiento es un proceso que se desarrolla gradualmente 

entre los individuos y en el colectivo demográfico. Las personas envejecen a 
medida que en su tránsito por las diversas etapas del ciclo de vida ganan en 
años; una población envejece cada vez que las cohortes de edades mayores 
aumentan su ponderación dentro del conjunto (Villa y   Riva   de  neira, 2021, p.59).

 
Las personas mayores permanecen en la actualidad por más tiempo formando 

parte de una población gracias a las ganancias progresivas que se han obtenido en la 
esperanza de vida, pero la remodelación de la estructura por edades de una población 
que la lleve a su envejecimiento es el resultado de las tendencias de los componentes 
de la dinámica demográfica. Este proceso ocurre por efecto de la disminución de 
los niveles de la fecundidad junto al aumento sostenido de la esperanza de vida, en 
tanto que la migración tendrá su influencia de acuerdo a la intensidad y continuidad.

El envejecimiento de la población es un proceso en marcha, según las estimaciones 
vigentes de la CEPAL y Naciones Unidas, en 2020 el 13% de la población de América 
Latina y el Caribe tiene 60 años de edad o más (87 millones), en apenas treinta años, en 
2050, llegará a 25% la representación de este grupo poblacional, serán 189 millones de 
personas. Venezuela igualmente está evidenciado los cambios en su perfil demográfico, 
su población más joven progresivamente está cediendo el protagonismo al grupo de 
personas mayores. Se estima que en la actualidad el 12% del total de su población 
pertenece a este tramo etario (3,5 millones), en 2050 pueden llegar a constituir el 21% 
superando en importancia al grupo de los niños, para contar 7,7 millones de personas.

Desde mediados de siglo pasado el país avanza en su proceso de transición 
demográfica, registrando variaciones en el crecimiento poblacional y en su estructura 
por edad, para comenzar a mostrar rasgos de envejecimiento de su población. En 
estos momentos, se observa un proceso de crisis social, económica e institucional 
de tal envergadura que alcanza a ser una situación de emergencia humanitaria 
con efecto en la dinámica demográfica, destacando el intenso y continuo proceso 
de la emigración de sus nacionales. Se prevé que el país continuará su tránsito 
hacia una sociedad envejecida, aunque se deberá seguir actualizando y analizando 
el impacto que efectivamente tenga la migración en su ritmo de transformación 
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etaria, así como en el resto de las variables demográficas. No obstante, las 
tendencias apuntan a que este proceso de cambio poblacional es inexorable, 
lo que demanda pronta atención por sus implicaciones en materia de empleo, 
sistemas de salud, seguridad social, sistemas de cuidados y vivienda, entre otros.

En ese orden, la finalidad de este trabajo es evidenciar el proceso de 
envejecimiento poblacional en Venezuela y sus características. Para ello, en un 
primer apartado, se asienta la evolución de los componentes de la dinámica 
demográfica y sus repercusiones en la estructura por edad en el transcurso de 
las últimas seis décadas; en un segundo apartado, se pasa a describir la situación 
demográfica actual y las perspectivas futuras. En el tercer apartado, se analizan 
una serie de aspectos sociodemográficos del envejecimiento y de las personas 
mayores: la composición por edad y sexo de este subgrupo, la sobrevivencia 
a partir de los 60 años de edad, las diferencias territoriales del envejecimiento, 
la situación familiar y la configuración de los hogares con miembros mayores.

Se consideró en el grupo de población de las personas mayores aquellas con 60 
años de edad o más. Para la revisión y el análisis planteado se utilizaron las siguientes 
fuentes de información: distintas actualizaciones de las estimaciones y proyecciones 
de población ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INE); 
las estimaciones y proyecciones de población elaboradas para América Latina por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Naciones Unidas; 
estimaciones de población a nivel de entidad federal y municipios elaboradas por 
el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales- Universidad Católica Andrés 
Bello (IIES-UCAB) y la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida-ENCOVI 2019-2020
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Seis décadas de evolución 
demográfica en Venezuela: 
1950-2010
Cambios acelerados en la dinámica demográfica 

El proceso de cambio en la dinámica poblacional se inscribe en la denominada 
“transición demográfica”, descrita como el pasaje progresivo de una etapa caracterizada 
por registrar altos niveles de mortalidad y fecundidad y bajo crecimiento de la población a 
otra etapa con niveles reducidos de mortalidad y fecundidad y con bajo crecimiento o nulo 
(CEPAL, 2011a), cambios que a su vez ocasionan una remodelación paulatina de la estructura 
por edad. Este proceso está relacionado con amplias transformaciones en el ámbito 
económico, social y cultural, vinculadas al avance de la modernización. No obstante, las 
evidencias han apuntado a que no existe un modelo único de transición demográfica. 
La temporalidad y el ritmo de variación de los niveles de mortalidad y fecundidad 
presentan diferencias a nivel de países y al interior de los mismos entre ámbitos 
territoriales y grupos poblacionales, explicadas por la confluencia de diversos factores. 
Entre ellos, los progresos en el desarrollo económico y social, las políticas formuladas 
con el fin de reducir la mortalidad y propiciar la regulación de la fecundidad, la capacidad 
de respuesta que ha tenido la población para adaptar su comportamiento demográfico a las 
condiciones de vida prevalecientes y el ejercicio de los derechos humanos (UNFPA-Venezuela, 2006).

Venezuela, al igual que otros países de la región latinoamericana, inicia su 
proceso de transición demográfica a partir de un rápido descenso de los niveles 
de mortalidad general e infantil. Durante los años ‘40 y ‘50 del siglo XX, mediante 
el beneficio de una creciente renta petrolera, se impulsan en el país importantes 
medidas en materia de salud pública y saneamiento ambiental, favorecidas por 
una urbanización acelerada. Sus resultados se reflejan en crecientes ganancias 
en la probabilidad de sobrevivencia de la población: a principio de los años ‘50 la 
esperanza de vida al nacer de los venezolanos de ambos sexos se ubicaba en 55,2 
años, entrados los años 70’ la reducción sostenida de la mortalidad se muestra en 
un aumento del promedio de vida a 66,2 años, hecho que indica una ganancia de 11 
años en el transcurso de sólo dos décadas. En el presente siglo y para el quinquenio 
2005-2010, se estimó el nivel de este indicador 73,8 años. En resumen, se logró 
una extensión de 18,6 años de vida en este período de sesenta años (cuadro 1). 

Las mejoras progresivas en las condiciones socioeconómicas y sanitarias igualmente 
tuvieron su impacto en la fecundidad. En principio, los niveles se vieron incrementados por 
efecto de la reducción de las causas de esterilidad ligadas a deficiencias nutricionales 
y a las condiciones sanitarias deficientes (UNFPA-Venezuela, 2006). Es así que en los 
años ‘50 y ‘60 el país alcanza su máxima fecundidad, las mujeres llegaron a tener en 
promedio 6,5 hijos. Es a partir de esta última década cuando la influencia del avance 
del proceso de modernización comienza impulsar el tránsito de la fecundidad a 

1.
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niveles más bajos. El mayor acceso de la población a la educación y la creciente 
participación de las mujeres en la actividad económica, política y social, han actuado 
en favor de su mayor autonomía e incentivando la aceptación de un modelo de vida 
distinto al de la familia tradicional, facilitado por la disponibilidad y amplio uso de métodos 
anticonceptivos modernos (Freitez, 2011). Para comienzos de la década de los años ‘70 se 
evidencia el inicio de la transición al registrarse una tasa global de fecundidad (TGF) en 
el orden de 4,9 hijos, en los ‘90 las mujeres habían reducido el tamaño de la familia a 3,3 
hijos en promedio y a 2,6 hijos una vez llegada la segunda década de este siglo (cuadro 1).

Cuadro 1
Venezuela. Indicadores de fecundidad y mortalidad.
Períodos 1950-1955/2005-2010

1950-1955 47,0 6,5 12,4 55,2
1960-1965 44,2 6,5 9,2 61,0
1970-1975 36,1 4,9 6,5 66,2
1980-1985 32,0 4,0 5,5 68,8
1990-1995 26,9 3,3 4,8 71,5
2000-2005 22,9 2,7 5,1 72,8
2005-2010 21,5 2,6 5,2 73,8

Período
Tasa Bruta 

de Natalidad 
(por 1.000 hab.)

Tasa Global  
de 

Fecundidad

Tasa Bruta de 
Mortalidad    

(por 1.000 hab.)

Esperanza 
de Vida

Fuente. OCEI-CELADE (1983). Venezuela. Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2025. 
INE (2005). República Bolivariana de Venezuela. Estimaciones y Proyecciones de
 Población 1950-2050.

  
El efecto de mayores progresos en la situación de salud de las mujeres 

ante un mayor riesgo de muerte de los hombres por factores de orden biológico, 
sociales y culturales, se ha reflejado en diferencias crecientes en la expectativa 
de vida. En la primera mitad de los años ‘50 las mujeres vivían 56,6 años en 
promedio, 2,8 años más; tres década después las mujeres alcanzaron a ganar 
15,2 años en su promedio de vida mientras que los hombres acumularon 12 años, 
por lo que se incrementa a 6 años el diferencial por sexo. Para el período 2005-
2010 se prolonga la sobrevivencia a 76,8 años en las mujeres y en 70,9 años en los 
hombres, manteniendo la misma amplitud de la brecha entre ellos1. (Gráfico 1). 

