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El sistema español de pensiones ha sufrido profundos cambios 
durante los últimos 25 años, desde una colección de regímenes 
profesionales dispersos y descoordinados hacia un sistema pú
blico más uniforme y coordinado. Este proceso ha generado un 
crecimiento tumultuoso de los principales regímenes públicos 
de pensiones. Este crecimiento tumultuoso, junto a una demo
grafía especialmente desfavorable, son las principales causas de 
la posible crisis financiera y estructural del sistema español de la 
Seguridad Social. Si bien el factor demográfico es ya de difícil, 
por no decir imposible, solución, la corrección del primer fac 
torestá, en gran medida, en la mano del legislador. 

No es o t ro sino este último aspecto el eje vertebrador de la pre
sente monografía, en la que se describe el funcionamiento del 
sistema español de pensiones de la Seguridad Social y se estudia 
su impacto sobre el comportamiento laboral de las personas 
mayores, en particular de las personas de edad superior a los 
55 años. Su objetivo principal es aclarar, analítica y cuantitativa
mente, el efecto que el diseño actual del sistema público de pen
siones ejerce sobre la oferta laboral de los trabajadores mayo
res de 55 años y sus decisiones de jubilación. 

Los principales factores de desequilibro del sistema que, en opi
nión de los autores, sería urgente abordar a través de medidas 
administrativas y legislativas apropiadas son los siguientes. En 
primer lugar, el crecimiento acelerado del número de retirados 
con carreras contributivas cortas. En segundo lugar, el hecho 
de que la práctica y la política de la jubilación anticipada favore
cen en especial a los trabajadores de bajo nivel salarial y contri
butivo. En tercer lugar, el hecho de que la política de pensiones 
mínimas también favorece a los individuos en los regímenes es
peciales, los cuales sacan provecho de la capacidad de cotizar 
por el mínimo a lo largo de toda su vida laboral. 

Así pues, la generosidad del sistema español de Seguridad Social 
no reside en el pago de grandes pensiones medias, sino en que 
provee con pensiones mínimas a los individuos con carreras 
contributivas muy cortas o escasas contribuciones. Para mu
chos individuos, el mecanismo de complementos por mínimos 
genera fuertes incentivos a retirarse tan pronto como sea facti
ble. De hecho, la importancia del mecanismo de pensión míni
ma es mayor de lo que hasta ahora se había consideradora que 
no sólo afecta a los trabajadores que esperan recibir la pensión 
mínima inmediatamente, sino que también genera fuertes in
centivos de retiro sobre aquellos individuos que anticipan que la 
pensión mínima les afectará en un futuro más o menos in
mediato. 

Son estos mecanismos los que aún siguen operando. Contra
riamente a la reducción en la tasa de natalidad y al crecimiento 
en la esperanza de vida,estos son factores que la legislación y las 
acciones de política económica pueden modificar. 
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PRESENTACION 

La e c o n o m í a española - y el m e r c a d o de t r aba jo , en p a r t i c u l a r - han 
v e n i d o e x p e r i m e n t a n d o en los años rec ien tes una evo luc ión favo
rable. En consecuenc ia , t a m b i é n ha s ido una buena época para los 
p resupues tos de la Segur idad Social española, ya que el i n c r e m e n t o 
de af i l iados supera amp l i amen te a los nuevos pensionistas. Sin e m 
bargo, es to n o s i e m p r e ha s ido así, y t a m p o c o está garan t i zado que 
la s i tuac ión se man tenga en el f u t u r o . La Fundac ión B B V A qu ie re 
p res ta r una especial a t enc ión a la evo luc i ón del s is tema español de 
pensiones públ icas, a sus r e t o s y a los pe l ig ros a los que se e n f r e n 
ta , r e t o m a n d o así una sól ida t r a d i c i ó n que impu lsó años at rás la 
ed i c ión de va r ios v o l ú m e n e s , c o o r d i n a d o s p o r los p ro feso res J. Ba-
rea y J. M. Gonzá lez -Pá ramo (véase Pensiones y prestaciones por de
sempleo). A este es fuerzo s iguió un E n c u e n t r o In te rnac iona l que 
t u v o lugar en M a d r i d en j u n i o de 1999, en el que pa r t i c i pa ron i m 
p o r t a n t e s es tud iosos in te rnac iona les , y cuyas actas, en f o r m a de 
d o c u m e n t o s de t r aba jo , f u e r o n d i fundidas p o r la Fundac ión . Se 
con t i núa a h o r a c o n este v o l u m e n , p r o d u c t o de la co l abo rac i ón de 
los p ro feso res M iche le B o l d r i n , Sergi J iménez -Mar t ín y Franco Pe-
racch i , que se c e n t r a en la par t i c ipac ión labora l y en el i m p a c t o que 
el actual r ég imen de pens iones t i ene s o b r e la misma. 

Sin duda, el s is tema de pens iones de la Segur idad Social suscita en 
España - c o m o en el r e s t o de E u r o p a - p reocupac iones cons ide ra 
bles. P reocupac iones que , en genera l , g i ran s o b r e su v iabi l idad f i 
nanc iera en el f u t u r o , que , t a m b i é n en genera l , se hacen d e p e n d e r 
bás icamente de la evo luc i ón y previs ib les tendenc ias de la d e m o 
grafía. 

Los a u t o r e s de este v o l u m e n c o m p a r t e n este ju ic io só lo parc ia l 
m e n t e . En par t i cu la r , de tec tan una fal ta de a tenc ión a los deta l les 
del m e r c a d o de t r aba jo español y a su i m p a c t o s o b r e la par t i c ipa
c ión . D e hecho , es t iman que a l r e d e d o r de una t e r c e r a pa r te de los 
problemas futuros se puede a t r i b u i r al camb io demográ f i co , y que 
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las dos t e r ce ras par tes restantes son a t r ibu ib les a las d is func iona l i 
dades del m e r c a d o de t r aba jo y a las bajas tasas de pa r t i c ipac ión la
b o r a l , an te t o d o de las mu je res . Insisten en que, c o n t r a r i a m e n t e al 
f a c t o r d e m o g r á f i c o , m u c h o s rasgos negat ivos del m e r c a d o de t r a 
bajo son con t ro l ab les en el c o r t o y m e d i o p lazo, pues to que son 
f r u t o de dec is iones pol í t icas, que pueden ser modi f icadas t o m a n d o 
o t ras d is t in tas: algo que puede apl icarse d i r e c t a m e n t e a la legisla
c ión s o b r e pens iones, que depende de dec is iones pol í t icas y que , a 
su vez, inc ide sens ib lemente en el m e r c a d o de t r a b a j o . 

A es tos e fec tos , son los aspectos « técn i cos» del s is tema de pens io 
nes - q u e los au to res analizan p o r m e n o r i z a d a m e n t e - los que pos i 
b i l i tan la c o m p r e n s i ó n de los pr inc ipa les p rob lemas : pautas de j u b i 
lac ión, i ncen t i vos a la jub i lac ión ant ic ipada o al m a n t e n i m i e n t o en el 
t r aba jo , tendenc ias f inancieras indeseadas, etc. P rob lemas t o d o s a 
los que ded ican su a tenc ión los au to res , c e n t r a n d o p r i o r i t a r i a m e n 
t e su in te rés en las cues t iones re lac ionadas con los pa t r ones de j u 
b i lac ión y t r a b a j o que el s is tema de pens iones impulsa. 

La Fundac ión B B V A conf ía en que esta pub l icac ión pueda a p o r t a r 
e l e m e n t o s de u t i l i dad a t o d o s los in te resados en el m e j o r c o n o c i 
m i e n t o de las i m p o r t a n t e s cuest iones s o b r e las que t r a ta . 

F u n d a c i ó n B B V A 



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 





Esta monogra f ía descr ibe el f u n c i o n a m i e n t o del Sistema Español de 
Pensiones de la Segundad Social y estud ia su i m p a c t o s o b r e el c o m 
p o r t a m i e n t o labora l de las personas mayo res , en pa r t i cu la r de las 
personas de edad s u p e r i o r a los 55 años. N u e s t r o o b j e t i v o pr inc ipa l 
es aclarar , analí t ica y cuan t i t a t i vamen te , el e fec to que el d i seño ac
tua l del s is tema púb l i co de pens iones e je rce s o b r e la o f e r t a labora l 
de los t r aba jado res m a y o r e s de 55 años y sus decis iones de jub i la
c i ó n . 

Los capí tu los que siguen, en par t i cu la r los Cap í tu los 5-8, dejan cla
r o que c u a n d o hab lamos de «d iseño actual del s is tema» nos r e f e r i 
m o s p a r t i c u l a r m e n t e a los detal les técn i cos del s is tema m i s m o y n o 
so lamen te a los p r inc ip ios generales que lo r igen. En el caso del sis
t e m a españo l , estos p r inc ip ios generales son bastante senci l los. Se 
t r a t a de un s is tema c o n t r i b u t i v o de r e p a r t o , con edad mín ima de 
jub i lac ión , t o p e s m í n i m o s y m á x i m o s de pens ión y un n ú m e r o mín i 
m o de años de co t i zac ión . C o n c e n t r a r la a tenc ión so lamen te so 
b r e estos aspec tos , que son c o m u n e s , p o r e j emp lo , t a n t o a la Segu
r idad Social Española c o m o a la «Social Secur i t y» Estadoun idense o 
al s is tema púb l i co de pens iones japonés, n o pe rm i t i r í a e n t e n d e r 
p o r qué los c o m p o r t a m i e n t o s labora les de las personas mayo res 
son tan d ispares en los t r e s casos menc ionados '. Son los detal les 
t écn i cos ( c o m o , p o r e j emp lo : edad mín ima de jub i lac ión , penal iza-
d o n e s p o r jub i lac ión ant ic ipada, c r i t e r i o s de c ó m p u t o de la base 
regu ladora , ex is tenc ia de pens iones mín imas, ind ic iac ión de pen 
s iones a las tasas de in f lac ión o a los i n c r e m e n t o s de los salar ios 
nomina les , t r a t a m i e n t o s d i ferencia les según los sec to res de p e r t e -

1 Información detallada sobre estos t res países, y muchos o t ros , se puede en
cont rar en los estudios recogidos en Grüber y W i s e (1998). 
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nencia, e tc . ) que p e r m i t e n e n t e n d e r c ó m o y p o r qué c ier tas pautas 
de jub i lac ión pueden o c u r r i r , c ó m o y p o r qué un c i e r t o s is tema 
p r o d u c e m a y o r e s incen t i vos que o t r o a seguir t r aba jando pasados 
los 6 0 años, o cuando se rec ibe un sue ldo i n f e r i o r a la med ia . 
C ó m o y p o r qué , en par t i cu la r , un c i e r t o s is tema mani f iesta t e n 
dencias a la qu ieb ra f inanc iera o reacc iones de m a n e r a n o deseada 
a var iac iones inesperadas en la e s t r u c t u r a demográ f i ca u o t r o s fac
t o r e s de i n c e r t i d u m b r e . 

En el deba te po l í t i co y pe r i od í s t i co c o r r i e n t e , las p reocupac iones 
más f ue r t es se cen t r an s o b r e la v iabi l idad f inanc iera a largo p lazo 
del actual Sistema Español , y E u r o p e o , de pens iones de la Segur i 
dad Social . D i cha fal ta de v iabi l idad financiera es a t r i bu ida , casi 
u n á n i m e m e n t e , a la evo luc i ón demográ f i ca de los ú l t imos ve in te 
años y a su con t i nuac ión y p ro fund i zac ión en las p r ó x i m a s t r e s 
décadas. 

