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América Latina en cifras pretende dibujar un mapa claro de la situación
de los países latinoamericanos en la actualidad. Desde una perspec-
tiva eminentemente gráfica y cuantitativa, el documento de trabajo

desea convertirse en una publicación de referencia para todos aquellos que
quieran obtener información numérica y rápida sobre la situación demográ-
fica, social, política y económica de la región. 

A través de un análisis documental, América Latina en cifras aglutinará
datos en series temporales (cuando sea posible) con ánimo de obtener una
radiografía precisa de la evolución de esta convulsa pero interesante región. 

El informe se organiza haciendo hincapié en cuestiones demográficas,
para de manera progresiva ingresar al análisis de la economía, el medio
ambiente, la situación política, el panorama comercial existente en América
Latina y la relación que se puede observar entre los ciudadanos y las élites
políticas en esta parte del mundo. 

El documento que ha servido de guía/base para el diseño de este pro-
yecto de investigación es el texto publicado por FAES en el año 2004 titula-
do Los Indicadores del Cambio. España 1996-2000. Agradecemos la colabo-
ración de CEOE - CEIB en su elaboración.

Metodología

América Latina en cifras llevará a cabo un profundo análisis documental.
Todo, con ánimo de recopilar datos generados por instituciones públicas
y privadas que puedan ser de utilidad a la hora de plantear nuestra radio-
grafía sobre América Latina. 

Fuentes como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el
Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Índice de
Libertad Económica o el famoso Latin American Public Opinion Project
serán de obligado manejo. 

INTRODUCCIÓN



Un trabajo de recopilación y compilación de estadísticas ofrece innu-
merables problemas a pesar de su utilidad para el mundo académico,
empresarial y político. Las organizaciones internacionales que producen
los datos, en la mayoría de las situaciones, dependen para obtener los
mismos de las instituciones nacionales de cada país. 

En otras situaciones, los equipos internacionales de Naciones Unidas,
la Comisión Económica para América Latina o el Banco Mundial visitan
los respectivos Estados para entrevistar a los especialistas nacionales y
obtener la data. Básicamente, la relación depende de la confianza en
todo momento. 

Por tanto, debemos promover cierto escepticismo en los datos. Sobre
todo en aquellos provenientes de países como Venezuela, Cuba o
Nicaragua. Es sabido que estos países son, a día de hoy, dictaduras más
o menos consolidadas. Los regímenes autoritarios no disfrutan de la
debida transparencia y, por ello, debemos de guardar cierta desconfianza
respecto a los datos macroeconómicos, sociales y políticos que emanan
de dichas naciones. El informe señalará algunos de esos datos con un
asterisco, alertando al lector de posibles irregularidades en su obtención
por parte de las organizaciones internacionales públicas o privadas
encargadas de su registro.

INTRODUCCIÓN
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País Año Población total Fuente

Argentina 2018 44.494.502 INDEC

Bolivia 2018 11.339.200 INE Bolivia

Brasil 2018 208.811.837 IBGE

Chile 2017 17.574.003 INE Chile

Colombia 2018 49.940.857 DANE

Costa Rica 2017 4.905.770 Banco Mundial

Cuba 2017 11.484.064 Banco Mundial

Ecuador 2018 16.825.096 INEC Ecuador

El Salvador 2017 6.377.9085 Banco Mundial

Guatemala 2017 16.913.050 Banco Mundial

Honduras 2017 9.265.007 Banco Mundial

México 2017 129.163.028 Banco Mundial

Nicaragua 2017 6.217.058 Banco Mundial

Panamá 2017 4.098.059 Banco Mundial

Paraguay 2018 7.052.983 DGEEC

Perú 2017 32.165.049 Banco Mundial

República Dominicana 2017 10.767.000 Banco Mundial

Uruguay 2017 3.456.075 Banco Mundial

Venezuela 2017 31.977.006 Banco Mundial

TABLA 1.
Población de los Estados latinoamericanos

Fuente: Elaboración propia aglutinando datos de Banco Mundial, ver: https://www.bancomundial.org; también
Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República de Argentina, ver: https://www.indec.gob.ar; Instituto

Nacional de Estadística de Bolivia, ver: https://www.ine.gob.bo; Instituto Brasileiro de de Geografía e Estatística,
ver: https://www.ibge.gov.br; Instituto Nacional de Estadística de Chile, ver: http://www.ine.cl; Dirección

Nacional de Estadística de Colombia (DANE), ver: http://www.dane.gov.co; Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos de Ecuador, ver: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/; Dirección General de

Estadísticas, Encuestas y Censos de Paraguay, ver: http://www.dgeec.gov.py 
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País 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020

América Latina 21.4 19.5 17.9 16.5

Argentina 19.1 18.4 17.7 16.5

Bolivia 29.8 27.1 24.7 22.4

Brasil 19.4 17.4 15.4 13.9

Chile 16.0 15.3 14.1 12.9

Colombia 20.1 18.0 16.2 14.7

Costa Rica 18.0 16.6 15.2 13.8

Cuba 12.5 11.3 10.6 10.0

Ecuador 23.8 22.5 21.2 19.8

El Salvador 21.9 19.4 18.0 16.7

Guatemala 36.1 30.5 26.8 23.5

Haití 29.8 27.8 25.5 22.9

Honduras 29.8 25.5 22.0 18.7

México 23.1 21.0 19.4 18.4

Nicaragua 25.3 23.3 21.0 18.6

Panamá 22.1 21.0 19.8 18.8

Paraguay 25.1 23.3 21.7 20.0

Perú 23.0 21.4 20.4 18.8

República Dominicana 24.6 23.0 21.4 19.8

Uruguay 15.9 15.1 14.4 13.9

Venezuela 22.7 21.1 19.5 17.9

TABLA 2.
Tasas brutas de natalidad estimadas por quinquenios 
y países en América Latina (por mil)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Para más información ver:
https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-

rural-economicamente-activa 
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País 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020

América Latina 72.5 73.7 74.8 75.9

Argentina 74.4 75.2 76.1 76.8

Bolivia 62.2 65.0 67.8 70.4

Brasil 71.2 72.7 74.2 75.6

Chile 77.3 78.0 78.7 79.7

Colombia 71.8 73.0 73.8 74.6

Costa Rica 77.8 78.4 79.2 80.1

Cuba 77.2 78.7 79.2 79.6

Ecuador 73.7 74.6 75.6 76.5

El Salvador 69.7 71.2 72.7 74.2

Guatemala 69.0 70.3 72.6 73.9

Haití 58.2 60.7 62.6 64.3

Honduras 71.0 72.0 72.9 73.8

México 74.9 75.7 76.5 77.3

Nicaragua 70.9 73.0 74.6 75.8

Panamá 75.6 76.4 77.4 78.2

Paraguay 70.8 71.8 72.8 73.7

Perú 71.7 73.2 74.2 75.1

República Dominicana 71.2 72.3 73.3 74.2

Uruguay 75.3 76.2 77.0 77.8

Venezuela 73.0 73.5 74.1 75.0

TABLA 3.
Esperanza de vida general para América Latina 
(Ambos sexos)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Para más información ver: https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyeccio-

nes-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa
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País 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020

América Latina 69.1 70.3 71.5 72.6

Argentina 70.6 71.3 72.2 72.9

Bolivia 60.1 62.7 65.3 67.9

Brasil 67.3 68.8 70.3 71.8

Chile 74.3 75.2 76.1 77.2

Colombia 68.0 69.2 70.2 71.1

Costa Rica 75.5 76.1 76.7 77.5

Cuba 75.3 76.6 77.1 77.6

Ecuador 70.6 71.7 72.8 73.8

El Salvador 65.0 66.4 67.9 69.3

Guatemala 65.8 67.0 69.2 71.0

Haití 56.4 59.0 60.7 62.4

Honduras 68.6 69.6 70.4 71.3

México 72.4 73.3 74.0 74.9

Nicaragua 68.0 69.9 71.5 72.6

Panamá 73.0 73.5 74.3 75.1

Paraguay 68.7 69.7 70.7 71.5

Perú 69.0 70.5 71.5 72.5

República Dominicana 68.1 69.2 70.2 71.1

Uruguay 71.6 72.5 73.3 74.1

Venezuela 68.8 69.4 69.9 70.5

TABLA 4.
Esperanza de vida general para América Latina (Hombres)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Para más información ver: https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyeccio-

nes-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa
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País 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020

América Latina 75.7 76.9 78.0 79.1

Argentina 78.1 79.0 79.8 80.6

Bolivia 64.3 67.3 70.2 73.0

Brasil 75.0 76.4 77.9 79.3

Chile 80.2 80.8 81.3 82.2

Colombia 75.4 76.6 77.4 78.1

Costa Rica 80.2 80.8 81.8 82.6

Cuba 79.1 80.7 81.3 81.7

Ecuador 76.7 77.5 78.4 79.3

El Salvador 74.1 75.6 77.1 78.5

Guatemala 72.1 73.5 75.9 76.8

Haití 59.9 62.4 64.3 66.2

Honduras 73.4 74.5 75.4 76.4

México 77.4 78.1 78.9 79.7

Nicaragua 73.8 76.0 77.7 78.9

Panamá 78.2 79.4 80.5 81.4

Paraguay 72.9 73.9 74.9 75.9

Perú 74.3 75.9 76.8 77.8

República Dominicana 74.4 75.5 76.5 77.4

Uruguay 78.9 79.7 80.5 81.2

Venezuela 77.3 77.7 78.2 79.4

TABLA 5.
Esperanza de vida general para América Latina (Mujeres)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Para más información ver: https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-

proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa 
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País 2000 2005 2010 2015 2010 2015

América Latina 32.0 29.9 27.9 25.9 24.1 22.5

Argentina 27.9 26.8 25.8 25.1 24.1 22.9

Bolivia 38.7 37.0 35.1 32.9 30.6 28.3

Brasil 29.4 27.0 25.4 23.3 21.3 19.6

Chile 27.4 24.8 22.6 20.9 19.6 18.5

Colombia 31.5 28.9 26.4 24.3 22.2 20.5

Costa Rica 30.9 27.5 24.7 22.4 20.8 19.2

Cuba 21.9 19.6 17.7 16.4 15.3 14.7

Ecuador 34.7 32.7 30.7 29.0 27.6 26.1

El Salvador 37.0 34.8 31.3 27.8 25.5 23.7

Guatemala 44.4 43.4 40.6 37.1 33.2 30.0

Haití 40.4 38.0 36.0 33.9 31.7 29.2

Honduras 42.4 39.6 35.9 31.9 28.1 24.8

México 34.5 32.6 30.1 27.7 25.9 24.6

Nicaragua 39.6 36.0 32.8 30.1 27.6 25.0

Panamá 31.9 30.2 28.7 27.2 26.0 24.9

Paraguay 38.2 35.3 32.7 30.1 28.3 26.5

Perú 34.4 31.7 29.4 27.9 26.5 25.1

República Dominicana 35.0 33.2 31.4 30.0 28.3 26.7

Uruguay 24.6 23.8 22.5 21.4 20.6 19.8

Venezuela 33.4 31.1 29.4 27.8 26.1 24.3

TABLA 6.
Población menor de quince años por país en América Latina (porcentaje)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Para más información ver: https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-

proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa 
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IMAGEN 1.
Las cifras de la migración a nivel global

IMAGEN 2.
Cifras de la migración global por sexo

En 2015, de los 7.300
millones de personas que
constituían la población
mundial, 244 millones
eran migrantes interna-
cionales: 1 de cada 30
personas.

El 52% de los migrantes internacionales son hombres y el 48% son mujeres

La mayoría de los
migrantes internacionales
(72%) se encuentran en
la edad de trabajar 
(20-62 años).

