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Las	pensiones	siempre	han	sido	FUTURIBLES

Futurible.1.adj.

Dicho	de	una	cosa:	Que	podría	existir	o	
producirse	en	el	futuro,	especialmente	si	se	

diese	una	condición	determinada.
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El	“drama”	de	las	pensiones	es	mundial…
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Nicaragua

En	varios	países	se	han	dado	
manifestaciones	masivas	y	
violentas	por	la	situación	

pensionaria	y	reformas	que	los	
gobiernos	han	querido	

introducir

España

Italia



… epidemia	en	la	conciencia	de	insuficiencia

5
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Francia

Chile

Rusia



siendo	testigos	del	cambio	demográfico,	social…
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…y económico…
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mayor	población,	viviendo	por	más	años,	con	más	costes….

Como te ves me vi, pero….

…para como me veo, no te va a alcanzar.



pero	las	pensiones	son	Estado	de	Bienestar

“Protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una
serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales
que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de
los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o

enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también

protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con
hijos”

OIT	1984
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La	OIT	definió	los	principios:

1. Universalidad
2. Solidaridad	social	y	financiamiento	colectivo
3. Adecuación	y	conocimiento	de	beneficios
4. Responsabilidad	primaria	del	Estado
5. No	discriminación	(género	y	necesidades	especiales)
6. Financiamiento,	fiscal	y	economía	sostenible
7. Transparencia	administrativa	y	financiera
8. Involucramiento	de	socios
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Esquemas	de	seguridad	pensionaria	en	el	mundo

• Sistemas	de	Beneficio	Definido	(BD)

o Planes	de	reparto	(pay	as	you	go	PAYG)

• Sistemas	de	Contribución	Definida	(CD)

o Cuentas	individuales

• Sistemas	Mixtos	(combinación	BD	y	CD)
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Sistemas	de	Beneficio	Definido	(BD)
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• Son típicamente planes gubernamentales en los que se define de
manera predeterminada el pago (beneficio pensionario) que se
obtendrá, mediante una regla que todos conocen y con base en
antigüedad, historia salarial y edad.
• Contribución obligatoria que administra el gobierno para financiar
los beneficios, que pueden ser complementados por recursos
públicos presupuestales.

Contribuciones 
obligatoriasReglas 

predeterminadas
••Beneficio 

pensionario definido
Recursos 
públicos
presupuestales
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Estos sistemas de pensiones (BD) se consolidaron en las décadas de los
50, 60 y 70 cuando se combinaron cuatro macro-tendencias
demográficas con condiciones de estabilidad económica:

Contexto 
Demográfico

• Altas tasas 
de natalidad 
y mortalidad

Población 
en su 

mayoría 
joven

Pocos 
trabajadores 
alcanzaban 
la edad de 
jubilación 

Menor 
esperanza 
de vida del 
pensionado

Con relativa 
estabilidad  
macroeconómica

•• Manejo 
fondeado 

del 
esquema

•• Sin presiones 
fuertes sobre 

finanzas 
públicas

Sistemas	de	Beneficio	Definido	(BD)



Transformación	a	Reparto	(pay	as	you	go)

• Las condiciones de los sistemas de BD comenzaron a cambiar a partir
de los años 80 con menos jóvenes, más pensionados, y sin
financiamiento.

• Los sistemas de BD no financiados se transformaron en sistemas de
reparto

• Los sistemas de pensiones de reparto (PAYG) se basan en un “acuerdo
intergeneracional” mediante el cual las pensiones de los jubilados se
pagan con las contribuciones de los trabajadores activos
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Reparto	(pay	as	you	go)

• La viabilidad del financiamiento de las pensiones depende de la
proporción que exista entre personas jubiladas y activas
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Jubilados Trabajadores
Gen	1 Gen	2

Jubilados Trabajadores
Gen	2 Gen	3

Periodo	1		

Periodo	2

Sistema	de	
beneficiodefinido
con	financiamiento

inadecuado



Sistemas	de	Contribución	Definida

• Los sistemas de pensiones de contribución definida (CD) se basan en
un sistema de capitalización individual
• Las contribuciones son depositadas en una cuenta individual a
nombre del trabajador.
• Estos recursos son invertidos a lo largo de la vida laboral del
trabajador.
• Al pensionarse, el beneficio que recibe el trabajador estará
determinado por el saldo alcanzado en su cuenta individual.
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Sistemas	de	Contribución	Definida
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Periodo	1 Trabajadores

Gen	1

Periodo	2 Jubilados	 Trabajadores

Gen	1 Gen	2

Periodo	3 Jubilados Trabajadores

Gen	2 Gen	3

Periodo	4 Jubilados

Gen	3 ……

Sistema	de	
contribución	
definida

• A diferencia del esquema de BD, en los sistemas de CD no existe un
vínculo entre generaciones; cada generación financia su propia
pensión.