La mayo r ía de los comen ta r i s tas , h o m b r e s de negoc ios , po l í t i cos y, 
cada día más f r e c u e n t e m e n t e , académicos , están convenc idos de 
que lo s igu iente es una desc r ipc ión c o h e r e n t e de los p r o b l e m a s 
fundamenta les de la Segur idad Social Española. El e n v e j e c i m i e n t o 
de la pob lac ión genera una subida del n ú m e r o de pens ion is tas p o r 
cada e m p l e a d o ; este e m p e o r a m i e n t o en la l lamada toso de depen
dencia causa un a u m e n t o de las co t i zac iones a la Segur idad Social 
p o r e m p l e a d o o una d i sm inuc ión de las pensiones medias pagadas a 
los jub i lados , o ambas cosas a la vez. Este rasgo negat ivo es c o m ú n 
al c o n j u n t o de los países de la U n i ó n Europea, p e r o en el caso de 
España parece agravado al o c u p a r el p e n ú l t i m o lugar en c u a n t o a 
tasas de nata l idad y el p r i m e r o en cuan to a esperanza de v ida. D e 
hecho , el imparab le camb io d e m o g r á f i c o está en la raíz de los p r o 
b lemas del s is tema de pens iones públ icas. 

El e x a m e n de los sistemas de pens iones e u r o p e o s , y del español en 
par t i cu la r , nos ha l levado a c o m p a r t i r , p e r o só lo m u y pa rc ia lmen te 
este p u n t o de vista. El c a m b i o d e m o g r á f i c o es, c i e r t a m e n t e , un fac
t o r i m p o r t a n t e e n t r e los que han ven ido gene rando , a lo largo de 
los ú l t imas dos décadas, las d i f icu l tades es t ruc tu ra les y f inancieras 
del s is tema púb l i co de pens iones. Pe ro la evo luc i ón demográ f i ca 
n o es ni el ún i co ni el más p r e o c u p a n t e de los f ac to res dañ inos. D e 
hecho , son m u c h o más i m p o r t a n t e s los fac to res re la t i vos al f u n c i o 
n a m i e n t o del m e r c a d o de t r aba jo y las ins t i tuc iones y leyes que a 
éste a fec tan. C o n t r a r i a m e n t e al f a c t o r d e m o g r á f i c o , estos o t r o s 
fac to res dañ inos son fác i lmen te con t ro l ab les en el c o r t o y m e d i o 
p lazo, en el sen t i do de que son f r u t o s de dec is iones pol í t icas y que 
pueden ser mod i f i cados t o m a n d o o t r as , d is t in tas, dec is iones po l í t i 
cas. La m isma legislación de pens iones cons t i t uye un p e r f e c t o 
e j e m p l o de i ns t i t uc ión regulada po l í t i camen te y que afecta de m a -
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ñera decis iva al m e r c a d o labora l y, c e r r a n d o así el c í r cu lo , a su f u n 
c i o n a m i e n t o y a su v iab i l idad. 

En el p resen te es tud io nos c o n c e n t r a m o s p r i m a r i a m e n t e s o b r e las 
in te racc iones e n t r e los incen t i vos que el actual s is tema púb l i co de 
pens iones de la Segur idad Social genera y las pautas de t r a b a j o y j u 
b i lac ión de los c iudadanos españoles. Q u e d a fue ra del o b j e t o de 
este v o l u m e n el análisis de las d is t in tas h ipótes is de r e f o r m a que in 
t e n t a n m e j o r a r la ef ic iencia e c o n ó m i c a y garant izar la v iabi l idad f i 
nanc ie ra a largo p lazo del Sistema Español de la Segur idad Social 
(SS, de a h o r a en ade lan te) , las cuales serán abordadas en un p r ó x i 
m o v o l u m e n . Ta l y c o m o i n t e n t a r e m o s exp l i ca r c o n deta l le en los 
capí tu los segundo y t e r c e r o , es tamos convenc idos de que el es tu 
d i o de la ef ic iencia e c o n ó m i c a , u t i l idad social y v iabi l idad f inanc iera 
a largo p lazo de un s is tema de pens iones se debe p lan tear una vez 
ac la rado el i m p a c t o que d i cho s is tema t i ene s o b r e el m e r c a d o de 
t r a b a j o y, p o r ende , s o b r e el r e s t o de los m e r c a d o s de fac to res 
p r o d u c t i v o s , aunque en n u e s t r o caso nos l i m i t a r e m o s aquí al p r i 
m e r o de los f ac to res m e n c i o n a d o s . 

N o obs tan te , para s i tuar el análisis desde una perspec t i va adecua
da, sí d e s c r i b i r e m o s b r e v e m e n t e , en estas p r i m e r a s páginas, la ev o 
luc ión de los pr inc ipa les agregados del s is tema y el m a r c o c o n c e p 
tua l que , en nues t ra o p i n i ó n , es p rec i so a d o p t a r para evaluar las 
perspect ivas a largo p lazo del s is tema púb l i co de la SS. 

El Sistema Púb l i co de Pensiones Español 2 r e p r e s e n t a el p r o g r a m a 
social más i m p o r t a n t e , a b s o r b i e n d o a l r e d e d o r del 60 % del gasto 
t o t a l en p rog ramas de p r o t e c c i ó n social [CES (1998) pp. 5 9 6 - 9 7 ] , 
l o que rep resen taba a p r o x i m a d a m e n t e el 9,6 % del PIB en 1997. 

En 1998 la med ia anual de los t r aba jado res af i l iados en al ta labora l a 
la Segur idad Social fue de 13,6 mi l lones , r e p a r t i d o s e n t r e los d i fe
r e n t e s reg ímenes ta l y c o m o se indica en la Tabla / . / . D e s d e 1996 
se ha v e n i d o o b s e r v a n d o un c r e c i m i e n t o c o n t i n u a d o en el n ú m e r o 
de af i l iados en al ta labora l , s o b r e t o d o , en los dos reg ímenes p r i n 
cipales (Gene ra l y de A u t ó n o m o s ) . Los da tos , aún parciales, de 
1999 apun tan a una acen tuac ión de la t endenc ia pos i t iva ya c o m e n 

tada. 

2 C o n dicha expresión nos refer i remos al con junto de Regímenes de la Seguri
dad Social: Régimen General (RG), Régimen Especial de Trabajadores A u t ó n o 
mos (RETA), Régimen Especial Agrar io (REA), Régimen Especial de la Minería y 
Carbón (REMC), Régimen Especial de Trabajadores del Mar (RETM), Régimen 
Especial de Empleados de Hogar (REEH), Accidentes de Trabajos, excluyéndose 
entonces el Régimen de Clases Pasivas (CP). Este ú l t imo, que incorpora la gran 
mayoría de los empleados del sector públ ico, se examina de fo rma separada. 
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T A B L A l . l 
T r a b a j a d o r e s a f i l i a d o s e n a l t a l a b o r a l s e g ú n r e g í m e n e s 
( m i l e s d e t r a b a j a d o r e s ) 

T O T A L R G R E M C E A R E E H R E T A R E T M 

1995 12.307,6 8.610.7 28,7 1.158,3 144,1 2.277,6 88,1 
1996 12.506,0 8.788,2 27,4 1.148,6 143,1 2.316,0 82,7 
1997 12.932,1 9.172,8 25,9 1.156,7 142,6 2.353,1 81,0 
1998 13.591,0 9.762,8 21,3 1.159,9 142,2 2.425,0 79,7 

FUENTE Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

La tasa med ia de c r e c i m i e n t o anual de l gas to de las pens iones p ú 
blicas d u r a n t e el p e r í o d o 1981 -97 ha s ido el 13 ,19%, 1,5 veces ma
y o r que la tasa de c r e c i m i e n t o nomina l del PIB. T o d a la ev idenc ia 
d ispon ib le para el caso español indica que las tendenc ias a n t e r i o r e s 
se m a n t e n d r á n en las t r e s p r ó x i m a s décadas 3, con l l evando , en 
consecuenc ia , un p r o g r e s i v o , y a veces d r a m á t i c o , e m p e o r a m i e n t o 
de la s i tuac ión f inanc iera del Sistema de la Segur idad Social [véase, 
p o r e j e m p l o , Barea y Gonzá lez -Pá ramo (1996 ) , H e r c e (1997) M i 
n i s te r i o de T r a b a j o y Segur idad Social ( 1996 ) , O C D E ( 1 9 9 6 ) ] . 

El s is tema español de pens iones ha su f r i do p r o f u n d o s camb ios d u 
ran te los ú l t i m o s ve in t i c i nco años , desde una co lecc ión de reg íme
nes pro fes iona les d ispersos , d i s t i n tos y d e s c o o r d i n a d o s , hacia un 
s is tema púb l i co más u n i f o r m e y c o o r d i n a d o . Este p r o c e s o de h o -
mogene izac ión y e x t e n s i ó n a todas las fuerzas labora les de la c o 
b e r t u r a públ ica del s is tema de pens iones, ha g e n e r a d o un c r e c i 
m i e n t o t u m u l t u o s o de los pr inc ipa les regímenes de pens iones y, 
f r e c u e n t e m e n t e , de su gene ros idad 4. En par t i cu la r , h e m o s obse r 
vado un c r e c i m i e n t o ace le rado , muchas veces r e s p o n d i e n d o a c r i 
t e r i o s po l í t i cos de c o m p r a de v o t o s y ganancia de s o p o r t e e l e c t o 
ra l , en el n ú m e r o de r e t i r a d o s c o n ca r re ras con t r i bu t i vas m u y c o r 
tas, r ec i b i endo pens iones que n o se c o r r e s p o n d í a n , en t a m a ñ o y 
d u r a c i ó n , a las c o n t r i b u c i o n e s pagadas a n t e r i o r m e n t e p o r es tos 
c iudadanos. En la mayo r ía , o casi la t o t a l i d a d , de los casos, el p r o 
ceso de u n i f o r m i z a c i ó n se h izo s igu iendo un c r i t e r i o de «max im i za -
c i ó n » de los d e r e c h o s , lo que genera sucesivos i n c r e m e n t o s en el 

3 Véase la últ ima sección del Capítu lo 2 para una justif icación más detallada de 
estas afirmaciones. 
4 Tómese po r e jemplo el caso de la pensión mínima, uno de los principales indi
cadores de la generosidad del sistema de pensiones. Desde 1967 hasta 1997, la 
pensión mínima cont r ibut iva para mayores de 65 con cónyuge a cargo ha creci 
do, en té rminos nominales, un 8781,3 % y, en té rminos reales, un sorprendente 
528,0 %. En el m ismo per íodo, la product iv idad ha crecido, en té rminos reales, 
un 259,1 %. Así pues, la generosidad relativa de dicha pensión mínima con t r ibu t i 
va ha crecido, a lo largo de las t res últimas décadas, un 203,9 %. 
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gasto m e d i o a t r i bu ib le a cada pens ion is ta . En consecuenc ia , el sis
t e m a de la SS está aún le jos de un es tado es tac ionar io , lo que resu l 
ta ser de cruc ia l i m p o r t a n c i a en los a r g u m e n t o s que desa r ro l l amos 
en el p resen te es tud io . La fal ta de es tac ionar iedad es deb ida en 
pa r te , ta l y c o m o acabamos de m e n c i o n a r , a que en su es tado ac
tual es un s is tema rec ien te (Ley de Bases de 1972 y R e f o r m a del 
1985) y, en pa r te , a las f ue r tes var iac iones en la e s t r u c t u r a d e m o 

gráf ica de la pob lac ión española, que se han v e n i d o o b s e r v a n d o en 
el t r a n s c u r s o de las dos ú l t imas décadas y que aún no han acabado. 

