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Sesión 1

La transición demográfica



La Ecuación de Balance de la 

población

Población 

en

2010

Población 

en

2011
Sobrevivientes

Nt = No  +  B(o-t)  - D(o-t)  +  I(o-t)  - E(o-t)



Transición demográfica

Tasas elevadas de 

mortalidad y fecundidad

Tasas reducidas de 

mortalidad y fecundidad

Países en desarrollo

X

Países desarrollados

• más reciente

• más intenso

• diferente contexto



La población mundial se multiplicó por 7 en los 

últimos 200 anos



Impacto de la transición demográfica en el 

crecimiento y estructura etaria de la población

Variables demográficas Crecimiento Estructura etaria

Mortalidad alta
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Lento Joven

Mortalidad bajando

Fecundidad alta

Mortalidad bajando

Fecundidad bajando

Mortalidad baja

Fecundidad baja
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América Latina y el Caribe: Esperanza de vida al nacer 
y Tasa Global de fecundidad por subregiones. 1965-2065
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Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

1950



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

1980



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

2010



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

2040



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

2070



América Latina y el Caribe: Tamaño, tasa de crecimiento anual y 
distribución por grupo de edad de la población. 1965-2075
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De la explosión demográfica a la estabilización

Año

Población

(millones)

Tasa 

Crecimiento

(%)

Aumento 

Porcentual

1950 163 2,7

1980 355 2,2 118

2015 619 1,0 74

2050 779 0,2 26

2100 759 -0,2 -3
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El surgimiento de las sociedades envejecidas
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Surgimiento de las sociedades envejecidas

2010

Sociedad juvenil

Sociedad adulta joven

Sociedad adulta

Sociedad envejecida



Surgimiento de las sociedades envejecidas

2070

Sociedad juvenil

Sociedad adulta joven
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Niños y adultos mayores: Cuba y Guatemala 1950-2070
(miles)
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Niños y adultos mayores: Cuba y Guatemala 1950-2070
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Relación de dependencia 

• Total = (Niños y jóvenes) + (Personas mayores)

Número de personas menores de 15 años y de 65 años 

y más por cada 100 personas de 15 a 64 años

• Niños y jóvenes

Número de personas menores de 15 años por cada 100 
personas de 15 a 64 años

• Personas mayores

Número de personas de 65 años y más por cada 100 
personas de 15 a 64 años



Relación de Dependencia: ALC, 1950-2100

Año
Total Niños y 

jóvenes

Personas 

mayores

1950 78 72 6

1980 79 71 8

2015 50 39 11

2050 59 28 31

2100 83 28 55



Relación de 

dependencia en 

América Latina

1950-2050

personas en edades 

inactivas respecto a las 

personas en edades activas:

(0-14) + (65+) / (15-64)

Relación creciente: 

periodo económicamente 

desfavorable

Relación decreciente:

periodo económicamente 

favorable
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Relación de dependencia de niños y jóvenes, 
y de personas mayores

1950
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Relación de dependencia de niños y jóvenes, 
y de personas mayores

1980
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Relación de dependencia de niños y jóvenes, 
y de personas mayores

2010
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Relación de dependencia de niños y jóvenes, 
y de personas mayores

2040
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Relación de dependencia de niños y jóvenes, 
y de personas mayores

2070
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Períodos de especial interés durante la 

transición demográfica

• Bono demográfico (genera oportunidades para el 
desarrollo)
– Aumento relativo sin precedentes en la población en edades 

potencialmente activas

– Prácticamente todos los países de la región se encuentran en 
este periodo (aunque en distintas etapas) 

• Intensificación del envejecimiento poblacional (genera 
desafíos para el desarrollo)
– Fuerte impacto económico y social

– Algunos países ya ingresan a este periodo (tarde o temprano 
todos ingresarán)



Extensión del bono demográfico

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
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El éxito del bono demográfico depende de la 

adopción de políticas macroeconómicas que:

Incentiven la 
inversión
productiva

Promuevan la 
inversión en 

educacióny salud

Aumenten las
oportunidadesde 

empleo

Promuevan un 
ambiente social y 

económico
estable



Inserción de los jóvenes en el mercado laboral en América 

Latina

• Falta relativa de oportunidades productivas para los jóvenes: una 

característica estructural del mercado laboral (CEPAL, 2008)

– Altas tasas de desempleo 

– Altas proporciones en sectores de baja productividad 

• Aquellos que no han completado el nivel secundario: los que 

enfrentan las peores condiciones laborales

– Fuerte correlación entre educación y empleo de mayor productividad

• Aunque necesarias, las políticas de educación no son suficientes 

para incrementar el crecimiento económico y deben ir acompañadas 

por medidas que fomenten el desarrollo productivo y la generación 

de empleos de mayor productividad



Consideraciones generales

• Los jóvenes tienen reservado un papel protagónico en el contexto de los 

cambios demográficos: una vía crucial para el aprovechamiento del periodo 

favorable pasa por inversiones en capital humano centradas en este grupo 

etario

• Pasado el periodo favorable, el envejecimiento que se vislumbra en el 

futuro (de todos los países de la región) exigirá el ajuste de programas y 

políticas públicas en diversas áreas, como la provisión de cuidados de larga 

duración y el financiamiento de pensiones para una población 

progresivamente envejecida

• Aprovechar el contexto demográfico favorable a través de inversiones en 

educación, salud y la creación de empleos productivos no solo implicará 

mayores oportunidades para los jóvenes de hoy, sino que también 

representará una oportunidad única de prepararse para el futuro. 

Sociedades con mayor participación de los jóvenes en sistemas de 

educación de calidad y en el empleo productivo, serán sin duda más 

exitosas frente a los desafíos del envejecimiento de la población



En América Latina y el Caribe la población está 

envejeciendo de forma acelerada
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El numero de personas de 80 años y más incrementará 

10 veces hasta el final del siglo
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Impacto del envejecimiento de la población

en el área de la salud

• América Latina ha ganado casi 10 anos de vida 
después de los 60 durante los últimos 50 anos: Cuan 
saludables son estos anos?

• Crece la importancia de las enfermedades no 
transmisibles (cardiovasculares, respiratorias, 
diabetes, cáncer, disturbios mentales) que 
incrementan la incidencia de la dependencia

• Se prevé un fuerte incremento de las demandas de 
cuidado: se estima que entre 2000-2050 se duplicará 
la cantidad de personas con dependencia moderada y 
severa en América Latina



Esperanza de vida, esperanza de vida con y sin enfermedad cardiovascular, 

cancer o diabetes, esperanza de vida con y sin mobilidad funcional, USA
(Crimmins e Beltrán-Sánchez, 2011)



Se prevé un fuerte incremento de las demandas 

de cuidado

• Entre 2000-2050 se duplicará la cantidad de personas con 
dependencia moderada y severa en América Latina

• Con notables excepciones, los cuidados no han sido un tema 
relevante en la agenda de políticas públicas de los Estados 
latinoamericanos: siguen transfiriendo esta responsabilidad a los 
hogares y familias 

• El incremento de la demanda de cuidado ocurre en un contexto en 
que la capacidad de la familia en brindar este tipo de apoyo se va 
debilitando en razón de los cambios demográficos y el rol productivo 
de las mujeres

• De este modo, se amplía la vulnerabilidad de las personas que 
precisan de cuidados y de las que prestan asistencia, puesto que su 
posición está única y directamente afectada por la distribución 
desigual de los recursos según su origen familiar



Porcentaje con dificultad en realizar actividades de la vida diaria,

por grupos de edad

(Encuesta SABE)
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ALC: Relación de dependencia de cuidados por grupos 

de edad, 1950-2100 
(personas en edad de cuidado por 100 personas de 15 a 74 años)



