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RESUMEN. Este trabajo realiza un análisis descriptivo de la evolución de las principales 

variables demográficas del Perú al 2050. Se analiza la evolución de la tasa global de 

fecundidad, la estructura de la población por edad, la razón de dependencia y el bono 

demográfico. Se observa que (i) la fecundidad viene descendiendo de manera sostenida 

y llegará a 1,7 hijos por mujer en el 2050; (ii) la población infantil se reducirá mientras 

que habrá un incremento de la población adulta mayor, que llegará a más de 9 millones 

en el 2050; (iii) la razón de dependencia aumentará por el incremento de la población 

adulta mayor.
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DEMOGRAPHIC TRENDS IN PERU: PROJECTIONS TO 2050

ABSTRACT. This paper performs a descriptive analysis of the evolution of the main 

demographic variables in Peru to 2050. The evolution of the total fertility rate, the 

population structure by age, the dependency ratio and the demographic bonus are 

analyzed. It is observed that: (i) fertility is falling steadily and will reach 1,7 children per 

woman in 2050; (ii) the child population will be reduced while there will be an increase 

in the elderly population becoming more than 9 million in 2050; (iii) the dependency 

ratio will increase due to an increase in the elderly population.
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INTRODUCCIÓN

El Perú se encuentra atravesando un proceso de transición demográfica. La tasa global 

de fecundidad ha disminuido mientras que la población adulta mayor presenta una 

tendencia de crecimiento sin compensación de las cohortes menores. Esta situación 

tiene implicancias importantes en lo económico y lo social, más aún cuando en el Perú 

los niveles de desarrollo son insuficientes para garantizar las condiciones mínimas de 

vida a una gran parte de la población.

La disminución de la tasa de natalidad y mortalidad es un proceso conocido como 

bono demográfico o dividendo demográfico. Este concepto se refiere a la etapa en la 

que la población en edad de trabajar (15 a 64 años) es mayor que la población en edad 

dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años). Se estima que en el Perú el 

bono demográfico habría llegado a un mínimo aproximadamente a finales del 2020, con 

50,8 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar, y que luego empezará a 

aumentar a causa del incremento de la población adulta mayor.

El bono demográfico representa una oportunidad de mejora económica y social 

a través de aumentos en las tasas de ahorro, la inversión, el gasto en salud, el gasto 

en seguridad social y el gasto en educación. Empero, es necesario subrayar que la 

realización de esta oportunidad no es automática. Únicamente será posible si se dan 

las condiciones adecuadas en empleo, salud, educación y protección social, principal-

mente para los jóvenes que están en edad de trabajar. Al respecto, Pinto Aguirre (2016) 

menciona que para aprovechar el bono demográfico se requieren condiciones econó-

micas, sociales y políticas.

El dividendo demográfico que presenta un país puede durar varias décadas, pero 

siempre hay un punto de inflexión donde la razón de dependencia comienza a aumentar 

nuevamente. Por tanto, el bono demográfico es limitado. Dado esto, el objetivo del 

presente estudio es analizar las principales variables demográficas y exponer la impor-

tancia económica que tienen los cambios demográficos en el Perú.

La estructura del trabajo es la siguiente: en la segunda sección se presenta la revi-

sión de literatura; en la tercera, se muestran los indicadores demográficos; en la cuarta,  

se analiza la fecundidad; en la quinta, se examina la estructura de la población por edad; 

en la sexta, se analiza el bono demográfico y, finalmente, en la séptima y última sección 

se formulan las conclusiones.

REVISIÓN DE LITERATURA

La transición demográfica es un proceso de cambio en la población que experimentan 

los países al pasar de perfiles demográficos con altas tasas de natalidad y mortalidad 

hacia perfiles demográficos con bajas tasas de natalidad y mortalidad. Al respecto, Rizk 
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(2019) expresa que la transición demográfica tiene lugar en los países cuando la tasa de 

mortalidad y la tasa de fecundidad se están reduciendo. Lee (2003) señala que la transi-

ción demográfica empieza con la disminución de la mortalidad, luego la reducción de la 

fecundidad y, finalmente, el envejecimiento de la población.