Este ú l t i m o aspec to es de cruc ia l i m p o r t a n c i a y se vo l ve rá a d iscu
t i r , en p r o f u n d i d a d , en el C a p í t u l o 3. En ese m i s m o capí tu lo nos e n 
f r e n t a r e m o s t a m b i é n c o n el hecho de que el m e r c a d o de t r aba jo 
español m i s m o está lejos de una s i tuac ión estac ionar ia en t é r m i n o s 
de, p o r e j e m p l o , pa r t i c ipac ión femen ina , d i s t r i buc ión de los niveles 
educat ivos , tasas de pa r t i c ipac ión labora l y tasas de p a r o p o r 
c o h o r t e s de edad. 

A l o b j e t o de v a l o r a r los fac to res subyacentes al p r o c e s o de e m 
p e o r a m i e n t o de la SS española, n o es suf ic iente f i jarse en las cuen 
tas del s is tema púb l i co de la SS. C i e r t a m e n t e , estas ú l t imas han ma
n i fes tado y siguen man i fes tando pe l ig rosos s ín tomas de qu ieb ra 
desde la m i t ad de los años ochen ta . Po r e j e m p l o , la p r o p o r c i ó n de 
gastos anuales de la SS cub ie r t a a t ravés de c o n t r i b u c i o n e s d i rec 
tas, b ien de t raba jado res b ien de empresas , se ha v i s to reduc ida 
sus tanc ia lmente desde el 89 ,4 % en 1980 a só lo el 65,8 % en 1998 
[CES (1998 , p. 5 9 1 ) ] , s iendo la d i fe renc ia compensada med ian te 
c rec ien tes t rans ferenc ias desde los p resupues tos del Estado. Inc lu
so las p r o y e c c i o n e s más op t im is tas p red i cen un i n c r e m e n t o c o n t i 
n u o en el dé f ic i t de la cuen ta c o r r i e n t e del s is tema de la SS españo
la. N o r m a l i z a n d o a c e r o el dé f ic i t del s is tema de pens iones en 
1995, la p r o y e c c i ó n esperada del m i s m o para el año 2 0 1 0 es del 
0,9 % del PIB [ M i n i s t e r i o de T r a b a j o y Segur idad Social ( 1 9 9 6 ) ] ; y 
para el 2025 se co loca e n t r e el 1,7 % [ H e r c e y Pérez-Díaz (1995 ) ] y 
el 3,5 % [Barea y Gonzá lez -Pá ramo ( 1 9 9 6 ) ] ; f i na lmen te , la p rev i s ión 
para el 2 0 5 0 ( O C D E ) es de un déf ic i t de la Segur idad Social igual al 
9 % del PIB españo l . T o d o s los va lo res r e p o r t a d o s c o r r e s p o n d e n , 
n a t u r a l m e n t e , a p rev is iones puntua les ; los in te rva los de conf ianza 
de d ichos va lo res puntua les se van amp l i ando c o n f o r m e el h o r i 
z o n t e t e m p o r a l se aleja en el f u t u r o . El e m p e o r a m i e n t o del déf ic i t 
ref le ja el h e c h o de que, dada la legislación c o r r i e n t e , el c r e c i m i e n t o 
espe rado en los ingresos de la SS n o p o d r á s o p o r t a r el f u e r t e c r e 
c i m i e n t o en los gastos, para los cuales se p revé un r i t m o de c rec i 
m i e n t o , en t é r m i n o s reales, e n t r e el 2,5 y el 3,2 % anual d u r a n t e las 
dos p r ó x i m a s décadas. Y e l lo , sin c o n t a r c o n las s istemát icas y pe
r iód icas mues t ras de gene ros idad de nues t ros gobe rnan tes , c o m o 
el rec ien te i n c r e m e n t o de las pens iones mín imas del s is tema, e n t r e 
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t r e s y c u a t r o p u n t o s p o r enc ima de inf lac ión p rev is ta para el año 
2000 . 

Los debates del V e r a n o de 1999 s o b r e las diversas p ropues tas y 
sugerencias de i n c r e m e n t a r las pens iones no con t r i bu t i vas y el 
c o m p l e m e n t o al m í n i m o para las con t r i bu t i vas , c o n s t i t u y e n , una 
vez más, un p e r f e c t o e j e m p l o de la con fus ión que se puede g e n e r a r 
al cons ide ra r las cuentas c o r r i e n t e s de la SS c o m o la med ida a p r o 
piada del es tado de salud del s is tema de pens iones m i s m o . En s i tua
c iones de c r e c i m i e n t o c o y u n t u r a l pos i t i vo y s u p e r i o r a la med ia , 
c o m o la que lleva e x p e r i m e n t a n d o España desde 1996-97, e s t o l le
va a la e r r ó n e a conc lus ión de que los p rob lemas que se o teaban en 
el h o r i z o n t e en el s is tema de pens iones han desaparec ido , que las 
d i f icu l tades f inancieras son p rob lemas del pasado y que , de h e c h o , 
la po l í t ica más ap rop iada es la de a u m e n t a r el v a l o r real de las p e n 
siones más bajas. Esta p o s t u r a está equ ivocada p o r dos sencil las ra 
zones . N o so lamen te se obv ia el hecho de que después de una fase 
expansiva llega una fase recesiva, caracter izada p o r un r i t m o de 
c r e c i m i e n t o del PIB i n f e r i o r a la med ia , en la que , s igu iendo la lóg i 
ca p r e c e d e n t e (sub i r el v a l o r real de las pens iones) , se deb ie ra ba
ja r el v a l o r real de las pens iones. Se obv ia además el h e c h o , c ruc ia l 
en el la rgo p lazo, de que sub i r o bajar el va lo r real de las pens iones 
genera incen t i vos d i ferenc ia les, s o b r e g r u p o s de ind iv iduos p a r t i 
cu lares, a seguir t r aba jando o jub i larse, a acep ta r la c o n d i c i ó n de 
pa rado p o r a lgunos años o i n ten ta r ev i tar la , a buscar un t r a b a j o 
d i s t i n to y m e j o r que el actual o quedarse c o n este ú l t i m o , e tc . D i 
chos incen t i vos afectan al c o m p o r t a m i e n t o de los ind iv iduos en 
gran p a r t e de su v ida labora l , su rg iendo e fec tos que n o es fácil 
cuant i f i car ni c o n t r o l a r . D i c h o en o t r o s t é r m i n o s : sub i r o bajar el 
va lo r real de las pens iones cada vez que la c o y u n t u r a parece pe r 
m i t i r l o a l te ra el f u n c i o n a m i e n t o del m e r c a d o de t r a b a j o en el largo 
plazo y, c o m o d o c u m e n t a m o s en los Capí tu los 5-8, puede t e n e r 
consecuenc ias inesperadas y / o indeseadas. 

Po r o t r o lado, c o n c e n t r a r la a tenc ión ún i camen te s o b r e el dé f ic i t 
c o r r i e n t e de la SS, c o n s t i t u y e un mane ra m i o p e de m e d i r la v iab i l i 
dad e c o n ó m i c a del s is tema, ya que el dé f ic i t c o r r i e n t e de la SS es 
una m e d i d a con tab le a rb i t ra r i a , que n o ref le ja la capacidad ( fu tu ra ) 
de f inanc iac ión de los gastos de pens iones p o r pa r t e de la e c o n o 
mía española. Ta l y c o m o se ha i l us t rado en m u c h o s debates r e 
c ientes, el t a m a ñ o del dé f ic i t c o r r i e n t e del s is tema de la SS d e p e n 
de del r e p a r t o de gastos que , año t ras año , el legis lador hace e n t r e 
el s is tema m i s m o y la f iscal idad genera l , de los niveles de co t i zac io 
nes es tab lec idos, del t r a t a m i e n t o con tab le de los gastos en pens io 
nes n o con t r i bu t i vas , de las apo r tac iones del Estado a los gastos de 
f u n c i o n a m i e n t o del s is tema de la SS, e tc . Muchos de es tos e l e m e n 
t o s d e p e n d e n de convenc iones o c r i t e r i o s a r b i t r a r i o s , f ác i lmen te 
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manipu lab les a t ravés de dec is iones pol í t icas o , a veces, admin i s t ra 
t ivas. P o r esta pa r t i cu la r r a z ó n , la ex is tenc ia de dé f ic i t o superáv i t 
en las cuentas anuales de los var ios regímenes de la SS n o se debe 
i n t e r p r e t a r c o m o un señal , favorab le o des favorab le , de la v iab i l i 
dad e c o n ó m i c a del s is tema español de la SS. Esta ú l t ima depende , 
en f i n , de la capacidad de la e c o n o m í a española de gene ra r r e n t a y 
de los benef ic ios sociales que pueden o b t e n e r s e t r ans f i r i endo , a 
t ravés de impues tos , una pa r t e de la r e n t a nacional a c iudadanos 
m a y o r e s de una c i e r t a edad . Sob re es tos dos asun tos , y n o s o b r e el 
dé f i c i t con tab le del s is tema, se deben c o n c e n t r a r nues t ra a tenc ión 
y los debates c ien t í f i co y po l í t i co . 

En o t r a s palabras, un p l a n t e a m i e n t o c ien t í f i co del p r o b l e m a de la 
sos ten ib i l i dad a largo p lazo del s is tema púb l i co de pens iones y de 
su capacidad de f inanc iac ión con l leva: ( I ) el cá lcu lo de los recursos 
reo/es disponibles; (2) una eva luac ión de la corgo fisco/ que d ichos 
r e c u r s o s pueden s o p o r t a r ; (3) una estimación de la relación que 
existe entre recursos disponibles, métodos de financiación y criterios de 
concesión de pensiones. Los requ is i tos (2) y (3) c o n s t i t u y e n o b j e t i 
vos del p resen te es tud io . Los recu rsos m e n c i o n a d o s en ( I ) c o i n 
c i den , en una p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n , c o n el v a l o r g lobal de los 
b ienes y serv ic ios p r o d u c i d o s p o r pa r te de los agentes e c o n ó m i 
cos c u b i e r t o s ba jo el s is tema de pens iones en e x a m e n . As í que , 
para evaluar adecuadamen te el t a m a ñ o de los gastos en pens iones 
en re lac ión a los r ecu rsos d ispon ib les y la evo luc i ón de d i c h o c o 
c ien te a lo largo del t i e m p o , resu l ta a p r o p i a d o e x a m i n a r med idas 
c o m o el c o c i e n t e e n t r e pens iones to ta les y P r o d u c t o I n t e r i o r 
B r u t o (PIB) o , m e j o r aún , el coc i en te e n t r e pens iones pagadas 
p o r los d i s t i n tos Regímenes de la Segur idad Social y el V a l o r A ñ a 
d i d o del s e c t o r p r i vado o b ien , para c ier tas categor ías par t i cu la 
res de pens iones, el c o c i e n t e e n t r e éstas y la r en ta labora l d i spo 
n ib le , cuyas co t i zac iones cons t i t uyen los r ecu rsos f inanc ie ros des
t i nados al pago de las pens iones mismas. 