En la dinámica de cambio demográfico de Venezuela en el transcurso de estos 
sesenta años también tuvo relevancia la migración internacional. El país fue receptor de 
dos olas migratorias, la primera durante los años ´50, con un importante componente 
europeo, y la segunda durante los ´70 con mayor presencia de migrantes de origen 
latinoamericano. De acuerdo a los censos, la población inmigrante representaba el 7% 
del total en 1961 y 1981, posteriormente, a partir de la década de los ‘80 se desaceleran 
los flujos migratorios hacia el país y se da un proceso de reinmigración de extranjeros, 
por lo que disminuye a 4% la importancia de esta población según los dos últimos 

1 

1. Se destaca que en la región latinoamericana Venezuela junto a Colombia, El Salvador y Guatemala, han registrado un 
mayor diferencial por sexo en la esperanza de vida, ello tendría relación con la sobremortalidad masculina por causa de 
la violencia (Huenchuan, 2018).
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censos, 2001 y 2011. Asimismo, en el curso de estas tres décadas comienza a visibilizarse 
el proceso de emigración de venezolanos, especialmente de personas calificadas, 
respondiendo a la agudización de la crisis económica, social y política que caracterizó este 
período en combinación con los efectos de los procesos de globalización (Freitez, 2019). 

Gráfico 1
Venezuela. Esperanza de vida al nacimiento según sexo.
Períodos 1950-1955/2005-2010

Fuente. OCEI-CELADE (1983). Venezuela. Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2025.INE (2005). 
República Bolivariana de Venezuela. Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050.

Con esta evolución de los factores de cambio demográfico, el tamaño y la 
velocidad de crecimiento de la población varió notablemente en el trascurso de 
1950 a 2010. Para el año 1960 el volumen poblacional observado daba cuenta de la 
más elevada tasa de crecimiento media anual registrada en el país (4,0%), producto 
de una década previa caracterizada por una mortalidad en declive, alta fecundidad 
y saldo migratorio positivo, es así que en 1970 la población llega a poco más de 10 
millones, duplicando la cifra contabilizada veinte años atrás. Sin embargo, por efecto 
de la disminución de la fecundidad, claramente a partir de estos años se desacelera 
el incremento demográfico: entre 1980 y 1990 la tasa de crecimiento se ubicó en 2,7% 
para disminuir a 1,6 % entre los años 2000 y 2010, ubicándose el tamaño de la población 
en 28.5 millones al inicio de la segunda década del presente siglo (Gráfico 2).

Si bien, como antes se indicó, los distintos países presentan sus particularidades en 
relación a su dinámica poblacional, la denominada “transición demográfica” ha resultado 
un concepto práctico para el análisis de las tendencias de estas variables en la región 
latinoamericana (Chackiel, 2006)2. En ese orden, y atendiendo a la tipología de los países 
según la etapa de transición demográfica que con regularidad revisa y presenta el Centro 

2 
2. Se aclara que el volumen y tendencias de la migración internacional son menos predecibles y no siguen un patrón 
fácil de determinar, por tal razón este componente del cambio demográfico no es generalmente considerado en 
los planteamientos de la transición demográfica, pero de igual manera debe ser analizado a fin de determinar las 
tendencias de la dinámica poblacional de los países (Chackiel, 2006)
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Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)3, Venezuela, en el transcurrir de estas 
seis décadas, pasó de una etapa “incipiente” de la transición en los años ´50 (alta natalidad 
y mortalidad), a una etapa de transición “moderada” al arribar la década de los ´70, 
para luego avanzar a la etapa de “plena transición” a partir de los años ´80, hacia niveles 
moderados y bajos de fecundidad y mortalidad, con valores en sus indicadores cercanos 
al promedio mostrado por América Latina en el tránsito de la última mitad del siglo pasado.

Gráfico 2 
Venezuela. Población total y tasa de crecimiento. Años 1950-2010

3 

3.  Véase Chackiel (2006); CEPAL (2011 a, 2017).

Las transformaciones de la estructura poblacional 
El avance en las etapas de la transición demográfica a lo largo de estas seis 

décadas, ha producido una transformación paulatina de la estructura por edad de la 
población del país: de un perfil muy joven a otro con rasgos de envejecimiento. En 1950 el 
grupo de menor edad, entre 0 y 14 años, representaba el 44% de la población total, poco 
más de la mitad pertenencia al grupo en edad de trabajar, entre 15 y 59 años edad, en 
tanto que las personas mayores, de 60 años y más, constituían alrededor de 3%. Luego 
a inicio de los ´60 el país observa cierto rejuvenecimiento de su población, por efecto 
del aumento de la fecundidad junto a la reducción de los niveles de mortalidad infantil 
y de la niñez. Los más jóvenes aumentan su peso relativo a 46% y la edad mediana de la 
población baja de 18,2 a 17,1 años en el transcurso de estos 10 años (gráfico 3 y cuadro 2)

Al entrar la década de los ´80, la estructura etaria comienza a evidenciar los 
efectos de la tendencia hacia una menor fecundidad y los logros en la prolongación 
de la sobrevivencia de la población: la representación de los más jóvenes baja a 41% 
mientras que aumenta la importancia de la población de 15 a 59 años y la del grupo de 
personas mayores, por lo que la edad mediana se incrementa a 19 años. En el presente 
siglo se inaugura la transición progresiva a una población “madura”, la importancia 

Fuente. Cuadro 2
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de los niños se contrae a 33% en el año 2000 y a 29% en el 2010, el segmento en edad 
potencialmente activa supera el 60% al tiempo las personas mayores cobran notoriedad 
al variar su peso de 7% a 9% en esta década. La edad mediana sintetiza este proceso, 
aumentó 7,7 años con relación al valor que mostraba en los ́ 80, ubicándose en 26,7 años.

Gráfico 3
Venezuela. Distribución de la población por grandes grupos de edad. 
Años 1950- 2010 

Fuente. Cuadro 2

Los cambios tendientes a una población que “madura”, se constatan por las 
diferencias en el ritmo de crecimiento de la población de los tres grandes grupos de edad. 
Entre 1950 y 1960 los más jóvenes mostraban una tasa de crecimiento media anual mayor 
a la registrada por la población en su conjunto, en la década siguiente convergen ambas 
tasas para luego observar en el grupo infantil una ralentización de su incremento hasta 
caer a 0,1 % en 2010, muy por debajo del promedio (1,6%). En tanto durante este período el 
volumen de los jóvenes y adultos junto a las personas mayores acusaban un crecimiento 
superior, debido al avance en edad de las cohortes numerosas nacidas durante los años 
de más alta fecundidad y por el aumento de la expectativa de vida de la población. 

La tasa interanual correspondiente al grupo de 15 y 59 años de edad varió 
entre 4,3% y 2,0%; en el grupo de personas mayores su ritmo de incremento se ubicó 
entre 6,1% y 3,6%, duplicando el diferencial con relación al nivel de la tasa total en 
el último año de este período (gráfico 4). Este ritmo de crecimiento del segmento 
de más edad significa notables cambios en su volumen: en 1950 esta población 
apenas llegaba a 167 mil, en 1970 se triplica su tamaño para luego alcanzar los 
2.5 millones una vez entrada la segunda década de los años 2000 (grafico 6).
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Gráfico 4     
Venezuela. Tasa de crecimiento de la población por grandes grupos de 
edad. Períodos 1950-1960/2000-2010

Fuente: Cuadro 2

Una clara visión de la remodelación etaria que ha experimentado la población 
venezolana es ofrecida por las modificaciones de su pirámide (gráfico 5). La 
gráfica correspondiente al año 1960 refleja una población en crecimiento, su ancha 
base da cuenta de la importancia significativa que tenían los niños y lo más 
jóvenes. Veinte años después la pirámide poblacional ha cambiado en su forma 
evidenciando el avance en la transición demográfica, menos niños y el aumento 
del peso relativo de las cohortes con edades entre 15 y 34 años. En 2010, la pirámide 
se ha transformado notablemente, muestra una base más estrecha al tiempo que 
dibuja en la cima el incremento de la presencia de la población de mayor edad. 

Asimismo, otros indicadores, como el índice de envejecimiento y la relación 
de dependencia demográfica, permiten verificar los cambios que ha mostrado la 
población y lo que ello implica. En ese orden, el índice de envejeciendo, al relacionar 
el volumen del grupo de 60 años y más con el grupo infantil, señala la capacidad de 
renovación de la población, y al respecto se observa que si bien a entre 1950 y 1970 
su valor varió moderadamente, a partir de esta fecha tendió al ascenso con mayor 
intensidad para llegar a 30 personas mayores por cada cien niños en 2010 (gráfico 6).
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Gráfico 5     
Venezuela. Pirámides poblacionales. Años 1960, 1980 y 2010
(Porcentaje con relación a la población total).
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Gráfico 6 
Venezuela. Evolución del volumen de la población de personas mayores de 
60 años y más e índice de envejecimiento. Años 1950-2010
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4.  Relación de dependencia demográfica total: es el cociente entre el número de personas que se definen como dependientes, 
menores de 15 años de edad y mayores de 60 años, y el número de personas en edades potencialmente activas, entre 15 y 59 años 
de edad. Se expresa por cada cien. 

Relación de dependencia de menores de 15 años: es el cociente entre el número de personas de esta edad definidos como 
dependientes, y el número de personas en edades potencialmente activas, entre 15 y 59 años de edad. Se expresa por cada cien. 

Relación de dependencia de mayores de 60 años y más: es el cociente entre el número de personas de esta edad definidas como 
dependientes, de 60 años y más, y el número de personas en edades potencialmente activas, entre 15 y 59 años de edad. Se 
expresa por cada cien.