En	2005	el	Banco	Mundial	definió	pilares
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Pilar no contributivo: 
pensión básica, con 
financiamiento público; 
puede ser universal o 
por comprobación de 
medios. Otorga un 
nivel mínimo de 
protección

Pilar mandatorio 
solidario: plan 
obligatorio de pensiones 
públicas que se maneja 
con contribuciones y, en 
algunos casos, con 
reservas financieras en 
BD

Pilar mandatorio 
individual: cuentas 
individuales establecidas 
en un plan de 
contribución. Son planes 
de pensiones, de empleo 
con activos totalmente 
financiados

Pilar voluntario: cuentas 
individuales para el retiro, 
incapacidad o vejez, planes 
privados ocupacionales o 
planes  personales de 
instituciones financieras

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3Pilar 0

Fuente: Holzmann, R. y Hinz, R. (2005). Old Age Income Support in the 21st Century, Banco Mundial.



Y	métricas	de	desempeño	económico
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Desempeño	de	un	
sistema	de	
pensiones

1.	Cobertura

Proporción	de	la	
población	adulta	

protegida

Proporción	de	
trabajadores	que	

contribuyen

2.	Suficiencia	o	
adecuación

Nivel	de	beneficios	que	
otorga	el	sistema

3.	Sostenibilidad	
financiera

Capacidad	de	sociedad	o	
Gobierno	para	mantener	
al	sistema	operando	sin	

presiones	fiscales

Rafael Rofman and Maria Laura Oliveri Pension Coverage in Latin America. Trends and Determinants. World Bank. Discussion Paper no. 1217.
.



No	ponemos	atención	a	la	situación	global

Es	el	fin	de	la	selección	natural	e	
inicio	de	la	evolución	deliberada.
El	más	caro,	es	el	último	año de	vida.
El	trabajo	futuro	serán	los	servicios	
de	asistencia.
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Morbilidad,	incapacidad	y	dependencia…



Para	España,	¿cuál	es	el	estado	pensionario?
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PENSIÓN
Euros	al	mes

1000
1100
1200
1300
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Un perfil de las personas mayores en España,  2019

Figura 3.1  Pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social por clase de pensión y tipo de régimen (jubilación),  
2018 (importe medio €/mes)
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(387) FAVOR
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(549)

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Datos a enero de 2019. Media del número de pensiones e 
imporrte de las pensiones de Enero a Diciembre de 2018.

Figura 3.2  Pensión media de jubilación, por comunidades autónomas

Fuente: Seguridad Social. Pensión media en Euros/mes. Pensiones en vigor 1-1-2019.

Ocupación y jubilación. La edad media  de la 
población ocupada supera los 43 años; las 
abultadas cohortes del baby boom  (más 

los efectivos añadidos por la inmigración) están en 
edades de 41-60 años, por lo que aumenta la edad 
media. La crisis económica ha contribuido tambiéna 
elevar esta edad, porque ha dificultado la primera 
ocupación de los jóvenes (Figura 3.3). La proporción 
de quienes continúan en actividad laboral tras cum-
plir los 65 años es muy baja, comparada con otros 

países europeos y de la OCDE, sólo el 5,9% (2017) en 
la población de 65-69 años. 

España es un país con una cifra de años esperados 
de jubilación, para los hombres, bastante alta (21,5 
años, en 2016), por encima de buena parte de la 
Unión Europea, debido sobre todo a una mayor es-
peranza de vida y a una edad de jubilación real por 
debajo de los 65 años (Figura 3.4).
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Pronto	serán	más	españoles,	vivirán	más	tiempo
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Un perfil de las personas mayores en España,  2019

La estructura por edades de la población cambia-
rá en el futuro. Hacia 2050 las personas mayo-
res casi habrán duplicado sus efectivos actuales. 