Perspectivas respecto al cuidado

• Condiciones presentes
– Proporción relativamente baja de personas mayores

– Situación de vulnerabilidad – baja cobertura de los sistemas de 
protección social

– Fuerte dependencia en los sistemas informales de  apoyo – familia

– Disponibilidad de redes familiares relativamente grandes

• Tendencias futuras
– Rápido envejecimiento

– Aumento de la demanda por cuidados

– Cambios en la estructura y disminución de la red familiar

– Cambios en el rol de la mujer

– Aumento de la demanda por apoyo formal

Urge una participación más decisiva por parte del poder público en el 
rendimiento de servicios de atención que sean universales y basados en la 
noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la 
sociedad civil y los hogares, así como entre hombres y mujeres



Sesión 1: Resumen

✓ Transición demográfica: menor ritmo de crecimiento poblacional + 
profunda transformación en su estructura por edad 

✓ Siglo XX: del crecimiento de la población; Siglo XXI: del 
envejecimiento de la población

✓ Los países de la región pasan sucesivamente (y en períodos cada vez 
más cortos) de sociedades juveniles a sociedades adultas y 
posteriormente a sociedades envejecidas

✓ Actualmente, la región se encuentra en un período particularmente 
favorable en términos demográficos (bono demográfico); con el 
envejecimiento, las oportunidades dan lugar a los desafíos

✓ El envejecimiento de la población representa un logro de la sociedad: 
para hacer frente a sus desafíos se requiere de una visión y 
estrategias de largo plazo.



Sesión 2

Impactos económicos de la dinámica 

demográfica



El impacto sobre el PIB per cápita del cambio en la 
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Consecuencias directas de la transición demográfica: 

Positiva después Negativa
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El impacto indirecto puede ser igualmente importante y 

más duradero
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El impacto indirecto puede ser igualmente importante y 

más duradero
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Contribución de la demografía, la productividad y el empleo al aumento 

anual del PIB per cápita durante el periodo 2000 - 2014
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Contribución de la demografía, la productividad y el empleo al aumento 

anual del PIB per cápita durante el periodo 2000 - 2014
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Contribución de la demografía, la productividad y el empleo al aumento 

anual del PIB per cápita durante el periodo 2000 - 2014
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Contribución de la demografía, la productividad y el empleo al aumento 

anual del PIB per cápita durante el periodo 2000 - 2014
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Contribución de la demografía, la productividad y el empleo al aumento 

anual del PIB per cápita durante el periodo 2000 - 2014
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Relación de soporte económico

y(x)* p(x)å
c(x)* p(x)å

Se estima a través del efecto de la variación de la 

estructura por edades sobre el cociente entre productores 

y consumidores:

y(x) = ingreso laboral promedio por edad 

c(x) = consumo promedio por edad

p(x) = población por edad



Estimación de la magnitud económica a través de la 

variación en la relación de soporte económico (LAC)

• Aumento en la tasa: liberación 

de recursos (aumento del 

ingreso laboral por 

consumidor)

• Variación 2000-2015: 7,7%

• Aumento potencial de 0,5% al 

año en el consumo medio por 

persona

• Variación 2015-2030: 1,8%

• Aumento potencial de 0,1% al 

año en el consumo medio por 

persona
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Estimación de la magnitud económica a través de la 

variación en la relación de soporte económico (LAC)

• Aumento en la tasa: liberación 

de recursos (aumento del 

ingreso laboral por 

consumidor)

• Variación 2000-2015: 7,7%

• Aumento potencial de 0,5% al 

año en el consumo medio por 

persona

• Variación 2015-2030: 1,8%

• Aumento potencial de 0,1% al 

año en el consumo medio por 

persona
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Estimación de la magnitud económica a través de la 

variación en la relación de soporte económico (LAC)

• Aumento en la tasa: liberación 

de recursos (aumento del 

ingreso laboral por 

consumidor)