Fuente: Cuadro 2

La relación de dependencia demográfica da cuenta de la importancia de la 
población potencialmente pasiva o dependiente (menores de 15 años y personas de 
60 años o más), respecto al grupo considerado en edades potencialmente activas o 
productivas; a su vez, esta relación se descompone a fin de identificar el peso que en 
específico tienen los dependientes más jóvenes y los de mayor edad4. A comienzo de 
este período el valor de la carga demográfica total tendió al aumento a causa del 
componente juvenil, llegó a ubicarse en 102 dependientes por cada cien en edad de 
trabajar a inicios de los años ´70 y en 92 por cada cien la carga de menores de 15 años. 

Hacia la década de los años 80 se inicia una coyuntura demográfica favorable. 
Con la baja de la representación del grupo de los niños y el aumento de aquellos 
potencialmente activos, los valores de la dependencia total comienzan a disminuir 
para dar entrada al periodo del “bono demográfico”, llamado así por las oportunidades 
que ofrece esta transformación etaria a los países por efecto de la menor demanda 
de su población más joven. Este cambio puede permitir un incremento del ahorro y 
la reorientación de la inversión, a los fines de lograr un mayor crecimiento económico 

y avances en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad (Huenchuan, 2018). 

4 
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Gráfico 7
Venezuela. Evolución de la relación de dependencia y sus componentes. 
Años 1950-2010

 

Fuente: Cuadro 2

Cuadro 2 
Venezuela. Población según grandes grupos de edad e indicadores de 
estructura por edad.
Años 1950-2010

Indicadores 
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Población (en miles)
  Total 5.009 7.502 10.721 15.091 19.734 24.394 28.524
  Menor de 15 años 2.185 3.460 4.892 6.139 7.509 8.098 8.264
  De 15 a 59 años 2.657 3.737 5.318 8.192 11.092 14.551 17.799
  De 60 años y más 167 306 510 759 1.132 1.743 2.460
Porcentajes 
  Menor de 15 años 43,6 46,1 45,6 40,7 38,1 33,2 29,0
  De 15 a 59 años 53,0 49,8 49,6 54,3 56,2 59,7 62,4
  De 60 años y más 3,3 4,1 4,8 5,0 5,7 7,1 8,6
Tasa de crecimiento (por cien)
  Población total    - 4,0 3,6 3,4 2,7 2,2 1,6
  Menor de 15 años    - 4,6 3,5 2,3 2,0 0,7 0,1
  De 15 a 59 años    - 3,3 3,6 4,3 3,1 2,8 2,0
  De 60 años y más    - 6,1 5,3 4,1 4,0 4,3 3,6
Relación de dependencia(por cien)
  Total 88,5 100,8 101,6 84,2 77,9 67,6 60,3
  Menores de 15 años 82,2 92,6 92,0 74,9 67,7 55,7 46,4
  De 60 años y mas 6,3 8,2 9,6 9,3 10,2 12,0 13,8
Índice de envejecimiento (por cien) 7,7 8,8 10,4 12,4 15,1 21,5 29,8
Edad mediana de la población 18,2 17,1 17,0 19,0 20,9 23,4 26,7

Años 

 

Nota: La tasa de crecimiento refiere al crecimiento medio anual de la población durante cada período decenal. 
Fuente. OCEI-CELADE (1983). Venezuela. Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2025. INE. Venezuela. 
Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050 (Base-Censo 1990 y Base-Censo 2011 Obtenido de: http://
www.ine.gov.ve/).
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Hacia una sociedad que 
envejece2.Nueva década, nueva dinámica poblacional

Durante la segunda década de los años 2000 la economía venezolana acusó un 
continuo deterioro, impulsado por la caída de la producción petrolera, el desplome 
de los precios y los desequilibrios acumulados por la implementación de una política 
económica ineficiente (Zambrano et al, 2018); el país confrontó una gran escasez 
de productos básicos e insumos a la par de un proceso hiperinflación sostenido, 
además de padecer de otros problemas de orden económico, social y políticos no 
resueltos en años. Esta situación impactó notablemente todas las dimensiones de 
las condiciones de vida de la población y su efecto ha sido de tal envergadura que 
ha derivado en una situación de crisis humanitaria, cuyas consecuencias asimismo 
se verán reflejadas en la evolución de los componentes de cambio demográfico.

 En este contexto, se ha destacado el agravamiento de las condiciones 
de salud de la población al punto de ocasionar incrementos en los niveles de 
mortalidad infantil y de la mortalidad general. Estimaciones referidas a los años 2016 
y 2017 darían cuenta de una tasa de mortalidad infantil de 21 por mil nacidos vivos, 
nivel que observaba el país a inicio de los años ‘90, así como un exceso de muertes 
debido a la crisis humanitaria en el orden 2,4 defunciones por mil habitantes (74 
mil defunciones) y una perdida cercana a los 3,5 años en la esperanza de vida 
al nacimiento frente a otras estimaciones de este indicador (Correa, 2017, 2018). 

Al mismo tiempo esta crisis ha propiciado un intenso y continuo proceso de 
“migración forzada”, como opción de importantes sectores de la población para 
garantizar su supervivencia, es así que Venezuela pasa de ser un país de inmigración 
a un país expulsor de sus nacionales (Freitez, 2019)5. Con base a la información 
suministrada por organismos internacionales (gráfico 8), se puede verificar que a partir 
del año 2015 el volumen de emigrantes venezolanos creció de un modo extraordinario, 
para llegar a contar cerca de 4,5 millones de personas a finales de la década. 

 Una aproximación al perfil de los migrantes reciente, que salieron del país 
entre 2014 y 2019, puede obtenerse mediante la Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida (ENCOVI 2019-2020), y sus resultados confirman que el grupo de personas 
que optan por emigrar está constituido principalmente por jóvenes y adultos jóvenes 
de ambos sexos, precisamente en las edades productivas y reproductivas, cerca 
de 8 de cada 10. Dada la intensidad de este proceso se verá afectado de manera 
considerable tanto el volumen como la estructura etaria de la población y por ende 
otras variables de cambio demográfico (la fecundidad y la mortalidad) (gráfico 9). 

5 

5.  Se califica como “migración forzada” debido a que las personas dejan su lugar de residencia en contra de su 
voluntad, por no poder ejercer sus libertades civiles o políticas, o no poder “… gozar del derecho al bienestar económico 
y social, al trabajo, a una remuneración equitativa, al descanso, a la protección contra el paro, a la libre sindicación o a 
la educación” (Mármora, citado por Freitez, 2019).
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 Gráfico 8
 Venezuela. Evolución de stocks de emigrantes. Años 1990-2019

Fuente: Elaborado por el Observatorio Venezolano de Migración (OVM), a partir de: 1990-2015 - United 
Nations database. POP/DB/MIG/Stock/Re.2015; 2017 a - OIM. Tendencias migratorias en las Américas. 
RB de Venezuela. Febrero 2018; 2017b - OIM. Tendencias migratorias en las Américas. RB de Venezuela. 
Abril 2018; 2017-2018 a - OIM. Tendencias migratorias en las Américas. RB de Venezuela. Julio 2018; 2019 
a - OIM. Tendencias migratorias en las Américas. RB de Venezuela. Mayo 2019; 2019b - OIM. Tendencias 
migratorias en las Américas. RB de Venezuela. Julio 2019; 2019c-OIM. Tendencias migratorias en las 
Américas. RB de Venezuela. Octubre 2019.  

Gráfico 9.
Venezuela. Distribución de los migrantes recientes por grupos de edad 
según sexo. Período 2014-2019

Fuente: Elaborado a partir del procesamiento de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida  ENVOVI 
2019-2020, IIES-UCAB.



17

En las aún vigentes estimaciones y proyecciones de población elaboradas por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) con base al último censo levantado en el 
año 2011, se consideró que en el escenario más plausible para el período 2010-2050, 
en el país la fecundidad continuaría su tendencia decreciente para llegar a nivel de 
reemplazo poblacional en el año 20256, en tanto que la esperanza de vida al nacimiento 
proseguiría su aumento paulatino para variar de 74,5 años en promedio en 2010 a 79,2 
años para el año 2050, así como se supuso que el efecto de la migración sería nulo 
por lo que la población venezolana seguiría creciendo aunque con un ritmo menor7.

La última revisión de las estimaciones y proyecciones de población realizadas en 
2019 por CEPAL-CELADE junto con la División de Población de las Naciones Unidas (UN), 
muestra un escenario futuro muy diferente al considerar los efectos de los cambios 
en la dinámica poblacional que acusó el país a partir del 2010 (CEPAL, 2020). Se previó 
que la esperanza de vida tendría un nivel más bajo, e inclusive con pérdida de un año 
en el quinquenio 2015-2020 para volver a recuperar su tendencia ascendente solo a 
partir de 2030-2035. Se estimó un saldo migratorio negativo en la segunda década del 
años 2000, la tasa de migración se habría ubicado en -22,3 por mil habitantes en 2015-
2020, también se planteó entre los supuestos el retorno de una parte de los emigrantes 
durante el quinquenio siguiente y tasas de signo negativos durante el resto del periodo 
de la proyección, pero de menor intensidad (cuadro 3, gráfico 11). Es así que Venezuela 
progresivamente pasaría a etapas más avanzadas de la transición demográfica, con 
una tasa de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo y con una recuperación de la 
extensión de la esperanza de vida, pero experimentando además el impacto de la migración.

Bajo estos supuestos el volumen de la población venezolana sería menor en 
comparación al proyectado por el INE y con un notable decrecimiento entre 2015 y 
2020: el total de habitantes habría pasado de 30.1 millones a 28.4 millones durante 
estos años, indicando una diferencia en el orden de 4.2 millones con relación al total 
previsto por las proyecciones oficiales vigentes (32.6 millones). Según esta última 
fuente el tamaño poblacional del país alcanzaría los 40 millones en 2050, mientras que 
según las proyecciones ofrecidas por CEPAL y UN se ubicaría en 37.millones (gráfico 11).