P o r esta razón e m p e z a r e m o s n u e s t r o análisis es tud iando la e v o l u 
c i ón h i s tó r i ca de la med ida más agregada de la carga que suponen 
las pens iones , es dec i r , el coc i en te e n t r e gastos to ta les p o r pens io 
nes con t r i bu t i vas y PIB. D e s d e este p u n t o de par t ida , s igu iendo un 
p r o c e s o de desagregac ión p rogres iva , i n t e n t a r e m o s aislar las c o m 
p o n e n t e s demográ f icas , de p r o d u c t i v i d a d , de d i s t r i b u c i ó n func iona l 
de la ren ta , de gene ros idad y, f i na lmen te , del m e r c a d o del t r aba jo , 
que d e t e r m i n a n la evo luc i ón de la carga agregada. H e c h o es to , es
t u d i a r e m o s c o n deta l le c ó m o la legislación ex i s t en te c o n t r i b u y e a 
d e t e r m i n a r la evo luc i ón de las c o m p o n e n t e s señaladas. Esta segun
da pa r t e de n u e s t r o análisis p r e t e n d e es tab lecer una re lac ión cau
sa-e fec to e n t r e s is tema de la SS, o f e r t a labora l y p r o d u c t i v i d a d del 
t r a b a j o . La ind iv idua l izac ión de tal re lac ión causal nos p e r m i t i r á , al 
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f inal , suger i r unos c r i t e r i o s de r e f o r m a que e l im inen las d i s t o r s i o 
nes del s is tema actual y p rese rven sus func iones de p r o t e c c i ó n so 
cial y, en par t i cu la r , de la vejez. 

El r e s t o del d o c u m e n t o está o rgan izado c o m o se indica a c o n t i n u a 
c ión . En el p r ó x i m o cap í tu lo nos ded icamos a un e x a m e n , en el es
p í r i tu de growth accounting, de los f ac to res que han d e t e r m i n a d o el 
c r e c i m i e n t o en el ratio e n t r e pens iones y P r o d u c t o I n t e r i o r B r u t o 
en los ú l t imos ve in te años. En el Cap í t u l o 3 se p resen tan algunos 
hechos básicos s o b r e el c o m p o r t a m i e n t o del m e r c a d o de t r a b a j o y 
el uso del seguro social de los t r aba jado res en edad avanzada en 
España. En el C a p í t u l o 4 se c o m e n t a n los pr inc ipa les rasgos del gas
t o social en la U n i ó n Eu ropea en c o m p a r a c i ó n a la s i tuac ión espa
ñola, sub rayando las pr inc ipa les s imi l i tudes y d i ferenc ias. Var ias s i 
mu lac iones de «escenar ios h i p o t é t i c o s » nos p e r m i t e n separar el 
e fec to de los f ac to res e x ó g e n o s (cambios demográ f i cos , c r e c i 
m i e n t o de la p r o d u c t i v i d a d del t r aba jo ) del e fec to de los f ac to res 
endógenos (pa r t i c ipac ión labora l p o r sexos y g r u p o s de edad, tasas 
de p a r o , niveles de gene ros idad del s is tema) . El C a p í t u l o 5 desc r ibe 
la evo luc i ón h i s tó r i ca del s is tema español de la Segur idad Social , 
i l us t rándose sus caracter ís t icas ins t i tuc iona les actuales c o n re la t i vo 
deta l le . En el C a p í t u l o 6 se p resen tan una ser ie de s imulac iones 
que m u e s t r a n los incen t i vos que el Sistema de la Segur idad Social 
español c rea s o b r e las dec is iones de pa r t i c ipac ión en el m e r c a d o 
de t r aba jo y en par t i cu la r , s o b r e las dec is iones de jub i lac ión . En el 
C a p í t u l o 7 u t i l i zamos estas s imulac iones para evaluar el i m p a c t o 
que la « m i n i r r e f o r m a » de ju l i o de 1997 ha t e n i d o s o b r e los i ncen t i 
vos a t raba ja r o jub i la rse . Lo m i s m o se hace en el C a p í t u l o 8 p o r el 
Rég imen de Clases Pasivas. En el C a p í t u l o 9 se c o m e n t a n o t r o s as
pec tos de in te rés , espec ia lmente c o n r espec to a pens iones de i n 
val idez. F ina lmente , el C a p í t u l o 10 o f r ece algunas conc lus iones y a l 
gunas p ropues tas de r e f o r m a s . En el A p é n d i c e se desc r iben las 
pr inc ipa les ser ies de da tos ut i l izadas, así c o m o o t r a s fuen tes de in 
f o r m a c i ó n relat ivas a la jub i lac ión en España y en la U n i ó n Europea . 



CAPITULO 2 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO D E L GASTO EN 
PENSIONES 





Para el año 2 0 0 0 se p revé un gasto en pens iones con t r i bu t i v as del 
s is tema de la Segur idad Social de 8.342,5 mi les de mi l lones de ptas., 
o un 8,5 % del PIB p rev i s t o para el m i s m o año. Si añad imos a estas c i 
fras los gastos en pens iones con t r i bu t i vas del Rég imen de Clases Pa
sivas (887,2 mi les de m i l l ones ) , el gasto en pens iones con t r i bu t i vas 
r e p r e s e n t a r á un 9,5 % del PIB p rev i s to . Más aún, la cons ide rac i ón de 
los p r o g r a m a s n o c o n t r i b u t i v o s y de p r o t e c c i ó n a la fami l ia eleva el 
gasto en pens iones al 10 % del PIB, algo m e n o r que en años a n t e r i o 
res , d e b i d o al f u e r t e r i t m o de c r e c i m i e n t o cíc l ico de la e c o n o m í a en 
los años 1997-1999. Esta c i f ra es bastante rep resen ta t i va de los gas
t o s t o ta l es en pens iones en n u e s t r o país, ya que los planes p r i vados 
de jub i lac ión aún c u b r e n a una f racc ión m u y pequeña, aunque c r e 
c ien te , de los jub i lados (y de la fuerza labora l ) españoles. Los dos sis
t emas púb l i cos de pens iones , el de Segur idad Social y el de las Clases 
Pasivas, v iven una v ida bastante separada y se han i do desa r ro l l ando 
según reglas d is t in tas, así que n o parece a p r o p i a d o cons ide ra r l os 
c o n j u n t a m e n t e . N u e s t r a a t e n c i ó n se c o n c e n t r a r á p r i m a r i a m e n t e en 
los gastos en pens iones de la SS (que i nd i ca remos c o n el s í m b o l o P). 

En la Figura 2.1 e x a m i n a m o s la evo l uc i ón , a lo la rgo de los ú l t i m o s 
t r e s l us t ros , del coc i en te e n t r e P y el P r o d u c t o I n t e r i o r B r u t o del 
Sec to r Pr ivado al cos te de los fac to res (PIB). T a m b i é n e x a m i n a m o s 
(en el e je ver t i ca l d e r e c h o ) el coc ien te e n t r e el gasto t o t a l de l sis
t e m a de la SS y el PIB. El gas to t o t a l inc luye, además del gasto en 
pens iones , los gastos p o r incapacidad t e m p o r a l , m a t e r n i d a d , p res 
tac iones fami l iares (cuya suma c o r r e s p o n d e al gasto en p res tac io 
nes económ icas ) , y los gastos de asistencia sani tar ia, los serv ic ios 
sociales, la i n f o rmá t i ca y o t r o s serv ic ios . A m b o s gráf icos c o n f i r m a n 
que la t endenc ia al alza n o está l imi tada a las pens iones: el c o c i e n t e 
e n t r e gastos t o ta l es de la SS y PIB en 1998 es el 53 % más a l t o que 
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F I G U R A 2.1 
G a s t o d e l a S S , p e n s i o n e s y P I B s e c t o r p r i v a d o 

Gasto en Pensiones / PIB privado » Gasto en SS / PIB privado 

. 0 8 -
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Período 

en 1980, m ien t ras el c o c i e n t e e n t r e pens iones y PIB sube un 52 % 
en el m i s m o lapso de t i e m p o , c o n una d inámica p r á c t i c a m e n t e 
idént ica: cuando se ace leran las pens iones t a m b i é n se ace leran los 
gastos to ta les en re lac ión al PIB y v iceversa. Una débi l d i fe renc ia en 
el c o m p o r t a m i e n t o de ambas magn i tudes parece mani fes tarse en 
los da tos de los ú l t i m o s dos o t r e s años, p e r o nos parece escasa 
ev idencia para d e s p r e n d e r la conc lus ión de que se ha p r o d u c i d o un 
c a m b i o de tendenc ia . En consecuenc ia , si hay m o t i v o s de p r e o c u 
pac ión p o r la exagerada rap idez c o n la que van sub iendo los gastos 
en pens iones, d e b e m o s e x t e n d e r estas mismas p reocupac iones a la 
t o ta l i dad de los gastos de la Segur idad Social que , en p r o p o r c i ó n al 
PIB y ta l y c o m o m u e s t r a la Figura 2 . 1 , casi dob lan los gastos en 
pens iones de vejez. 

Vayamos a h o r a al c o n t e n i d o de este capí tu lo . Para un año cua l 
qu ie ra , p o d e m o s e x p r e s a r el coc i en te e n t r e el T o t a l de Pensiones 
(P) y el P r o d u c t o I n t e r i o r B r u t o Pr ivado al C o s t e de los Fac to res 
(PIB) c o m o el p r o d u c t o de un c i e r t o n ú m e r o de o t r o s coc ien tes 
más especí f icos, que c o n t i e n e n i n f o r m a c i ó n re levan te s o b r e la e v o 
luc ión a lo largo del t i e m p o de los f ac to res que d e t e r m i n a n el i nd i 
c a d o r g lobal P/PIB. 

N u e s t r o p r o p ó s i t o f undamen ta l es el de d e s c o m p o n e r este c o 
c ien te en el p r o d u c t o de dos g r u p o s de fac to res . El p r i m e r g r u p o 
recoge los « fac to res de p rec ios re la t i vos» , m ien t ras el segundo 
g r u p o inc luye los « fac to res cuan t i t a t i vos» . Examinando c o n a t e n 
c ión estos dos g r u p o s de fac to res , busca remos cuáles han s ido las 
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pautas de c o n d u c t a o los mecan ismos e c o n ó m i c o s , legislat ivos, de 
mográ f i cos , etc. , que han h e c h o cambiar , desde 1980 hasta hoy , el 
coc ien te P/PIB. C o n c e p t u a l m e n t e , p o d e m o s ident i f i car el i m p a c t o 
del p r i m e r g r u p o de fac to res c o n el e fec to del camb io en los p r e 
cios re la t i vos o , de una f o r m a más prec isa, con un c a m b i o en la 
«generos idad re la t iva» del s is tema de la Segur idad Social . Po r 
e j emp lo , una subida en el c o c i e n t e e n t r e la pens ión med ia y el sala
r i o m e d i o indicaría un c r e c i m i e n t o en la generos idad del s is tema 
hacia el pens ion is ta m e d i o . En la l i t e ra tu ra s o b r e pens iones se sue
le ident i f i car es te t i p o de índices con el t é r m i n o de «tasa de sust i 
t u c i ó n » , t é r m i n o c o n el que se qu ie re suger i r la idea de que la pen 
s ión «sus t i tuye» al sa lar io de los t raba jado res jub i lados. El p rob lema 
analítico, obviamente, es el de encont rar la f o rma concep tua lmen te 
más ap rop iada de m e d i r la tasa de sus t i t uc ión ; ¿cuál es el sa lar io 
que se sust i tuye?: ¿el m e d i o , a lo largo de t o d a la vida? ¿el máx imo? 
¿el mín imo? ¿el del ú l t i m o año de t rabajo? 