La población en edad laboral (16-64) y los niños (0-
15) habrán reducido su peso. Los mayores duplicarán 
la cifra de niños. La pirámide habrá desarrollado una 
forma de “pilar de población”, si se mantienen los 

supuestos de fecundidad, mortalidad y migración de 
las proyecciones (Figura 1.3). La generación del baby 
boom iniciará su llegada a la jubilación en torno al 
año 2024. La presión sobre los sistemas de protec-
ción social continuará aumentando y será muy nota-
ble en la década de los 40.

Figura 1.3  Proyecciones de población por sexo y edad, 2018-2068
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En 2068 habría 241.059 centenarios (48.208 hombres y 192.851 mujeres), no representados en la figura.

Fuente: INE: Proyecciones de población 2018-2068. consulta en enero de 2019.
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Concentrando	población	de	65	años	y	más
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Un perfil de las personas mayores en España,  2019

Los países de la Unión Europea con mayor nú-
mero de personas mayores (2017) son Alema-
nia (17,5 millones), Italia (13,5), Francia (12,9), 

Reino Unido (11,9) y España (8,8). En cifras relativas 
el orden cambia (Figura 1.8): Italia (22,3%), Alemania 

(21,2%), Grecia (21,5%) y Portugal (21,1%) son los 
países más envejecidos, y aumentan su proporción 
año tras año. España se encuentra ligeramente por 
debajo de la media de la UE (19,4%).

Figura 1.8  Porcentaje de personas de 65 y más años. Europa, 2017

Nota: Porcentaje global solo de la Unión Europea en 28 países (UE-28): 19,4%

Fuente: EUROSTAT. population on 1 January: Structure Indicators (demo_pjanind). Consulta enero de 2019
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Que	es	un	porcentaje	alto	para	Europa…
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Con	gran	sobrevivencia	después	de	los	65	años,
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Un perfil de las personas mayores en España, 2019
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Figura 2.3  Esperanza de vida a los 65 años por sexo. Unión Europea, 2016

Fuente: EUROSTAT 2016, Consulta realizada en enero 2019.
Nota: según INE, España 2017:
- Esperanza de vida al nacer: Hombres: 80,4 años. Mujeres: 85,7 años
- Esperanza de vida a los 65 años: Hombres: 19,1 años. Mujeres: 23,0 años
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FUENTE:  Años 1908-1974. Human Mortality Database.
 Años 1975-2017. INE. Tablas de mortalidad de la población de España.

Figura 2.2  Esperanza de vida a los 65 años por sexo, 1908-2017

Este incremento también se observa en la espe-
ranza de vida a los 65 años, con 19,1 años adi-
cionales en hombres y 23,0 en mujeres  (Figura 

2.2). Esta se encuentra, tanto en hombres como en 
mujeres, entre las más altas de la  Unión Europea (Fi-
gura 2.3) y del mundo.

Un perfil de las personas mayores en España, 2019
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 Años 1975-2017. INE. Tablas de mortalidad de la población de España.

Figura 2.2  Esperanza de vida a los 65 años por sexo, 1908-2017

Este incremento también se observa en la espe-
ranza de vida a los 65 años, con 19,1 años adi-
cionales en hombres y 23,0 en mujeres  (Figura 

2.2). Esta se encuentra, tanto en hombres como en 
mujeres, entre las más altas de la  Unión Europea (Fi-
gura 2.3) y del mundo.

Más	urbanos,	más	higiénicos,	más	medicinas



Un perfil de las personas mayores en España, 2019
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Figura 3.3  Distribución de la población ocupada por grupo de edad, 1970-2017

Figura 3.4  Años esperados de jubilación en distintos países del mundo por sexo, 2016

Fuente: OECD Expected years in retirement (http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_
glance-2017-en)
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Figura 3.3  Distribución de la población ocupada por grupo de edad, 1970-2017

Figura 3.4  Años esperados de jubilación en distintos países del mundo por sexo, 2016

Fuente: OECD Expected years in retirement (http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_
glance-2017-en)
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Fuente: INE: Encuesta nacional de salud, 2017. Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y 
diagnosticadas por un médico.

Figura 2.6  Porcentaje de personas con enfermedades crónicas por sexo y grupo de edad, 2017
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Fuente: INE: Encuesta nacional de salud, 2017. Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y 
diagnosticadas por un médico.
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Obesidad. En la citada encuesta, un 22,2% 
de personas mayores tiene obesidad, y otro 
41,5% sobrepeso; significa que tienen un ín-

dice de masa corporal por encima de 25 (el índice se 
calcula dividiendo el peso en kilos por la estatura en 
metros al cuadrado: sobrepeso, 25-29,9; obesidad, 
30 y más).