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2018). Informe sobre las
migraciones en el mundo 2018. Nueva York. ONU. Pág. 19.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2018). Informe sobre las
migraciones en el mundo 2018. Nueva York. ONU. Pág. 19.
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FIGURA 1.
Migrantes internacionales por región de residencia 
entre los años 2000 y 2015 (millones)

América Latina 
y el Caribe

Europa

Asia

África

América del Norte

Oceanía

2015
2010
2005
2000

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2018). 
Informe sobre las migraciones en el mundo 2018. Nueva York. ONU. Pág. 20
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FIGURA 2.
Los 20 principales países de destino (izquierda) y de origen (derecha)
de los migrantes en el año 2015 (millones)
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2018). 
Informe sobre las migraciones en el mundo 2018. Nueva York. ONU. Pág. 21.
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FIGURA 3.
Estimación de flujos de migración regional 2010-2015

Nota: La flecha indica la dirección del flujo, mientras que el grosor de la flecha en su base determi-
na el tamaño del flujo. Los números que aparecen en el contorno de la figura, que permiten medir el

tamaño del flujo, se indican en millones. Por ejemplo, entre 2010 y 2015 en América del Norte el
número de personas nacidas en Asia aumentó aproximadamente en 4 millones.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2018). 
Informe sobre las migraciones en el mundo 2018. Nueva York. ONU. Pág. 25.
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País 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020

América Latina -2.1 -0.8 -0.6 -0.5

Argentina -0.5 -0.2 0.1 0.1

Bolivia -2.1 -1.7 -1.1 -0.9

Brasil 0.0 0.0 0.0 0.0

Chile 0.5 0.7 0.9 0.9

Colombia -0.8 -0.6 -0.6 -0.6

Costa Rica 2.0 1.4 0.8 0.7

Cuba* -2.7 -3.4 -1.4 -1.9

Ecuador -1.8 -0.6 -0.5 -0.4

El Salvador -10.1 -9.1 -7.4 -6.2

Guatemala -4.7 -1.4 -0.7 -0.6

Haití -3.1 -2.9 -2.9 -2.4

Honduras -1.2 -0.6 -0.4 -0.3

México -6.0 -0.4 -0.9 -0.9

Nicaragua -6.7 -5.6 -4.6 -3.4

Panamá 1.0 1.3 1.5 1.5

Paraguay -1.7 -3.9 -2.7 -2.4

Perú -4.7 -3.4 -1.6 -1.1

República Dominicana -3.4 -3.2 -3.0 -2.8

Uruguay -6.3 -3.0 -1.8 -0.9

Venezuela* -0.1 -0.2 -0.5 -0.4

TABLA 7.
Tasa de migración estimada por país. Migrantes por cada 
1.000 personas

* Datos poco confiables.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Para más información ver: https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/
estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa 
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País Año Producto Interior PIB per cápita Promedio de
Bruto  (USD a precios crecimiento

(millones de USD actuales) económico
a precios actuales) anual*

Argentina 2017 637.590,42 14.402,0 2,9

Bolivia 2017 37.508,64 3.394,0 4,2

Brasil 2017 2.055.505,50 9.821,4 1,0

Chile 2017 277.075,94 15.346,4 1,5

Colombia 2017 309.191,38 6.301,6 1,8

Costa Rica 2017 57.057,37 11.630,7 3,2

Cuba 2017 N/D N/D N/D

Ecuador 2017 103.056,62 6.198,9 3,0

El Salvador 2017 24.805,44 3.889,3 2,3

Guatemala 2017 75.620,10 4.471,0 2,8

Honduras 2017 22.978,53 2.480,1 4,8

México 2017 1.149.918,79 8.902,8 2,0

Nicaragua 2017 13.814,26 2.221,8 4,9

Panamá 2017 61.838,18 15.087,7 5,4

Paraguay 2017 26.734,90 4.365,5 0,8

Perú 2017 211.389,27 6.571,9 2,5

República Dominicana 2017 75.931,66 7.052,3 4,6

Uruguay 2017 56.156,97 16.245,6 2,7

Venezuela 2017 N/D N/D N/D

TABLA 8.
Producto Interior Bruto (PIB) y PIB per cápita 

* Datos redondeados al primer decimal.
Fuente: Banco Mundial. Ver: https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 
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AÑO INFLACIÓN EN AMÉRICA LATINA

País 2013 2014 2015 2016 2017 Finanzas Infobae Banco
Digital 2017 Mundial

acumulada 2017
2018

Argentina 43.5 44.7 53.5 53.3 57.1 32,4% 24% 25,35%

Bolivia 28.4 27.7 29.5 31.4 34.4 0,72% 2% 6,06%

Brasil 56.7 58.9 66.5 70 74.0 3,34% 2% 3,79%

Chile 12.8 14.9 17.4 21.3 23.6 2,30% 2% 4,65%

Colombia 37.2 40 43.9 44.3 45.3 2,63% 4% 4,82%

Costa Rica 35.9 38.5 41.0 45 49.2 1,01% 2% 1,98%

Ecuador 13.6 16.3 19.4 24.6 28.3 0,47% ND 1,46%

El Salvador 49.2 49.6 50.2 50.2 49.1 1,39% 2% 1,38%

Guatemala 24.6 24.3 24.2 24 23.8 2,13% 5% 3,62%

Honduras 43.1 44.4 44.6 45.5 47.7 2,90% ND 4,21%

México 29.8 31.7 34.1 37.1 35.4 3,67% 6% 6,13%

Nicaragua 30.8 30.2 29.9 30.6 34.1 2,17% 5% 4,91%

Panamá 34.4 36.2 36.9 37.1 37.6 0,80% ND 1,51%

Paraguay 9.7 12.1 13.3 15.1 15.8 2,20% 4% 5,54%

Perú 17.2 18 19.7 21.6 21.2 1,80% 1% 3,94%

Rép. Dominicana 37.2 35.9 34.4 36.2 38.0 1,52% ND 3,67%

Uruguay 36.9 39.2 47.2 46.1 47.8 7,73% 6% 4,02%

Venezuela* 32.9 28.5 31.7 ND ND 115824% 2.616% ND

TABLA 9.
Deuda Pública como porcentaje del PIB y datos de inflación

* Datos poco confiables.
Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Concretamente ver CEPALSTAT Bases de Datos. 

Ver: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1240&idioma=e 
Para los datos de inflación ver también http://www.finanzasdigital.com/2018/05/infografia-resultados-de-la-infla-
cion-en-america-latina-abril-2018/; https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/01/11/como-quedo-

el-ranking-latinoamericano-de-inflacion-en-2017/; https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG 
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FIGURA 4.
Deuda Pública bruta y neta de los gobiernos latinoamericanos

Fuente: CEPAL (2017). Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2017. La movilización de recursos para el
financiamiento del desarrollo sostenible. Santiago de Chile. Comisión Económica para América Latina. Pág. 25.

2016 (deuda bruta)

2016 (deuda neta)

Promedio de 2008 
(deuda bruta)

Ar
ge

nt
in

a

H
on

du
ra

s

U
ru

gu
ay

C
ol

om
bi

a

C
os

ta
 R

ic
a

El
 S

al
va

do
r

Ve
ne

zu
el

a

Pa
na

m
á

H
ai

tí

Am
ér

ic
a 

La
tin

a 
(1

9
 p

aí
se

s)

R
ép

. 
D

om
in

ic
an

a 

M
éx

ic
o

N
ic

ar
ag

ua

B
ol

iv
ia

G
ua

te
m

al
a

Ec
ua

do
r

C
hi

le

Pe
rú

Pa
ra

gu
ay

América Latina (19 países)

71

58

47 46
45 45 44

41 39 38 38 37
36

30 30

24 24
21 21 20



22

B
ra

si
l-10

-8

-6

-4

-2

0

2

FIGURA 5.
Variación Deuda Pública entre los años 2015 y 2016

Fuente: CEPAL (2017). Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2017. La movilización de recursos para el
financiamiento del desarrollo sostenible. Santiago de Chile. Comisión Económica para América Latina. Pág. 12.
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1985-1986 1992 2000 2008 2016

País Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Argentina 16,5 45 15 30 9 35 9 35 9 35

Bolivia 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13

Brasil 0 60 10 25 15 27,5 15 27,5 7,5 27,5

Chile 0 57 5 50 5 45 5 40 4 40

Colombia 10 49 5 30 10 35 19 33 19 33

Costa Rica 5 50 10 25 10 25 10 15 10 15

Ecuador 19 40 10 25 5 15 5 35 5 35

El Salvador 3 60 10 30 10 30 10 30 10 30

Guatemala 11 48 4 34 15 25 15 31 5 7

Honduras 3 40 12 40 10 25 10 25 15 25

México 3 55 3 35 3 40 1,92 28 1,92 35

Nicaragua 15 50 8 35,5 10 30 10 30 15 30

Panamá 13 56 3,5 56 2 30 16,5 27 15 25

Paraguay ND ND ND ND ND ND ND ND 8 10

Perú 2 56 6 37 15 30 15 30 8 30

R. Dominicana 2 73 3 70 15 25 15 25 15 25

Uruguay ND ND ND ND ND ND 10 25 10 30

Venezuela 12 45 10 30 6 34 6 34 6 34

América Latina 7,5 50,9 7,8 35,2 9,6 29 10,9 28,4 9,8 26,6
(total 18 países)

TABLA 10.
Tasas marginales máximas y mínimas del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas por países de América Latina. 1985-2018

Fuente: CEPAL (2017). Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2017. La movilización de recursos para el
financiamiento del desarrollo sostenible. Santiago de Chile. Comisión Económica para América Latina. Pág. 40. 
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FIGURA 7.
Pérdidas tributarias estimadas debido a la evasión del impuesto sobre
el valor añadido (IVA). 2015. Siempre en porcentajes del PIB y miles
de millones de dólares
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País Año Exportación de bienes Importación de bienes
y servicios (% del PIB)* y servicios (% del PIB)*

Argentina 2017 11,2 13,8

Bolivia 2017 24,9 31,8

Brasil 2017 12,6 11,6

Chile 2017 28,7 27,0

Colombia 2017 14,8 20,1

Costa Rica 2017 34,2 33,4

Cuba** 2017 N/D N/D

Ecuador 2017 20,8 21,3

El Salvador 2017 27,6 44,9

Guatemala 2017 18,8 26,9

Honduras 2017 43,6 58,9

México 2017 37,9 39,7

Nicaragua 2017 41,2 55,4

Panamá 2017 N/D N/D

Paraguay 2017 41,8 42,8

Perú 2017 24,3 22,6

República Dominicana 2017 24,8 28,1

Uruguay 2017 21,6 18,4

Venezuela** 2017 N/D N/D

TABLA 11.
Exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB 

* Datos redondeados al primer decimal.
** Datos no confiables.