Con un sentido ilustrativo del efecto que estos cambios en las variables 
de la dinámica demográfica estarían ocasionados en la estructura etaria de la 
población, se muestra en el gráfico 10 la pirámide correspondiente a la distribución 
por edad proyectada para el año 2020 tanto por el INE como por la CEPAL y NU. 
El impacto del intenso proceso de migración junto a la mortalidad erosionaría 
con mayor intensidad las cohortes entre 20 a 45 años de edad de ambos sexos, 
así como se muestra en una base piramidal más estrecha por la baja de la 
fecundidad, el resultado de la migración y el aumento de la mortalidad infantil. 

6 
7 

6 Por nivel de reemplazo se entiende una tasa global de fecundidad de 2,1 hijos en promedio por mujer.

7  Véase en: INE. Proyecciones de Población con Base al Censo 2011, http://www.ine.gov.ve. Ministerio del Poder Popular 
para la Planificación (MPPP) (2021). Venezuela en Cifras. Nuestra transición al Socialismo. Disponible en: http://www.
mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2021/01/Venezuela-en-cifras-2021-26-enero-1.pdf
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Cuadro 3
Venezuela. Indicadores de fecundidad y mortalidad. Períodos 2010-
2015/2070-2075

Período Ambos 
sexos Hombres Mujeres

2010-2015 20,0 2,4 5,9 73,1 69,4 77,0 -2,9
2015-2020 18,0 2,3 7,0 72,1 68,4 76,1 -22,3

2020-2025 16,8 2,2 7,3 72,3 68,6 76,3 10,9
2030-2035 15,5 2,0 7,9 74,4 70,7 78,2 -0,3
2040-2045 13,2 1,9 8,8 75,9 72,3 79,5 -0,6
2050-2055 12,0 1,8 9,7 77,3 74,0 80,7 -0,5
2060-2065 11,2 1,8 10,6 78,7 75,7 81,8 -0,5
2070-2075 10,4 1,8 11,4 80,2 77,4 83,0 -0,5

Tasa Bruta 
de 

Natalidad          
(por 1.000 

hab.)

Tasa 
Global  de 

Fecundidad

Tasa Bruta 
de 

Mortalidad    
(por 1.000 

hab.)

Tasa de 
Migración                                     
(por 1.000 

hab.)

Esperanza de vida 

Fuente: CEPAL-CELADE. Estimaciones y Proyecciones de Población a Largo Plazo. 1950-2100. Revisión 
2019

Gráfico 10     
Venezuela. Pirámide poblacional según estimaciones y proyecciones de población 
del INE y CEPAL-UN. Año 2020

Fuente: INE. Elaborado con base a: Venezuela. Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050 
(Base-Censo 2011) Obtenido de: http://www.ine.gov.ve/y CEPAL-CELADE. Estimaciones y Proyecciones de 
Población a Largo Plazo. 1950-2100. Revisión 2019.
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Gráfico 11 
Venezuela. Estimación y proyección de la esperanza de vida y del volumen 
poblacional según INE y CEPAL-UN.

Fuente: Elaborado con base a  INE. Esperanza de Vida 2000-2050,  INE. Estimaciones y Proyecciones 
de  Población 1950-2050 (Base-Censo 2011) Obtenido de: http://www.ine.gov.ve/ y  CEPAL-CELADE. 
Estimaciones y Proyecciones de Población a Largo Plazo. 1950-2100. Revisión 2019.  

Evolución futura de la estructura poblacional

Por la velocidad y magnitud de los cambios que se prevén en los componentes 
de la dinámica demográfica, el país verá reestructurada la composición por edad de 
su población mostrando rápidos avances en el proceso de envejecimiento. Según las 
estimaciones CELADE-NU8, en 2020 los más jóvenes representan alrededor del 27% del 
total, los jóvenes y adultos en edades productivas constituyen el 61% y llega a 12% el peso 
de aquellos con 60 años o más. Si se cumplen los supuestos de la proyección, treinta 
años después, en 2050, el perfil poblacional de Venezuela cambiará notablemente. 
La importancia de las personas mayores en el conjunto de la población superará 
al del grupo de los niños (21% vs. 19%) y en 2070 los de mayor edad conformarán el 
27% del total mientras que la presencia de los niños y del grupo de 15 a 59 años se 
contraerá a 17% y a 56%, respectivamente. La variación en la edad mediana dará 
cuenta de la intensidad de estas transformaciones se incrementará de 27,3 años en 
2015, a 38,0 años en 2050 y a 42,1 años una vez llegado el 2070 (gráfico 12, cuadro 4).

8 

8. Para revisar la posible evolución futura de la estructura de la población en Venezuela se tomará como base las estimaciones y 
proyecciones de población revisadas en 2019 por CEPAL- CELADE junto a Naciones Unidas: CEPAL-CELADE. Estimaciones y Proyecciones 
de Población a Largo Plazo. 1950-2100. Revisión 2019. 
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Gráfico 12     
Venezuela. Distribución de la población por grandes grupos de edad. 
Años 2015- 2070
 

Fuente: Cuadro 4

Los grandes grupos de edad seguirán mostrando marcadas diferencias en su 
tasa de crecimiento, acusando tanto los efectos de una fecundidad tendiente a 
niveles por debajo del reemplazo como de las variaciones en los saldos migratorios 
y la incorporación de las cohortes con distinto tamaño en los tramos de población 
potencialmente activa y de mayores. Se prevé que los niños figurarán por el 
decrecimiento de su volumen entre 2015 y 2070; el grupo en edades de trabajar, luego 
de registrar una tasa de signo negativo en el período de mayor emigración (2015-2020), 
volverá a crecer, no obstante, de vuelta su tasa se tornaría negativa pasado el año 
2050. En tanto, el grupo de 60 años y más será en único que observará incrementos a 
lo largo de este período de cincuenta y cinco años, a un ritmo promedio anual cercano 
a 3,5% entre 2015 y 2030, y sobre el 2% durante los veinte años siguientes (gráfico 13).

En el tránsito a nuevas etapas de la transición demográfica, la pirámide poblacional 
de Venezuela mostrará una figura muy alejada de aquella que la distinguió en décadas 
pasadas, marcadas por la mayor presencia de los niños y luego de jóvenes y adultos 
jóvenes. A partir del año 2020 se mostrará una mayor reducción de la base de la pirámide, 
las cohorte de jóvenes y adultos tenderán a la verticalización mientras que se ampliará 
progresivamente la cúspide demostrando así la mayor y más prolongada presencia del 
grupo de las personas mayores, rasgos que claramente caracterizarán a las pirámides 
que  representarán a la población en 2050 y más tarde en el año 2070 (gráfico 14).



21

Gráfico 13   
Venezuela. Tasa de crecimiento de la población por grandes grupos de 
edad. Períodos 2015-20/2060-2070

Fuente: Cuadro 4

Esta creciente importancia poblacional de las personas mayores de 60 
años y más asimismo puede verse a partir de la evolución del tamaño que 
tendrá este grupo en términos absolutos. Con el ritmo de crecimiento previsto su 
volumen estará cerca de duplicarse entre 2020 y 2040, en sólo estos veinte años 
pasarán 3.4 millones a 6.3 millones de personas. A mediados del presente siglo, 
en 2050, arribará a los 7.8 millones el total de residentes del país pertenecientes 
a este tramo de edad y llegarán a contar 10.3 millones en 2070 (gráfico 15.).

Así mismo el valor del índice de envejecimiento mostrará la preponderancia 
creciente prevista del grupo de mayores en la población venezolana y en consecuencia 
indicará la paulatina menor capacidad que tendrá de renovación generacional por 
la base de la pirámide. Se estimó que en 2020 existían 44 personas de 60 años y 
más por cada cien menores de 15 años de edad, pero a partir del año 2050, como 
antes se destacó, la importancia de las personas mayores superará a la del grupo 
de los más jóvenes; en los términos de este indicador, habrá 110 mayores por cada 
cien niños para esta fecha y llegará a 166 por cada cien en el año 2070 (gráfico 15).
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Gráfico 14     
Venezuela. Pirámides poblacionales. Años 2020, 2050 y 2070
(Porcentaje con relación a la población total).
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Fuente: Elaborado con base a CEPAL-CELADE. Estimaciones y Proyecciones de Población a Largo Plazo. 
1950-2100. Revisión 2019

La tendencia de la relación de dependencia demográfica se observará alterada 
entre los años 2015 y 2030, como consecuencia de la migración estimada junto a la baja de 
la representación juvenil. A partir de este momento la dependencia total irá en aumento 
pero esta vez a cuenta de la evolución del componente correspondiente al grupo de 60 
años y más. El valor de este indicador ubicado en 16 personas mayores por cada cien 
en edad de trabajar en 2015, aumentará a 35 por cada cien en el año 2050, superando 
el nivel de la carga juvenil y anunciando así el final del período favorable del bono 
demográfico. De continuar los factores que impulsan esta tendencia, en 2070 la carga 
demográfica total subirá a 79 por cada cien, el valor del componente de los mayores 
llegará a 49 por cada cien y bajará a 30 el componente juvenil (gráfico 16). Se iniciará 
entonces “una nueva era demográfica”, caracterizada por un rápido aumento de las 
relaciones de dependencia pero esta vez de las personas mayores (Huenchuan, 2018).
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Gráfico 15 
Venezuela. Volumen de la población de personas mayores e 
índice de envejecimiento. Años 2015-2070
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Fuente: Cuadro 4

 Gráfico 16
 Venezuela. Evolución de la relación de dependencia y sus componentes.
 Años 2015-2070 
eríodo del Bono Demográfico Inicio del período del Bono Demográfico 