Hasta la vejez, los hombres tienen mayores propor-
ciones de obesidad que las mujeres, pero esta dife-
rencia se invierte entre los mayores, con el 23,3% de 
las mujeres y el 20,7% de los hombres.

El deterioro del índice según avanza la edad puede 
responder a cambios en los hábitos alimentarios 
(mayor ingesta de grasas y azúcares), al descenso de 
la actividad física, o por predominio del sedentaris-
mo, todo ello motivado a veces por cambios en los 
estilos de vida. Otras causas de la obesidad están re-
lacionadas con la genética, antecedentes familiares, 
problemas de salud o incluso con ciertos rasgos emo-
cionales y de personalidad.

Figura 2.7  Porcentaje de adultos con obesidad por sexo y grupo de edad, 2017

Fuente: INE: Encuesta nacional de slaud, 2017. Consulta enero de 2019. Índice de masa corporal >=30 kg/m2

Mortalidad. El patrón de edad de la mortali-
dad de la población española  en  su  con-
junto  está  determinado  por las causas 

de muerte de los mayores, que suponen el 86,1% 
de todos los fallecidos en España (2017), proporción 
que aumenta respecto al año anterior. A principio del 
s.XX no llegaba al 30%. En todos los grupos de edad 
las tasas de mortalidad masculina superan a las fe-
meninas (Figura 2.8).

En general la tendencia es a un retraso de la morta-
lidad (se sigue ganando esperanza de vida, especial-
mente en edades avanzadas), y se muere cada vez 
más tarde acercándose al límite de la vida, por lo que 

se empieza producir una cierta homogeneización del 
proceso de muerte.

En 2017, la principal causa de muerte entre los ma-
yores está relacionada con enfermedades del apara-
to  circulatorio: provocó  111.877  fallecimientos. El 
cáncer (tumores) es la segunda causa (86.458 falle-
cidos), y en tercer lugar, a distancia, se encuentran 
las muertes por enfermedades respiratorias (48.806 
fallecidos). Destaca el aumento de la mortalidad por 
enfermedades mentales y nerviosas en los últimos 
lustros; en 2017 fueron 45.814. En el resto de causas 
se observa una reducción en los últimos diez años 
(Figura 2.9).

8,4

11,1

16,2

20,5

25,2 24,7

18,1

14,0

7,9

10,6

12,9

15,7

18,8

26,3
28,0

20,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85 y más

Hombres

Mujeres

Po
rc

en
ta

je

Edad



Los	viejos	dedicados	al	servicio	de	cuidados,	y

28

33
Ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 so
ci

al
es

 y
 o

tr
as

Un perfil de las personas mayores en España,  2019

Figura 4.7  Intensidad del cuidado en horas de dedicación a la semana, por sexo y edad, 2016

Fuente: INE: Encuesta de condiciones de vida, módulo 2016, acceso a los servicios.
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Residencias. En España hay 4,2 plazas de resi-
dencia por cada 100 personas mayores; en 
total, 366.633 plazas (2017), según la base 

de datos de residencias de Envejecimiento en Red, 
datos obtenidos por encuesta y vaciado de guías y 
registros autonómicos. Existe una gran dispersión 
en los valores de esta ratio: más alta en provincias 

con mayor proporción de personas mayores (Figura 
4.8). Se desconoce el nivel de ocupación, pero puede 
situarse entre el 75-80%, utilizando datos de pobla-
ción que vive en alojamientos colectivos/residencias 
(Censo de población, 2011), y de la citada base de 
residencias.
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Fuente: INE: Encuesta de condiciones de vida, módulo 2016, acceso a los servicios.
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Figura 3.1  Pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social por clase de pensión y tipo de régimen (jubilación),  
2018 (importe medio €/mes)
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Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Datos a enero de 2019. Media del número de pensiones e 
imporrte de las pensiones de Enero a Diciembre de 2018.

Figura 3.2  Pensión media de jubilación, por comunidades autónomas

Fuente: Seguridad Social. Pensión media en Euros/mes. Pensiones en vigor 1-1-2019.

Ocupación y jubilación. La edad media  de la 
población ocupada supera los 43 años; las 
abultadas cohortes del baby boom  (más 

los efectivos añadidos por la inmigración) están en 
edades de 41-60 años, por lo que aumenta la edad 
media. La crisis económica ha contribuido tambiéna 
elevar esta edad, porque ha dificultado la primera 
ocupación de los jóvenes (Figura 3.3). La proporción 
de quienes continúan en actividad laboral tras cum-
plir los 65 años es muy baja, comparada con otros 

países europeos y de la OCDE, sólo el 5,9% (2017) en 
la población de 65-69 años. 