• Variación 2000-2015: 7,7%

• Aumento potencial de 0,5% al 

año en el consumo medio por 

persona

• Variación 2015-2030: 1,8%

• Aumento potencial de 0,1% al 

año en el consumo medio por 

persona
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Estimación de la magnitud económica a través de la 

variación en la relación de soporte económico (ELS)

• Aumento en la tasa: liberación 

de recursos (aumento del 

ingreso laboral por 

consumidor)

• Variación 2000-2015: 7,8%

• Aumento potencial de 0,5% al 

año en el consumo medio por 

persona

• Variación 2015-2030: 8,0%

• Aumento potencial de 0,5% al 

año en el consumo medio por 

persona
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Estimación de la magnitud económica a través de la 

variación en la relación de soporte económico (HON)

• Aumento en la tasa: liberación 

de recursos (aumento del 

ingreso laboral por 

consumidor)

• Variación 2000-2015: 16,2%

• Aumento potencial de 1,1% al 

año en el consumo medio por 

persona

• Variación 2015-2030: 13,3%

• Aumento potencial de 0,9% al 

año en el consumo medio por 

persona
0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1.15

1.2

1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100

LAC

HND



Estimación de la magnitud económica del cambio 

demográfico: 2000 - 2015
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Estimación de la magnitud económica del cambio 

demográfico: 2015 - 2030
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IMPACTOS SECTORIALES DE LOS 

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

Sesión 4



Impactos sectoriales

Patrón de consumo por edad en diferentes sectores de la economía
(promedio 8 países)
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Relación de soporte económico sectorial

y(x)* p(x)å
c(x)* p(x)å

Se estima a través del efecto de la variación de la 

estructura por edades sobre el cociente entre productores 

y consumidores en un sector específico:

y(x) = ingreso laboral promedio por edad 

c(x) = consumo promedio por edad en el sector específico

p(x) = población por edad



Estimación de la magnitud económica del cambio 

demográfico en el sector de educación: 2000 - 2015
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Estimación de la magnitud económica del cambio 

demográfico en el sector de educación: 2015 - 2030
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Estimación de la magnitud económica del cambio 

demográfico en el sector salud: 2000 - 2015
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Estimación de la magnitud económica del cambio 

demográfico en el sector salud: 2015 - 2030
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Estimación de la magnitud económica del cambio 

demográfico en el sector de pensiones: 2000 - 2015
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Estimación de la magnitud económica del cambio 

demográfico en el sector de pensiones: 2015 - 2030
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Sesión 2: Resumen

• Los cambios en la estructura etaria tienen un efecto directo 

sobre el crecimiento económico: positivo durante el bono 

demográfico, negativo con el envejecimiento

• Estos cambios también pueden tener efecto indirecto sobre el 

crecimiento económico, a través de incrementos en la 

participación laboral y en la productividad 

• La relación de soporte económico permite estimar y proyectar 

la magnitud económica de los cambios en la estructura etaria 

en diferentes sectores (ej: educación, salud, pensiones…)

• Esta magnitud varia mucho entre los países de la región, y en 

general depende de la etapa en que se encuentran en la 

transición demográfica



Sesión 3

La economía generacional



Economía generacional

• Enfoque que permite observar los indicadores 

económicos desde una mirada etaria

– particularmente importante en un contexto en que la estructura 

por edades de la población cambia rápidamente

• Conceptos básicos:

– Ciclo de vida económico

– Transferencias intergeneracionales



Consumo per cápita por edad
(promedio de 8 países de la red CNT)
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Consumo e ingreso laboral per cápita por edad
(promedio de 8 países de la red CNT)
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Dos periodos de dependencia económica:
Los niños y jóvenes hasta 26 años y adultos mayores de 56 años 

consumen más de lo que producen con su propio trabajo
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Un periodo de independencia económica:
Los adultos entre 26 y 56 consumen menos de lo que producen con su 

propio trabajo
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Transferencias intergeneracionales:

flujos de recursos entre edades
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Tres instituciones sociales moderan 

estos flujos de recursos entre edades
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Tres instituciones sociales moderan 

estos flujos de recursos entre edades

Gobierno
+ = Transferencias del gobierno

- =  Impuestos

Familia
+ = Transferencias 

recibidas

- = Transferencias 

dadas

Mercado
+ = Ingreso de bienes

- = Ahorro



Para medir la economía generacional se utilizan las 

Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT)