Fuente: Banco Mundial. Ver: https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.ZS También ver:
https://datos.bancomundial.org/indicador/BM.GSR.GNFS.CD 
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FIGURA 8.
Flujos de entrada de inversión extranjera directa (IED). 2016-2017

Brasil
2016
2017

Chile

México

Colombia
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El Caribe

Fuente: CEPAL (2018). La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Santiago. CEPAL. Pág. 12. 
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FIGURA 9.
Entradas de inversión extranjera directa según sectores
(Promedio en miles de millones de dólares)
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Fuente: CEPAL (2018). La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Santiago. CEPAL. Pág. 13. 
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FIGURA 10.
Ingreso de inversión extranjera directa por componentes (2010-2017)
(Miles de millones de dólares)
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Fuente: CEPAL (2018). La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Santiago. CEPAL. Pág. 32. 
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País Año Inversión española en el país 
(Flujos de Inversión Bruta en miles de euros)

Argentina 2017 37,110,878.66

Bolivia 2017 295,739.79

Brasil 2017 64,294,194.44

Chile 2017 25,768,809.09

Colombia 2017 9,230,415.80

Costa Rica 2017 729,015.41

Cuba 2017 962,084.69

Ecuador 2017 1,486,417.47

El Salvador 2017 837,753.65

Guatemala 2017 1,049,346.34

Honduras 2017 135,865.71

México 2017 42,770,340.98

Nicaragua 2017 242,522.37

Panamá 2017 2,358,233.35

Paraguay 2017 150,119.66

Perú 2017 11,549,517.32

República Dominicana 2017 1,575,419.27

Uruguay 2017 4,603,037.32

Venezuela 2017 4,596,767.39

TABLA 13.
Exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB 

Fuente: DataInvex. 
Ver: http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx
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Elemento Total 2014 2015 2016 2017
seleccionado

(Flujos de Inversión Bruta en miles de euros)

Argentina 3,147,341.56 268,210.87 172,936.91 2,502,571.87 203,621.91

Bolivia 52,196.52 17,802.84 32,744.67 80.91 1,568.10

Brasil 12,794,032.93 4,269,016.01 5,806,526.24 1,558,487.63 1,160,003.05

Chile 10,241,652.87 5,369,493.07 910,923.51 3,804,213.47 157,022.82

Colombia 3,349,976.11 854,612.90 483,181.12 475,463.42 1,536,718.67

Cuba 19,124.18 0.00 0.00 9,930.00 9,194.18

Ecuador 642,858.06 437,490.64 110,018.12 74,601.50 20,747.80

El Salvador 188,960.98 159,705.26 9,422.43 19,829.73 3.56

Guatemala 83,205.03 53,994.29 8,649.09 14,960.66 5,600.99

Honduras 23,360.95 11,944.89 1,273.37 7,933.02 2,209.67

Mexico 9,096,238.05 822,618.42 2,091,185.91 658,234.05 5,524,199.67

Nicaragua 62,636.43 17,786.11 0.00 17,225.13 27,625.19

Panama 213,150.03 49,194.55 91,183.86 26,374.07 46,397.55

Paraguay 44,110.25 923.45 1,393.00 22,751.16 19,042.64

Peru 1,501,692.65 394,521.94 270,598.48 391,290.99 445,281.24

Rép. Dominicana 73,377.96 17,282.06 25,270.11 10,185.18 20,640.61

Uruguay 1,167,690.18 110,737.62 479,531.90 29,206.63 548,214.03

Venezuela 1,425,727.65 644,656.99 98,773.42 483,395.73 198,901.51

TABLA 14.
Inversión española por país en América Latina. Periodo 2014-2017

Fuente: DataInvex. 
Ver: http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx
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Indicador Año Consumo de energía eléctrica*  
(Kwh per cápita)

Argentina 2014 3.052

Bolivia 2014 753

Brasil 2014 2.601

Chile 2014 3.912

Colombia 2014 1.290

Costa Rica 2014 1.958

Cuba 2014 1.434

Ecuador 2014 1.381

El Salvador 2014 939

Guatemala 2014 578

Honduras 2014 630

México 2014 2.090

Nicaragua 2014 580

Panamá 2014 2.063

Paraguay 2014 1.564

Perú 2014 1.308

República Dominicana 2014 1.578

Uruguay 2014 3.068

Venezuela 2014 2.658

TABLA 15.
Indicadores de consumo energético en la región latinoamericana  

* Datos redondeados sin decimales.
Fuente: Banco Mundial. Ver: https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC 
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Indicador Año Consumo de energía eléctrica  
(Miles de millones de Kwh)

Argentina 2018 123

Bolivia 2018 7

Brasil 2018 501

Chile 2018 68

Colombia 2018 58

Costa Rica 2018 9

Cuba* 2018 16

Ecuador 2018 22

El Salvador 2018 6

Guatemala 2018 10

Honduras 2018 7

México 2018 245

Nicaragua 2018 3

Panamá 2018 8

Paraguay 2018 10

Perú 2018 41

República Dominicana 2018 13

Uruguay 2018 9

Venezuela* 2018 74

TABLA 16.
Consumo de energía eléctrica (miles de millones de Kw)

* Datos poco confiables.
Fuente: indexmundi. Ver: https://www.indexmundi.com/map/?v=81&l=es 
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FIGURA 12.
Perspectivas económicas Centro América y el Caribe

Fuente: Análisis de Estudios Económicos de BLADEX. 
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Crecimiento estable
Crecimiento del PIB:
2017: 4,6%
2018: 5,8%
2019: 5,0%

Trinidad y Tobago (3 Est.)
Crecimiento bajo
Crecimiento del PIB:
2017: 2,6%*
2018: 1,2%
2019: 1,8%

Panamá (4 Estable)
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FIGURA 13.
Perspectivas Económicas Sudamérica y México

Fuente: Análisis de Estudios Económicos de BLADEX. 
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FIGURA 14.
Índice de Desarrollo Humano en Centroamérica. 2017

Fuente: Datos Macro. Diario Expansión. Para más información ver: https://datosmacro.expansion.com/idh 

FIGURA 15.
Índice de Desarrollo Humano en el Cono Sur. 2017

Fuente: Datos Macro. Diario Expansión. Para más información ver: https://datosmacro.expansion.com/idh 
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2014*
País Posición América Latina Posición Global  

Chile 1 41

Argentina 2 49

Uruguay 3 50

Panamá 4 65

Venezuela** 5 67

Costa Rica 6 68

México 7 71

Brasil 8 79

Perú 9 82

Colombia 10 98

Ecuador 11 98

República Dominicana 12 102

Paraguay 13 111

Bolivia 14 113

El Salvador 15 115

Guatemala 16 125

Honduras 17 129

Nicaragua 18 132

TABLA 18.
Índice de Desarrollo Humano 2014

* Datos base: 2012 y 2013.
** Datos poco confiables.

Fuente: PNUD (2014). Resumen Informe sobre Desarrollo Humano. Sostener el progreso humano: 
Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Washington. Naciones Unidas. 
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2015*
País Posición América Latina Posición Global  

Argentina 1 40

Chile 2 42

Uruguay 3 52

Panamá 4 60

Costa Rica 5 69

Venezuela** 6 71

México 7 74

Brasil 8 75

Perú 9 84

Ecuador 10 88

Colombia 11 97

República Dominicana 12 101

Paraguay 13 112

El Salvador 14 116

Bolivia 15 119

Nicaragua 16 125

Guatemala 17 128

Honduras 18 131

TABLA 19.
Índice de Desarrollo Humano 2015

* Datos base: 2012 y 2013.
** Datos poco confiables.

Fuente: PNUD (2015). Panorama general Informe sobre Desarrollo Humano 2015. 
Trabajo al servicio del desarrollo humano. Washington. Naciones Unidas. 
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2016*
País Posición América Latina Posición Global  

Chile 1 38

Argentina 2 45

Uruguay 3 54

Panamá 4 60

Costa Rica 5 66

Venezuela** 6 71

México 7 77

Brasil 8 79

Perú 9 87

Ecuador 10 89

Colombia 11 95

República Dominicana 12 99

Paraguay 13 110

El Salvador 14 117

Bolivia 15 118

Nicaragua 16 124

Guatemala 17 125

Honduras 18 130

TABLA 20.
Índice de Desarrollo Humano 2016

* Datos base: 2015.
** Datos poco confiables.

Fuente: PNUD (2017). Panorama general Informe sobre Desarrollo Humano 2016. 
Desarrollo humano para todos. Washington. Naciones Unidas. 
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FIGURA 16.
Población bajo la línea de pobreza en América Latina (%)
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Fuente: UNESCO (2013). América Latina y el Caribe. Revisión Regional 2015 de la Educación para todos.
Santiago de Chile. Naciones Unidas. Pág. 35. 
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FIGURA 17.
Evolución del gasto público en Educación en América Latina 
(en relación al PIB y al gasto público total)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Cetrángolo, Óscar y Curcio, Javier (2017). “Financiamiento y gasto educativo en América Latina 
a partir de la última generación de reformas”. En XXIX Seminario regional de política fiscal. Organizado por CEPAL en

Santiago de Chile durante los días 23-24 de marzo de 2017. Para más información ver:
http://conferencias.cepal.org/politica_fiscal/Viernes%2024/Pdf/Oscar%20Cetrangolo.pdf 

Gasto público en educación/GT (eje derecho) Gasto público educación/PIB

Primaria Secundaria
Año Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

1990 90,29 88,82 89,57 ND ND 54,28

1995 91,44 89,53 90,50 ND ND 56,29

2000 94,14 91,71 92,94 59,29 62,29 60,77

2005 94,13 92,72 93,44 66,66 70,77 68,69

2010 92,91 93,05 92,98 71,57 76,18 73,84

2013 92,22 92,30 92,26 73,49 77,93 75,67

TABLA 21.
Tasa neta de escolarización en América Latina y el Caribe (%)

Fuente: Cetrángolo, Óscar y Curcio, Javier (2017). “Financiamiento y gasto educativo en América Latina a partir
de la última generación de reformas”. En XXIX Seminario regional de política fiscal. Organizado por CEPAL en

Santiago de Chile durante los días 23-24 de marzo de 2017. Para más información ver:
http://conferencias.cepal.org/politica_fiscal/Viernes%2024/Pdf/Oscar%20Cetrangolo.pdf 
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Primaria Secundaria
País Tasa Tasa Tasa Tasa 

de repetición de abandono de repetición de abandono

Argetina 2,82 5,43 11,38 17,00

Bolivia 5,63 3,27 7,36 4,04

Brasil 8,54 19,38 15,82 26,00

Chile 4,04 0,47 4,42 2,85

Colombia 1,54 16,50 2,78 30,90

Costa Rica 4,12 9,63 11,50 33,03

R. Dominicana 6,86 21,40 5,48 12,80

Ecuador 1,33 11,09 2,77 7,61

El Salvador 5,76 17,36 4,87 22,41

Guatemala 9,09 28,24 4,04 22,25

Honduras 1,61 24,55 4,21 9,79

México 0,81 4,29 0,86 10,20

Nicaragua 10,95 9,49 9,49 35,57

Panamá 4,59 6,76 6,71 22,69

Paraguay 4,51 15,85 1,16 15,92

Perú 4,14 9,49 5,03 11,46

Uruguay 5,42 5,26 20,37 15,54

Venezuela 2,98 12,85 5,24 19,29

TABLA 22.
Tasa de repetición de curso y abandono en América Latina y el Caribe
(2013 o último año disponible)

Fuente: Cetrángolo, Óscar y Curcio, Javier (2017). “Financiamiento y gasto educativo en América Latina a partir
de la última generación de reformas”. En XXIX Seminario regional de política fiscal. Organizado por CEPAL en

Santiago de Chile durante los días 23-24 de marzo de 2017. Para más información ver:
http://conferencias.cepal.org/politica_fiscal/Viernes%2024/Pdf/Oscar%20Cetrangolo.pdf 
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FIGURA 18.
Gasto social en general y su estructura porcentual 

Fuente: Cetrángolo, Óscar y Curcio, Javier (2017). “Financiamiento y gasto educativo en América Latina a partir de la
última generación de reformas”. En XXIX Seminario regional de política fiscal. Organizado por CEPAL en Santiago de