Martínez (2013) menciona que la transición demográfica es un cambio que atra-

viesan las sociedades que en el pasado presentaban altos niveles de natalidad y 

mortalidad hacia etapas recientes, en las cuales la natalidad y mortalidad son bajas y 

el crecimiento demográfico es reducido. Para Blue y Espenshade (2011), la transición 

demográfica es el cambio en la estructura de la población que tiene implicancias en el 

desarrollo económico y social.

La transición demográfica causa cambios en la estructura de la población por edad. 

De este modo, si la población en edad de trabajar es mayor que la población dependiente 

(niños y adultos mayores), es posible que la estructura etaria afecte positivamente al 

crecimiento económico, si se otorgan previamente las condiciones adecuadas en empleo, 

salud, educación y protección social, en especial a los jóvenes que están en edad de 

trabajar. De acuerdo con Bloom y Williamson (1997), el aumento de la población poten-

cialmente activa o población en edad de trabajar puede elevar el ahorro y este, a su vez, 

impacta positivamente en el capital humano. Asimismo, Carvalho et al. (2016) señalan 

que la transición demográfica puede afectar a la tasa de interés real de equilibrio (tasa 

de interés real de pleno empleo) y que un incremento en la longevidad presiona a la baja 

al tipo de interés real.

La fecundidad es una de las principales variables demográficas de un país. Tiene 

un papel importante en el crecimiento de la población y su composición etaria. La fecun-

didad permite estimar el crecimiento aproximado de la población (Arce Mesa et al., 

2012). Para Medina Hernández (2012), la fecundidad es un componente demográfico que 

determina la estructura y el crecimiento de la población. De este modo, la información 

respecto a la fertilidad de cohortes es importante para conocer la dinámica de la pobla-

ción (Bohk-Ewald et al., 2018).

La reducción de la tasa de natalidad y mortalidad es un proceso conocido como 

bono demográfico. Este concepto se refiere al periodo en el que la población en edad de 

trabajar es mayor a la población en edad dependiente. Esto ofrece una oportunidad única 

que puede ser aprovechada para favorecer el crecimiento económico de un país, dado 

que los beneficios del bono demográfico podrían resultar en mejores niveles de vida y 

también en mayores niveles de ahorro e inversión.

Bloom et al. (2003) consideran que el bono demográfico es la variación del creci-

miento económico de un país causado por variaciones en su estructura etaria. Para 

Wongboonsin et al. (2005), el bono demográfico es el beneficio económico que se obtiene 

de las variaciones demográficas ocurridas en un país. En esta misma línea, Lee et al. 
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(2007) señalan que el bono demográfico es el beneficio económico que se obtiene de 

los cambios en la estructura por edad de la población. A su vez, Pinto Aguirre (2011) 

menciona que el ingreso per cápita se incrementa cuando la población en edad de 

trabajar de un país es mayor que su población dependiente.

Sin embargo, es importante destacar que los beneficios del bono demográfico no se 

dan automáticamente. Los beneficios potenciales se obtienen únicamente en escenarios 

específicos y dependen de cómo los agentes y las sociedades responden a los cambios 

(Cavallo et al., 2018). Para obtener los beneficios que trae consigo el bono demográfico, 

es necesario que se otorguen las condiciones adecuadas en empleo, salud, educación y 

protección social, especialmente dirigido a la población que está en edad de trabajar a fin 

de que puedan ahorrar (Bloom et al., 2007).

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN PERUANA 2020-2050

En el 2030, la población total del país será cercana a los 36 millones, en el 2040 será 38 

millones y pasará de los 39 millones en el 2050 (véase la tabla 1). A pesar de que la pobla-

ción seguirá aumentando por inercia poblacional, el crecimiento será cada vez menor, 

dado que el crecimiento absoluto, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones, 

tendrá una tendencia decreciente al pasar de 375 000 personas por año de la actualidad 

a 88 000 personas por año en el 2050.