Fuente: Cuadro 4
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Cuadro 4
Venezuela. Población según grandes grupos de edad e indicadores de estructura por edad. Años 2015-2070

Indicadores 

2015 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Población (en miles)
  Total 30.082 28.436 33.626 35.819 37.023 37.538 37.412
  Menor de 15 años 8.537 7.752 7.574 7.685 7.058 6.601 6.189
  De 15 a 59 años 18.646 17.239 21.137 21.840 22.211 21.955 20.971
  De 60 años y más 2.898 3.445 4.915 6.294 7.754 8.982 10.252
Porcentajes 
  Menor de 15 años 28,4 27,3 22,5 21,5 19,1 17,6 16,5
  De 15 a 59 años 62,0 60,6 62,9 61,0 60,0 58,5 56,1
  De 60 años y más 9,6 12,1 14,6 17,6 20,9 23,9 27,4
Tasa de crecimiento (por cien)
  Población total    - -1,1 1,7 0,6 0,3 0,1 0,0
  Menor de 15 años    - -1,9 -0,2 0,1 -0,9 -0,7 -0,6
  De 15 a 59 años    - -1,6 2,0 0,3 0,2 -0,1 -0,5
  De 60 años y más    - 3,5 3,6 2,5 2,1 1,5 1,3
Relación de dependencia(por cien)
  Total 61,3 65,0 59,1 64,0 66,7 71,0 78,4
  Menores de 15 años 45,8 45,0 35,8 35,2 31,8 30,1 29,5
  De 60 años y mas 15,5 20,0 23,3 28,8 34,9 40,9 48,9
Índice de envejecimiento (por cien) 34,0 44,4 64,9 81,9 109,9 136,1 165,6
Edad mediana de la población 27,3 29,6 32,1 34,9 38,0 40,4 42,1

Años 

Fuente: Elaborado con base a CEPAL-CELADE. Estimaciones y Proyecciones de Población a 
Largo Plazo. 1950-2100. Revisión 2019.

Venezuela en el contexto de la región latinoamericana

Los países de América Latina y el Caribe han transitado a distintos ritmos por los 
estadios de la transición demográfica así como han registrado variadas situaciones 
en relación a la migración internacional, como consecuencia se ha configurado 
una diversidad de perfiles poblacionales. En la actualidad, un grupo de países se 
encuentran en una etapa incipiente de la transición mostrando una población 
aún muy joven, en contraste, otros se ubican en una etapa muy avanzada con 
poblaciones caracterizadas por una presencia importante de personas mayores. Al 
respecto, se explica que tanto el momento histórico que impulsa la transición como 
las condiciones iniciales de la estructura por edades y la velocidad de los cambios de 
las variables demográficas, constituyen los factores que establecen las diferencias en 
la intensidad del envejecimiento demográfico de los países (Villa y Rivadeneira, 2021).

Con la finalidad de revisar la situación demográfica de Venezuela en el concierto 
de la región latinoamericana y las tendencias que se prevén, se seleccionaron catorce 
de los países con distinta dinámica poblacional y se clasificaron de acuerdo a la “etapa 
de envejecimiento” atendiendo al valor del índice de envejecimiento (IE), tomando 
como referencia una de las escalas presentadas por la CEPAL para América Latina y el 
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9. La población, los valores del índice de envejecimiento, la tasa global de fecundidad y la esperanza de vida de cada 
país, se obtuvieron de: CEPAL-CELADE. Estimaciones y Proyecciones de Población a Largo Plazo. 1950-2100. Revisión 2019.

Caribe (CEPAL, 2017)9. Como se muestra en el cuadro 5, para el año 2020 entre los países 
con mayores rezagos frente al promedio regional se encuentran Guatemala y Haití, su 
tasa global de fecundidad (TGF) se ubica alrededor de 3 hijos en promedio por mujer 
y la esperanza de vida al nacimiento es de 73,9 años y 63,5 años respectivamente, en 
estos países el envejecimiento es aún “incipiente”; en tanto, Ecuador y Paraguay difieren 
al presentar para el momento niveles de la TGF más bajos, 2,4-2,5 hijos por mujer, y una 
mayor esperanza de vida para un nivel de “envejecimiento moderado”, IE entre 34 y 40.

 
Venezuela, en esta selección forma grupo con México, Panamá y Colombia, la TGF 

estimada varía entre 1,8 y 2,5 hijos por mujer y la expectativa de vida entre 75,0 y 81,5 
años, el IE se ubica entre 44 y 59, cercano al promedio de la región y clasifica a estos 
países en la etapa de “envejecimiento moderadamente avanzado”. Con muestras de un 
mayor envejecimiento, IE entre 64 y 90, se agrupan Argentina, Brasil, Costa Rica y Chile, 
estos países, con excepción del primero, tienen una fecundidad bajo nivel de reemplazo 
y una esperanza de vida que oscila entre 75,6 y 80 años. Entre los países con una 
estructura poblacional más envejecida, se encuentran Uruguay y Cuba, más avanzados 
en su transición demográfica, con fecundidad igualmente bajo nivel de reemplazo, 
una expectativa de vida en torno a 78 años y un nivel del IE en el rango de 100 o más.

Se prevé que los países tiendan a la convergencia en cuanto a los niveles de las 
variables de cambio poblacional (baja fecundidad y mortalidad). De cumplirse estos 
supuestos, en veinte años más, en 2040, solo Haití y Guatemala tendrán un nivel de 
fecundidad sobre reemplazo y Haití sería el único país con una esperanza de vida inferior a 
70 años. La estructura de la población mostrará contundentes rasgos de envejecimiento: 
Venezuela junto a Ecuador, México y Panamá, se ubicará en la etapa de “envejecimiento 
avanzado”, mientras que cuatro de los países seleccionados pasarán a engrosar el 
grupo clasificado en la etapa de envejecimiento “muy avanzado”, representando 
este estadio el perfil de la región latinoamericana en su conjunto (IE superior a 100).

 
Pasada una década, se verá a los países antes rezagados transitar a la etapa de 

envejecimiento “avanzado”, mientras que en el resto, incluida Venezuela, la población 
de personas mayores superará a la población menor de 15 años de edad, al tiempo 
que los países más envejecidos serán Brasil, Costa Rica, Chile y Cuba, en estos el 
nivel del IE será mayor a 200. Se tendrá entonces que sólo en un período de treinta 
años el perfil poblacional de la región latinoamericana será totalmente diferente 
y con ello se instalarán otro tipo de demandas sociales y económicas que atender.

9 
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Cuadro 5
Países seleccionados de América Latina. Ubicación según etapa de 
envejecimiento. Años 2020, 2040 y 2050

Guatemala (22) Paraguay (34) México (44) Argentina (64) Uruguay (100)
Haití (24) Ecuador (40) Venezuela (44) Brasil (68) Cuba (134)

Panamá (46) Costa Rica (72)
América Latina (54) Chile (90)
Colombia (59)

Haití (44) Ecuador (80) América Latina (109)
2040 Guatemala (44) Venezuela (82) Colombia (135)

Paraguay (60) Panamá (91) Uruguay (142)
México (95) Brasil (150)
Argentina (96) Costa Rica (160)

Chile (182)
Cuba (262)

Haití (65) Ecuador (109)
2050 Guatemala (68) Venezuela (110)

Paraguay (88) Panamá (116)
Argentina (119)
México (128)
América Latina (146)
Uruguay (167)
Colombia (181)
Brasil (203)
Costa Rica (214)
Chile (222)
Cuba (295)

Año

2020

Etapa de Envejecimiento

Incipiente                
IE <= 24

Moderado                              
IE= 25-40

Moderadamente 
avanzado                                    
IE= 40-60

Avanzado                                             
IE= 60-99

Muy Avanzado                                             
IE >= 100

  Nota: Clasificación adaptada de CEPAL (2017). Derechos de las personas mayores: retos para la 
interdependencia y autonomía. (LC/CRE.4/3).

Fuente: Elaborado con base a CEPAL-CELADE. Estimaciones y Proyecciones de Población a Largo Plazo. 1950-
2100. Revisión 2019.  
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3.Características 
sociodemográficas de las 
personas mayores

Envejecimiento por dentro

En 2020, de acuerdo a lo estimado, el 12% de la población total del país pertenece 
al grupo de personas mayores de 60 años o más, 7% tiene entre 60 y 69 años y llega a 
4% la participación de los que han superado este intervalo de edad. Entre las mujeres 
aumenta a 13% la importancia relativa de las mayores, mientras que en los hombres 
se ubica en 11% la representación de este sector. La predominancia de las mujeres 
se muestra asimismo mediante el registro de valores ascendentes del índice de 
feminidad a medida que se transita en el ciclo de vida: de registrarse 113 mujeres por 
cada cien hombres cuando tienen entre 60 y 69 años, sube a 167 esta relación entre 
los que alcanzan los 80 años de edad o más. Este perfil poblacional descrito bajo el 
término “feminización del envejecimiento” (Chackiel, 2006), resulta de las brechas en la 
esperanza de vida y es un aspecto que se ha resaltado para su particular consideración 
en la formulación de políticas y programas dirigidos a este grupo, en atención a las 
desigualdades de género que han podido afectar a estas generaciones (gráfico 17).