A n á l o g a m e n t e , el segundo g r u p o de fac to res in ten ta m e d i r c a m 
bios cuan t i ta t i vos en el n ú m e r o de pens iones v igentes f r e n t e al de 
emp leados . C a m b i o s en este índice, que t é c n i c a m e n t e se d e n o m i 
na «tasa de dependenc ia» , dependen de cambios en las c o n d i c i o 
nes del m e r c a d o labora l o , a l t e rna t i vamen te , cambios en las po l í t i 
cas de conces ión de pens iones adoptadas p o r el s is tema de SS. 
T a m b i é n en este caso n o es obv ia , a prior/, la manera más ap rop iada 
de m e d i r la tasa de dependenc ia . En lo que sigue c o n s t r u i r e m o s 
nuest ras tasas de sus t i t uc ión y de dependenc ia i n c r e m e n t a l m e n t e , 
a r g u m e n t a n d o en cada paso las e lecc iones que vamos hac iendo . 

2 . 1 . Determinantes fundamentales del gasto 
agregado en pensiones 

Ind icando c o n y la p r o d u c t i v i d a d med ia del t r aba jo en el s e c t o r p r i 
vado , c o n L el n ú m e r o de emp leados en el m i s m o , con p la pens ión 
med ia y c o n Np el n ú m e r o de pens iones ' , el coc ien te P/PIB se pue
de d e s c o m p o n e r c o m o sigue: 

PIB y L (2.1) 

d o n d e el p r i m e r coc ien te indica un f a c t o r m o n e t a r i o (el coc i en te 
e n t r e pens ión med ia y p r o d u c t i v i d a d med ia del t r aba jo ) y el segun-

1 Es impor tante recordar que este ú l t imo dato no coincide exactamente con el 
número de pensionistas ya que, en 1997, a l rededor de 400.000 pensionistas reci
bían más de una pensión de la SS. 
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d o un f a c t o r cuan t i t a t i vo (el coc ien te e n t r e n ú m e r o de pens iones y 
n ú m e r o de emp leados ) . 

L legados a este p u n t o , nos e n c o n t r a m o s con un p r i m e r p r o b l e m a 
de natura leza estadíst ica: ex is ten dos fuentes of ic iales d o n d e se r e 
coge el n ú m e r o t o t a l de emp leados en el s e c t o r p r i vado de la e c o 
nomía española. El p r i m e r va lo r . LEPA, p r o v i e n e de la Encuesta so
b r e la Pob lac ión A c t i v a (EPA) y el segundo, LRSS, del Reg is t ro de la 
Segur idad Social m isma. D e s a f o r t u n a d a m e n t e , las dos cant idades 
son bastante d is t in tas y, l o que es p e o r , se mueven de mane ra d i fe
r e n t e a lo largo de las ú l t imas dos décadas, tal y c o m o indica la Figu
ra 2.2, en la cual p r e s e n t a m o s el coc i en te LEPA/LRSS de 1980 a 1998. 
El c o c i e n t e ha bajado a lo largo de los ú l t imos ve in te años, l legando 
a s i tuarse p o r deba jo de 0,85 en 1997. Esta f u e r t e d iscrepanc ia es 
deb ida a m u c h o s fac to res , e n t r e el los, la b ien c o n o c i d a y d o c u m e n 
tada tendenc ia de la EPA a subes t imar el nivel de e m p l e o en Espa
ña. N o ex is te , p o r o t r o pa r te , n inguna ev idenc ia que ind ique var ia 
c iones, a lo largo de las dos décadas en e x a m e n , en el sesgo c o n lo 
que la EPA (sub)es t ima el nivel de e m p l e o ; así que es to n o ayuda a 
exp l i ca r las f ue r tes var iac iones en LEPA/LRSS ev identes en la Figura 
2.2. U n a d i fe renc ia de 15 p u n t o s po rcen tua les e n t r e los emp leados 
según la Segur idad Social y los calculados p o r la EPA 2 parece so r 
p r e n d e n t e . A lgunas razones para esta d iscrepanc ia son conoc idas , 
p e r o son c la ramen te insuf ic ientes para exp l i ca r su e n o r m e d i m e n 
s ión . A c o n t i n u a c i ó n d i scu t imos alguna de las más i m p o r t a n t e s . 

A u n n o es tando d ispon ib les los da tos reales, es b ien sab ido que , a 
lo largo de los ú l t imos qu ince años y en par t i cu la r en los ú l t i m o s 
diez, el p r o c e s o de rac iona l izac ión del s is tema de p r o t e c c i ó n social 
ha c o m p o r t a d o un t rasvase sustancial de emp leados desde el Régi
m e n de Clases Pasivas y o t r o s regímenes m e n o r e s al Rég imen G e 
nera l de la SS. Este p r o c e s o de t rasvase ha s ido p a r t i c u l a r m e n t e i n 
t e n s o e n t r e emp leados de las A d m i n i s t r a c i o n e s Locales y A u t o n ó 
micas, lo que p r o b a b l e m e n t e exp l ica una pa r t e de la c r e c i e n t e 
d ivergenc ia e n t r e LEPA y LRSS, a p a r t i r de la segunda m i t ad de los 
años ochen ta . A la luz de este hecho parece más c o h e r e n t e y esta
d ís t i camente c o r r e c t o ; u t i l i zar la ser ie t e m p o r a l LEPA para la es t i 
mac ión del n u m e r o t o t a l de emp leados , de su p r o d u c t i v i d a d med ia 
y para las s iguientes descompos i c iones de la tasa de dependenc ia 
Np/L . Cabe subrayar , en cua lqu ie r caso, que esta e lecc ión pod r ía 
i n t r o d u c i r un sesgo al alza en nues t ra es t imac ión de la tasa de 
c r e c i m i e n t o de la p r o d u c t i v i d a d del t r aba jo y, en consecuenc ia , un 

2 Los datos para 1998, aún provisionales, indican una divergencia todavía mayor. 
Nó tese que 1998 ha sido un año de crec imiento récord para el Registro de la SS: 
el número de trabajadores afiliados creció en 659.000, un 50 % más que el año 
anter ior . 
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F I G U R A 2 .2 
R e l a c i ó n e n t r e e l e m p l e o E P A y l o s a f i l i a d o s a l a S S 
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sesgo negat ivo en las var iac iones acaecidas en la tasa de reemp laza
m i e n t o . D e s d e luego, el p r o c e s o de t rasvase de emp leados m e n 
c i o n a d o antes se acabó hace unos años; lo que hace impos ib le 
m a n t e n e r que la rac iona l izac ión del s is tema de la SS sea la d e t e r m i 
nante ú l t ima de la c r e c i e n t e d i fe renc ia e n t r e LEPA y LRSS. 

El sesgo que la u t i l i zac ión de LEPA puede gene ra r en la es t imac ión 
de la p r o d u c t i v i d a d del t r a b a j o se hace p a r t i c u l a r m e n t e grave si, 
c o m o parece razonab le sospechar , la segunda razón i m p o r t a n t e 
p o r la d iscrepanc ia e n t r e LEPA y LRSS es que este ú l t i m o ha empeza
d o a r e c o g e r t r aba jado res «sumerg idos» que , gracias a la c o y u n t u 
ra e c o n ó m i c a p a r t i c u l a r m e n t e favorab le de los ú l t i m o s t r e s o cua
t r o años han e m p e z a d o a « e m e r g e r » . Los va lo res r é c o r d en el n ú 
m e r o de nuevas altas labora les al Rég imen Gene ra l de la SS en los 
años 1997-98 mani f iestan una tendenc ia p roc íc l i ca p a r t i c u l a r m e n t e 
f u e r t e . Esto re fue rza la i m p r e s i ó n que m u c h o s de es tos sean t r a b a 
j ado res « e m e r g i d o s » que la EPA n o cons igue c a p t u r a r en su m u e s 
t r a , d o n d e siguen o b s t i n a d a m e n t e sumerg idos . F ina lmente , va r ios 
e x p e r t o s op inan que la d iscrepanc ia e n t r e LEPA y LRSS es deb ida al 
f e n ó m e n o de la « d o b l e af i l iac ión», o sea de t raba jado res que , m a n 
t e n i e n d o una d o b l e o c u p a c i ó n , e n t r a n dos veces en las cuentas de 
la SS. Esto es c i e r t a m e n t e pos ib le p e r o p o c o p robab le , ya que las 
cuentas de la Segur idad Social son indiv iduales y la m isma pe rsona 
n o puede ser dada de alta en dos cuentas d is t in tas. En consecuen -
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cia, un n ú m e r o tan g rande y c rec ien te de e r r o r e s parece p o c o ra 
zonab le . 

Por esta r azón , r e p r e s e n t a m o s en las Figuras 2.3 y 2.4 la e v o l u c i ó n 
t e m p o r a l de los dos coc ien tes p l y y Np /L para cada u n o de los dos 
va lo res de L. En m a y o r deta l le , los resu l tados para ( p / y E P A y p/yass) 
se p resen tan en los paneles i zqu ie rdo y d e r e c h o , r espec t i vamen te , 
de la Figura 2.3. A d e m á s , p r e s e n t a m o s la i n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n 
ta r ia de (Np/LEPA y Np/LRSS) en los paneles i zqu ie rdo y d e r e c h o , 
respec t i vamen te , de la Figura 2.4. 

F I G U R A 2.3 
P e n s i ó n m e d í a y p r o d u c t o m e d i o p o r e m p l e a d o : 
1 9 8 1 - 1 9 9 7 

Pen. med. / prod med . (EPA) Pen. med . / prod med . por afi. SS 

1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

F I G U R A 2 .4 
E v o l u c i ó n d e l a t a s a d e d e p e n d e n c i a : 1 9 8 1 - 1 9 9 7 

Pensiones por empl . s e c . pr ivado (EPA) Pensiones por afi. SS 

.4 ^ I- .4 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 l í 

Per íodo 

La d i fe renc ia es bastante c lara: LEPA es, en 1980, casi idént ica a LRSS, 
p e r o sube m e n o s r á p i d a m e n t e en los ú l t i m o s qu ince años l legando 
a ser casi un 15 % más pequeña en 1997. Esto impl ica que el v a l o r 
añad ido p o r o c u p a d o ca lcu lado c o n LEPA. y£PA. c rece m u c h o más rá 
p idamen te que yRss- C o n s e c u e n t e m e n t e , el coc i en te p l y E P A resu l ta 
bastante más estable a lo largo del t i e m p o , man i fes tando , de 
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hecho , una l igera t endenc ia a reduc i r se . Este c o m p o r t a m i e n t o es, 
exac tamen te , el c o n t r a r i o al o b s e r v a d o en p/yuss, que c rece casi 
c o n t i n u a m e n t e . U n a d i fe renc ia tan marcada hace impos ib le eva
luar, a este n ive l , si la «generos idad med ia» del s is tema de la SS ha 
sub ido o se ha r e d u c i d o , ya que la p r o d u c t i v i d a d del t r aba jo m e d i 
da según la EPA nos d ice que la generos idad se ha m a n t e n i d o cons
tan te o r e d u c i d o y la p r o d u c t i v i d a d del t r aba jo según el r eg i s t r o de 
la SS dice que la generos idad del s is tema ha c r e c i d o a l r e d e d o r de 
un 10 % en 16 años. 