• Sistema contable que mide la actividad económica 

nacional por edad y documenta los flujos de recursos a 

través del gobierno, el mercado y la familia

• Para estimar perfiles de edad se utilizan: 

– Encuestas (hogares, presupuesto/gastos, participación laboral,..)

– Datos administrativos (salud, educación, …)

– Agrega información sobre las transferencias familiares

• Desglosa las Cuentas Nacionales por edad  (Cuenta 

Satélite)

– Se utilizan las Cuentas Nacionales para ajustar las cantidades 

agregadas de producto, ingreso, ahorro, etc...



Fortalezas de las CNT

• Interfaz entre la demografía y la economía

• Visión integrada de las acciones del gobierno 

(salud, educación, pensiones, fiscal…) y del rol de 

las instituciones sociales: gobierno, mercado, y 

familia

• Basada en evidencia

• Planificación de largo plazo: políticas económicas y 

sociales con objetivos de largo plazo (desigualdad, 

equidad intergeneracional,…)



La Red Mundial NTA (National Transfers

Accounts)

Una iniciativa

internacional liderada

por los Profesores:

• Ronald Lee (UC 

Berkeley)

• Andrew Mason (EWC -

University of Hawaii)

➢ www.ntaccounts.org

Patrocinada por:

– US National Institute of Aging

– Bill and Melinda Gates Foundation

– John D. and Catherine T. 

MacArthur Foundation

– International Development 

Research Center (América Latina 

& Africa)

– The United Nations Population 

Fund

– Japan’s Academic Frontier Project 

and the Ministry of Education, 

Culture, Sports, Science, and 

Technology.



52 países actualmente en la Red Mundial NTA
(38 construyen CNT, todavía no son parte de la red)

África Américas -Caribe Asia-Pacífico Europa

Benin Argentina Australia Alemania

Egipto Bolivia Bangladesh Austria

Ghana Brasil Camboya Eslovenia

Kenia Canadá China España

Mozambique Chile Corea del Sur Finlandia

Nigeria Colombia India Francia

Senegal Costa Rica Indonesia Hungría

Sudáfrica El Salvador Irán Holanda

Estados Unidos Japón Italia

Jamaica Malasia Luxemburgo

México Mongolia Moldova

Perú Filipinas Polonia

Uruguay Tailandia Reino Unido

Taiwán, China Rusia

Vietnam Suecia

Turquía



Objetivos

• Generar información de apoyo a las decisiones de 

políticas de protección social a través del análisis del 

impacto del envejecimiento de la población sobre el 

crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal y la 

equidad

• Concientizar a los tomadores de decisiones sobre la 

importancia de las transformaciones de largo plazo 

generadas por los cambios demográficos

• Promover estudios comparativos internacionales, la 

colaboración entre los países de la región, y la 

elaboración de perspectivas regionales sobre el tema



ALGUNOS EJEMPLOS PRÁCTICOS



El surgimiento de las economías envejecidas 

2010

Economía envejecida

Economía no envejecida



El surgimiento de las economías envejecidas 

2040

Economía envejecida

Economía no envejecida



El surgimiento de las economías envejecidas 

2070

Economía envejecida

Economía no envejecida



Descomposición del gasto en educación para construcción 

de escenarios futuros

Gasto en educación secundaria como proporción del PIB =

(Proporción de la población en edad escolar secundaria) x

(Tasa neta de cobertura en educación secundaria) x

(Tasa de repetición en educación secundaria) x

(Gasto por estudiante en educación secundaria como proporción del PIB per cápita)

   