España es un país con una cifra de años esperados 
de jubilación, para los hombres, bastante alta (21,5 
años, en 2016), por encima de buena parte de la 
Unión Europea, debido sobre todo a una mayor es-
peranza de vida y a una edad de jubilación real por 
debajo de los 65 años (Figura 3.4).
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Ocupación y jubilación. La edad media  de la 
población ocupada supera los 43 años; las 
abultadas cohortes del baby boom  (más 

los efectivos añadidos por la inmigración) están en 
edades de 41-60 años, por lo que aumenta la edad 
media. La crisis económica ha contribuido tambiéna 
elevar esta edad, porque ha dificultado la primera 
ocupación de los jóvenes (Figura 3.3). La proporción 
de quienes continúan en actividad laboral tras cum-
plir los 65 años es muy baja, comparada con otros 

países europeos y de la OCDE, sólo el 5,9% (2017) en 
la población de 65-69 años. 

España es un país con una cifra de años esperados 
de jubilación, para los hombres, bastante alta (21,5 
años, en 2016), por encima de buena parte de la 
Unión Europea, debido sobre todo a una mayor es-
peranza de vida y a una edad de jubilación real por 
debajo de los 65 años (Figura 3.4).



Y	un	déficit	creciente	de	18.286	millones	de	€
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Seguridad Social alcanzaba los 16.707,7 millones de euros, lo que supuso el 1,55% del PIB.29  El año siguiente, 2016 fue un año de récords: el déficit de la
Seguridad Social se situaba en 18.876 millones de euros, lo que suponía el 1,7% del PIB español.30  El déficit de la institución en 2017 fue de 18.756
millones, 120 millones de euros menos que un año antes.31  En 2018, la Seguridad Social terminó con un déficit de 18.286 millones de euros, es decir, se
ha reducido en 470 millones respecto a 2017. En términos de PIB, un 1,52 %. El déficit de 2017 fue la diferencia entre unos ingresos reconocidos de
127.752 millones de euros y unas obligaciones de 146.508,85 millones de euros.23 

Condiciones de trabajo en España
Cotización en la contratación en España
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Jubilación en España
Juzgados y Tribunales de lo Social de España
Sanidad
Sistema Nacional de Empleo (SNE)
Sistema de Información Contable de la Seguridad Social de España (SICOSS)
Tesorería
Sistema RED
Sistema de Liquidación Directa

1. Art. 2.2 TRLGSS
2. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (http://www.s

eg-social.es/prdi00/groups/public/documents/normativa/095093.pdf)
3. Art. 86 TRLGSS
4. César Gala Vallejo (1961) La seguridad social en España, Servicio de Información y Publicaciones de la Organización Sindical. Libro declarado de

Utilidad Pública
5. Historia de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2012. (http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Historiadela

Segurid47711/index.htm)
6. ¿En qué consiste la coordinación europea? (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=850&langId=es)
7. Versión consolidada del Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los

sistemas de seguridad social (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0883:20130108:ES:HTML) (Texto pertinente
a efectos del EEE y de Suiza)

8. Versión consolidada del Reglamento (CE) nº 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan
las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (http://eur-lex.europa.eu/LexU
riServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:ES:HTML)

9. Caracuel, M. R. A., & Fernández, M. G. (1999). La seguridad social en España. Revista andaluza de relaciones laborales, (7), 285-289.
10. Ríos Salmerón, B. (1985). La contratación de trabajadores fijos discontinuos. Documentación Laboral, (16), 7-82.
11. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2012. (http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Q

Relación déficit de la Seguridad Social y PIB
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La posición económica de los mayores ha me-
jorado relativamente en los años de crisis eco-
nómica; su proporción en riesgo de pobreza se 

sitúa en 14,8% (2017), inferior a la del resto de los 
españoles (Figura 3.7). Este umbral se sitúa en el 60% 

de la mediana de los ingresos por unidad de consumo 
en el hogar. Por tanto es una medida relativa. Por eso 
aparentemente las personas mayores han evitado lo 
peor de la crisis económica iniciada en 2008; pero 
desde 2015 aumenta de nuevo el riesgo de pobreza.