Gráfico 17
Venezuela. Porcentaje de personas mayores de 60 años y más según grupos 
de edad por sexo e índice de feminidad. Año 2020
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1950-2100. Revisión 2019.
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Las ganancias progresivas en la esperanza de vida no solo se reflejan en un 
aumento de la presencia de las personas mayores en el conjunto de la población, 
sino que además tiene efectos en el mismo grupo por la prolongación de la vejez, 
lo que se expresa en un aumento del peso relativo del segmento con edades muy 
avanzadas, en otras palabras, se da un proceso de “sobreenvejecimiento”. La evolución 
del subgrupo en edades extremas, entre 80 años y más, igualmente deberá ser 
observada, dado que a partir de este umbral se acelera el deterioro de las condiciones 
físicas y mentales de las personas y puede haber una mayor pérdida de autonomía, 
con incrementos notorios de las necesidades en materia de salud y de cuidados 
que muchas familias tendrían dificultades en proporcionar (Aranco, et al, 2018).

En 2020 la población de 80 años o más constituye el 12% del total de la población 
de personas mayores, se proyecta que este grupo arribe a representar el 18% en el año 
2050 y 23% en 2070; en términos absolutos, su tamaño variará de 412 mil a 2.3 millones 
de personas en el trascurso de este período. Entre las mujeres, por su longevidad más 
prolongada el sobreenvejecimiento será más contundente; se estima que las mayores en 
edad avanzada tienen en la actualidad una participación de 14%, pero dentro de treinta 
años una de cada cinco pertenecerá a este segmento etario y una de cada cuatro una 
vez se llegue el año 2070, en tanto, se prevé que entre los hombres estas proporciones 
se ubiquen en 15% y 19% en estos dos momentos que se comparan (grafico 18).

Gráfico 18
Venezuela. Distribución de las personas mayores de 60 años y más según 
grupos de edad por sexo. Años 2020, 2050 y 2070 

Fuente: Elaborado con base a CEPAL-CELADE. Estimaciones y Proyecciones de Población a Largo Plazo. 
1950-2100. Revisión 2019.
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Esta progresiva prolongación de la etapa de la vejez está asociada a la 
tendencia que ha registrado la esperanza de vida a los 60 años de edad, indicador 
que representa el número promedio de años que le restaría por vivir a las personas 
una vez se llegue a esta edad10. Para el período 2010-2015 se estimó el valor de este 
indicador en 20 años para el conjunto de esta población mayor, las mujeres 
estarían viviendo en promedio 21,5 años mientras que los hombres 18,3 años. Como 
antes se expuso, la profundización del deterioro de las condiciones sociales y 
económicas de la población venezolana que se padece desde la segunda década 
del 2000 ha afectado sus posibilidades de sobrevivencia, por lo tanto se plantea 
que la evolución de la esperanza de vida a los 60 años se habría visto estancada 
para comenzar a mostrar ganancias solo a partir del quinquenio 2030-2035 (1,0 
año las mujeres y de 0,8 año los hombres con relación a 2010-2015) (gráfico 19). 

Luego, si se cumplen los supuestos de la proyección, en 2050-2055 las 
mujeres mayores vivirán en promedio 24,1 años y los hombres 20,4 años y ganarían 
alrededor de 1,6 años más para el período 2070-2075, reduciéndose levemente 
la brecha de género en la expectativa de vida a los 60 años (de 3,7 a 3,5 años). 
Sobre este punto, se ha señalado que en efecto se esperaría que esta diferencia 
entre los hombres y las mujeres pueda disminuir a futuro, en la medida en que 
algunos riesgos epidemiológicos tiendan a equipararse (Huenchuan, 2018).

Gráfico 19
Venezuela. Esperanza de vida a los 60 años según sexo. Períodos 2010-
2015/2045-2050

10 

10.  Este indicador se deriva de la tabla de mortalidad. Es una estimación del número promedio de años que le restaría 
vivir a una persona si se mantienen constantes las condiciones de mortalidad del período de referencia.

Fuente: Elaborado con base a United Nations, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, 
Online Edition. Rev. 1.

La esperanza de vida a los 60 años estimada para Venezuela en referencia al 
período 2015-2020, estaría mostrando diferencias destacables si se compara con otros 
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países de la región latinoamericana que se ubican en su misma etapa de la transición 
demográfica, y más si es con aquellos con avanzados cambios en su dinámica 
poblacional y por ende más envejecidos. Según los datos que aporta Naciones Unidas 
para los distintos países (gráfico 20), los hombres venezolanos viven en promedio 4,3 
años menos que los costarricenses y 3,7 años menos que los chilenos y los ecuatorianos; 
las mujeres asimismo registran brechas de 4,1 a 3,0 años frente a estos países e 
incluyendo además a las uruguayas. Estas disparidades se producen por la confluencia 
de factores asociados a las condiciones socioeconómicas de la población y el acceso a 
la atención adecuada en salud, así como guardan relación con hábitos y estilos de vida.

Gráfico 20
Paisas seleccionados de América Latina. Esperanza de vida a los 60 años 
según sexo. Quinquenio 2015-2020

Fuente: Elaborado con base a United Nations, Population Division (2019). World Population Prospects 
2019. Online Edition. Rev. 1.

Envejecimiento territorial

Venezuela es un país con muy alta concentración urbana. Con base al último 
censo de población se ha estimado que en 2020 cerca de 9 de cada 10 habitantes del 
país estaría ocupando el ámbito urbano e igual proporción en relación al grupo de 
personas mayores, lo que representa 3.1 millones (CEPAL-CELADE, Rev. 2019)11 En cuanto 
a la importancia relativa de los más adultos en los espacios urbanos y rurales no se 

11 

11.   De acuerdo a la clasificación establecida por el INE para la investigación censal, el ámbito urbano incluye centros 
poblados con 2.500 o más habitantes y el ámbito rural al conjunto de centros poblados con menos de 2.500 habitantes.



31

verifican diferencias conforme a esta fuente y clasificación (12%), pero si en relación a la 
composición por sexo como resultado del efecto combinado de la sobrevida femenina 
y la selectividad por sexo y edad que ha caracterizado a los movimientos migratorios 
internos: en los lugares urbanos hay una predominancia femenina, sube a 13% su 
participación y se registran 117 por cada 100 hombres entre los que tienen 60 y 74 años 
de edad y 142 por cada cien al superar este tramo de edad; en tanto, en los lugares 
rurales la presencia masculina llega a 12% y baja a 75 el valor del índice de feminidad 
en el grupo de 60 a 74 años para luego ubicarse en 84 en las edades más avanzadas12.

12 

12.   El similar nivel de envejecimiento de la población en lugares urbanos y rurales que muestra Venezuela también se 
ha verificado en otros países de la región latinoamericana, es el caso de Brasil y Uruguay. En otros países, los lugares 
rurales son más envejecidos, como ejemplo Bolivia, México o República Dominicana, mientras que otros, al contrario, 
han mostrado un mayor envejecimiento en el ámbito urbano, entre estos se menciona Cuba y Argentina (CEPAL, 2017). 

Fuente: Elaborado con base a CEPAL-CELADE. Estimaciones y Proyecciones de Población a Largo Plazo. 
1950-2100. Revisión 2019

A nivel de las entidades federales del país el proceso de transición demográfica 
se ha producido de manera heterogénea. Las desigualdades y las diferencias en el 
desarrollo económico y social se han reflejado en claros “contrastes demográficos”, las 
entidades con mayor progreso en bienestar se han ubicado en estadios más avanzados 
en el proceso de transición, mientras que se registran mayores rezagos en las regiones 
del país y en los grupos sociales que han acusado una mayor incidencia de la pobreza 
(UNFPA-Venezuela, 2006). Los persistentes niveles diferenciados de fecundidad 
y mortalidad, aunados al impacto de la migración interna e internacional, más 
evidente a escala subnacional, han definido una diversidad de perfiles poblacionales 
con variaciones en cuanto a la intensidad del envejecimiento demográfico. 

 

Gráfico 21
Venezuela. Porcentaje de personas mayores de 60 años y más según 
ámbito de residencia por sexo e índice de feminidad. Año 2020
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Utilizando la misma clasificación definida para los países de la región 
latinoamericana con base a los niveles del índice de envejecimiento, se presenta en 
el cuadro 6 las entidades federales que conforman el país agrupadas según la etapa 
de envejecimiento demográfico en la cual se encuentran, de acuerdo a estimaciones 
de población referidas al año 202013. En un extremo, en una etapa más rezagada del 
proceso de cambio demográfico y por tanto con envejecimiento “incipiente”, están 
Delta Amacuro, Amazonas y Apure, entidades caracterizadas por su componente rural 
e indígena; en estas el porcentaje de personas mayores no supera el 7% y registran 
un valor de la relación de dependencia de mayores (RDM) en torno a 12 por cada cien 
potencialmente activos. Un mayor número de entidades federales, diez de ellas, se ubican 
en una etapa de envejecimiento “moderado”, con valores del IE entre 25 y 40 por cien, 
con una representación de la población de 60 años y más que varía entre 9% y 12% y la 
RDM que va de 16 a 19 por cada cien; en este grupo destaca el Estado Zulia, la entidad más 
poblada del país que llega a concentrar el 12% de la población total de personas mayores. 

En la etapa de envejecimiento “moderadamente avanzado” se agrupan ocho 
de las entidades federales, con valores del IE entre 42 y 57 por cada cien y con una 
presencia de población de mayores que oscila entre 12% y 14%, la RDM llega a 23 por 
cada cien en este grupo. En tanto, en una instancia más avanzada de la transición 
y en consecuencia con mayor proporción de personas mayores, se encuentran tres 
de las entidades de la región central y capital con condiciones socioeconómicas 
más favorables, es el caso de Aragua, Miranda y Distrito Capital. El IE llega a 80 en 
esta última entidad, valor que alcanzaría en promedio el país en el año 2040. En este 
grupo la participación de los mayores se registra entre 14% y 17% y la dependencia de 
este segmento etario va de 23 a 26 por cada cien personas en edad de trabajar. Por 
la distribución poblacional que caracteriza a Venezuela, estas tres entidades junto a 
Carabobo y Zulia, concentran la mitad de la población total de personas mayores.