Por la misma razón , la tasa de dependenc ia « b r u t a » (Np/L) calcula
da c o n LEPA sube m u c h o más que el c o r r e s p o n d i e n t e c o n c e p t o cal 
cu lado c o n LRSS. U n 50 % la p r i m e r a y «so lamen te» un 25 % la se
gunda. En este caso, p o r lo m e n o s , las d i recc iones de m o v i m i e n t o 
de ambos índices y sus d inámicas a lo largo del t i e m p o co inc iden , 
lo que p e r m i t e sacar algunas, sin duda parciales, conc lus iones . 

I) Lo que, sin duda alguna, creció desmesuradamente a lo largo de las 
últ imas dos décadas no fue, en relación al valor añadido por t rabaja
dor, la cuantía de cada pensión, sino el número de pensiones en rela
ción al número de empleados. La cuantía de cada pensión en rela
ción a la product iv idad media de cada empleado ha crecido, pro
bablemente, unos 5 puntos porcentuales en 16 años, un valor ra
zonable para un sistema en vías de maduración. El número de pen
siones por t rabajador ha crecido, como mínimo, un 2 5 y, probable
mente, un 5 0 % en el mismo plazo de t iempo. Dicho de otra manera: 
la generosidad del sistema de la SS se manifestó más en la concesión 
de un gran número de nuevas pensiones que en un aumento de la 
cuantía pagada por las mismas. 

2 . 1 . 1 . E v o l u c i ó n d e l o s s a l a r i o s y p e n s i o n e s m e d i a s 

A con t i nuac ión invest igamos c o n m a y o r deta l le los fac to res que 
c o n t r i b u y e r o n a d e t e r m i n a r unas pautas de c o m p o r t a m i e n t o tan 
d i fe ren tes e n t r e los índices m o n e t a r i o y cuan t i t a t i vo , e m p e z a n d o 
c o n el es tud io de los d e t e r m i n a n t e s del coc ien te p/y. Ac la rada la 
i m p o r t a n t e d iscrepanc ia e n t r e LEPA y LRSS y sospechando, n o s o 
t r o s m i smos , que la segunda sea una m e j o r es t imac ión del n ú m e r o 
de emp leados del s e c t o r p r i vado que la p r i m e r a , razones de un i 
f o r m i d a d estadíst ica nos i m p o n e n adop ta r , de a h o r a en ade lante , 
las medidas de e m p l e o y p r o d u c t i v i d a d basada s o b r e LEPA- Esto nos 
p e r m i t i r á u t i l i zar los da tos de la Con tab i l i dad Nac iona l con un mí 
n i m o de conf ianza y cohe renc ia , ya que la Encuesta de Pob lac ión 
Ac t i va , con todas sus l im i tac iones , cons t i t uye la base estadíst ica 
of ic ial para el es tud io del m e r c a d o labora l español . 
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Bajo ta les c i rcunstanc ias, c o n s i d e r e m o s en tonces la s igu iente i den 
t i dad con tab le : 

y = w + r - (2.2) 

d o n d e w es la ren ta labora l b ru ta p o r emp leado , r la tasa de r e n d i 
m i e n t o del capi ta l , K el stock de capital ( m e d i d o en pesetas c o r r i e n 
tes e inclusive del va lo r de la t i e r r a ) . U t i l i zando esta d e s c o m p o s i 
c ión p o d e m o s reesc r i b i r el coc i en te e n t r e pens ión med ia y p r o 
duc t i v idad del t r aba jo p/y c o m o , 

P = ^ ! ^ . P (2.3) 
y r K + w L w 

Esta p r i m e r a d e s c o m p o s i c i ó n p e r m i t e separar el i m p a c t o de c a m 
bios en la d i s t r i buc i ón func iona l de la ren ta , ( w L ) / ( r K + w L ) (panel 
s u p e r i o r i zqu i e rdo de la Figura 2.5) de l i m p a c t o de camb ios en p/w, 
(panel s u p e r i o r i zqu ie rdo de la Figura 2.6), la cual p o d e m o s cons i 
d e r a r c o m o una med ida , aún imprec isa , de la tasa de sus t i t uc ión . 
T a m b i é n en este caso e n c o n t r a m o s aspectos de in te rés , ya que la 
re la t iva cons tanc ia a largo plazo del coc i en te e n t r e pens ión med ia y 
v a l o r añad ido p o r e m p l e a d o (p/y) es el p r o d u c t o de una tasa de 
sus t i t uc ión que c rece c o n bastante regu lar idad y de una r e d u c c i ó n 
m u y f u e r t e , aunque c o n osc i lac iones cíclicas, de la f r acc ión de r e n 
ta labora l en el t o t a l del va lo r añad ido. 

C a m b i o s en la d i s t r i b u c i ó n de la ren ta desfavorables al f a c t o r t r a 
bajo y favorab les al f a c t o r capital han s ido c o m u n e s , a p a r t i r de la 
segunda m i t ad de los se tenta , en m u c h o s países e u r o p e o s . El panel 
s u p e r i o r i zqu ie rdo de la Figura 2.5 nos enseña que en España, a l re 
d e d o r de diez pun tos po rcen tua les de va lo r añad ido han s ido 
t r ans fe r i dos , en p o c o m e n o s de ve in te años, desde la r en ta labora l 
a la r en ta de capi ta l . Mod i f i cac iones de este ca l ib re en la d i s t r i b u 
c ión de la r en ta afectan de f o r m a n o t o r i a a la e v o l u c i ó n de los sis
temas e c o n ó m i c o s en el m u y largo p lazo. Desde n u e s t r o p u n t o de 
v ista, las reducc iones pers is ten tes en la p r o p o r c i ó n de ren ta labo
ral en la ren ta nac ional , n o son compa t ib les c o n un s is tema c o n t r i 
b u t i v o de f inanc iac ión de pens iones, ya que es to c o m p o r t a r í a una 
con t i nua subida en el t i p o de co t i zac ión (social) s o b r e la r en ta la
bo ra l . F ren te a una p r o d u c t i v i d a d del t r aba jo cons tan te o , en t o d o 
caso, i ndepend ien te del t i p o de co t i zac ión , una subida de éste r e 
duce la demanda (y, p r o b a b l e m e n t e , la o fe r ta ) de t r a b a j o , d a n d o 
lugar a un «c í r cu lo v i c i oso» e n t r e subidas de t i p o s de co t i zac ión , 
r e d u c c i ó n de la demanda de t raba jo y, p o r ende, de la ren ta labora l 
b r u t a que c o m p o r t a u l t e r i o r e s subidas de t i pos , lo que c i e r ra c o m 
p l e t a m e n t e el m e n c i o n a d o c í rcu lo . 
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F I G U R A 2.5 
R e n t a l a b o r a l , p r e c i o s r e l a t i v o s d e l o s f a c t o r e s e 
i n t e n s i d a d d e c a p i t a l : 1 9 8 1 - 1 9 9 7 

C o c i e n t e renta t rabajo-renta total C o c i e n t e precio t rabajo-precio capital 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

C o c i e n t e capital-trabajo 

1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

Productividad media (en mili.) 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Período 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

F I G U R A 2.6 
P e n s i ó n , s a l a r i o m e d i o y s u s c a r g a s f i s c a l e s : 1 9 8 1 - 1 9 9 7 

P m / w s m : neto de C S • p m / w n m : neto de C S - I R P F 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

I -t ipo m e d i o cotización a la SS 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

( l - t a u w / l 0 0 ) / ( l - t a u p / l 0 0 ) 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo Per íodo 

NOTA: pm: pensión media; wbm: salarlo bruto medio; wsm: salario neto de cotizaciones sociales; 
wnm: salario neto de cotizaciones sociales e IRPF; taup: tipo impositivo sobre pensión media; 
touw: tipo impositivo sobre salario medio. 
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Los da tos a nues t ra d ispos ic ión son demas iado imprec i sos para i n 
t e n t a r aver iguar s e r i a m e n t e si un c í r cu lo v i c ioso de este t i p o está 
t e n i e n d o lugar en España. A u n así, m e r e c e la pena subrayar que la 
ev idenc ia agregada c i e r t a m e n t e n o lo exc luye , al c o n t r a r i o , lo su 
g ie re . O t r o s inves t igadores , véase p o r e j e m p l o D a v e r i y Tabe l l in i 

(1997) y las re fe renc ias allí con ten idas , han p resen tado c o n v i n c e n 
t e ev idenc ia agregada s o b r e este asun to , m ien t ras B o l d r i n y Lev ine 
(1998) desc r iben un m o d e l o t e ó r i c o en el que el p r o g r e s o t e c n o 
lóg ico de t i p o labor saving genera , e x a c t a m e n t e , las pautas de c o m 
p o r t a m i e n t o que o b s e r v a m o s en los da tos agregados de los países 
e u r o p e o s . La conc lus i ón de estos a u t o r e s , c o m p a r t i d a p o r los que 
suscr iben el p r e s e n t e es tud io , es que la f u e r t e impos i c i ón fiscal y 
c o n t r i b u t i v a s o b r e la r en ta labora l en los países de la U n i ó n E u r o 
pea ha s ido, desde el f inal de los años se ten ta , el f a c t o r d i fe renc ia l 
f undamen ta l que ha r e d u c i d o la demanda de t r a b a j o en el s e c t o r 
p r i vado e i ncen t i vado la sus t i t uc ión p rog res iva de f a c t o r t r a b a j o 
p o r f a c t o r capi ta l . U n a c o m p a r a c i ó n c o n los da tos agregados de 
Estados U n i d o s m u e s t r a que , a lo largo de las dos ú l t imas décadas, 
los niveles de i nve rs ión en bienes de capi ta l han s ido más a l tos en 
los países de la U n i ó n Eu ropea que en los Estados U n i d o s . Esto ha 
gene rado un c r e c i m i e n t o más ace le rado de la p r o d u c t i v i d a d del 
t r a b a j o , a c o m p a ñ a d o p o r un es tancamien to en los niveles de o c u 
pac ión y en la tasa med ia de c r e c i m i e n t o de l PIB3 y, finalmente, un 
c a m b i o en la d i s t r i b u c i ó n de la r en ta desfavorab le al f a c t o r t r aba jo . 