(es) sestudiante de Número  E

(es) bruta matrícula de Tasa  B

(es) neta matrícula de Tasa  N

totalPoblación 

oficial secundariaescolar  edaden Población 

PIB  Y

secundariaeducación en  gasto

//***/
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Dos escenarios para el caso de Honduras

Honduras
Situación 

actual

Escenario 

1

Escenario 

2

Año 2013

GASTO
(% del PIB)

1,5

Población en edad 

escolar secundaria (%)
11,5

Cobertura Neta (%) 48,6

Tasa repetición 1,46

Gasto por estudiante
(% PIB/capita)

18,7



Escenario 1: Aumentar el gasto para alcanzar ahora los 

niveles de OECD

Honduras
Situación 

actual

Escenario 

1

Escenario 

2

Año 2013 2013

GASTO
(% del PIB)

1,5 ?

Población en edad 

escolar secundaria (%)
11,5 11,5

Cobertura Neta (%) 48,6 90,4

Tasa repetición 1,46 1,15

Gasto por estudiante
(% PIB/capita)

18,7 24,7



Escenario 1: Aumentar el gasto para alcanzar ahora los 

niveles de OECD

Honduras
Situación 

actual

Escenario 

1

Escenario 

2

Año 2013 2013

GASTO
(% del PIB)

1,5 2,9

Población en edad 

escolar secundaria (%)
11,5 11,5

Cobertura Neta (%) 48,6 90,4

Tasa repetición 1,46 1,15

Gasto por estudiante
(% PIB/capita)

18,7 24,7



Escenario 2: Esperar el efecto de la demografía para 

alcanzar los niveles de OECD

Honduras
Situación 

actual

Escenario 

1

Escenario 

2

Año 2013 2013 ?

GASTO
(% del PIB)

1,5 2,9 1,5

Población en edad 

escolar secundaria (%)
11,5 11,5 5,9

Cobertura Neta (%) 48,6 90,4 90,4

Tasa repetición 1,46 1,15 1,15

Gasto por estudiante
(% PIB/capita)

18,7 24,7 24,7



Escenario 2: Esperar el efecto de la demografía para 

alcanzar los niveles de OECD

Honduras
Situación 

actual

Escenario 

1

Escenario 

2

Año 2013 2013 2057

GASTO
(% del PIB)

1,5 2,9 1,5

Población en edad 

escolar secundaria (%)
11,5 11,5 5,9

Cobertura Neta (%) 48,6 90,4 90,4

Tasa repetición 1,46 1,15 1,15

Gasto por estudiante
(% PIB/capita)

18,7 24,7 24,7
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Economías con ingreso alto Economías con ingreso medio

Diferencias en el consumo per cápita por edad 

entre economías de ingreso alto y de ingreso medio
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Economías con ingreso alto Economías con ingreso medio

Diferencias en el consumo per cápita por edad 

entre economías de ingreso alto y de ingreso medio

educación
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Economías con ingreso alto Economías con ingreso medio

Diferencias en el consumo per cápita por edad 

entre economías de ingreso alto y de ingreso medio

educación

salud



¿Cooperación o competencia entre las 

generaciones?



Transferencias públicas netas per cápita a personas 

mayores y jóvenes, circa 2000
(% del ingreso laboral promedio)



¿Qué efecto tienen las transferencias 

públicas sobre la desigualdad?



Beneficios públicos sociales per cápita por edad y 

nivel de educación del jefe del hogar



¿Reproducción de la desigualdad? 