Las proyecciones muestran que los nacimientos disminuirán de 568 000 por año 

en el 2020 a 443 000 por año en el 2050. Cabe mencionar que el menor número de los 

nacimientos se debe a la reducción de la tasa global de fecundidad (TGF), cuyo máximo 

valor se registró en la década de 1960 (6,9 hijos por mujer). Se estima que para el 2020 

alcanzaría 2,2 hijos por mujer, es decir, la TGF de reemplazo mínima necesaria para que 

la población se mantenga en el tiempo (Coutinho & Golgher, 2018), mientras que para el 

2050 estará por debajo del nivel de reemplazo, con 1,7 hijos por mujer.

Las defunciones aumentarán de 192 000 en el 2020 a 355 000 en el 2050, por lo que 

en tan solo 30 años prácticamente se duplicarán. Asimismo, la tasa bruta de mortalidad 

irá aumentando de 5,9 personas por cada 1000 habitantes en el 2020 a 9,0 personas por 

cada 1000 habitantes en el 2050. Dado que la tasa de mortalidad infantil se reducirá de 

12,6 muertes por cada 1000 nacidos vivos en el 2020 a 10,9 en el 2050, el incremento de 

las defunciones se deberá principalmente al aumento de las muertes en la población 

mayor de 60 años, causado por el envejecimiento.

Cabe mencionar que, respecto a la mortalidad infantil, Hanmer et al. (2003) señalan 

que el ingreso per cápita, los indicadores de salud, así como los indicadores de educa-

ción y desigualdad de género, son determinantes en este aspecto. En esta misma línea, 

O’Hare et al. (2013), luego de haber realizado diversas estimaciones entre el ingreso y 
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la mortalidad infantil, concluyen que el ingreso es un determinante clave de la supervi-

vencia infantil.

En cuanto a la esperanza de vida, se observa que esta será de 80 años en el 2050, 

siendo la diferencia de años de vida entre el hombre y la mujer de 5 años en promedio.

Tabla 1
Indicadores demográficos, Perú 2020-2050

Indicador 2020 2030 2040 2050

Población total 32 625 948 35 792 079 38 023 290 39 363 351

Nacimientos 567 512 522 790 476 376 443 337

Defunciones 192 215 241 503 294 352 355 024

Crecimiento absoluto anual 375 297 281 287 182 024 88 313

Tasa bruta de natalidad 17,40 14,60 12,50 11,30

Tasa bruta de mortalidad 5,90 6,70 7,70 9,00

Tasa global de fecundidad 2,21 2,00 1,84 1,72

Tasa de mortalidad infantil 12,60 12,00 11,40 10,90

Esperanza de vida (total) 76,90 78,10 79,10 80,10

Esperanza de vida (hombres) 74,10 75,50 76,50 77,50

Esperanza de vida (mujeres) 79,50 80,60 81,60 82,60
 
Nota. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD

La fecundidad es una de las variables demográficas más importantes para evaluar la 

tendencia del crecimiento de la población. Se expresa a través de la TGF, que se inter-

preta como el número de hijos por mujer en edad fértil (de 15 a 49 años). Esta variable ha 

venido descendiendo en el Perú a partir de finales de 1960. En el quinquenio 1950-1955, 

la TGF en promedio era de 7,0 hijos por mujer, mientras que para el quinquenio 1995-

2000 el promedio fue de 3,1 hijos por mujer. En efecto, en la figura 1 se observa que en 

1950 la TGF fue de 7 hijos por mujer y de 2,2 hijos por mujer para el 2020. Asimismo, las 

proyecciones indican que esta tendencia de reducción seguirá hasta el 2050.
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Figura 1
Tasa global de fecundidad, Perú 2020-2050

Nota. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La figura 1 muestra claramente que la TGF ha venido descendiendo desde fines de 

la década de los sesenta y con mayor rapidez a inicios de la década de los setenta. Ahora 

bien, entre 1970 y el 2000, la fecundidad descendió 54 % al bajar de 6,3 hijos por mujer 

a 2,9 hijos por mujer, es decir, en tan solo 30 años la fecundidad se redujo en más de la 

mitad. Las proyecciones realizadas muestran que la TGF estará por debajo de la tasa de 

reemplazo a inicios del 2030 y llegará a 1,7 hijos por mujer en el 2050.