Chile durante los días 23-24 de marzo de 2017. Para más información ver:
http://conferencias.cepal.org/politica_fiscal/Viernes%2024/Pdf/Oscar%20Cetrangolo.pdf 
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FIGURA 19.
Esperanza de vida al nacer en América

% PIB % TOTAL
País Educación Total Educación Año estimación

Argentina 0.13 2.79 4.66 2016

Brasil 0.21 4.33 4.85 2016

Chile 0.33 3.22 10.25 2016

Ecuador 0.20 5.55 3.6 2011

Guatemala 0.30 2.5 12 2015

México 0.18 2.9 6.21 2016

Perú 0.23 1.94 11.86 2012

Uruguay 0.44 6.08 7.24 2013

TABLA 23.
Gastos tributarios en educación en países latinoamericanos 
seleccionados

Fuente: Cetrángolo, Óscar y Curcio, Javier (2017). “Financiamiento y gasto educativo en América Latina a partir
de la última generación de reformas”. En XXIX Seminario regional de política fiscal. Organizado por CEPAL en

Santiago de Chile durante los días 23-24 de marzo de 2017. Para más información ver:
http://conferencias.cepal.org/politica_fiscal/Viernes%2024/Pdf/Oscar%20Cetrangolo.pdf 
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Gasto público en salud (porcentaje del PIB)

Ve
ne

zu
el

a
Sa

in
t K

itt
s 

y 
Ne

vi
s

Gu
at

em
al

a
Ar

ge
nt

in
a

Ja
m

ai
ca

Gr
an

ad
a

R.
 D

om
in

ic
an

a
Tri

ni
da

d 
y 

To
ba

go
Su

rin
am

e
Gu

ya
na

M
éx

ic
o

Pe
rú

Ba
ha

m
as

Sa
nt

a 
Lu

cí
a

Do
m

in
ic

a
An

tig
ua

 y
 B

ar
bu

da
Br

as
il

Ch
ile

Be
lic

e
Sa

n 
Vi

ce
nt

e 
y 

la
s 

Gr
an

ad
in

as
Ho

nd
ur

as
El

 S
al

va
do

r
Pa

ra
gu

ay
Ec

ua
do

r
Bo

liv
ia

Ba
rb

ad
os

Ni
ca

ra
gu

a
Co

lo
m

bi
a

Pa
na

m
á

Ur
ug

ua
y

Co
st

a 
Ri

ca
Ca

na
dá

EE
.U

U.
Cu

ba

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (2017). 
Salud en las Américas. Resumen: Panorama regional y perfiles país. Washington. Naciones Unidas. Pág. 33. 

Gasto público en salud 6% línea de referencia



SITUACIÓN SOCIAL

3

47

Países 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030

América Latina 25,4 22,4 19,7 17,2

Argentina 16 14,3 12,8 11,4

Bolivia 38,1 32,6 27,1 22,6

Brasil 29,6 25,6 22,1 18,6

Chile 9,6 8,7 8 7,2

Colombia 19,1 16,9 15,2 13,8

Costa Rica 9 8,2 7,8 7,5

Cuba* 6,5 6 5,5 5,2

Ecuador 33,2 29,1 25 21

El Salvador 17,5 14,4 12,1 10,4

Guatemala 32,5 28,9 25,5 22,5

Honduras 24,6 21,5 18,6 16,6

México 23,3 21,2 19,2 17,4

Nicaragua 31 27,6 24,7 21,8

Panamá 14,2 12,5 10,9 10

Paraguay 30,8 26,9 24,4 22,1

Perú 27 23,8 21,5 19,8

República Dominicana 22,7 19,5 16,5 13,6

Uruguay 11 9,9 9 8

Venezuela* 15,3 13,8 12,4 11,2

TABLA 24.
Tasa de mortalidad infantil en América Latina. Proyección CEPAL

*Datos no confiables en origen a pesar de ser una proyección
CEPAL (2017). Tasas de mortalidad infantil estimadas según quinquenios por países. 

Para más información ver: https://www.cepal.org/Celade/publica/bol62/BD6206.html 
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FIGURA 21.
Razón de mortalidad materna según estimaciones del Grupo Inter-
agencial (MMEIG) 2015. Mortalidad por cada 100.000 nacidos vivos
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FIGURA 22.
Acceso a servicios básicos (agua y luz) por parte 
de la población en América Latina (% del total de hogares)

A. Agua 
por tubería

B. Alumbrado
eléctrico

C. Sistema de eliminación
de residuos

Nacional Nacional Nacional

Urbana Urbana Urbana

Rural Rural Rural

86,7 94,8 62,4

89,4 98,6 65,3

75,2 86,6
51,1

A. Promedio simple. Incluye 17 países
B. Promedio simple. Incluye 16 países
C. Promedio simple. Incluye 15 países

Fuente: CEPAL (2018). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Santiago. Naciones Unidas. Pág. 24. 
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FIGURA 23.
Población en situación de pobreza o indigencia en América Latina 
e índice de GINI (Porcentajes y valores entre 0 y 1)
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Fuente: CEPAL (2016). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Santiago. Naciones Unidas. Pág. 26.
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SUPERFICIE ÁREA. Miles de hectáreas

Países Total Terrestre Aguas Continentales

Argentina 278.040 273.669 4.371

Bolivia 109.858 108.330 1.528

Brasil 851.577 835.814 15.763

Chile 75.610 74.353 1.256

Colombia 114.175 110.950 3.225

Costa Rica 5.110 5.106 4

Cuba 10.988 10.402 586

Ecuador 25.637 24.836 801

El Salvador 2.104 2.072 32

Guatemala 10.889 10.716 173

Honduras 11.249 11.189 60

México 196.438 194.395 2.043

Nicaragua 13.037 12.034 1.003

Panamá 7.542 7.434 108

Paraguay 40.675 39.730 945

Perú 128.522 128.000 522

República Dominicana 4.867 4.831 36

Uruguay 17.622 17.502 120

Venezuela 91.205 88.205 3.000

América Latina y el Caribe 2.042.877 2.004.257 38.620

TABLA 25.
Superficies y áreas protegidas en el territorio latinoamericano
(Referenciado en 2014)

Fuente: CEPAL (2018). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Santiago. Naciones Unidas. Pág. 53. 
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PROPORCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS. Porcentajes

Países Total Terrestre Aguas Continentales

Argentina 5.4 6.8 8.9

Bolivia 24.8 24.8 0

Brasil 20.4 28.4 20.5

Chile 6.9 18.3 3.9

Colombia 17.4 23.1 16.9

Costa Rica 3.1 27.4 15.8

Cuba 5 12.4 7.6

Ecuador 15.4 25.8 75.7

El Salvador 2.1 8.4 9.5

Guatemala 15.7 31.8 13

Honduras 7.8 21.6 3.3

México 6 12.9 19

Nicaragua 22 37.1 37.7

Panamá 5.2 20.6 7.4

Paraguay 6.5 6.5 0

Perú 19.4 31.4 6.8

República Dominicana 11.2 23 31.4

Uruguay 1.7 2.7 1.8

Venezuela 36.7 53.9 16.8

América Latina y el Caribe 13.3 23.4 3.1

TABLA 26.
Superficies y áreas protegidas en el territorio latinoamericano. Porcentajes
(Referenciado en 2014)

Fuente: CEPAL (2018). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Santiago. Naciones Unidas. Pág. 53. 
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FIGURA 24.
Superficie de bosque natural y plantaciones forestales. 1990-2015
(En miles de hectáreas)
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Fuente: CEPAL (2018). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Santiago. Naciones Unidas. Pág. 55. 
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FIGURA 25.
Superficie agrícola por destino de uso. Cifras de 1970 y de 2014
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FIGURA 26.
Producción pesquera de captura y producción acuícola (en toneladas)
y por tipos de especies (2014)
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Proporción Oferta Oferta Consumo Capacidad
renovable de energía energía energía instalada

la oferta primaria secundaria eléctrica producción
energética eléctrica

Países % sobre oferta Miles de barriles Gigavatios/ Megavatios
total de energía equivalentes de petróleo hora

Argentina 11.3 607961.2 319919.4 126242.7 35105.4

Bolivia 14 58466.9 30516.7 7391.6 1605.9

Brasil 40.4 2090198.9 1517025.7 499923 133930.1

Chile 25.1 225728.9 167239.2 64042.8 20447.7

Colombia 20 288183.4 148603.9 57739.1 15672.8

Costa Rica 50.3 18340.1 24571.6 9205.9 2847.3

Cuba 13 73952.8 56286.8 16404.8 6168.6

Ecuador 12.9 75771.9 107669.5 21696.9 5299.1

El Salvador 30.9 6599.8 19471.4 5558.2 1563.2

Guatemala 61.1 64889.9 41489.6 8287.9 2605.7

Honduras 54.8 26123.8 25364.6 7309.4 1914.6

México 8.1 1230291.9 818427.9 241348.1 54371.7

Nicaragua 53.2 17184.3 13432.3 3323.9 1327.7

Panamá 21.6 8369.3 28531.6 7831.6 2842.6

Paraguay 71.4 58216.8 23724.8 9794.6 8816.1

Perú 13.6 273307.6 118982.5 39718.7 11202.6

República Dominicana 12.7 29932.6 49951.1 14865 6090.4

Uruguay 55 34614.2 22643.5 10132.8 3712.5

Venezuela 11.7 596926.4 360781.9 85620.6 30467.2

América Latina y el Caribe 24.4 5992229.9 3964176.5 1253490.2 350938.9

TABLA 27.
Oferta energética renovable, oferta de energía, consumo 
de energía eléctrica y capacidad instalada, 2015

Fuente: CEPAL (2017). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Santiago. Naciones Unidas. Pág. 57. 
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EMISIONES CONSUMO DE
DE DIÓXIDO DE CARBONO SUSTANCIAS

QUE AGOTAN LA 
CAPA DE OZONO

En miles En toneladas  En toneladas En toneladas de
de tonelada por habitante por cada  potencial

1.000 USD de PIB de agotamiento 
del ozono (PAO)

País 2015 2015 2015 2016

Argentina 193 459 4,5 0,42 331,6

Bolivia 20 596 1,9 0,80 3,5

Brasil 514 865 2,5 0,22 875,3

Chile 80 944 4,5 0,31 63,3

Colombia 98 688 2,0 0,27 136,2

Costa Rica 7 952 1,6 0,18 10,9

Cuba 41 144 3,6 0,56 12,1

Ecuador 43 991 2,7 0,51 18,3

El Salvador 6 621 1,1 0,28 6,4

Guatemala 14 286 0,9 0,29 5,6

Honduras 9 508 1,1 0,51 ...

México 472 006 3,8 0,39 557,6

Nicaragua 4 765 0,8 0,42 ...

