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LIF4I.a'ACIeINES ECONGMICAS 3L3L SISAEMA DE SEGUñDÁD SOCIAL 
@;-SLENC# 

par Joseph Grunwald 
Director del Instituto de  ~conomfa 

de la Universidad de Chile 

3 N T R C B U C C I O N  

Uno de los factores fundamentales caracterfsticos del desarrollo 

econÓ;nico de los actuales paises Ibrnados subdesarroUados es su alto 

grado de flconeiencia socialf~. S i  bien es cierto que este factor también 

estuvo presente durante el desarrollo econ6mico de naciones que hoy se 

hallan entre las m8s adelantadas, tambi&n lo es que IXO constitnyó un pro- 

blema básico de su crecimiento, EP espíritu democrático moderno con su 

alta conciencia de justicia social domina ~ 1 0  sólo una gran parte de las 

naciones ricas sino tarnbi6n los pafses cuyo3 niveles de producción y de 

ingreso todavis? son muy bajos, Así ocurre que se trata de recoger los 

frutos antes de haber plantado loa &-boles. Zsto se evidencia ea los siste- 

mas de seguridad social altamente acabados que han surgido en ellos, que, 

las más de las veces, exceden las posibilidades de su crecrrniento económico 

y, en muchos casos, van inas allá de lo que sobre la misma materia existe 

ea países ricos. 

k t a  aqmsicibn esta basada prkicipalmente en los  estudios del Instituto de 
3conomia sobre esta materia, que estuvieron a caxgo del sesor h b h  Lataste. 
3i  sekr 2olando 3ivw ha ayudado en la preparacidni de este trabajo. VBace 
tanrbiec Sistema de h.evisi6n Social  Chilen~,~' Informe de la IZsíón 
Elein 0 Saks, Santiago, 1958, e s p e c i h n t e  pp. 31-55. 



Para los econoiiistag cuya preocupación central es la distribución 

de los recursos relativaiaente escasos de que dispone la comunidad, estos 

sistemas son de mucho interés tanto por la magnitud de recursos con que 

operan como por sus implicaciones económicas, 

Exarc-ineínos primero algunos de los factores e~o&i%icos que afec- 

tan al financiamiento del sistema de seguridad social. Como sabem~s ,  la 

parte principal del financiamiento está basada en la rnasa de remuncracio- 

nes. Por eso las variaciones en el nivel del empleo repercuten directamente 

en los ingresos del sistema, Si por un lado disminuye ia ocupaci6n y conse- 

cuentemente los ingrersos, por e1 otro aumentan las necesidades de fondos 

para atender las respectivas prestaciones de cesantía, En otras palabras, 

para que cumpla sus etsctoa distributivos sin -zneyor entorpecimiento, no 

$619 es indispensable mantener un crecimiento económico continuado sino 

también el aproveckaimiento al máximo de los recursos humanos de la 

nación. 

Las irnposicionec hah llegado a constituir porcentajes apreciables 

de las remuneraciones del imponente, Como puede verse en el cuadro que 

sigue, las cotizaciones varfan desde el 40 por ciento h a ~ t a  más del  100 por 

ciento (caso de Carabineros) de las remuneraciones. La mayor parte cst5 

representada por las contribuciones de1 eixpleador y del estado, 



3 

Cuadro 1 

CVfI/;LCICrilZJ Y LL?O~T~S  ?PJ? U P?dVZSIOil S O C ~  3x1 1958 
(i20rcentajes del s d a r i o  o sueldo imponibles) 

arabineros (a~bas secciozes) . . . . . 

(5) 75 por ciento-peniioilcs, reajuste de pensiones, ~signacio~es f m a i l i ~ e s  
'de jubilz40s, rxed5cjbr,as preventiva y curctl~a: 54,42 por ciento; 
asigne-.cibn fc?nili,71s de 2-ctivos: 20,76 por ciento (1957). 

/(7) $ por c ien to  cobre fletes y pasajes. 
i i 

-a-- '..d."-- - - . - - - - 
FlBiiS3S: Jl Sistenia ee -.iivisrPn Social  chileno, informe de la f i s i d n m  

U, Uaks, Dat;os 03tenidos por el Instituto de Eoonoda e: la Corpo- 
raci6n ¿!e Yomento de la ?roduccibn. 