Al respecto, Ferrando y Aramburú (1992) sostienen que la evolución de la fecun-

didad en el Perú se debe a dos factores: (i) la modernidad en lo social, económico y 

cultural (que parece haber ocasionado mayor distancia entre ricos y pobres); y (ii) la crisis 

económica que sufrió el Perú en la década de los ochenta y que condujo a altas tasas de 

inflación, recesión, deterioro del salario y reducción de los niveles de empleo. Asimismo, 

los progresos de la educación tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino 

y la difusión de métodos modernos de contracepción explicarían la disminución de la 

TGF. En esa línea, Guerra García (1991) menciona que en Lima y Callao el aumento de la 

educación, las mejores oportunidades de trabajo femenino y la extensión de prácticas 

contraceptivas han ocasionado la disminución del número de hijos por mujer.
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A partir del 2000, se observa un sostenido descenso en la TGF, lo que refleja que 

las peruanas en edad reproductiva están postergando la maternidad. Esto tiene impli-

cancias importantes; por ejemplo, representa oportunidades en el mercado de trabajo 

y la educación (sobre todo en la educación postsecundaria). La mayoría de las mujeres 

jóvenes y con estudios no tienen interés de renunciar o comprometer el desarrollo de 

sus carreras profesionales para convertirse en madres (Stefanelli et al., 2016). También, 

mayores niveles en educación y menores niveles de fecundidad están permitiendo más 

participación de la mujer en el mercado laboral.

Cabe mencionar que la disminución de la fecundidad también es notoria en América 

Latina. Según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), la fecundidad de las mujeres adolescentes de 15 a 19 años ha disminuido: ha 

pasado de 68,1 nacidos vivos por cada 1000 adolescentes en el periodo 2010-2015 a 63 

en el periodo 2015-2020. Asimismo, la tabla 2 muestra que la TGF está por debajo del 

nivel de reemplazo.

Tabla 2
Tasa global de fecundidad, América Latina 2015-2050

País 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 2040-2045 2045-2050

Argentina 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8

Bolivia 2,8 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8

Brasil 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8

Chile 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8

Colombia 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

Costa Rica 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7

Cuba 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8

Ecuador 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9

El Salvador 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

Guatemala 2,6 2,3 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7

Haití 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 1,7

Honduras 2,1 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

México 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1

Nicaragua 2,1 2,0 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8

Panamá 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1

Paraguay 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7

República 
Dominicana

2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9

Uruguay 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7

Venezuela 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7

América 
Latina

2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
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Juárez y Gayet (2015) encuentran que la disminución de la fertilidad en América 

Latina se debe a las mejoras en la educación de las mujeres y a su participación en el 

mercado laboral, mientras que el trabajo de Sánchez-Páez y Ortega (2018), luego de 

hacer un análisis comparativo entre América Latina y África subsahariana, concluye que 

el incremento de la prevalencia de anticonceptivos ha reducido la fertilidad en adoles-

centes en 6,8 % en América Latina y en 4,1 % en África subsahariana. Por su parte, 

Adsera y Menéndez (2011) consideran que la fecundidad disminuyó en América Latina 

en el periodo de recesiones económicas, principalmente con el aumento del desempleo.

La relación entre la fecundidad y la economía no solo sucede en América Latina. 

Adsera (2004) encontró que el alto desempleo y los contratos inestables que predo-

minan en Europa del Sur afectan negativamente a la fecundidad, en especial a las 

mujeres jóvenes. En esa línea, Puig-Barrachina et al. (2020) hallan que la TGF en España 

se redujo durante la crisis económica del 2008, principalmente en mujeres de 30 a 34 

años; empero, en algunas comunidades la TGF disminuyó antes de la crisis. Por otro 

lado, Guinnane (2011) explica que la disminución de la fecundidad en América del Norte y 

Europa se debe principalmente al cambio tecnológico que introdujo métodos modernos 

de contracepción y a la disminución de la mortalidad infantil.