Panamá 10 915 2,8 0,26 18,4

Paraguay 5 188 0,8 0,20 13,0

Perú 60 357 1,9 0,32 22,2

República Dominicana 23 214 2,2 0,34 42,2

Uruguay 7 939 2,3 0,17 16,4

Venezuela 174 730 5,7 0,72 26,6

América Latina y el Caribe 1 701 000* 2.8* 0.3* 2 191,1

TABLA 28.
Emisiones de dióxido de carbono y consumo de sustancias 
que dañan la capa de ozono

* Datos de 2010
Fuente CEPAL (2018). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2017. Santiago. Naciones Unidas. Pág 62
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Fuente CEPAL (2018). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2017. Santiago. 
Naciones Unidas. Pág. 64

FIGURA 27.
Eventos naturales y desastres
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País Año Tipo Sector Subsector Moneda USD % PIB
nacional (millones)

(millones)

Argentina 2013 Pública Total sectores Total subsectores 48578.58 8898.232 1.45084

Argentina 2013 Privada Total sectores Total subsectores 3170.900 0.51701

Argentina 2013 Total Total sectores Total subsectores 12069.132 1.96785

Argentina 2014 Pública Total sectores Total subsectores 67399.53 8346.406 1.47190

Argentina 2014 Privada Total sectores Total subsectores 2343.500 0.41328

Argentina 2014 Total Total sectores Total subsectores 10689.906 1.88518

Argentina 2015 Pública Total sectores Total subsectores 88372.76 9907.756 1.56560

Argentina 2015 Total Total sectores Total subsectores 9907.756 1.56560

Bolivia 2013 Pública Total sectores Total subsectores 11442.80 1655.980 7.13537

Bolivia 2013 Privada Total sectores Total subsectores 141.200 0.60841

Bolivia 2013 Total Total sectores Total subsectores 1797.180 7.74377

Bolivia 2014 Pública Total sectores Total subsectores 12508.28 1810.170 7.39589

Bolivia 2014 Privada Total sectores Total subsectores 69.300 0.28314

Bolivia 2014 Total Total sectores Total subsectores 1879.470 7.67903

Bolivia 2015 Pública Total sectores Total subsectores 14942.49 2162.532 8.42702

Bolivia 2015 Total Total sectores Total subsectores 2162.532 8.42702

Bolivia 2016 Pública Total sectores Total subsectores 19821.78 2868.564 10.72021

Bolivia 2016 Total Total sectores Total subsectores 2868.564 10.72021

Brasil 2013 Pública Total sectores Total subsectores 47780.77 22160.849 0.89618

Brasil 2013 Privada Total sectores Total subsectores 22748.000 0.91992

Brasil 2013 Total Total sectores Total subsectores 44908.849 1.81610

Brasil 2014 Pública Total sectores Total subsectores 92269.95 39204.035 1.59666

Brasil 2014 Privada Total sectores Total subsectores 34838.430 1.41886

Brasil 2014 Total Total sectores Total subsectores 74042.465 3.01551

Brasil 2015 Pública Total sectores Total subsectores 33937.46 10200.912 0.56602

Brasil 2015 Privada Total sectores Total subsectores 9353.280 0.51899

Brasil 2015 Total Total sectores Total subsectores 19554.192 1.08501

TABLA 29.
Inversión en infraestructuras por país en Latinoamérica

Continúa en la página siguiente
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TABLA 29. (Continuación)

Inversión en infraestructuras por país en Latinoamérica

País Año Tipo Sector Subsector Moneda USD % PIB
nacional (millones)

(millones)

Brasil 2016 Pública Total sectores Total subsectores 31645.36 9067.089 0.50558

Brasil 2016 Privada Total sectores Total subsectores 6501.600 0.36253

Brasil 2016 Total Total sectores Total subsectores 15568.689 0.86811

Chile 2013 Pública Total sectores Total subsectores 2236255.69 4515.199 1.62957

Chile 2013 Privada Total sectores Total subsectores 8250.000 2.97749

Chile 2013 Total Total sectores Total subsectores 12765.199 4.60707

Chile 2014 Pública Total sectores Total subsectores 1982590.68 3476.106 1.34351

Chile 2014 Privada Total sectores Total subsectores 4677.620 1.80789

Chile 2014 Total Total sectores Total subsectores 8153.726 3.15140

Colombia 2013 Pública Total sectores Total subsectores 20241873.46 10830.902 2.86235

Colombia 2013 Privada Total sectores Total subsectores 4411.200 1.16577

Colombia 2013 Total Total sectores Total subsectores 15242.102 4.02812

Colombia 2014 Pública Total sectores Total subsectores 15429511.44 7713.483 2.03688

Colombia 2014 Privada Total sectores Total subsectores 9148.890 2.41593

Colombia 2014 Total Total sectores Total subsectores 16862.373 4.45281

Colombia 2015 Pública Total sectores Total subsectores 19200953.11 6998.988 2.39757

Colombia 2015 Privada Total sectores Total subsectores 11849.400 4.05913

Colombia 2015 Total Total sectores Total subsectores 18848.388 6.45671

Costa Rica 2013 Pública Total sectores Total subsectores 726393.18 1436.893 2.95199

Costa Rica 2013 Privada Total sectores Total subsectores 519.500 1.06728

Costa Rica 2013 Total Total sectores Total subsectores 1956.393 4.01927

Costa Rica 2014 Pública Total sectores Total subsectores 763954.09 1419.043 2.86393

Costa Rica 2014 Privada Total sectores Total subsectores 254.700 0.51404

Costa Rica 2014 Total Total sectores Total subsectores 1673.743 3.37797

Costa Rica 2015 Pública Total sectores Total subsectores 717299.54 1341.871 2.55276

Costa Rica 2015 Privada Total sectores Total subsectores 806.000 1.53333

Costa Rica 2015 Total Total sectores Total subsectores 2147.871 4.08609
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País Año Tipo Sector Subsector Moneda USD % PIB
nacional (millones)

(millones)

Ecuador 2013 Pública Total sectores Total subsectores 4332.00 4332.000 4.55378

Ecuador 2013 Privada Total sectores Total subsectores 185.700 0.19521

Ecuador 2013 Total Total sectores Total subsectores 4517.700 4.74899

Ecuador 2014 Pública Total sectores Total subsectores 4282.40 4282.400 4.18644

Ecuador 2014 Total Total sectores Total subsectores 4282.400 4.18644

Ecuador 2015 Pública Total sectores Total subsectores 5130.13 5130.130 5.12108

Ecuador 2015 Total Total sectores Total subsectores 5130.130 5.12108

Ecuador 2016 Pública Total sectores Total subsectores 8907.41 8907.410 9.10758

Ecuador 2016 Privada Total sectores Total subsectores 776.400 0.79385

Ecuador 2016 Total Total sectores Total subsectores 9683.810 9.90142

El Salvador 2013 Pública Total sectores Total subsectores 405.54 405.541 1.66540

El Salvador 2013 Privada Total sectores Total subsectores 270.700 1.11166

El Salvador 2013 Total Total sectores Total subsectores 676.241 2.77706

El Salvador 2014 Pública Total sectores Total subsectores 265.27 265.273 1.05879

El Salvador 2014 Privada Total sectores Total subsectores 202.200 0.80705

El Salvador 2014 Total Total sectores Total subsectores 467.473 1.86584

El Salvador 2015 Pública Total sectores Total subsectores 317.55 317.549 1.22842

El Salvador 2015 Privada Total sectores Total subsectores 156.740 0.60634

El Salvador 2015 Total Total sectores Total subsectores 474.289 1.83476

Guatemala 2013 Pública Total sectores Total subsectores 4187.64 534.138 0.98974

Guatemala 2013 Privada Total sectores Total subsectores 1000.400 1.85370

Guatemala 2013 Total Total sectores Total subsectores 1534.538 2.84344

Guatemala 2014 Pública Total sectores Total subsectores 4935.56 637.336 1.08662

Guatemala 2014 Privada Total sectores Total subsectores 886.500 1.51143

Guatemala 2014 Total Total sectores Total subsectores 1523.836 2.59805

Guatemala 2015 Pública Total sectores Total subsectores 2525.08 329.225 0.51708

Guatemala 2015 Privada Total sectores Total subsectores 33.500 0.05262

Continúa en la página siguiente
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TABLA 29. (Continuación)

Inversión en infraestructuras por país en Latinoamérica

País Año Tipo Sector Subsector Moneda USD % PIB
nacional (millones)

(millones)

Guatemala 2015 Total Total sectores Total subsectores 362.725 0.56970

Honduras 2013 Pública Total sectores Total subsectores 8019.42 391.285 2.12977

Honduras 2013 Privada Total sectores Total subsectores 1674.300 9.11324

Honduras 2013 Total Total sectores Total subsectores 2065.585 11.24301

Honduras 2014 Pública Total sectores Total subsectores 5512.64 260.833 1.34582

Honduras 2014 Privada Total sectores Total subsectores 798.500 4.12002

Honduras 2014 Total Total sectores Total subsectores 1059.333 5.46585

Honduras 2015 Pública Total sectores Total subsectores 5197.13 235.177 1.16701

Honduras 2015 Privada Total sectores Total subsectores 517.900 2.56996

Honduras 2015 Total Total sectores Total subsectores 753.077 3.73698

México 2013 Pública Total sectores Total subsectores 183894.03 14398.227 1.12977

México 2013 Privada Total sectores Total subsectores 5637.850 0.44238

México 2013 Total Total sectores Total subsectores 20036.077 1.57214

México 2014 Pública Total sectores Total subsectores 246306.30 18529.790 1.40957

México 2014 Privada Total sectores Total subsectores 5838.900 0.44417

México 2014 Total Total sectores Total subsectores 24368.690 1.85374

México 2015 Pública Total sectores Total subsectores 213907.60 13497.224 1.15305

México 2015 Privada Total sectores Total subsectores 4757.600 0.40644

México 2015 Total Total sectores Total subsectores 18254.824 1.55949

México 2016 Pública Total sectores Total subsectores 352112.44 18865.803 1.75043

México 2016 Privada Total sectores Total subsectores 4009.300 0.37200

México 2016 Total Total sectores Total subsectores 22875.103 2.12242

Nicaragua 2013 Pública Total sectores Total subsectores 9194.15 371.890 3.41976

Nicaragua 2013 Privada Total sectores Total subsectores 230.000 2.11499

Nicaragua 2013 Total Total sectores Total subsectores 601.890 5.53475

Nicaragua 2014 Pública Total sectores Total subsectores 12101.23 466.169 3.95386

Nicaragua 2014 Privada Total sectores Total subsectores 173.600 1.47241
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País Año Tipo Sector Subsector Moneda USD % PIB
nacional (millones)

(millones)

Nicaragua 2014 Total Total sectores Total subsectores 639.769 5.42627

Nicaragua 2015 Pública Total sectores Total subsectores 12187.01 450.322 3.54793

Nicaragua 2015 Privada Total sectores Total subsectores 300.000 2.36359

Nicaragua 2015 Total Total sectores Total subsectores 750.322 5.91152

Panamá 2013 Pública Total sectores Total subsectores 2345.39 2345.385 5.45094

Panamá 2013 Privada Total sectores Total subsectores 853.300 1.98317

Panamá 2013 Total Total sectores Total subsectores 3198.685 7.43410

Panamá 2014 Pública Total sectores Total subsectores 2149.65 2149.648 4.56191

Panamá 2014 Privada Total sectores Total subsectores 813.200 1.72575

Panamá 2014 Total Total sectores Total subsectores 2962.848 6.28766

Panamá 2015 Pública Total sectores Total subsectores 2256.88 2256.884 4.50344

Panamá 2015 Privada Total sectores Total subsectores 17.800 0.03552

Panamá 2015 Total Total sectores Total subsectores 2274.684 4.53896

Paraguay 2013 Pública Total sectores Total subsectores 5689880.06 1316.896 5.59000

Paraguay 2013 Privada Total sectores Total subsectores 309.700 1.07000

Paraguay 2013 Total Total sectores Total subsectores 1626.596 6.66000

Paraguay 2014 Pública Total sectores Total subsectores 6781301.31 1519.724 6.15000

Paraguay 2014 Privada Total sectores Total subsectores 142.500 0.58000

Paraguay 2014 Total Total sectores Total subsectores 1662.224 6.73000

Paraguay 2015 Pública Total sectores Total subsectores 5671895.58 1117.921 4.42000

Paraguay 2015 Total Total sectores Total subsectores 1117.921 4.42000

Paraguay 2016 Pública Total sectores Total subsectores 6045813.93 1066.184 4.03500