La parte p&troñial de las imposiciones ha crecido en forma tal que 

es causa de la avasiÓn masiva de su pago,, lo que e s  facilitado por  ciertos 

defectos de 1s recaudación. La magnitud de la evasibn se revela si se con- 

sideran las imposiciones hechas en 1956 expresadas como porcentaje de 

los eueldos y salarios totales. 

Cuadro 2 

ComposieiÓn porcentual de  las izaposiciones de los 
asalariados y patrancs, y de los aportes del go- 

bierno al sistema de seguridad social 

posiciones de asalariados 
posiciones de pctrones 
ortes y b&icios cargo fiscal 30,9 9.5 

irnpos. y apottes wl 10:' S 1 ii;* ' t+ 27.1 . . 
L 1 I I I 

FUENTE: hstituto de Econornfa e Morme de la Misi6n aein 5 &ks, op, cit, 

Del cuadro sipíente se desprende ademgs, el creciente papel de 

10s tostos del sistema de seguridad social dentro del presupuesto total, 

Obsémase que desde 1940 aproximadamente su importancia se dobla CO=- 

tituyendo casi el 20 por ciento de los gastos fiscales. 

Cuadro 3 

Proparci6n de los costos del sicterna de seguridad 
social dentro del presupuesto total fiscal ' 

C 

1940 / 1947 

Aportes y beneficios previsionaiec 
Otros gastos 
Total del Presupuesto 

& 
J 

' FUENTE: instituto de Econornlk, 



Hs?sta no hace rnucho tiempo una parte apreciable dsZ sistema de se- 

guridad social operaba bajo el  r6gimezi de capitalización Zsto quiere decir 

que los ingresos de las cajas respectivas, además de finaaciar las preota- 

eiones propias de la previsión y acistenci~ social, tarnbi6n financian inver- 

siones de variada nsturaleza, 

El otro sistema ea el  Uzsnado régki-en de reparto, que significa que 

las recaudaciones del mecnnismo de eeguridad social sólo necesitan alcan- 

zar para cubris lo s  gastos de las prestaciones propias de 12 previci8n y la 

asistencia social, para lo que í b e  establecido, 

El aspecto prinic2pa.l del usa de los  exccdenteo de ingresos sobre el  

costo de los beneficios, en el r&ginen de capitalizscióq, la cowtituyera 

las inv crsione s de capitai fíjo, pa rticularmentz la edificaci6n di. hcbitaciw- 

nes y los prgsta~acs hipotecarios a largo plazo. Estas inversiones han 

constitufdo una gran parte de la inversidn total del pafs. En el preoente 

decenio, hasta 1957, la inversión de capítal fija por el sistema de seguridad 

social eonstituys alrededor de la quinta parte de 12 inversibn bruta del pnfs, 

Si sólo consideramos 1s invertido en sdificución, al sistema le correspcndí~ 

m& de la mitad del total nacional de construcci6n de habitaciones, 

Aaf, el sistema de seguridad socia i  p u e d ~  funcionar co:mo u1 ineca- 

nismo dq ahorro forzado en una econgmfa donde ie prapensi6n netural a aho- 

rrar es bajo. Tejricamente, los ahorros forzvsos pueden ser apr3vet 

chados para financiar e l  crecimiento econ6i~iiics del  pafs, Sin el-~~bergo, si 
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an~liz3:rlrj S las inve rsione S del aisterna d.c: eeguridad sucia1 chilena* llega- 

ixss a >a conclusi6n de que ha sida r e l~ t i v~ rnen t e  parcz su cantri'aucih al 

desarroUc: ec onjmico. 

No hay duda alguna de que la inversión en edificaciQn de habitaciones 

es  deseable desde el punto de vista social, y también c;-c~n~mico, aunque no 

es  muy ~Foductiva a corto plazo, Un prosrama de viviendas plznedo efi- 

cientemente para la gran masa esdzriada seguramente aumentarfa la pro- 

ductividad económica de ésta; pero, s i  se exzrninan los hech~s, surge fa 

duda sobre si realmente las inversiones de la previsión chilena hcn sido tan 

;beneficiosas corn~ podrfz haberse esperado a b  desde el punto de vista de la 

justicia socid, Por diversas circunstancias 13s hbitacioxies asf canotruí- 

d2s han acrvido a un grupc pequeño privilegiado de imponcntcs de rentas 

altas, y no a la gran maaa asalariada. Lc mismo puede decirse de las 

pr&starnor: hipotecarios, que han favorecid~ a una parte muy pequefiz- de los 

imponente s. 