Los da tos que acabamos de m o s t r a r , mani f ies tan que España n o 
cons t i t uye una e x c e p c i ó n , t o d o lo c o n t r a r i o , a este m o d e l o E u r o 
peo de « d e s a r r o l l o sin o c u p a c i ó n » . Esta a f i rmac ión se puede c o n 
f i r m a r fác i lmen te es tud iando un p o c o más a f o n d o los da tos mis 
m o s . Para e l lo d e s c o m p o n e m o s a c o n t i n u a c i ó n el coc i en te 
( w L ) / ( r K + w L ) en var iac iones del p r e c i o re la t i vo de los dos f ac to 
res de p r o d u c c i ó n m = r/w, y var iac iones de la in tens idad de capi ta l 
de la p r o d u c c i ó n x = K/L, ya que 

w L 1 (2.4) 
r K + w L I + cox 

Los paneles s u p e r i o r d e r e c h o e i n f e r i o r i zqu i e rdo de la Figura 2.5 
c o n t i e n e n , r espec t i vamen te , la evo luc i ón de oo y de x en el i n te rva 
lo de t i e m p o c o n s i d e r a d o . La ev idenc ia m o s t r a d a en dichas f iguras 
es tan clara que parece sacada de un e j e m p l o de manual : el p r e c i o 
re la t i vo de una un idad de t r a b a j o c rece , aun c o n fue r tes osc i lac io -

3 Este ú l t imo efecto, aparentemente paradój ico, es debido a los costes asocia
dos a las innovaciones labor-savingy a. los menores niveles de empleo. Véase Bol
dr in y Levine (1998) para más detalles. 
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nes, un 20 % en 15 años, d e t e r m i n a n d o una d i sm inuc ión en la de 
manda de t r aba jo y, p o r cons igu ien te , un a u m e n t o de la in tens idad 
de capi ta l . F ina lmente , el c r e c i m i e n t o de la in tens idad de capital ge
nera un c r e c i m i e n t o en la p r o d u c t i v i d a d del t r aba jo (panel i n f e r i o r 
d e r e c h o de la Figura 2.5) que , c o n t r a r i a m e n t e a lo que cabe espe
rar , n o hace c r e c e r la r en ta labora l en p r o p o r c i ó n . Esta pauta de 
d e s a r r o l l o co inc ide , p rec i samen te , c o n el « m o d e l o E u r o p e o » que 
acabamos de m e n c i o n a r . El p r o d u c t o de estos m o v i m i e n t o s tan 
senci l los genera una r e d u c c i ó n de la r en ta labora l r espec to a la 
ren ta de capi ta l . 

El c r e c i m i e n t o en el p r e c i o re la t i vo del t r aba jo , w/r, es a t r i bu ib le a 
mú l t ip les f ac to res que n o se pueden exam ina r aquí c o n el deta l le 
a p r o p i a d o . Sin e m b a r g o , n o se nos deb ie ra o l v ida r que lo que ha 
c r e c i d o n o t a b l e m e n t e en las ú l t imas dos décadas es el cos te de una 
un idad de t r aba jo y que es to n o co inc ide , en genera l , c o n el salar io 
n e t o de los t r aba jado res ya que inc luye las co t izac iones sociales y 
los impues tos s o b r e la r en ta de la personas físicas. Esta obse rva 
c ión impl ica, t a m b i é n , que la subida en la tasa de sus t i tuc ión «efec
t iva» (es dec i r , el coc ien te e n t r e pens iones netas y salar ios ne tos ) 
pod r ía ser m a y o r de la que h e m o s m e d i d o c o n p / w y r e p o r t a d o en 
el panel s u p e r i o r i zqu i e rdo de la Figura 2.6. 

De f i namos , en consecuenc ia , la r en ta med ia labora l después de i m 
pues tos y de c o n t r i b u c i o n e s a la Segur idad Social y las pens iones 
después de impues tos s o b r e la ren ta c o m o , respec t i vamen te , 

Wn = W( I - a ) ( I - Tw); Pn = P( I " Xp). 

D o n d e o es el t i p o m e d i o de co t i zac ión a la Segur idad Social, i w es 
el i m p u e s t o m e d i o s o b r e la r en ta labora l y i p es el i m p u e s t o m e d i o 
s o b r e las pens iones. Esto nos p e r m i t e sacar a la luz una tasa de sus
t i t u c i ó n efect iva, p n / w n , que es m u c h o más aprop iada que la an te 
r i o r a m e d i r la gene ros idad m o n e t a r i a del s is tema español de la SS. 

P . = P n . . i Z L L . ( | _ a ) (2.5) 
w w n l - x p 

La d e s c o m p o s i c i ó n (2.5) del coc i en te p / w se p resen ta en los pane
les s u p e r i o r d e r e c h o (pn/wn), i n f e r i o r i zqu ie rdo ( I - o ) , e i n f e r i o r 
d e r e c h o [ ( I - Xw)/( I - Xp)] de la Figura 2.6. El mensaje es t a m b i é n 
en este caso m u y t r a n s p a r e n t e : 

II) La tasa de sustitución neta de impuestos (CS + IRPF) ha crecido de 
manera substancial, alrededor del 18,9 %, a lo largo del período 
1985-1997 . Esto es debido a un crecimiento del 8 % en la tasa de 
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sustitución bruta, una subida en la carga social del 5 , 9 % y una subi
da del 5 % en la carga relativa de IRPF soportada por los salarios. 

Sean (p/yjss y (ply)?? los va lo res de p/y r espec t i vamen te en 1985 y 
1997. D e f i n i m o s c o n : 

V y ) 8 
g r = i o g 

. (p / 7)97 

y c o n g* ¡ = I 4 las respect ivas tasas de var iac ión logar í tm ica en el 
m i s m o p e r í o d o , de los c u a t r o coc ien tes en los que h e m o s d e s c o m 
pues to p / y , d o n d e el índice I se re f ie re a ( w L ) / ( r K + w L ) , el 2 a 
p n / v / n , el 3 a ( I - Xw)/( l - Tp) y el 4 a ( I - a ) . Las iden t idades 

p w L pn 
( l - a ) (2.6) 

y r K + w L w n l - t p 

en cada año imp l ican que 

gr (1,21) = g1 ( -6 ,64 ) + g2 (18,87) + g3 ( -5 ,09 ) + g4 ( -5 ,93 ) (2.7) 

Los n ú m e r o s e n t r e paréntes is en la ecuac ión (2.7) ind ican los va lo 
res h i s tó r i cos de cada una de las tasas de va r iac ión . 

Esto nos p e r m i t e sacar conc lus iones bastante precisas s o b r e la 
evo luc i ón de la c o m p o n e n t e de p rec ios del coc i en te P/PIB. 

III) Las pensiones medias brutas no han crecido más que la productivi
dad del trabajo (1,21 % e n 1 9 8 5 - 1 9 9 7 y - 4 , 5 6 en 1981 -1997 ) ; ta l 
y como ya habíamos señalado; por contra, las pensiones netas sí han 
crecido un 1 8 , 9 % más que los salarios netos. Esto se debe a una re
ducción del 6 , 6 % en la part icipación de la renta laboral en la renta 
nacional y a una subida de la carga fiscal (5 %) y de cotizaciones so
ciales ( 6 % ) soportadas por la renta laboral. 

2 . 1 . 2 . E v o l u c i ó n e n e l n ú m e r o d e p e n s i o n e s y 
e m p l e a d o s 

V o l v a m o s a h o r a al c o c i e n t e e n t r e n ú m e r o de pens iones y n ú m e r o 
de emp leados Np /L , cuya evo luc i ón t e m p o r a l h e m o s r e p o r t a d o en 
la Figura 2.4 y que , c o m o h e m o s m e n c i o n a d o , c rece un 46 ,6 % e n 
t r e 1981 y 1997 (un 22,2 % e n t r e 1985 y 1997). T a m b i é n aquí 
i n t e n t a r e m o s una d e s c o m p o s i c i ó n en fac to res más e lementa les . En 
par t i cu la r , nos in teresa d is t ingu i r e n t r e el i m p a c t o que han t e n i 
d o los factores puramente demográf icos y el impacto que han ten ido 
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los camb ios en el m e r c a d o del t r aba jo y en las pautas de o f e r t a la
bo ra l de los Ind iv iduos. 

I n t r o d u c i m o s unos cuan tos s ímbo los adic ionales. N j es el n ú m e r o 
de pens iones de jub i l ac ión , M e o el n ú m e r o de ind iv iduos en edad 
m ín ima pens ionab le según la legislación española (es dec i r , con 
edad igual o s u p e r i o r a los 60 años) , N es la pob lac ión en edad la
bo ra l ( e n t r e 16 y 65 años de edad) . 

ND ND NT N 

N i N60 N L 
(2.8) 

Los c u a t r o coc ien tes que d e s c o m p o n e n Np /L en (2.8) se r e p r e s e n 
t an , en el m i s m o o r d e n , en la Figura 2.7. 

F I G U R A 2 .7 
D e s c o m p o s i c i ó n d e l a t a s a d e d e p e n d e n c i a : 1 9 8 1 - 1 9 9 7 

Pensiones / pensionistas jubilación Pensiones jub. / población 

1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

Población +60 / población +16 

1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

Población + 1 6 / empleo s e c t o r privado 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

El c o c i e n t e e n t r e el n ú m e r o t o t a l de pens iones y pens iones de j u b i 
lac ión es ya s u p e r i o r a 2 en 1980 y sube ráp i damen te hasta la se
gunda m i t a d de los años o c h e n t a , para bajar l i ge ramen te hasta un 
v a l o r de 2,1 en 1997. El n ú m e r o de pens iones de jub i lac ión (en el 
s is tema de la Segur idad Social) en p r o p o r c i ó n a los ind iv iduos c o n 
edad igual o m a y o r a los 6 0 años, que es cons tan te en el i n te rva lo 
de t i e m p o 1980-85, sube m u y ráp idamen te en la segunda m i t a d de 
los años o c h e n t a (es dec i r , después de la r e f o r m a de 1985, lo que 
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ayuda a exp l i ca r la i nve rs ión de tendenc ia del coc i en te a n t e r i o r ) , 
a lcanzando va lo res e n t r e 39 y 4 0 % en los ú l t i m o s años. La c o n t r i 
buc ión de los f ac to res p u r a m e n t e demográ f i cos se recoge en el pa
nel i n f e r i o r i z q u i e r d o de la Figura 2.7, que ref le ja una subida m o n ó 
t o n a de la f r acc i ón de ind iv iduos mayo res de 60 años s o b r e la p o 
b lac ión en edad labora l desde un 22 % hasta un 26 %. F ina lmente , el 
panel i n f e r i o r d e r e c h o de la Figura 2.7 i lus t ra o t r o c a m b i o m u y i m 
p o r t a n t e , re la t i vo , esta vez, al f u n c i o n a m i e n t o del m e r c a d o labora l 
español en los ú l t i m o s 20 años. El coc i en te e n t r e pob lac ión de 
edad s u p e r i o r a los 16 años y ocupados en el s e c t o r p r i v ado de la 
e c o n o m í a sube desde 2,5 hasta casi 3,0. D i c h o de o t r a manera , el 
po r cen ta j e de o c u p a d o s s o b r e la pob lac ión en edad labora l se r e 
duce sus tanc ia lmente en el p e r í o d o a e x a m e n . La Figura 2 .7 sugie
re , en tonces , que la c o m p o n e n t e demográ f i ca ha t e n i d o , sin duda , 
c ie r ta i m p o r t a n c i a en el f u e r t e c r e c i m i e n t o del coc i en te e n t r e p e n 
s iones y emp leados . A l m i s m o t i e m p o , o t r a s c o m p o n e n t e s endóge
nas al s is tema de la SS y, p o r ende , al f u n c i o n a m i e n t o del m e r c a d o 
labora l parecen haber jugado un papel de igual o de m a y o r re levan
cia: han c r e c i d o los jub i lados en la pob lac ión m a y o r de 60 años ( o 
sea, se ha r e d u c i d o la o f e r t a labora l en este g r u p o de edad) y han 
bajado rad i ca lmen te los emp leados en la pob lac ión en edad labora l . 
Este c a m b i o en el n ivel de e m p l e o de los m a y o r e s de 16 años es de 
radical impo r t anc i a . L o p o d e m o s d e s c o m p o n e r un p o c o más esc r i 
b i e n d o N / L c o m o 

N L + U + N A L + U N A L + U /t TWjl , ^ 
— = = + = ( 1 + I ) ( 1 + u) (2.9) 
L L L L + U L 

d o n d e I = N A / ( L + U ) r ep resen ta el c o c i e n t e e n t r e no ac t ivos y ac
t i vos en la pob lac ión c o n más de 16 años, y u = U/L es el c o c i e n t e 
e n t r e parados y emp leados en la m isma pob lac ión . La Figura 2.8 r e 
p o r t a en su panel i z q u i e r d o la e v o l u c i ó n del coc i en te (1 + I) y en su 
panel d e r e c h o la e v o l u c i ó n de (1 + u) . A m b a s nos c o n f i r m a n he
chos b ien c o n o c i d o s : m i e n t r a s que la tasa de act iv idad de los m a y o 
res de 16 años (aunque f l uc tuan te , re f le jo de una i m p o r t a n t e c o m 
p o n e n t e cíclica) n o ha su f r i do camb ios sustanciales, la tasa de p a r o 
se ha i n c r e m e n t a d o d r a m á t i c a m e n t e . 