Paraguay 2016 Total Total sectores Total subsectores 1066.184 4.03500

Perú 2013 Pública Total sectores Total subsectores 17016.03 6297.803 3.12984

Perú 2013 Privada Total sectores Total subsectores 5352.000 2.65981

Perú 2013 Total Total sectores Total subsectores 11649.803 5.78965

Perú 2014 Pública Total sectores Total subsectores 17820.24 6276.843 3.12208

Continúa en la página siguiente
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TABLA 29. (Continuación)

Inversión en infraestructuras por país en Latinoamérica

País Año Tipo Sector Subsector Moneda USD % PIB
nacional (millones)

(millones)

Perú 2014 Privada Total sectores Total subsectores 4025.300 2.00217

Perú 2014 Total Total sectores Total subsectores 10302.143 5.12426

Perú 2015 Pública Total sectores Total subsectores 15161.57 4897.337 2.58831

Perú 2015 Privada Total sectores Total subsectores 8152.750 4.30884

Perú 2015 Total Total sectores Total subsectores 13050.087 6.89715

R. Dominicana 2013 Pública Total sectores Total subsectores 806.071 1.30083

R. Dominicana 2013 Privada Total sectores Total subsectores 351.200 0.56676

R. Dominicana 2013 Total Total sectores Total subsectores 1157.271 1.86759

R. Dominicana 2014 Pública Total sectores Total subsectores 1114.027 1.70782

R. Dominicana 2014 Privada Total sectores Total subsectores 267.100 0.40947

R. Dominicana 2014 Total Total sectores Total subsectores 1381.127 2.11728

R. Dominicana 2015 Pública Total sectores Total subsectores 1084.455 1.59238

R. Dominicana 2015 Privada Total sectores Total subsectores 204.500 0.30028

R. Dominicana 2015 Total Total sectores Total subsectores 1288.955 1.89267

Uruguay 2013 Privada Total sectores Total subsectores 930.800 1.61809

Uruguay 2013 Total Total sectores Total subsectores 930.800 1.61809

Fuente: INFRALATAM (2017). Bases de datos inversión en América Latina. Para más información ver:
http://www.infralatam.info 
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FIGURA 28.
Hogares con internet en 2016 (Porcentaje del total)
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Fuente: CEPAL (2018). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016. Santiago. 
Naciones Unidas y Cooperación Alemana. Pág. 7. 

OCDE América Latina y el Caribe

73,2

22,4

75,4

28,0

77,7

31,8

81,3

35,5

82,5

39,7

84,2

42,5

86,3

45,5

CRI

0

10

20

30

40

50

60

70

FIGURA 29.
Número de hogares con acceso a internet en la región
(Porcentaje del total)
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Fuente: CEPAL (2016). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016. Santiago. 
Naciones Unidas y Cooperación Alemana. Pág. 10. 
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FIGURA 30.
Hogares con acceso a internet
(Porcentaje del total de habitantes)

Fuente: CEPAL (2016). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016. 
Santiago. Naciones Unidas y Cooperación Alemana. Pág. 9.
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FIGURA 31.
Penetración de la banda ancha en América Latina 
(Suscripciones activas por cada 100 habitantes)

NIC

Fuente: CEPAL (2016). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016. Santiago. Naciones
Unidas y Cooperación Alemana. Pág. 17. 
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FIGURA 32.
Acceso a banda ancha fija en América Latina. Datos 2015
(Porcentaje del total de habitantes)

Fuente: CEPAL (2016). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016. Santiago. Naciones
Unidas y Cooperación Alemana. Pág. 18. 
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FIGURA 33.
Porcentaje de población con acceso a banda ancha móvil en América
Latina. Datos 2015 (Suscripciones activas por cada 100 habitantes)

Fuente: CEPAL (2017). La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Santiago. CEPAL. Pág.19
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FIGURA 34.
Porcentaje del total de la población usuaria de internet. 
Datos para 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: CEPAL (2016). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016. Santiago. Naciones
Unidas y Cooperación Alemana. Pág. 28.
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FIGURA 35.
Porcentaje de personas que usan internet. Datos para 2015
(Sobre el total de la población)

Fuente: CEPAL (2016). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016. Santiago. Naciones
Unidas y Cooperación Alemana. Pág. 30.
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FIGURA 36.
Usuarios de internet por grupo etario. 2010-2014 
(Porcentaje del total de usuarios)
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Fuente: CEPAL (2016). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016. Santiago. 
Naciones Unidas y Cooperación Alemana. Pág. 30. 

Año más cercano a 2010 Año más cercano a 2014

5 a 15 16 a 31 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Tema

Infraestructura • • • • • • • • • • • • • •

Gobierno electrónico • • • • • • • • • • •

Difusión TIC • • • • • • • • • • •

Educación • • • • • • • • • •

Innovación digital • • • • • • • • •

Desigualdad y pobreza • • • • • • • •

Marco normativo • • • • •

Desarrollo de aplicaciones • • •

Reducción de tarifas • •

Mujer y TIC •

TABLA 30.
Políticas públicas relacionadas con la tecnología en América Latina

Fuente: CEPAL (2016). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016. Santiago. 
Naciones Unidas y Cooperación Alemana. Pág. 43.

Ar
ge

nt
in

a

B
ol

iv
ia

B
ra

si
l

Ch
ile

Co
lo

m
bi

a

Co
st

a 
R

ic
a

Ec
ua

do
r

H
on

du
ra

s

M
éx

ic
o

Pa
na

m
á

Pa
ra

gu
ay

Pe
rú

R
. D

om
in

ic
an

a

Ur
ug

ua
y

TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD DE LA

INFORMACIÓN

6



73

TABLA 31.
Rule of Law Index 2014

GOBIERNO AUSENCIA  DERECHOS 
LIMITADO DE CORRUPCIÓN FUNDAMENTALES

Posición Posición Posición Posición Posición Posición RANKING
Global (99) Regional (16) Global (99) Regional (16) Global (99) Regional (16) GENERAL

Uruguay 18 2 19 1 19 1 1

Chile 17 1 22 2 21 2 2

Brasil 32 3 45 3 35 5 3

Jamaica 34 4 50 5 44 7 4

Panamá 75 12 57 8 46 8 5

Argentina 71 11 47 4 31 3 6

Colombia 47 6 61 9 61 12 7

Perú 38 5 79 14 34 4 8

El Salvador 66 9 53 7 42 6 9

R. Dominicana 67 10 77 12 47 9 10

Ecuador 85 13 51 6 62 13 11

México 48 7 78 13 60 11 12

Guatemala 59 8 76 11 57 10 13

Nicaragua 96 15 75 10 69 14 14

Bolivia 88 14 87 18 75 15 15

Venezuela 99 16 90 16 89 16 16

Fuente: Rule of Law Index. Para más información ver: https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/
rule-law-index-reports/wjp-rule-law-index-2014-report 

JUSTICIA, SEGURIDAD 
Y DERECHOS FUNDAMENTALES

7



74

TABLA 32.
Rule of Law Index 2015

GOBIERNO AUSENCIA  DERECHOS 
LIMITADO DE CORRUPCIÓN FUNDAMENTALES

Posición Posición Posición Posición Posición Posición RANKING
Global (102) Regional (19) Global (102) Regional (19) Global (102) Regional (19) GENERAL

Uruguay 20 2 19 1 16 1 1

Costa Rica 15 1 26 3 17 2 2

Chile 23 3 23 2 24 3 3

Jamaica 41 4 37 4 34 5 4

Brasil 42 5 55 8 46 9 5

Panamá 57 8 46 5 42 7 6

Argentina 71 13 51 7 33 4 7

El Salvador 60 9 62 10 41 6 8

Colombia 51 7 63 11 60 13 9

Perú 43 6 86 15 47 10 10

Belice 73 14 50 6 73 16 11

R. Dominicana 70 12 79 13 43 8 12

Ecuador 88 16 57 9 64 14 13

México 61 10 88 17 56 12 14

Guatemala 64 11 89 18 54 11 15

Nicaragua 98 18 75 12 83 17 16

Honduras 80 15 85 14 85 18 17

Bolivia 92 17 87 16 65 15 18

Venezuela 102 19 95 19 93 19 19

Fuente: Rule of Law Index. Para más información ver: https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-
index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018 también: http://eprints.ugd.edu.mk/13736/ 
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TABLA 33.
Rule of Law Index 2016

GOBIERNO AUSENCIA  DERECHOS 
LIMITADO DE CORRUPCIÓN FUNDAMENTALES

Posición Posición Posición Posición Posición Posición RANKING
Global (113) Regional (30) Global (113) Regional (30) Global (113) Regional (30) GENERAL

Uruguay 16 1 18 1 14 1 1

Costa Rica 17 2 27 5 17 30 2

Chile 22 3 25 3 22 4 3

Barbardos 32 5 24 2 16 2 4

Antigua y Barbuda 38 8 34 9 25 5 5

St. Kits & Nevis 31 4 31 7 27 6 6

Granada 41 9 26 4 38 11 7

Santa Lucía 37 7 29 6 29 7 8

San Vicente 54 15 32 8 31 8 9y las Granadinas

Bahamas 49 13 37 11 40 12 10

Dominica 56 16 36 10 37 10 11

Jamaica 34 60 47 13 46 14 12

Trinidad & Tobago 44 11 49 14 53 17 13

Argentina 52 14 54 15 35 9 14

Brasil 48 12 63 18 52 16 15

Surinam 69 21 43 12 71 23 16

Panamá 59 17 65 19 49 15 17

Perú 42 10 91 24 44 13 18

Colombia 63 18 77 22 65 20 19

El Salvador 74 22 73 20 60 19 20

Guyana 67 20 62 17 70 22 21

Belice 90 24 59 16 79 26 22

R. Dominicana 93 26 93 26 56 18 23

México 83 23 99 28 75 24 24

Ecuador 103 28 74 21 76 25 25

Guatemala 65 19 95 27 66 21 26

Nicaragua 107 29 87 23 93 28 27

Honduras 92 25 92 25 96 29 28

Bolivia 102 27 103 29 80 27 29

Venezuela 113 30 110 30 107 30 30

Fuente: Rule of Law Index. Para más información ver: https://worldjusticeproject.org/
our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2016 
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TABLA 34.
Rule of Law Index 2017

GOBIERNO AUSENCIA  DERECHOS 
LIMITADO DE CORRUPCIÓN FUNDAMENTALES

Posición Posición Posición Posición Posición Posición RANKING
Global (113) Regional (30) Global (113) Regional (30) Global (113) Regional (30) GENERAL

Uruguay 18 2 18 1 16 1 1

Costa Rica 15 1 27 4 17 2 2

Chile 22 3 26 3 23 5 3

St. Kits & Nevis 28 4 25 2 21 4 4

Barbardos 31 5 28 5 18 3 5

Santa Lucía 39 10 33 8 33 9 6

Antigua y Barbuda 46 13 40 11 31 8 7

Granada 44 12 31 7 42 13 8

San Vicente 51 15 29 6 30 7 9y las Granadinas

Bahamas 43 11 36 10 38 11 10

Dominica 53 16 35 9 37 10 11

Argentina 34 7 51 14 25 6 12

Jamaica 38 9 46 13 45 14 13

Trinidad & Tobago 37 8 55 15 51 16 14

Brasil 50 14 63 16 59 18 15

Perú 32 6 44 11 40 12 16

Panamá 68 20 68 18 50 15 17

Surinam 78 22 43 12 73 25 18

Colombia 65 19 83 22 63 19 19

Guyana 57 17 64 17 64 20 20

El Salvador 76 21 76 20 68 22 21

Belice 79 23 72 19 69 23 22

Ecuador 96 26 78 21 77 26 23

R. Dominicana 88 25 91 25 54 17 24

México 83 24 102 28 72 24 25

Guatemala 64 18 92 26 65 21 26

Nicaragua 109 29 88 23 86 27 27

Honduras 103 27 98 27 97 29 28

Bolivia 104 28 110 30 92 28 29

Venezuela 113 30 103 29 105 30 30

Fuente: Rule of Law Index. Para más información ver: https://worldjusticeproject.org/our-work/
wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017–2018 
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FIGURA 37.
Mapa mundial de la violencia (2012 o último dato)
Homicidios por país o territorio

Fuente: Naciones Unidas (2017). Crime report. Para más información ver: http://www.unodc.org/unodc/en/
data-and-analysis/statistics.html 
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FIGURA 38.
Homicidios por cada 100.000 habitantes en América Latina (2017)
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Fuente: InsightCrime (2017). 2017 Homicide rates in Latin America and the Caribbean. Para más información
ver: https://www.insightcrime.org/news/analysis/2017-homicide-round-up/ 
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FIGURA 39.
Número de homicidios a nivel global por región. 
Datos 2012 o últimos disponibles

Fuente: Naciones Unidas
(2017). Crime report. 