Además, si se agrega a e d o n  aspectos negativos el bajo nivel de 

eficiencia de la construcci6n de habitaciones--lo que e s  coiliprensi'ole y a  

que el papel: be las cajas de previsión no es  éste--que hace que los  costos 

d e  ccjnstrucciÓn se eleven grandemente, se puede apreciar la zizzgnitud de 

Ib mda orientacibn de los recursos atri~uible al régimen prerisional chi- 



En 10s afios recientes s e  nota un caí.iibíc en el 6nfzcic desde el  ré- 

gixen de capitalixaeión hacia el régimen de reparto. La causa principal. 

de este cambie estructural es el  proceso inilacicnista que e l  p a h  ha vividd. 

Mientras debido a ia desvalorizaci6n jrnonetaria loa ingresos en términos 

reales del cistez~m disminufzq las beneficies raarituvieron su valsr en 

téminos reales en raz6n de los reajustes au€om~tlcos de sueldos y sdarios. 

Este desfinanciamiento he afectado e n  especial a las cajas que operan bzjo 

el régimen de capitalización porque el s e d i o  de las pk6stanaa hipoteca- 

rios y las rentas de arrendamiento que cobran por las habitaciones para 

sus imponedes .son percibidos en moneda de&a~orizsda de modo que esas 

cajas auca podrbn recuperar la itiversisn original, 

Esta tendencia hacia el dgtmen de repart~, donde el sistema de se- 

guridad ssoial sólo necesita financiar las prestaciones de previsión y asis- 

tencia social, parece deseable desde el punto de vista del desarroilo eco- 

nómico, pues a cambio de una diaminucijn de las contribuciones del estado 

y de los empresarios del scctcr privado, éstos tornarfan ü o k e  s í  la tarea 

de realizar la inversión que hasta ahora está a cargo de 12s cajas de pre- 

visión. De esta manen las inversiones pueden ser hecgas con mayor efi- 

ciencia y planificadas para un mejor uso de las recursos económicos. 

DISTLBU@Ig;?N DE LAA CARGA 

Como ya se ha diehc, un9 de 13s problemas mds serios que S:: pre- 

sentan lo constituye fa heterogeneidad cie los imponentes, de sus rentas y 

de los servicios que reciben, Pequeños sectores de imponentes, dcbicis a 



sus rentas altas, han p c d i d ~  übtener grandes beneficios, i-leiritrzü gm.r?cles 

sectores, con rentas fnfimas y por tanto Con ínaycres necesidades, hallan 

que sus imposiciones gravitan pesadamente sobre sus escasos ingresos a 

la par que los beneficioe con correspondicnte;lieilte bajos, 

Cuadro 4 

v ~ a r a  fines de camparaciOn se comgpendió en el sector dc lfemplraiorec 1 

Costos-Seneficios del  Sisterrra de Seguridad Soaid pqr Sectores 
1956 

Distribución porcentual 

l a los patrones que imponen por sus acalariaclos en la columna A, y en la 
13 a los recibidores del ingreso del  capital. 1 

I 
FUENTE! W E ~  Sistema dc Previsidn Social Chileno, Inburme de la Mi- 

1 

sidn Mlein & Saks, 1958, 

' D 
P ~ b l a  

cidn 
a s e y  

rada 

74 
2 5  
m - 
- 

.. - 
100 

Es claro que ias imposiciones nominales que &en los verios sec- 

I/"Qorte efectivon es la estimación del aporte despugs de las transferen- 
cias de las cotieacionea en precios, tributaciones, etc., a otros scctore 
de La economnfe. 

tores de la economfa no refiejan la verdadera incidencia de los costos del 

sistema de seguridad social., Los empleadores tratan de trasladar ia carga 

A 
Cppt riliu- 
=ion nomi- ' 

ql a tra- 
ves de h., 
posiciones 
y aportes , ( e n  

5 
14 
- 

35 
29 

3 
1 3  

b 

100 

5 - 

SE@%'@,% 

, 

7 - - 

C 
Participa- 

Aporte ci6n en los 
efectivo ,beneficios 

1/ - 
p o r c e d t a j e s )  