Asimismo, Lee et al. (2012), a través de la estimación de un modelo panel, encuentran 

una reducción considerable entre el empleo y la fertilidad en las mujeres de Asia oriental 

y de la Unión Europea. En este sentido, Heuveline y Hirschman (2015) señalan que, en 

promedio, la TGF en el sudeste asiático está ligeramente por encima del nivel de reemplazo 

y que se está reduciendo. Por otra parte, Murthi (2002) menciona que China muestra una 

reducción en los niveles de natalidad desde 1960 y una tendencia a la baja en la TGF desde 

1963 en adelante en zonas urbanas y desde 1969 en adelante en zonas rurales.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD

Las estadísticas muestran que la población total seguirá creciendo, empero, a tasas cada 

vez menores y llegará a pasar los 39 millones de peruanos en el 2050 (véase la tabla 3). 

Dentro de 10 años, la población aumentará en 3 millones; por tanto, se necesitarán más 

y mejores servicios de salud (principalmente protección y salud dirigidas a la población 

adulta mayor), más y mejor servicio de transporte, más viviendas con acceso a infraes-

tructura básica (agua, saneamiento, electricidad y comunicación) y, principalmente, más 

y mejores puestos de trabajo.

La población infantil (de 0 a 14 años) será menor en los próximos 30 años. En el 2020, 

la población infantil sería de 8,1 millones, mientras que para el 2050 esta cantidad será 

menor en 1,2 millones. La figura 2 muestra tasas de crecimiento cada vez más negativas 

en la cohorte de 0 a 4 años, que se viene reduciendo desde mediados de la década de 

los noventa principalmente por la disminución de la fecundidad; y en la cohorte de 5 a 
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14 años, que será menor en términos absolutos en 182 000 menores en los próximos 20 

años y en 634 000 menores en los próximos 30 años. En cuanto a la población adoles-

cente y joven (de 15 a 29 años), se mantendrá en casi 8 millones en cada década entre el 

2020 y el 2050. Sin embargo, su peso relativo caerá de 24 % en el 2020 al 20 % en el 2050.

La población joven (de 30 a 44 años) y la población adulta (de 45 a 59 años) crecerán 

en los próximos 30 años. Dentro de 10 años, los jóvenes crecerán en 7,1 % y los adultos en 

22,1 %, mientras que en el 2050 habrá 500 000 jóvenes más y 2 millones más de adultos 

respecto al 2020. Estas cohortes tienen un enorme potencial para impulsar el desarrollo 

económico del país y contribuir a disminuir los niveles de pobreza; por tanto, es funda-

mental garantizarles trabajo y otorgarles condiciones apropiadas de trabajo y de vida a 

fin de que puedan desarrollar su potencial.

La población adulta mayor (de 60 años a más) tendrá un crecimiento significativo 

entre el 2020 y el 2050. En efecto, para el 2020, esta cohorte sería de 4,1 millones; en el 

2030, se acercará a los 6 millones; en el 2040, será de 7,6 millones; y, en el 2050, llegará 

a los 9,5 millones. En los próximos 30 años el incremento absoluto será de 5,4 millones, 

más del doble. Además, su peso relativo aumentará del 12,7 % actual al 24,1 % de la 

población total en el 2050. En otras palabras, en los próximos 30 años habrá un enveje-

cimiento inevitable de la población.

Tabla 3
Estructura poblacional, Perú 2020-2050

Indicador 2020 2030 2040 2050 Variación 
porcentual 
2020-2030

Variación 
porcentual 
2030-2040

Variación 
porcentual 
2040-2050

Población total 32 625 948 35 792 079 38 023 290 39 363 351 9,70 6,23 3,52

0-4 años 2 788 624 2 658 948 2 405 199 2 238 197 –4,65 –9,54 –6,94

5-14 años 5 335 513 5 539 383 5 153 887 4 701 514 3,82 –6,96 –8,78

15-29 años 7 869 975 7 688 453 8 022 512 7 841 553 –2,31 4,34 –2,26

30-44 años 7 276 339 7 789 330 7 593 306 7 790 546 7,05 –2,52 2,60

45-59 años 5 215 059 6 369 421 7 270 133 7 287 678 22,14 14,14 0,24

60 años a más 4 140 438 5 746 544 7 578 253 9 503 863 38,79 31,87 25,41
 
Nota. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Como se aprecia en la figura 2, el Perú ha pasado de ser un país de población 