13 

13.    Las estimaciones que a nivel de entidad federal y municipio se utilizan en este informe fueron realizadas por el 
Instituto de Investigaciones Económicas y Social (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en el marco 
del Proyecto “Indicadores Sociales INSO-ENCOVI”. Para su elaboración se emplearon un conjunto de técnicas 
recomendadas para estimar la población en áreas intermedias y menores, con base a los siguientes insumos: 
las estimaciones y proyecciones de población de CEPAL-CELADE Revisión 2019, las estimaciones y proyecciones 
de población ofrecidas por el INE a nivel de entidad federal y municipio (obtenidas en: http://www.ine.gov.ve) y la 
información sobre emigración internacional aportada por la ENCOVI 2019-2020. Indicadores en referencia a la población 
de mayores de 65 años y más, pueden consultarse en: https://www.proyectoencovi.com/indicadores

. 
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Cuadro 6
Entidades Federales. Indicadores de estructura por edad y ubicación según 
etapa de envejecimiento. Año 2020

Entidad 
Federal

Población 
de 60 y más

Porcentaje de 
población de 
60 años y más

Distribución de 
la población  
de 60 y más

Relación de 
dependencia 
de 60 años y 

más

Índice de 
envejecimiento

Venezuela 3.444.491 12,1 100,0 20,0 44,4
Delta Amacuro 11.884 6,3 0,3 11,7 16,0
Apure 39.475 7,0 1,1 12,6 19,0
Amazonas 13.087 7,2 0,4 12,7 20,4
Barinas 73.423 8,9 2,1 16,1 24,9
Cojedes 31.275 9,5 0,9 16,6 29,1
Portuguesa 88.271 9,6 2,6 16,6 29,4
Sucre 94.177 9,6 2,7 16,6 29,8
Guárico 84.327 10,3 2,4 18,3 30,6
Zulia 418.964 11,0 12,2 18,7 36,6
Bolívar 179.316 10,4 5,2 16,6 38,9
Monagas 98.884 10,7 2,9 17,3 39,5
Anzoátegui 170.259 11,0 4,9 17,9 39,6
Falcón 112.809 11,5 3,3 19,4 39,8
Trujillo 91.914 12,1 2,7 20,4 42,2
Táchira 128.479 12,6 3,7 22,0 42,3
Mérida 110.699 12,7 3,2 22,1 42,3
Lara 213.284 11,5 6,2 18,6 43,9
Yaracuy 87.344 13,2 2,5 22,8 45,7
La Guaira 44.205 13,2 1,3 21,0 55,1
Nueva Esparta 73.953 13,1 2,1 20,5 56,2
Carabobo 303.947 13,7 8,8 21,9 57,1
Aragua 230.772 14,2 6,7 22,5 62,1
Miranda 442.728 15,1 12,9 23,2 74,8
Distrito Capital 301.015 16,6 8,7 26,5 80,4

Etapa de 
Envejecimiento

Incipiente              
IE <=24

Moderado             
IE= 24-40

Moderadamente 
avanzado                   
IE= 40-60

Avanzado                   
IE= 60-80

Nota: Clasificación adaptada de CEPAL (2017). Derechos de las personas mayores: retos para la 
interdependencia y autonomía. (LC/CRE.4/3).

Fuente: Elaborado con base a IIES-UCAB. Estimaciones de Población por Entidad Federal, 2020. 
Proyecto “Indicadores Sociales INSO-ENCOVI”. 
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Mapa 1
Venezuela. Porcentaje de población de 60 años y más por entidad federal. 
Año 2020

 
Fuente: Elaborado con base a IIES-UCAB. Estimaciones de Población por Entidad Federal y Municipios, 
2020. Proyecto “Indicadores Sociales INSO-ENCOVI”.

Con el fin de verificar la intensidad del envejecimiento poblacional a escala 
municipal, se clasificaron estas 335 unidades político-territoriales del país de 
acuerdo a la estimación del porcentaje de personas mayores de 60 años y más. 
De este modo se obtuvo que en 81 municipios se tiene una representación de esta 
población menor al 10% y en un número mayor, 118, se ubica su peso relativo entre 
10% y 11%; en 74 de los municipios las personas mayores constituyen el 12% o 13%, en 
tanto que suma 62 el número donde este segmento etario alcanza el 14% o más con 
relación al total de sus residentes. De este grupo de municipios los más envejecidos 
pertenecen al Estado Miranda, en esta entidad con porcentajes superiores al 20% 
clasifican: Los Salias (21%), El Hatillo (23%), Baruta (24%) y Chacao (31%). (Mapa 2). 

Sobre estas disparidades territoriales del envejecimiento demográfico asociadas 
a las diferencias en el proceso de desarrollo económico y social que ha distinguido 
al país, se debe destacar que estas también se expresan en las condiciones de vida 
de las personas mayores. Se ha podido verificar que en las entidades federales 
ubicadas en etapas más avanzadas de la transición demográfica con mayor 
presencia del grupo poblacional de mayor edad, las condiciones relacionadas 
con la salud, la protección y la seguridad económica de los mismos contrastan 
significativamente frente aquellas entidades más rezagadas, que registran un 
envejecimiento moderado o incipiente, pero su población de más edad se encuentra 
en mayor desventaja y en situación de mayor vulnerabilidad (Di Brienza y Correa, 2017). 
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Mapa 2
Venezuela. Porcentaje de población de 60 años y más por municipio. Año 
2020

Fuente: Elaborado con base a IIES-UCAB. Estimaciones de Población por Entidad Federal y Municipios, 
2020. Proyecto “Indicadores Sociales INSO-ENCOVI”.

Situación conyugal y los hogares de las personas 
mayores

La situación de pareja y las características de los hogares de pertenencia de las 
personas mayores es otra de las dimensiones sociodemográficas de este grupo que 
interesa observar, a los fines de identificar situaciones de mayor vulnerabilidad en esta 
etapa del ciclo de vida y que permitan disponer de elementos de base para orientar 
las acciones dirigidas en específico a esta población. En ese orden, y de acuerdo a 
lo reportado por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida- ENCOVI 2019-2020, se 
tiene que el 69% de las mujeres de 60 años o más no tiene una pareja, bien porque 
enviudaron, disolvieron la unión o porque permanecen solteras, proporción que sube 
a 85% entre las mujeres con edades más avanzadas a cuenta del incremento de la 
viudez. La representación de los hombres mayores sin pareja es mucho menor, se ubica 
en 46% y apenas varía a 49% una vez superados los 74 años de edad (Gráfico 22).

Las diferencias en la situación conyugal de mujeres y hombres mayores, aparte 
de reflejar los efectos de la mayor longevidad de la población femenina, expresan los 
comportamientos de género en cuanto a las pautas de formación y disolución de las 
parejas conyugales. Se conoce que los hombres registran una menor probabilidad 
de enviudar dado que tienden a formar uniones con mujeres más jóvenes, además 
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han mostrado mayor propensión a contraer nuevas nupcias. En torno este aspecto, 
se debe considerar que la ausencia de una pareja a estas edades tiene implicaciones 
particulares, por un lado, afecta las posibilidades de enfrentar los gastos que exige 
cubrir las necesidades básicas, y especialmente en el casos de las mujeres, que por 
su menor participación laboral en sus edades activas posiblemente tuvieron menor 
capacidad de ahorrar y además de poder obtener la protección de una pensión o 
jubilación; por otro lado, esta condición crea carencias afectivas con repercusiones 
sobre la seguridad emocional de las personas mayores (Villa y Rivadeneira, 2021).

Gráfico 22
Venezuela. Distribución de las personas mayores de 60 años y más por sexo 
y grupos de edad según situación conyugal. Años 2019-2020 

Fuente: Elaboración a partir del procesamiento de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENVOVI 
2019-2020, IIES-UCAB.

A nivel de los hogares también se evidencia el efecto del progresivo envejecimiento 
demográfico, de hecho en Venezuela sobre el 30% de los hogares tienen al menos una 
persona mayor entre sus integrantes, de acuerdo a los datos aportados por ENCOVI 2019-
2020. Con la intención de verificar las características de estos hogares con mayores se optó 
por emplear dos clasificaciones, una atendiendo a su estructura en función del parentesco 
con el jefe o jefa de hogar y otra tomando en cuenta la edad de los miembros que lo 
conforman, buscando cierta aproximación a su composición generacional (recuadro 1).

 Atendiendo a la primera tipología y considerando a su vez el sexo de la persona 
reconocida por sus miembros en el rol de jefe/a de hogar (gráfico 23), se tiene según 
esta fuente que el 18% de los hombres mayores viven solos mientras que el 15% de las 
mujeres se encuentran en esta situación. Convivir solamente con la pareja constituye la 
característica del 21% de los hogares de mayores encabezados por hombres y el 10% si la 
mujer es la jefa, mientras que en proporción similar conforman hogares de tipo nuclear 
completo o incompleto (o monoparental), en torno a 18%. Ser miembro de un hogar 
extenso resulta más frecuente en este grupo poblacional, tal como se ha verificado 
a partir de otras fuentes (Di Brienza y Correa, 2017), pero son aquellos jefaturados 
por mujeres los que en mayor medida muestran esta configuración (54% vs. 42%).
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Gráfico 23
Venezuela. Distribución de los hogares de las personas mayores de 60 años 
y más por tipo de estructura según sexo del jefe del hogar. Año 2019-2020
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Fuente: Elaboración a partir del procesamiento de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida- ENVOVI 2019-

2020, IIES-UCAB.