24 38 
62 

15 
24 \ m 

t 

- 
.. 
m 

100 

Obreros 
Empleados 
Trabajadores independientes 
Empleadores 2/ 
FIsc o 
U s o  de excedentes de anos ante- 

riore s y endeudamiento 

.. 
w 

C 

100 
tras entradas 



de sus cotizaciones hacia los consurnidores -mediante el aumento de loa 

precios de sus productos, B.2r su parte, el Fisco traslada el  c o s t ~  de su 

aporte a la comunidad pa r  intermedio de varios tipas de tributas, Según 

el estudio de la 1~isi$rn Klcin ?Z Saks sobre el sisteina de cegurid~c! prscial, 

con algunos datos significati-uos que han sido refundidas en el cuadra 4& 

apgrece, por ejemplo, que mientras el  sector obrero paga en imposiciones 

el 6 par ciento de los costos del siaerns =Te ceguridzd social, sobre este 

seetor cae efectivamente casi una cuarta parte de ese costo (d 24 por 

ciento) debida a 13s traslados rnendokdosl En otras palabras, d sector 

obrero paga efectivamente casi cindu veces -m& p a r  la seguridad socid 

que stis imposiciones nominales, Similarmente, el aparte efectivo de los 

e.mpleados e s  el 37 por ciento en pagos directas e indirectos, mientras en 

pagos directos aparece 6 1 0  contribuyendo con 14 po r  cientg, Tarnbidn, 

coma se desprende del  cuadro, los eapleaclorea pueden disminuir la inci- 

deneia de sus costos en el sistema de seguridad social traspasando un ter- 

cio de éstos a través de precias m'ás altos y el Fisco, naturalniente, tras- 

lada su carga completa a tmvég de tributaeiünes. 

Por otro lado, de acuerdo con el cuadro 4, los  beneficios no son 

distribufdos equitativamente, Asf, los  obreros constituyen casi las tres 

cuartas partes de la población asegurada, pero no reciben mucho m&s de 

ufi tertio de 106 beneficios. No obstante, l o s  einpleados, que c~nstituyen 

sdlo una cuarta parte de los asggurados, reciben casi los  dos tercias Ael 

total de beneficios, 



Vale 1i pena repetir aquí lo dicho por el Instituto de iicsn~rfiia en 

1rlPara muchos grupos, especialmente de ei-iplezdzs, e l  sistema de 

previsijn sirvi8 no s5lci como instrumento defensivo contra la in-. 

ilación sino que, tambign, comv fuente redistribuidora de ingresos 

a su favor, en forma de préstamos personales, de auxilio a r a  aci- 

qufsicionec, ctc, Estas redistribucionec, a la postre, eran finan- 

ciadas por los imponentes eofocados en luzares menor; vent8jqsos. 

~tContrariamente a la creencia cornGn de que e l  sistema de previsijn 

chilena se ha desarrollado imitando a otros más avanz~-dos, la ver- 

dad parece ssr que él ha surgido como medio defensivo tfpico contra 

la inesta~Uidaci económica, de la misma manera que los re~justes 

autoa&ticos, el sistema cambiari.~, etc, Mientras kn ot ros  pafses 

industrializados la seguridad social se va ampliando como neta- 

nlsmo Ú t i l  para sostener la cstabilidicl ecodmica, al mantener una 

demanda reiauvamente alta, en Chile ha surgido como adaptacien z 

un medio crhícamente inestable debido a los  vaivenes de l  comercio 

exterior y al estancariliento de la oferta de  alimentos de cansumo 

~eneraL Ahora parece estar cr~ntsibuyendo a agravar la inestabi- b 

lidad económica, cuyas consecuencias sobre afguncs sectores esta- 

ba destinado a paliar'!, 

$1 V&se wDesarrollo Eeon?knico de Chile+ 1940-1 95G, 9 q  Instituto d e  Ecunc;. 
mfa, Santiagg, 1956, pp. 198, 



Zl Costo del sistema de seguridad c ~ i a l  ha aumentadc nv s6lc en 

cuncordancia con el crectaiento de 1c econoiii~ía  sin^ 'fiucho más alli, Las 

siguientes datos dan una idea do1 crecinic-nto dc las i ~ i ~ o s i c i o n e c  coi=- 

porcentaje 2el ingreso nacional: 