Para más información ver:
http://www.unodc.org/unodc/
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FIGURA 40.
Homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel global por región. 
Datos 2012 o últimos disponibles
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TABLA 35.
Evolución de los homicidios por cada 100.000 habitantes 
en el continente latinoamericano

2012 2013 2014 2015 2016

País Número Ratio Número Ratio Número Ratio Número Ratio Número Ratio
total total total total total 

Costa Rica 407 8.74 411 8.73 477 10.03 557 11.59 578 11.9

El Salvador 2594 41,70 2513 40,20 3921 62.42 6656105.44 5257 82.84

Guatemala 5155 33.76 5253 33.68 4998 31,39 4778 29.4 4520 27.26

Honduras 7172 84.32 6431 74.28 5891 66.87 5148 57.45 5150 56.52

México 25967 21.49 23063 18.82 20010 16.11 20762 16.49 24559 19.26

Nicaragua 673 11.45 594 9.99 525 8.73 524 8.62 453 7.37

Panamá 637 16.88 663 17.27 568 14.55 447 11.26 390 9.67

Argentina ND ND ND ND 3227 7.51 2837 6.53 2605 5.94

Bolivia 1221 11.92 932 8.96 942 8,92 671 6.26 686 6.3

Brasil 53054 26,45 54163 26.76 57091 27.96 58459 28.38 61283 29.53

Chile 434 2.51 556 3.18 638 3.62 534 3.01 620 3.46

Colombia 16440 35.07 15419 32.57 13343 27.92 12782 26.5 12402 25.5

Ecuador 1923 12.47 1725 11.01 1311 8.24 1055 6.53 959 5.85

Paraguay 649 10.17 604 9.34 578 8.82 617 9.29 ND ND

Perú 1968 6.53 2013 6.59 2076 6.7 2247 7.16 2435 7.67

Uruguay 267 7.86 260 7.63 268 7.64 293 8.54 265 7.69

Venezuela 16072 53.76 ND ND 19.03 61.91 ND ND 17778 56.33

Fuente: UNODC (2018). International homicide victims. Para más información ver:
https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims 
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TABLA 36.
El estado de la libertad en América Latina 

País 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Argentina LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE

Bolivia Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente
libre libre libre libre libre libre

Brasil LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE

Chile LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE

Colombia Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente
libre libre libre libre libre libre

Cuba NO LIBRE NO LIBRE NO LIBRE NO LIBRE NO LIBRE NO LIBRE

Ecuador Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente
libre libre libre libre libre libre

El Salvador LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE

Guatemala Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente
libre libre libre libre libre libre

Honduras Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente
libre libre libre libre libre libre

México Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente
libre libre libre libre libre libre

Nicaragua Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente
libre libre libre libre libre libre

Panamá LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE

Paraguay Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente
libre libre libre libre libre libre

Perú LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE

República Dominicana LIBRE LIBRE LIBRE Parcialmente Parcialmente Parcialmente
libre libre libre

Uruguay LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE

Venezuela Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente NO LIBRE NO LIBRE
libre libre libre libre

Fuente: Datos de Freedom House. Para más información ver: https://freedomhouse.org/report-types/freedom-
world Freedom House se centra específicamente en dos aspectos: Libertades Políticas y Libertades Civiles. 
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TABLA 37.
La libertad de prensa en América Latina 

Status de
Ranking regional Ranking global Status de libertad libertad de prensa

Costa Rica 1 13 LIBRE LIBRE

Uruguay 10 38 LIBRE LIBRE

Chile 16 56 LIBRE LIBRE

El Salvador 19 76 LIBRE Parcialmente Libre

Panamá 20 76 LIBRE Parcialmente Libre

República Dominicana 21 80 Parcialmente Libre Parcialmente Libre

Perú 22 89 Parcialmente Libre LIBRE

Argentina 23 92 LIBRE Parcialmente Libre

Brasil 24 94 LIBRE Parcialmente Libre

Bolivia 26 111 Parcialmente Libre Parcialmente Libre

Nicaragua 27 117 Parcialmente Libre Parcialmente Libre

Colombia 28 120 Parcialmente Libre Parcialmente Libre

Guatemala 29 122 Parcialmente Libre Parcialmente Libre

Paraguay 30 128 Parcialmente Libre Parcialmente Libre

México 31 139 Parcialmente Libre NO LIBRE

Ecuador 32 143 Parcialmente Libre NO LIBRE

Honduras 33 143 Parcialmente Libre NO LIBRE

Venezuela 34 172 NO LIBRE NO LIBRE

Cuba 35 193 NO LIBRE NO LIBRE

Fuente: Datos Freedom House (2017). Freedom of the Press 2017. Washington. Freedom House. Pp. 24.
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FIGURA 41.
Confianza en el Congreso. Datos 2016 por país
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Fuente: Latinobarómetro (2018). Análisis Online. Para más información ver:
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
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FIGURA 42.
Confianza en las Fuerzas Armadas. Datos 2016 por país
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Fuente: Latinobarómetro (2018). Análisis Online. Para más información ver:
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
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FIGURA 43.
Confianza en las elecciones en América Latina (%)

Fuente: LAPOP (2017). The political culture of democracy in the Americas, 2016/2017. A comparative study of
democracy and governance. University of Vanderbilt. Pág. 15
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FIGURA 44.
Evolución de la confianza en las elecciones en América Latina (%)

FIGURA 45.
Evolución de la confianza en las elecciones en América Latina (%).
Análisis por grupo etario y por perfil demográfico

2005 2010 2011
Fuente: LAPOP (2017). The political culture of democracy in the Americas, 2016/2017. A comparative study of

democracy and governance. University of Vanderbilt. Pág. 16
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FIGURA 46.
Confianza en el Gobierno. Datos 2016 por país
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Fuente: Latinobarómetro (2018). Análisis Online. Para más información ver:
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
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FIGURA 47.
Confianza en la Iglesia. Datos 2016 por país
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Fuente: Latinobarómetro (2018). Análisis Online. Para más información ver:
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
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FIGURA 48.
Confianza en los partidos políticos. Datos 2016 por país
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Fuente: Latinobarómetro (2018). Análisis Online. Para más información ver:
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
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FIGURA 49.
Confianza en el poder judicial. Datos 2016 por país
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Fuente: Latinobarómetro (2018). Análisis Online. Para más información ver:
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
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FIGURA 50.
Confianza en la policía. Datos 2016 por país
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Fuente: Latinobarómetro (2018). Análisis Online. Para más información ver:
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
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FIGURA 51.
Confianza en el Banco Mundial. Datos 2016 por país
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Fuente: Latinobarómetro (2018). Análisis Online. Para más información ver:
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
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FIGURA 52.
Confianza en las Naciones Unidas. Datos 2016 por país
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Fuente: Latinobarómetro (2018). Análisis Online. Para más información ver:
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
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FIGURA 53.
Confianza en la Organización de Estados Americanos. Datos 2016 por país
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Fuente: Latinobarómetro (2018). Análisis Online. Para más información ver:
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
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FIGURA 54.
Confianza en las personas en América Latina. Datos 2016 por país
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Fuente: Latinobarómetro (2018). Análisis Online. Para más información ver:
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 
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La integración regional siempre ha sido un deseo iberoamericano. En
el periodo de la independencia, fueron muchos los intelectuales que
deseaban una América Latina integrada, unos Estados Unidos de la

América española. 

La historia generó un gran número de países y naciones, pero los
intentos de integración regional no dejaron de existir. En ese sentido,
destaca sobre todos ellos la integración centroamericana. La América
Central, esa que ocupa en la actualidad los países de Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, se independiza en 1824
bajo el nombre de República Federal de Centroamérica. 

La idea integracionista centroamericana vuelve a ponerse de moda en
la segunda mitad del siglo XX con el nacimiento de la Organización de
Estados Centroamericanos y ya más en la actualidad con el Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA), todavía vigente a día de hoy. 

La década de los noventa vio –probablemente por influencia europea–
una explosión de los procesos de integración a nivel regional. De esa
época es el SICA (al que hemos hecho referencia), el MERCORSUR
(1991) y el Sistema Andino de Integración (SAI), creado en el año 1996. 

Desde una perspectiva ideológica, también podemos observar proce-
sos de integración con ánimo de promover una agenda basada en los
pilares del llamado Socialismo del siglo XXI. Los casos de UNASUR
(2004) o de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(2004) son buena muestra de lo anterior. 

Sin embargo, hemos de decir que todos los intentos han tenido un
éxito cuando menos limitado… Salvo el caso centroamericano –el proce-
so de integración más exitoso a nivel regional– los procesos de integra-
ción en América Latina no han sido capaces de edificar instituciones
estables de integración y, sobre todo, mercados únicos. En ese aspecto,
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ni siquiera ha triunfado el caso centroamericano. A día de hoy, solo pode-
mos observar en dicha región una unión aduanera (que está dando bue-
nos frutos) entre Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Los procesos de integración a nivel regional disfrutan de apoyo popu-
lar. Sin embargo, las élites políticas y económicas regionales no desean
profundizar en la integración latinoamericana. Probablemente por razones
asociadas a políticas proteccionistas. Existen infinidad de problemas
tanto a nivel regional como subregional que encuentran solución parcial
a través de mecanismos de diplomacia presidencial. Pero dicho proceso,
el de la diplomacia presidencial, ha sido incapaz como indicábamos líne-
as atrás de promover la creación de instituciones de integración fuertes
que empuje cada uno de los procesos. 

La integración debería formar parte de la agenda política en los paí-
ses latinoamericanos. Un mercado único latinoamericano podría resolver
muchos de los problemas existentes en la región, generando oportunida-
des para un gran número de individuos. Sin embargo y como se ha podi-
do ver en el bloque dedicado a la economía, América Latina –a pesar de
los avances– sigue siendo una región marcada por el proteccionismo y
por la desconfianza hacia la globalización y hacia la libertad económica. 

La Alianza del Pacífico, originada en el año 2011, es un proyecto espe-
ranzador en ese sentido. El proyecto podría ser una primera piedra a la
hora de globalizar el territorio latinoamericano e integrarlo en la econo-
mía mundial a través de la cooperación en el ámbito comercial. 