Figura 3.7  Tasa de riesgo de pobreza por grupo de edad, 2008-2017

Fuente: INE: Encuesta de Condiciones de Vida, 2017
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Fuente: INE: Encuesta de Condiciones de Vida

La mejora entre los mayores puede ser debida 
a que los demás han empeorado, rebajando el 
umbral de la pobreza; si los mayores mantie-

nen sus ingresos, muchos quedan por encima del 
nuevo umbral. Esto indica que los mayores tienen 
unos ingresos mayoritariamente próximos al umbral 
de pobreza, situándose por encima o debajo según 
aumente o disminuye este umbral. Supongamos, por 

ejemplo, una persona mayor de 65 años con un in-
greso de 890€/mes en el año 1 y el mismo ingreso en 
el año 2 (Figura 3.8); en el primero estaría por debajo 
del umbral de la pobreza (situado en 900 euros, 60% 
de la mediana de de ingresos de1.500 euros); en el 
segundo año estaría por encima.

Figura 3.8  Ejemplo sobre el umbral de pobreza



Es	obligatorio	tener	conocimiento	y	actuar…

“porque	la	vejez	es	la	acumulación	de	juventud”

• ¿a	qué	edad?
• ¿por	cuánto	tiempo?
• ¿qué	calidad	de	vida?
• ¿a	qué	costo?
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Y	el	proceso	de	envejecimiento… es

El RETO	del	futuro,	con	temor	generalizado	de	que	el	
envejecimiento	desestabilizará	el	Estado	de	Bienestar	
debido	a…

• Gastos	sanitarios
• Discapacidad
• Exclusión	social
• Pensiones

33



Su	redefinición	o	adaptación	es	del	interés…

…MULTIDICIPLINARIO:

•Matemático	(demográfico,	actuarial,	financiero)
• Económico	(fiscal,	sostenibilidad,	suficiencia)
• Social	(filosófico,	político)
•Médico	(psicología,	salud,	cuidados)
• Legal	(justicia,	estructura,	límites)
• Tecnológico	(innovación,	productividad)
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NO	es	algo	sencillo,	ni	rápido…

35

¡	Pues	claro	!Para	garantizar	el	
futuro	de	las	
pensiones	hay	que	
hacerlas	coincidir	
con	la	fecha	de	
fallecimiento



Y	nos	ocupa	a	todos…
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¿Qué	debemos	considerar	para	adaptarnos?

ü Las	carácterísticas	del	mercado	laboral	

ü La	posibilidad	de	los	montos y	el	tiempo de	contribución

ü La	percepción del	ahorro

ü La	edad	oportuna	para	la	jubilación	en	el	tiempo

ü La	sobrevivencia	y	salud del	pensionado

ü La	evolución	tecnológica

ü El	comportamiento	de	los	rendimientos futuros
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Pensar	… responder	… proponer	… implementar

No	hay	viejo	que	no	pueda	
vivir	un	año	más,	ni	mozo	
que	no	pueda	morir	mañana

38

Las	PENSIONES	están	
obligadas	a	aportar:

BIENESTAR



Preguntas	clave	a	resolver…

• ¿cuánto	tiempo	viviremos?	¿cuánto	deberíamos	vivir?

• ¿incrementamos	de	edad	laboral?

• ¿es	solo	cuestión	de	acumular	recursos?

• ¿depende	solo	de	la	meritocracia	y	responsabilidad?
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… preguntas	clave	a	resolver…

• ¿seremos	socialmente	responsables	y	solidarios?

• ¿qué	con	los	migrantes?	¿contribuyen?	¿se	pensionan?

• ¿cómo	entregar	pensiones	dignas?

• ¿cómo	hacer	sostenibles	los	sistemas	en	el	largo	plazo?
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… preguntas	clave	a	resolver

• ¿es	solo	pagar	pensiones?

• ¿qué	pasa	con	la	asistencia	en	la	vejez?

• ¿se	generarán	trabajos	específicos	para	la	tercera	edad?

• ¿cómo	enseñarnos	a	vivir	más	tiempo?
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¿Seremos	capaces	de	reinventar	
las	pensiones	en	las	condiciones	
actuales	y	futuras	como	parte	

del	Estado	de	Bienestar?
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¡	Gracias	!
Bienestar	Pensionario
¿cuál	es	su	ESTADO?

Verónica	González	Vázquez
Curso	de	Verano	de	Filosofía:	Estado	de	Bienestar

Santo	Domingo	de	la	Calzada,	julio	18	de	2019