Si se consideran no s 6 2 ~  las iniposiciones sino taíribién ~ t r o s  ingre- 

sos del sistema, tamo endeudamicntc: del estado y el ucí, de excedentes del 

afio anterior, se ve que la pr,2porciSa del costc de la segari.llad st3cial en 

1959 Ue.gih1 12 p s r  ciento le1 ingreso nacional, y se sueJe concluir que 

los ccstoa han crecida do6 veces inás rjpiclamente q u ~  la e~ ; i~xnfa ,  Este 

porcentaje es comparable con los costss relativos dc pafses ricus ccln sis- 

temas de seguridad socid inas avanzacbs, ccnc L ~ ~ l a t e r r a ,  cuyo costo es  

alrededor del 11 por ciento de su renta dacional, Eerc, no hay que olvidar 

que el nivel de ingrc30 nacional per &pita de Inzlaterra. es  por lo menos 

tres veces mayar que el de Chile, 

El siguiente cuadro da una idea de la distr2~ucijii  de loa egrcscs Je 

la seguridad social en 1950, 



Dictri'auci6n de Zgresos del Sistei-na Previsimsl dn 1953 
(en porcentajes) 

Porcentaje en el 
Z G R E S O S  total de ctisponi- 

Siliciacie s - 1 / 

 end dones y montepf~s 21r 5 

Desahucios 

Subsidio de cesantfa 

Asigmci6~ familiar 

yse considera el total de disponibilidades del sistema previsional (157 mil 
millones rle pesos) que comprende el -total de i,nposiciones, 10s aportes 
fiscales, los impuestos especiales, las entradas propias> saidos de años 
antericre S, y egdeudamiento. 

FUENTE: informe de la Misión Klein 4 Saks, Sp. Cit. 

Se puede ver  que la política de previsión ha sido xientadr  en gran 

parte según el cri terio de justicia social, y9nien.o inucho é n f ~ s i s  en l o s .  

egrcsos que son poco beneficiosas desde el punto de vista ec~n6 ia ic .~ ,  ccmo 

las pensicnes, que constituyen 1n6s de un quinta del sistemai. L u s  montos 

invertid33 cn ellas s e  t ran~fcrman casi fntegraillente en bienes y servicios 

de consuma, En una ecc>i~oinfa que n e  halla coinettda a un fuerte proceso 



inflacionista y se caracteriza por una escasez de bienes de cl~nsurr~o, las 

transferencias de fondos d e d e  las personas activas hacia las pasivas, a 

t rav6 s del sistema de pensi~ncs, aumentala y ropensijn a consumir. D e  

esta manera no s6lo no son reproductivas sino tiaixbién pueden canstituir 

un factor adicional de la inrflaci6n. 

Pero lo que es rn5s importante es  que el r6zirnen de pensioinec exio-  

tesite famenta las jubilaciones prematuras, De modc que debido a que disi. 

al  ciesarralls econ&nico, Por esta raz6n henos  elegido para nuestra zten- 

cijn el exariien de las perspectivas de lzc pensiones dzntro del crccirfiiento 

ecr~njrnico previsible del pafs, 

P E R S P E C T I V A S  DE L A S  P E N S I O N E S  -/ 
FSLC'L'ORES DEL EñEGIIdEI~I AC'I'UAL 

Un factor funilarnental en el prablena de las pensisncs e s  la estruc- 

tura demográfica del país, Comparado Chile can p a h s  inidustrialrr~entc ~ n & s  

avanzados irnpresiuna la alta proporción de la soblaci6n que para su rnante- 

nimientí; depe~nde de las perrsonas reinueeradan, Carne puede despreadcrse 

de  las cifras que siguen, casi las do3 terceras partes de la poblacijn, alre- 

dedor de cuatro millones de perconai; seg6n e1 censa de 1353 constituyen la 

i ioblacih pasiva. E s  decir, &os rnenuree de 15 afi~s, h2msrí.s mayores 

'/~6asi. 1fPerspectivas Econimicas d e l  Pro5ler.a de 13s Peniiúnec, tf Insti- 
tuto de Econmfa de la Universidad de Chile, % n t i a ~ y  1358. 



de 65 afios, i-nujeres 33 m& de 50 üñss, y las mujeres s in remuneracijn. 

El resto de la población, alrededor de 2,300,000 2ersonas constituyj en 

1952 ia goblacisn sctiva que tenia que mantener a las pasivas ya indiczdas. 