BLOQUES REGIONALES Y
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FIGURA 55.
Mapa del MERCOSUR
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Fuente: MERCOSUR (2018). En pocas palabras. Para más información ver: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/2/innova.front/en-pocas-palabras 
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FIGURA 56.
Mapa del Sistema de la Integración Centroamericana
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Fuente: El 19 Digital. Para más información ver: https://www.el19digital.com/articulos/
ver/titulo:15719-reunion-del-sica-concluye-con-acuerdos-para-enfrentar-desafios-regionales 
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FIGURA 57.
Sistema de la Integración Andina

Fuente: Blog Mercadeo Internacional. Para más información ver: 
http://comunidadcanmercainter.blogspot.com/ 
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FIGURA 58.
Mapa de la Alianza del Pacífico

Fuente: PúblicaFM. Para más información ver: https://www.publicafm.ec/noticias/actualidad/1/
ecuador-integrar-alianza-del-pacifico-exportaciones 
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América Latina ha sido desde su independencia una región de opor-
tunidades y al mismo tiempo de elevado riesgo político. En el siglo
XIX fueron los caudillos, en la segunda mitad del siglo XX las dic-

taduras militares o revolucionarias. A día de hoy, en los albores del siglo
XXI, las naciones de la región se ven amenazadas por candidatos popu-
listas de uno y otro color político. Los problemas y retos que a futuro
tiene la región latinoamericana han sido diagnosticados por varios auto-
res (entre ellos Giovanni Sartori) y son muchos. Sin embargo, con ánimo
de resumir los principales podríamos abrir un espacio de reflexión sobre
tres puntos: 

1) Mejorar el desempeño económico de los sistemas democráticos lati-
noamericanos. 

2) Mejorar el desempeño institucional de los sistemas democráticos
existentes en la región. 

3) Ser capaces de interactuar de manera pacífica con la complejidad
social y los movimientos identitarios (nuevos movimientos sociales)
que están apareciendo en la región. 

Los últimos resultados electorales en países como México o Brasil
indican una evidente polarización social. Dicha polarización, que se tra-
duce en voto “radicalizado” (a un lado y otro del espectro ideológico) es
en cierto sentido consecuencia del mal desempeño que la democracia
ha tenido en la región durante los últimos cuarenta años. 

Como hemos indicado en América Latina. Una Agenda de Libertad
2018, las democracias latinoamericanas son sistemas políticos demo-
cráticos de tercera ola. Cuando realizamos una comparación, observa-
mos que el desempeño de los sistemas políticos latinoamericanos ha
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sido más deficiente que aquel visto en países de su misma edad demo-
crática. Al analizar los datos obtenidos por los iberoamericanos y compa-
rarlos con sus pares asiáticos (Corea del Sur o Taiwán) o europeos
(España, Portugal, Grecia a pesar de la crisis y los países de Europa del
Este), podemos concluir sin temor a equivocarnos que el rendimeinto de
las democracias latinoamericanas ha sido muy deficiente. 

Y hablar de desempeño es básicamente discutir sobre desarrollo eco-
nómico y estructura de oportunidades para la población. Es cierto que
América Latina ha crecido económicamente en los últimos años. Eso es
irrefutable. Sin embargo, dicho crecimiento no se ha traducido en la crea-
ción de una clase media fuerte y estable. Y sin eso, sin clases medias
fuertes y estables, parece difícil sostener la democracia liberal. Las
sociedades iberoamericanos han edificado desde sus orígenes institucio-
nes extractivas (Acemoglu & Robinson, 2012) que han obstaculizado el
progreso y la prosperidad a un gran número de ciudadanos. Lo anterior
explica los malos resultados que los países latinoamericanos han obte-
nido en ‘Libertad Económica’ a lo largo del tiempo. También, la baja inver-
sión extranjera directa que existe en la región comparada con otras par-
tes del globo. 

Mejorar lo anterior, insertar adecuadamente las naciones de América
Latina en la economía global con objeto de aumentar la estructura de
oportunidades de sus ciudadanos y elevar los niveles de vida de amplios
porcentajes de la población, parece condición sine qua non para la super-
vivencia de la democracia liberal. Es un ingrediente esencial para que los
sistemas políticos regionales logren aumentar sus niveles de legitmidad. 

Y es ahí donde ingresamos en la segunda cara del desempeño…
Además de la cuestión económica, los sistemas políticos latinoamerica-
nos no han sabido ganarse el respeto de parte de sus propios ciudada-
nos. Como ha evidenciado el bloque dedicado a la confianza, los ciuda-
danos de los distintos países que conforman la región no están satisfe-
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chos con sus instituciones políticas y judiciales y desconfían de las mis-
mas. Probablemente, vean en ellas una maquinaria al servicio de aque-
llos que se benefician de la arquitectura extractiva y plagada de privile-
gios existentes en la arquitectura legal de muchos de los países en el
plano regional. 

El reto del desempeño, por tanto, implica también apostar por una
mejora institucional haciendo hincapié sobre todo en el poder legislativo
y en el poder judicial. Mejorar los niveles de representación es algo obli-
gatorio si queremos que la ciudadanía sienta el sistema como propio. El
Poder Judicial debe tratar a todos los individuos de la nación de manera
igualitaria, sin privilegios. Y tanto la mejora en la representación y el acce-
so igualitario a la Justicia, deberían ser prioridades de política pública
para todo aquel preocupado por mejorar el rendimiento del sistema
democrático y adquirir con ello calidad democrática (muy baja en la
región). 

Por último, pero no menos importante, la reforma de la Administración
Pública. Las Administraciones en la región han sido –históricamente–
esclavas de los tomadores de decisiones políticas. Pocas veces (o ningu-
na) la Administración Pública en América Latina ha sido un contrapeso
para la política. Diseñar leyes de servicio civil que apuesten por el méri-
to en el reclutamiento y separar las carreras parece otra de las grandes
prioridades. De lo contrario, los países sufrirán de Administraciones
Públicas con elevadas tasas de rotación (a todos los niveles y siempre
que cambie el poder político) que impedirán, básicamente, dar continui-
dad a las políticas públicas. Como el lector puede suponer, un país que
es incapaz de dar continuidad a las políticas públicas difícilmente puede
funcionar. 

La cuestión del desempeño es prioritaria y, como se ha podido obser-
var, posee varias aristas. Pero además de los elementos asociados al
desempeño, en América Latina han explotado desde la década de los
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noventa un gran número de identidades. ¿Qué significa lo anterior? Que
los nuevos movimientos sociales (por ejemplo, el feminismo, el ecologis-
mo o el indigenismo) han saltado a la palestra política organizándose a
través de partidos políticos o de grupos de presión. Sin duda, gestionar
la interacción con dichos movimientos de manera pacífica es algo a lo
que se debería dar preferencia. Todo porque dichos movimientos pueden
desembocar en corrientes populistas que contribuyan a destrozar la
democracia en lugar de reformarla y mejorarla. El caso de Bolivia es para-
digmático. Aunque el Socialismo del siglo XXI está pasando por sus horas
más bajas desde el inicio de siglo, el indigenismo populista y autoritario
de Evo Morales puede exportarse a países como Guatemala o el propio
México, representando una clara amenaza a la estructura de derechos y
libertades individuales de los ciudadanos. 

Las agendas postmaterialistas, ya sea por la influencia de determina-
dos movimientos de izquierda o por la cooperación internacional, están
encontrando cabida en el mundo social iberoamericano y lo anterior
podría provocar polarización e inestabilidad. La ausencia de instituciones
fuertes incentiva la participación de estos movimientos. Con sus accio-
nes, suele perjudicar y no mejorar la legimitidad de los sistemas, contri-
buyendo con ello a más división y fractura social. Evitar la polarización al
interior de las naciones latinoamericanas es clave si deseamos mejorar
la durabilidad de los sistemas democráticos existentes. De lo contrario,
en algunos casos, la tensión producida puede incluso provocar el quiebre
del sistema y su transformación en otra cosa. Generalmente algo peor. 

Esto es lo que ha sucedido en Venezuela. Es cierto que el sistema
político venezonalo tuvo un bajo desempeño (tanto en lo económico
como en lo político e institucional) en la primera mitad de los noventa. La
incapacidad de la democracia venezolana para aumentar la estructura de
oportunidades y mejorar los niveles de vida de amplios procentajes de la
población produjo el ascenso de Hugo Chávez y su triunfo en las eleccio-
nes de 1998. El resto de la historia es conocida por todos… La dictadu-

100

RETOS DE AMÉRICA LATINA
EN EL FUTURO



ra chavista ha destruido un país en tiempo récord. Venezuela era uno de
los países iberoamericanos con más industria y con más posibilidades
de desarrollo a nivel regional. Parece increíble que dicha nación se haya
despeñado por el abismo de la hiperinflación y del desabastecimiento. El
drama humanitario en Venezuela ha sido denunciado por varios organis-
mos internacionales y a día de hoy son más de tres millones de perso-
nas los que han dejado el país escapando del régimen impuesto por
Nicolás Maduro y sus allegados. 

No se debería permitir una Venezuela más. Sin embargo, parece que
Nicaragua discurre en estos mismos momentos por un sendero similar,
con más de trescientos muertos resultado de las protestas contra la dic-
tadura impuesta por Daniel Ortega y familia. Dicho sendero, el de la dic-
tadura y el autoritarismo, es mucho más peligroso y ofrece peores resul-
tados que el de las democracias disfuncionales que dichas naciones han
poseído durante los últimos cuarenta años de democratización. 

El gran reto a día de hoy, sobre todo en los países donde la democra-
cia todavía no está consolidada, es el de la calidad democrática. Solo así
América Latina podrá incorporarse a la globalización adecuadamente.
Solo así los ciudadanos disfrutarán de una mejor estructura de oportuni-
dades. Solo así esta bella pero convulsa y problemática región encontra-
rá el camino del tan ansiado desarrollo económico y social. 
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El presente documento muestra una radiografía actualizada de la
situación social, económica y política existente en América Latina.
Gracias a la información producida por un número ingente de orga-

nizaciones internacionales públicas y privadas, debidamente citadas en
el informe, hemos recopilado datos de naturaleza demográfica, económi-
ca, social y medioambiental. Además, presentamos la inversión en
infraestructuras de los distintos países y mostramos estadísticas sobre
tecnología, provisión de Justicia y Seguridad y datos relacionados con la
calidad democrática y la confianza entre ciudadanos y de estos respecto
a las instituciones. 

Como se ha podido comprobar, el periodo histórico de los datos va en
la mayoría de los casos desde el año 2012 a la actualidad. Todo con
ánimo de ofrecer al lector las últimas tendencias y los desafíos que en
los últimos años han aparecido en el continente. 

El documento “América Latina en cifras” pretende ser un instrumento
de investigación y de fácil acceso a la información. Y creemos que será
de utilidad a personas asociadas al mundo de la empresa, estudiantes
universitarios y, en general, a todo aquel que tenga interés en
Latinoamérica. Damos las gracias a todos los que han colaborado con
nosotros en su realización.

CONCLUSIONES
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Este documento es una radiografía actualizada de la
situación social, económica y política existente en América
Latina. Gracias a la información producida por un número
ingente de organizaciones internacionales públicas y
privadas, hemos recopilado datos de naturaleza
demográfica, económica, social y medioambiental. Además,
presentamos la inversión en infraestructuras de los
distintos países y mostramos estadísticas sobre tecnología,
provisión de Justicia y Seguridad y datos relacionados con
la calidad democrática y la confianza entre ciudadanos y de
estos respecto a las instituciones.

América Latina en cifras pretende ser un instrumento de
investigación y de fácil acceso a la información. Y creemos
que será de utilidad a personas asociadas al mundo de la
empresa, estudiantes universitarios y, en general, a todo
aquel que tenga interés en Latinoamérica.