infantil (1960) a uno de población de jóvenes (2020), y estamos entrando inevitablemente 

a convertirnos en un país con mayor proporción de población adulta mayor (2050). 

Efectivamente, la estructura etaria se ha vuelto menos triangular, es decir, la parte del 

centro hacia arriba se ha ensanchado y para el 2050 la estructura etaria se parecerá 

más a un rectángulo.
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Estos cambios demográficos en la población significan un gran desafío para el país, 

principalmente en las atenciones de salud y las pensiones de jubilación que la población 

adulta mayor demandará. Por ello, es necesario incrementar y mejorar la atención de 

salud, el sistema de pensiones y la prevención social, que mejore su condición social y 

económica. Al respecto, García Núñez (2012) menciona que, dado el envejecimiento rela-

tivamente acelerado de la población, es necesario que el Estado permita la cobertura 

universal en salud de los adultos mayores y la afiliación a un régimen de pensiones.

RAZÓN DE DEPENDENCIA Y BONO DEMOGRÁFICO

La razón de dependencia es la relación que existe entre la población infantil más la 

población adulta mayor, con respecto a la población joven y la población adulta en edad 

productiva. Se puede expresar de la siguiente manera:

Razón de dependencia =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎𝑎𝑎

 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖  

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎𝑎𝑎  

 

Razón de dependencia juvenil =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎𝑎𝑎

 

Razón de dependencia adulta mayor =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎𝑎𝑎

 

 

Donde: Pi representa a la población infantil de 0 a 14 años, Pam es la población adulta 

mayor de 65 años a más y Pja es la población de 15 a 64 años. De la ecuación anterior, se 

obtienen las siguientes relaciones:

Razón de dependencia =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎𝑎𝑎

 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖  

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎𝑎𝑎  

 

Razón de dependencia juvenil =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎𝑎𝑎

 

Razón de dependencia adulta mayor =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎𝑎𝑎

 

 
El bono demográfico sucede cuando la razón de dependencia disminuye, es decir, 

cuando la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años) supera a la población depen-

diente (niños y adultos mayores). En el Perú, la razón de dependencia llegó a pasar de 

90 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar a finales de 1960; luego 

comenzó a disminuir por la reducción de la fecundidad. Se estima que la razón de depen-

dencia decrecerá hasta alcanzar el punto más bajo en torno al 2025 con un valor de 

51 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar (véase la figura 3). Luego 

nuevamente aumentará. Empero, esta vez será a causa del incremento de la población 

adulta mayor, debido al envejecimiento.
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Figura 3
Razón de dependencia, Perú 1960-2050

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19
50

19
53

19
56

19
59

19
62

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

19
86

19
89

19
92

19
95

19
98

20
01

20
04

20
07

20
10

20
13

20
16

20
19

20
22

20
25

20
28

20
31

20
34

20
37

20
40

20
43

20
46

20
49

Razón de dependencia

Nota. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Como se aprecia en la figura 3, en 1960 la razón de dependencia juvenil llegó a 

registrar valores por encima de 80 menores por cada 100 personas en edad de trabajar, 

debido a las altas tasas de fecundidad alcanzadas entre 1950 y 1970 (Ferrando & 

Aramburú, 1992). Posteriormente, empieza a disminuir por la reducción de la fecundidad 

y las proyecciones muestran que seguirá esta tendencia hasta el 2050. A la inversa, la 

razón de dependencia de la población adulta mayor comienza a crecer notoriamente a 

partir del 2000 a causa del envejecimiento.