C arnposiei8n de la P ~ S l a c i j s  Chilena 
según el Ccrico de 1952 

(infles de personas) 

Hiáos rnen~res  de 15 afios 2,337 
Hombres de $5 a ñ ~ s  y mss 125 
Pdujeres 3s 50 afics y m& 229 
Mujeres sin r e r r i ~ r a c i 6 n  entre 

15 y 59 siros 1,283 
&w~lidos, estuZiantc3 y o t r s  sasivos X ' 

BoSlaci'5n activa 2,287 

FUENTE: Servicio Nacional de ~ctadfstica, 

En base de este cuadr~  cada persons activa tiene que aantener a 

1-75 personas inaetivao. Este caeficiente de personas pzsivas p o r  cada 

persona rei-nunerada es concicIeraSla;.lente ln5a a l t ~  que la relacijn exis- 

tente es pafses más industrializados, coms por ejemplo Inglaterra, doilde 

es de 1.2 personas pcr cada persona activa, Silaceaos la coinparación con 

Ingiaterra porque se trati- de un paf i  con un sistema de seguridad el m& 

progresista. Zsto quiere decir que la ffcarsatt chilena por persona rernu- 

nerada es alrededar de 45 por ciento mis alta que la de Inglaterra, c sea, 

si su &el de ingreso p o r  2ersonra remunerada fuera e l  rnismo en ambas 

pafses, y si se quisiera trailsferir el rnisrna porcentzje de recursas finan- 

cieros desde los  remuneratJos hacia 13s pasivl~c--nifios, ancianos, mujeres 



sin reauneraci8n--los gastos de cotizacign tendrían que s e r  $5 i33r ciento 

iri& altos aquf que all6, Zn otras palabras, se r ec luc i~a  en proporcijn 

equivdente el ingreso disponible del habitanté remunerado de Chile que, en 

Últ im~ tgrinins, es dde su  libre disposición. 

Entonces cuáles son las peps-jectivas para las grnsicnea en Chile 

'7 en los prÓxirn~s anos ? Analicemus algunas alternativas. hllipecezos 

examinad3 el r&gimen apr~xirnadamente c o 2 ~ o  existe ahorz. SezÚn 8s sa- 

bido, en e l  caso de los obrercs fa cdail d e  retiro es de 85 rrfios con un mf- 

nSno de añrs de imposiciones. Supondremos que se q r u e 5 e  la ini- 

ciativa le@ que para 12 r ~ u j e r  resulta en una reducciOn de ]la edad de re- 

tira a 103 60 aiius de edad, Los enplczidos generalinentc 2uecI~n retirarse 

a edad más toci2rrm en razdn de que las rliny osiciones legales vigentes 

e x i ~ e n  ailos de servicios in&c bien que z ñ ~ n  de edad* Pcro, para 8i;nrlifi- 

car nuestro cblculo y hacer más c onservadom nuestra prclyecci8n, supon- 

gamos que toda la =asa de los aseguraJos tenca una edad de retiro de 05 

anos o más para 103 hambres y de 50 años o idIs para las mujeres. Gupon- 

gamos, as imism~,  que el pago promedio cle las reinuneracianes ccnstituya 

Uos tercios de un sueldo vital, que e s  silo un poco mBa que el  promedio 

pagad3 actualinente,, Esto significa que el costo tata1 de las pensiones en 

el régimen actual ascenderá a alrecleclor de cuztro por  cierits del producto 

nacional neto. En realidad esta proporción fue ~nucho menor cn 1956, 

asccn2ienrio s6ls a 2.3  p ~ r  ciento del Producto Naciunal, Jc-biJt. a que 

algunas cajas dc previsijn i~mgortantes no entran aún en la etapa en que 

deben hacer  mayores decemboisos p3 r  concepto de penaior~eo, 



31 Instituto de Econorafa ha hecho una p ~ s y e c c i h  de la pablacih 

chilena haata 1370. Esta incluye una estimacicn de la .?istribucih por 

sexos y edades que muestra que ea los p6xiiíios añas In prI2porci6n da 

;3ersr,na,o ancianas aumenta& clentrc, de la pablacisn total, 

Ahora queremos dar respuesta a t r e s  interrogmtes principdec. 

prcpmta por la participación de, ~ J S  g a s t ~ s  de pencioncs 

e& prdvcto aaclonak en cl supuestv de que éste continuar6 creciends Iiasta 

1955 como ha crecido entre 1940 y 1357, S .sea en 3 , 4  por  cientcl, En 

seguida jcu&l serfa esa misma partieipacijn, esta vez awgoiiiendc que e l  

sro3ucto nacional e;rcpcrimentam un crccirílierita : - S L ~ S  rápido del ;r&n dr.1 