Al revisar la conformación de los hogares de personas mayores atendiendo a las 
características demográficas de sus integrantes, se muestra que poco más de un tercio 
de estas unidades domésticas son multigeneracionales y en otro tercio los adultos 
de más edad comparten residencia con miembros pertenecientes a la generación 
intermedia (entre 20 y 59 años de edad). Los hogares compuestos solo por mayores 
(unigeneracionales) representan el 11%, en tanto que resulta menor la importancia 
de aquellos formados por mayores que viven sólo con niños y/o adolescentes, 
es decir sin la presencia de algún miembro de la generación intermedia (4%). 

La ENCOVI 2019-2020 también informa que en 21% de los hogares de personas 
mayores emigró al menos un integrante entre los años 2014 y 2019. Con la finalidad de 
lograr una aproximación al posible efecto de la migración en la composición de estos 
hogares se comparó con aquellos que no habían tenido esta experiencia en el período de 
referencia. Los resultados permiten destacar que en los hogares de mayores con migrantes 
recientes disminuye a 28% la representación de los que comparten residencia con las 
generaciones intermedias, justamente la que tiende a emigrar, mientras que aumenta 
un poco más, a 7%, la participación de los hogares conformados ahora por personas 
mayores solo con niños y/o adolescentes y a 13% los de tipo unigeneracional (grafico 24).
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Gráfico 24
Venezuela. Distribución de los hogares de las personas mayores de 60 años 
y más según composición generacional y situación migratoria reciente. 
Año 2019-2020

Fuente: Elaboración a partir del procesamiento de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida- 
ENVOVI 2019-2020, IIES-UCAB.

Estos resultados sugieren la importancia de seguir ahondado sobre el impacto 
que tiene y tendrá en los hogares con personas mayores la dinámica migratoria 
que está experimentado el país, aunado a las implicaciones de la disminución 
paulatina del tamaño de los grupos familiares por la tendencia a la baja en los 
niveles de fecundidad. Estos aspectos de orden demográfico junto a la creciente 
integración de las mujeres en el mercado de trabajo, influyen en el papel de la 
familia como principal proveedor de cuidados, de modo que frente a un aumento 
de la población de mayores y de su segmento en edades más avanzadas, se 
deberán crear oportunamente las respuestas institucionales a la demanda de 
atención en cuidados que impondrá este grupo poblacional (Aranco, et al, 2018).
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Recuadro 1. 
Tipología de hogares

Tipo de hogar según estructura
• Hogar Unipersonal: hogar formado por una persona mayor (60 años y 

más) que vive sola en la totalidad o parte de una vivienda.

• Hogar Nuclear: hogar compuesto exclusivamente por un núcleo familiar.

• Pareja Sola: núcleo familiar formado por un matrimonio o unión sin 

hijos.

• Nuclear Completo: núcleo familiar formado por un matrimonio o unión 

con uno o más hijos.

• Nuclear Incompleto: núcleo familiar formado por el padre o la madre 

y uno o más hijos

• Hogar Extenso: hogar compuesto por una familia nuclear y otros parientes 

del jefe/a del hogar solo por otros parientes del jefe/a del hogar.

• Hogar Compuesto: hogar familiar compuesto por una familia nuclear o 

extensa más otras personas no emparentadas con el jefe/a del hogar o 

sólo por personas sin relación de parentesco.

Tipo de hogar según composición generacional1

• Unipersonal: formado por una persona mayor (60 años y más) que vive 

sola en la totalidad o parte de una vivienda.

• Unigeneracional: hogar compuesto sólo por personas mayores (60 años y 

más).

• Con generación intermedia: hogar compuesto por personas mayores (60 

años y más) y otras personas con edades entre 20 y 59 años.

• Sin generación intermedia: hogar formado por personas mayores (60 años 

y más) con niños y/o adolescentes (entre 0 y 19 años de edad).

• Multigeneracional: hogar formado por personas mayores (60 años de 

edad), personas con edades entre 20 y 59 años y además con niños y/o 

adolescentes (entre 0 y 19 años de edad). 

1 Adaptación de la clasificación propuesta para los hogares en general por: Ullmann, H., Maldonado C., y Rico, M. (2014). 
La evolución de las estructuras familiares en América Latina, 1990-2010: Los retos de la pobreza, la vulnerabilidad y el 
cuidado. CEPAL, División de Desarrollo Social - Series Políticas Sociales No. 193. Santiago de Chile.

1 
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4.A modo de cierre: los 
desafíos

Los cambios en la dinámica demográfica que experimenta Venezuela están 
remodelando su estructura por edades, el segmento más joven paulatinamente 
pierde predominancia para dar paso a una mayor presencia de los segmentos 
de personas mayores, es así que la población tenderá a envejecer para mostrar 
en breve plazo otro perfil con necesidades sociales y económicas muy distintas. 
Esta transformación de la población deberá ser especialmente considerada 
en el diseño de políticas públicas dirigidas a lograr mayores progresos 
en el nivel de bienestar y en la igualdad, con el fin de garantizar que este 
subgrupo poblacional pueda disfrutar plenamente de sus derechos humanos.

Un recurso muy difundido para alertar sobre este cambio poblacional ha 
consistido en ilustrar la velocidad del proceso de envejecimiento en distintos 
países. En el gráfico que sigue se muestra el período de tiempo que tendrá que 
trascurrir para que Venezuela observe un incremento notable de la representación 
del grupo de personas mayores (de 65 años y más), en comparación con 
algunos países europeos y de otros continentes, así como frente a países 
latinoamericanos en igual estadio de la transición demográfica o más avanzados. 

Gráfico 25
Tiempo (en años) que tardaron o tardarán los países en duplicar su 
proporción de personas de 65 y más de 7% a 14 %

Fuentes: Adaptado de National Institute on Aging (2007).Why Population ageing matters. A global 
perspective. Países de América Latina: Cálculos propios basados en:
CEPAL-CELADE. Estimaciones y Proyecciones de Población a Largo Plazo. 1950-2100. Revisión 2019
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Estos datos permiten visualizar que los países que hoy día exhiben un sostenido 
desarrollo económico y social, como Francia, Suiza, Australia y Estados Unidos, 
debieron pasar entre 115 y 65 años para ver variar de 7% a 14% la importancia relativa 
de la población de mayores, de tal manera que pudieron adaptarse paulatinamente 
al envejecimiento. Se estima que en el país esta variación se observará en menos 
de tres décadas, en apenas 28 años, así como ocurrirá en Ecuador o Chile, y solo 
con unos pocos años más en comparación con Colombia o Brasil. Esta acelerada 
transformación poblacional implica mayores desafíos para dar respuesta sin 
demora a las exigencias que impone a nivel de la sociedad y de las familias.

Se ha prevenido sobre las consecuencias de este cambio en la estructura 
poblacional en múltiples aspectos de dimensión económica y social. El envejecimiento 
incide sobre las tendencias del consumo, el ahorro, la distribución del ingreso, el 
mercado de trabajo, en los sistemas de seguridad social y su sostenibilidad, además 
demanda la reorientación de los servicios de salud y la ampliación de oferta de servicios 
de cuidado (Villa y Rivadeneira, 2021; Aranco, et al, 2018). Asimismo tiene impacto en la 
composición de los hogares, las modalidades de convivencia, la demandas de viviendas 
y en los mecanismos de apoyo a las unidades familiares y a las comunidades para 
poder brindar la asistencia y cuidados a sus miembros de mayor edad (CEPAL, 2011b).

 
En Venezuela los desafíos son aún mayores, juntos a los que se configuran 

por el proceso de envejecimiento demográficos con la exigencia de garantía de 
los derechos de las personas mayores, se requiere abordar simultáneamente 
las problemáticas que afectan además otros grupos poblacionales, entre 
ellas: los niveles de mortalidad infantil, la incidencia de la fecundidad a edades 
tempranas y la mortalidad materna, la mortalidad por causas violentas así como 
la misma migración internacional. Situaciones que en la actualidad pudieran verse 
agravadas como consecuencia de los efectos de la pandemia por el COVID-19. 

En este momento, también representa un desafío para el país producir y 
divulgar información clave para los análisis y la planificación. Se requiere disponer 
de información actualizada para verificar las tendencias de la dinámica poblacional, 
así como es indispensable que se cumpla con la realización del levantamiento 
del censo de población con adecuada cobertura, lo que permitirá, por una 
parte, avanzar en el conocimiento sobre las condiciones sociodemográficas y 
económicas de las personas mayores con convenientes niveles de desagregación 
geográfica, y por otra parte, disponer de la base poblacional para elaborar 
estimaciones y proyecciones que reflejen la nueva realidad demográfica. 

El progresivo envejecimiento así como los diversos problemas de población 
mencionados, son situaciones compartidas con otros países de la región 
latinoamericana, por lo que ha sido planteada su atención en la agenda regional sobre 
población y desarrollo, concretada en el año 2013 con el Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe y que Venezuela también adoptó14. En 
específico, sobre el tema “envejecimiento y protección social”, se acordaron un conjunto 

14 
14.  El “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo” fue aprobado por los 38 países miembros y asociados a 
la CEPAL en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, 
celebrada en Montevideo del 12 al 15 de agosto de 2013. Los acuerdos se publicaron en: Naciones Unidas-CEPAL. 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (LC/L.3697), 5 de septiembre de 2013.
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de medidas prioritarias en distintos ámbitos, tales como: la participación, la seguridad 
social, la educación, la salud, el cuidado, el trabajo, la violencia y la discriminación. Este 
consenso regional representa una importante guía de acción, por lo que todo esfuerzo 
que realice el país con miras a lograr avances en su implementación contribuirá a 
hacer frente a los grandes desafíos que impone este inexorable cambio poblacional. 
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