El cambio en la estructura de edades de la población en el Perú ha generado el 

bono demográfico (oportunidad demográfica), que se inició en el año 1970 y durará apro-

ximadamente hasta finales del 2020, cuando la razón de dependencia comience a subir 

nuevamente. En este contexto, la reducción en la razón de dependencia permite que 

aumente la tasa de ahorro e inversión con efectos positivos en el crecimiento económico. 

Empero, los efectos positivos del bono demográfico no son automáticos. Para aprove-

charlos se debe implementar políticas que incentiven la inversión, políticas de mercado 

de trabajo, política de educación y salud, políticas que promuevan un ambiente social y 

económico estable. De no hacerlo, los costos para atender a la inmensa población adulta 

mayor que se tendrá en el 2050 serán muy grandes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La fecundidad en el Perú comenzó a descender de manera sostenida a partir de finales 

de la década de los sesenta. En estos años, el promedio de hijos por mujer era de 6,9, 

mientras que ahora está en torno a 2,2 y esta tendencia a la baja seguirá hasta el 2050 

con un valor de 1,7. Esta disminución sostenida se debe a factores claves como el mayor 

acceso de la mujer a la educación, la propagación de métodos modernos de contracep-

ción y mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo. Sumado a esto, los 

avances de la medicina y la tecnología también explican esta disminución. Asimismo, en 

la actualidad, la decisión de tener un hijo más tiene un peso económico muy grande, prin-

cipalmente en las familias pobres. Estos factores han causado que se reduzca el número 

de hijos por mujer. Debido a la disminución de la fecundidad, la población infantil será 

cada vez menos. Los niños de 0 a 4 años se reducirán en más de 500 000 y los niños de 

5 a 14 se reducirán en más de 600 000 entre el 2020 y el 2050. 

En los próximos 30 años, habrá un envejecimiento de la población. En efecto, la 

población mayor de 60 años tendrá un incremento absoluto de 5,3 millones entre el 2020 y 

el 2050, y en términos relativos aumentará del 12,7 % al 24,1 %. La población que envejece 

necesita tiempo y calidad de cuidado especial, más gastos en salud y una previsión social 

que le garantice las mejores condiciones sociales, económicas y humanas. Estas nece-

sidades deben ser asumidas por el Estado. Considerando que actualmente esta cohorte 

tiene casi 4 millones de personas que en su mayoría no se encuentran adecuadamente 

protegidas, sobre todo en el sistema de salud y pensiones, su situación podría empeorar a 

futuro cuando sean más de 9 millones, siendo una carga fiscal muy grande para el Estado.

En el Perú, la razón de dependencia llegó a pasar de los 90 dependientes por cada 

100 personas en edad de trabajar a finales de los sesenta. Luego comenzó a disminuir por 

la reducción de la fecundidad en la década de los setenta, pero en adelante comenzará 

a aumentar por el incremento de la población adulta mayor debido al envejecimiento.

Lo precedente me lleva a plantear las siguientes recomendaciones:

• Dado que se tiene una disminución sostenida de la tasa de fecundidad, y que 

las proyecciones muestran que esta tendencia de reducción seguirá hasta el 

2050, se debe establecer una medida para que esta esta disminución no llegue 

a valores mínimos e incluso negativos. 

•  En cuanto al envejecimiento de la población, es muy probable que los adultos 

mayores se enfrenten a un mayor riesgo de pobreza; por ello, es necesario 

implementar programas para su seguridad. Dado que la población que enve-

jece necesita tiempo y cuidado especial, es necesario garantizar la atención 

de salud de los adultos mayores; asimismo, mejorar el sistema de prevención 

social y el sistema de pensiones dirigido a esta población.



Desafíos: Economía y Empresa n.° 1, julio-diciembre 202280

Milagros R. Quispe

Definitivamente se necesita de más investigación sobre el tema demográfico en 

el Perú, por ejemplo, investigar sobre la disyuntiva entre la disminución de la tasa de 

fecundidad y la disminución de la población, ¿es bueno que la población disminuya?, ¿qué 

debemos hacer para garantizar una vida digna a los adultos mayores?
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