5 por ciento anual o iri& del d ~ b l e  d3161tkmo cleczriic? Final~~eirite, se 

quiere determinar ia tasa aproxirnadz d e  creciiszientoc: dcl 2roJucta nacional 

necesaria para mantener la relzcizn entre los  gzstos en yensimes y el 

producto nacional en 1958, o sea, e 1 2  3 por c i e n t ~ ,  

Las respu~stas con sus alternativas estbn resumidas en 12s cuadros 

3 y 8, En e l  primero se puede ver qu~. aunque ns se a~ lp l f e  el s is tez~a ac- 

tual de pensiones, los cgstos de Sstas demandarán una parte inás zrande 

del pruducto nacional en 1905 que en 1958 si el 2rocluctc nacional nl; crece 

mas rapidamente que en los ultimas quince u veinte años, CJLI una gensiÓn 

de dos tercios de un sueldo vital, e l  eoato llegaría a 2.5 p r  cienta del  prd- 

ducto nacional (comparado con el  2.3 por c i e n t ~  2ara 1955). 31 extendeíxas 

esta pr~yecciÓn hagta 1970, 1ü pro2orci6n alcanzar& a 3, i3 p c r  ciento, 
- -  u Xn este estudio no se co~sideran l a s  imp1icaeiai:es eebndmicas 7 fincilicie- 

ras d e l  hecko de que ma parte de los jubil&os coathflz en el nercgo de 
trabajo. 



Esto significa que las persoms rctivac tendrfan que transferir una 

ampiliar el sistema de yaeiúneh sea ;cijand, Izs e d r l e s  ;lc retiro, 

sea facluyendo a toda la poilación en edad avanzada y no sSIY las personas 

qtre han recibido remuneraciones impaniioles, o sea por ULtino aumentando 

e2 monto de las pensiones, las transferencias serían a6n m u c h ~  más gran- 

des y l o s  ingresos disponibles para 12 yo~lac i6n  activa corresgondiente- 

mente m68 pequenos. Y esto no toma en cuenta las ampliaciones de otros 

componentes d e i  sistema de seguridad smihl csmo la medicina preventiva, 

etc. 

Sólo si  el ingreso y el producto nacional crecen mucho más rspida- 

mente que en lo pasado, guede disminuir, .o por l o  menos mantenerse, la 

carga de b s  pensiones que pesa sobre la econzmfa nacional, 



Magnitud dc las Pensiones c x x o  Propo ~ i $ n  del Products 
Nacional en 19 05 - 

I/E~ este trabajo se utiliza el  concepto del 1fProdudo Nacional Neton. 

GRUPOS CUBIERTOS 

Froporci6n de  lcnsiones cn e l  Productr, 
Nacisaal en 195.5 5 a j ~  e l  ~ u 2 u c s t o  de que 
el 2roducto crezca a una tasu anual 

(1) 
del i~roincdio 1940-, 
1957, o sea 3,470 

anual 
Monts dc pensijn 

(2) 
del doble quz en 
los flthn3s años 
o sea 6% anual 
iiIonto de pensió:~ 

t 
S610 personas que han trabajado 

antes Ce jubilar con 

A, 2Iorilbreer 85 anos 

3, EIomLres 00 ~ O S  3.7  5.5 
Mujeres 55 anos 

S, Zxt ensibn del sistema a TICDA 
las personas de S 5  años en el 
caso de los hombres y 60 aPio 
en el de las mujeres 3 - 9.5 5.2 

mEN'I'E I Instituto de  Economfa. 

es 2/3 
sueldo 
vital 

GS un 
. sueldo 

vital 

Mujeres 50 Sios 

vital 

2.5 

vital 

3.7 

( p o r c e n t a j e s )  

2, O 3; o 



Cuadro 8 

Crecimiento del Producto Nacional necesario para que las 
Pensiones constituyan la inisma del ~ r o d u c t o  

Nacional en 1955 que en 1950 1/ 

Tasa de crecimiento del Producto Nacio- 
nal para mantener el actual nivel de las 

GRUPOS 6:íUEIZZi;ITL'CS pensiones en el Froducto Nacional en 1965 
si el monto de pensión es 

de 2/3 de sueldo vital de un sueldo 
vital 

(tasa por chenio) 

S610 p e r s o n a s  q u e  h a n  
trabajado antes de jubilar, 
con 

A 65 afios >ara hombres 
50 anos para mujeres 

ES 60 años para hombres 
55 años para mujeres 

C Extensión de las pensiones 
a TODAS las personas de 
65 anos para hombres 
60 años para mujeres 

L.-.-- 

1/ Las pensiones constituyeron e¡ 2,3 por ciento del Producto Nacional en - 
1950, 

FVENTE: Instituto cle  conom mía. 