Rol de las familias



En América Latina, los gobiernos cumplen un rol limitado

en el financiamiento del consumo de niños y jóvenes

Fuentes de financiamiento del Consumo de Niños y Jóvenes, circa 2000

(como porcentaje del consumo total)



A pesar de la participación 

del sector público, la 

inversión total en educación 

es bastante desigual entre 

los diferentes grupos 

socioeconómicos

Niños de niveles 

socioeconómicos bajos 

reciben de 1/3 a 1/2 de la 

inversión en educación que 

recibe un niño del nivel 

socioeconómico más alto



Grandes diferencias en 

el consumo per-capita

entre distintos niveles 

socioeconómicos, que 

comienzan en la niñez y 

continúan a lo largo del 

ciclo de vida

Los individuos en niveles 

socioeconómicos bajos, 

consumen entre 1/10 y 1/5 de 

lo que consumen en el nivel 

socioeconómico más alto



Proyecciones presupuestales de 

largo plazo

Ej: gastos en salud



Se espera un gran incremento en la proporción del 

PIB dedicado a la salud

• Proporción del PIB dedicado al gasto en salud = suma 

de dos factores multiplicativos:

1. Gasto promedio en salud por edad 

2. Estructura etaria de la población

• Supuestos:

– Población envejece conforme proyecciones de Naciones 

Unidas

– Conforme aumenta el ingreso promedio de los países, el 

patrón de gasto por edad va cambiando hacia el patrón de 

los países desarrollados (OECD)



Gasto en salud anual per cápita por edad, circa 2010
(En porcentajes del PIB por persona en edad de trabajar)
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Factores asociados al mayor gasto en salud de 

los adultos mayores en países de ingreso alto

• Tratamiento mas agresivo de las enfermedades 
crónicas

• Avanzos en tratamientos médicos favorecen 
enfermedades relacionadas a edades avanzadas

• Aumento del poder político de la población adulta 
mayor

• Cuidados de larga duración: mercado x familia



POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS: 2010-2060
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PROYECCIONES DE LA OCDE DEL PIB PER CÁPITA: 2010-2060
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GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB: 2015-2060
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Evaluando políticas para hacer 

frente a los desafíos del 

envejecimiento



Definiendo el desafío económico del envejecimiento 

poblacional

• Reducción de productores netos en relación a consumidores netos 

(relación de soporte económico) debido al envejecimiento de la 

población

• Relación de soporte económico =

Productores netos / Consumidores netos =

Σ N(x,t)  y(x) / Σ N(x,t)  c(x)

N(x,t) = población de edad x en el año t; 

y(x) = ingreso laboral promedio por edad en el año base;

c(x) = consumo promedio por edad en el año base.



Consumo e ingreso laboral per cápita por edad
(promedio de 8 países de la red CNT)
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Estimación de la magnitud económica a través de la 

variación en la relación de soporte económico (LAC)

• Aumento en la tasa: liberación 

de recursos (aumento del 

ingreso laboral por 

consumidor)

• Variación 2000-2015: 7,7%

• Aumento potencial de 0,5% al 

año en el consumo medio por 

persona

• Variación 2015-2030: 1,8%

• Aumento potencial de 0,1% al 

año en el consumo medio por 

persona
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Cambios porcentuales estimados y proyectados en la 

relación de soporte económico



Evaluando posibles políticas para incrementar el 

numero de productores en la economía

• Política 1:  Promover la postergación de 

la jubilación del mercado de trabajo

• Política 2:  Promover la participación 

laboral femenina 



Política 1: Postergar jubilación



Necesarios 5 a 12 años de postergación de la jubilación 

para generar un numero suficiente de productores

For US, 

China, 

Brazil, 

Chile, and 

Costa 

Rica, this 

delay 

almost 

equals 

gain in 

e(0).



Política 2: Incrementar participación laboral femenina



Aumentando el ingreso laboral femenino a un 60% a 80% del ingreso 

masculino contrarrestaría el impacto del envejecimiento poblacional



Combinando las políticas 1 y 2



Consideración final

• Explicitar una visión de largo plazo en forma de 
proyecciones económicas, sociales, y fiscales con un 
horizonte de décadas es esencial para anticipar las 
importantes transformaciones económicas y sociales 
que se generarán a partir del avance lento pero 
inexorable de diversas fuerzas sociales

• Las Cuentas Nacionales de Transferencias 
constituyen un instrumento valioso para desarrollar 
estas proyecciones en el marco de la economía 
generacional