Por ejerfipl~, ccciiio se ve en el  cuadro 8, se requiere un crecimiento 

econ6mico de pQr lc menos un 4.5 por ciento anual gara mantener la actual 

incidencia de los  costos en el producto nacional para 19.55. Los c~lculos  de 

una proyecci6n hasta 1970 revelan que la tasa anual de crecimierito econó- 

mico tendría que prol-nediar 6.5 por ciento para que no aumentara la carga 

de pensiones en 1979, 

Si se ampliara el sistema de presiones sobre lo  que existe ahora, 

se requerirían tasas de crecimiento que van mucho mas allá de lo que es 

posible desde un $unto de vista realistar 



DO 

C O N C L U S I O N E S  

La conclusión genera3 a que se llega e s  que, sin poner en grave 

peligro el desarrollo econ61fiico del  país, no es gocible ampliar e l  sistema 

de pensiones, dadas las limitaciones econjmicas pzra el futuro previsible. 

k6n cuando fuese posible t ransfer i r  una mayor parte del producto nacional 

hacia 10s pasivos, ello signifíccrfa que este mismo t rcralado uSstaculizaría 

e l  crecimienta ecünórnico pues abscrberfa los  aumentos del ~roríucto ila- 

cima1 y no permitiría aumentos de 13s rscurso~$roductivc& 

Todavfa más, las in3icacioncs son de que sería ccnveniente res- 

tringir el actual sistema de pensiones, Las p royeccianes muestran que, 

si no se hace así, eh producto zrzci~ml tendrá que crecer can i n ~ ~ h a  más 

rapidez que l a  que ha crecido históricamente, P i ~ r  e jemyl t~~  se  necesita 

un crecimiento econÓmico de 3,s por ciento anual, en i31roiaed13, parsi rnaiz- 

tener el  costo relativo actual en 19'10. Esto e s  casi el doble de la tasa his- 

tórica, En lo  pasadc, s6la en eontadoa afios ha crecido la econom:a chilens 

a esta tasa c a una superior. A menos que se hagan algunos csmkioc fun- 

damentales en el sisteina de seguridad social y en otras instituciones, eo 

muy dudoso de que un promedia relativamente tan alto pueda ma~tenerse 

durante todo cste periodo, No deSernos olvidar que en 30s ú1ti::mc cinco 

años la economía chilena no ha a o s t  rado ;;ráctica;aente c recimieato 

alguno, 

Para una orientüci6n del sistema de seguridad s ~ c i a l  par2 10 futur,~,  

dentro de las posibilidades econ6rnicas del pafs, se presentan 23s alterna- 

tiuas ~mayorcc: una, seguir con la estructura actual pero ajristandd Zss 
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varics compcncntes 3cl sisteina dentro de las liiízitacioneri ii;iijuc&as por c l  

crecimiento ccon6micoi la otrc, cam5iando el Gnfasis hacia 1% beneficios 

que contribuyen directa o indirectamente al pragreso ecanómic~. Esto in- 

cluiria beneficios que pr~penden a la recu2eraci6n de la capacidad del trac 

bajador, coino por  ejcmpla, atencijn médica, subsidios dc maternidad, etc, 
m 

y, e n  e$peciaX8 la medicina preventiva que tiende al aumento de  la vida ac- 

tiva y a disminuir las enfermedades y xortaliciad, y sor ende contyibuye a 

una mapr  productividad; Ctro beneficio fitil desde el >unto de vista ec sn6- 

mico s e d a  el auxilio de cesañtla que taiabiiil airve como esta'3ilizadur de 

la actividad económica otorganda mayores beneficios cuanda la economira 

baja, evitando así una dcsresión demasiado severs 

Las cifras dadas en 13s cuadras anteriores y en la mayor parte de 

esta expsición son q3roxirnadas y su prapjsito as e s  la exactitud sino d a r  

una noción de la magnitud de 1 ~ s  problemas abordados. Se ofrecen eil la 

esperanza de que permitan formarse una idea de la relación del prablenia de 

ia seguridad social, y en particular del 2robleií~a de las pensiones, CGA e1 

conjunto de la economía nacional, de modc que al elegir entre el concepto 

de justicia social y e l  deoideratum de la. distribución Óptima de las recursos 

económicos, se pueda buscar el equiiibriu entre estos objetivos a fin de 

asegurar un nivel máximo de desarrollo económico para Chile, 

Santiago, Chile, 
15 de diciembre de 19 58 