Rep i t i endo lo que ya h e m o s h e c h o para gr en la ecuac ión (2 .7) , para 
la var iac ión logar í tm ica de la tasa de dependenc ia Np /L , que ind ica
m o s c o n g^, en el p e r í o d o I 9 8 I - 9 7 o b t e n e m o s : 

gd (46 ,41) = g 5 ( 4 , 9 3 ) + g6 ( 6 , 2 0 ) + q \ 0 ) 
+ g7 (19,3) + g8 ( - 3 , 2 3 ) + g 9 ( 19,41) ^ ' ^ 

d o n d e los índices 5,..., 9 se re f i e ren , en el m i s m o o r d e n , a N p / N j 
(5) , N j /N6o (6 ) , N 6 o / N (7 ) , (1 + I ) (8) y (1 + u) (9 ) . 
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F I G U R A 2.8 
E v o l u c i ó n d e l as t a s a s d e p a r t i c i p a c i ó n y d e p a r o : 
1 9 8 1 - 1 9 9 7 

I + ( inactivos/activos) I + tasa de paro 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo Per íodo 

D e igual manera , en el p e r í o d o 1985-97 o b t e n e m o s : 

gd ( 2 2 , 2 7 ) - g 5 - ( 2 , 5 0 ) + g-6 (6,78) + 

+ g 7 ( l 4 , 5 5 ) + g 8 ( - 4 , 8 ) + g 9 ( 8 . 2 2 ) 

i; 

En suma, lo que acabamos de a p r e n d e r s o b r e los d e t e r m i n a n t e s 
h i s tó r i cos de la e v o l u c i ó n de la tasa de dependenc ia se puede resu 
m i r c o m o sigue: 

IV) La tasa de dependencia ha crecido dramát icamente en los últ imos 
veinte años. La subida más fuerte en el número tota l de pensiones 
ocurre en la pr imera m i tad de los años ochenta y se concentra en 
pensiones distintas a las de jubi lación (más exactamente, se disparan 
las pensiones de invalidez concedidas para «hacer frente» a la crisis 
industrial del periodo). Después de 1985, el r i tmo de crecimiento de 
la tasa de dependencia, aún muy alto, se reduce sustandalmente. El 
crecimiento post -1985, a diferencia del período inmediatamente an
terior, conlleva una fuerte subida en el número de pensiones de jub i 
lación. Las pensiones de jubi lación crecen por dos razones: la pr ime
ra es el cambio demográfico, la segunda una fuerte reducción en la 
part icipación laboral de los ciudadanos mayores de sesento años. A 
estos dos factores, que afectan al numerador de la tasa de depen
dencia, cabe añadir la fuerte subida en la tasa de paro de las perso
nas entre / 6 y 6 0 años que, en consecuendo, reduce el denominador 
de la misma. Conjuntamente, los últ imos dos factores contribuyen 
bastante más que el cambio demográfico al empeoramiento de la 
tasa de dependencia. 
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2 . 2 . Comportamiento desagregado del gasto en 
pensiones 

El s is tema de la Segur idad Social española, cuya e s t r u c t u r a exp l i ca
mos c o n más deta l le en el Cap í tu lo 5, p r o p o r c i o n a c inco t i pos de 
pens iones con t r i bu t i vas : jub i lac ión , inval idez, v i udedad , en f a v o r de 
huér fanos y en f avo r de fami l iares. La Tabla 2.1 m u e s t r a la tasa de 
c r e c i m i e n t o del gasto en cada u n o de estos c inco g r u p o s en el 
t r a n s c u r s o de los ú l t imos 18 años, r epa r t i dos en t r e s qu inquen ios , 
1981-85, 1986-1990 y 1991-95 y, f i na lmen te , 1996-99 (ún i camen te 
de e n e r o a j u n i o en el caso de este ú l t i m o año) . 

T A B L A 2.1 
C r e c i m i e n t o a n u a l d e l g a s t o r e a l e n p e n s i o n e s , n ú m e r o 
d e p e n s i o n e s y p e n s i ó n m e d i a r e a l ( a p r e c i o s d e 1 9 9 2 ) , 
1 9 8 0 - 1 9 9 9 

Jubilación . 

Inval idez. . 

V iudedad . 

O r f a n d a d . 

F a v o r fam. 

T O T A L 

G a s t o en pensiones 

81-85 86-90 91-95 96-99 

5,3 

9,3 

4,6 

3,2 

4,9 

5,3 

5,8 

3,8 

6,4 

1,4 

6,7 

9,7 

- 1 0 , 9 

3,4 

4 ,5 

2,6 

3,6 

81-85 86-90 91-95 96-99 

2,4 

7,3 

4,7 

2,5 

3,7 

4,2 

3,1 
1,3 
3,3 
0,7 

10,9 

8,4 

- 1 3 , 5 

2,0 

9,1 

1,6 

Pensión m e d i a 

81-85 86-90 91-95 96-99 

1,8 

1,3 

- 0 , 9 

0,3 

-1,1 

1,1 

1,3 
3,6 
1,3 

- 4 , 0 
0,9 

1,7 

FUENTE: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1999). 
Notas: Las pensiones de invalidez para mayores de 65 años a partir de 1998 pasan a ser considera
das de jubilación. El gasto en pensiones de 1999 está referido al período enero-junio. 

En el c o n j u n t o de es tos años la tasa med ia anual de c r e c i m i e n t o del 
gasto t o t a l en pens iones se si tuaba p o r enc ima del 5 % en t é r m i n o s 
reales. Ta l y c o m o ya h e m o s m e n c i o n a d o , el q u i n q u e n i o 1981-85 
se carac te r i za p o r una f u e r t e subida en el n ú m e r o de pens iones y 
un c r e c i m i e n t o m o d e r a d o en sus cuantías. Esta d e s c o m p o s i c i ó n se 
inv ie r te después de 1985: se reduce la tasa de c r e c i m i e n t o del n ú 
m e r o de pens iones y a u m e n t a la tasa de c r e c i m i e n t o de la pens ión 
med ia . V e a m o s a h o r a c o n más deta l le la evo luc i ón de estas dos 
c o m p o n e n t e s del gasto t o t a l . 

Respec to al p r i m e r f a c t o r m e n c i o n a d o ( n ú m e r o de pens iones c o n 
cedidas) cabe reseñar que , a f inal de 1998, el n ú m e r o t o t a l de p e n 
s iones con t r i bu t i vas era de 7.410,7 mi les de a c u e r d o a los da tos 
of iciales de la A d m i n i s t r a c i ó n de la SS, de las cuales 4 .400,9 mi les 
(de 81 .490 ptas. /mes de media) c o r r e s p o n d e n a pens iones de j ub i 
lac ión ( inc luyéndose ya en éstas a las de inval idez para m a y o r e s de 
65 años) , 8 0 4 mi les (de 81 .100 ptas. /mes) a inval idez en genera l , 
1.936,7 mi les (de 50 .900 ptas. /mes) a v i udedad , 222 ,7 mi les (de 
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30.820 ptas. /mes) a huér fanos y 4 6 mi les (de 37 .040 ptas. /mes) en 
f a v o r de o t r o s fami l iares. En la m isma fecha de re fe renc ia , el n ú m e 
r o t o t a l de pens iones n o con t r i bu t i vas e ra igual a 425 ,4 mi les (de 
35 .580 p tas . /mes) , de las cuales 213,4 mi les e ran de jub i lac ión y 
212 ,0 mi les de inval idez. La Figura 2.9 r e p o r t a los detal les de la ev o 
luc ión del n ú m e r o de pens iones , para cada g r u p o , en el i n te rva lo 
1981 - 1 9 9 8 . La Figura 2 .10 hace lo m i s m o para las pens iones m e 
dias, en pesetas de 1994. 

F I G U R A 2 .9 
M i l e s d e p e n s i o n e s - e n e s c a l a l o g a r í t m i c a - s e g ú n 
p r o g r a m a . 1 9 8 1 - 1 9 9 8 

- En favor familiares Jubilación 

+ Viudedad 

5000 -

2000 -

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

F I G U R A 2 .10 
P e n s i ó n r e a l m e d i a s e g ú n p r o g r a m a . 1 9 8 1 - 1 9 9 8 

En favor familiares - Jubilación 

+ Viudedad 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo 

A n a l i c e m o s , en p r i m e r lugar, a la c o m p o n e n t e demográ f i ca . La Fi
guro 2. / / p resen ta la c o m p o s i c i ó n según c u a t r o g r u p o s de edad 
(16 -24 , 25 -54 , 5 5 - 6 4 , 6 5 + ) de la pob lac ión en edad de t raba ja r (de 
16 o más años) en el p e r í o d o 1977-1998. La f r acc ión de pob lac ión 
e n t r e 16-24 a lcanzó un m á x i m o en 1982. D e s d e en tonces , ha 
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F I G U R A 2.11 
T e n d e n c i a s d e l a p o b l a c i ó n e n e d a d d e t r a b a j a r . 
1 9 7 7 - 1 9 9 8 

.1 -

o 6-24 25-54 

1977 
i r 

1980 1983 1986 1989 
r 

1992 1995 1998 

d e c r e c i d o c o n t i n u a m e n t e c o m o consecuenc ia de la brusca caída 
de la nata l idad e x p e r i m e n t a d a desde el p r i nc i p i o de los años 
ochen ta . El g r u p o de 2 5 - 5 4 d e c r e c i ó hasta 1988, para p o s t e r i o r 
m e n t e c r e c e r c o m o consecuenc ia de la en t rada en este t r a m o de 
edad de los nac idos en la década de los 60 , c o n o c i d o s c o m o gene
rac ión del baby boom. El g r u p o de 55 -64 c r e c i ó hasta 1989, para 
p o s t e r i o r m e n t e d e c r e c e r c o n t i n u a m e n t e . F ina lmente , el g r u p o de 
m a y o r e s de 65 se ha i n c r e m e n t a d o c o n t i n u a m e n t e , aunque a una 
tasa dec rec i en te . Es pos ib le u t i l i zar la i n f o r m a c i ó n c o n t e n i d a en la 
Figura 2 .11 para p r o y e c t a r , a t ravés de s imulac iones numér i cas , la 
e s t r u c t u r a de la pob lac i ón española en los p r ó x i m o s 30 o 50 años. 
Fernández C o r d ó n (1996 ) c o n t i e n e y d iscu te de mane ra exhaus t i 
va los resu l tados de una s imu lac ión de este t i p o . Estas p r o y e c c i o 
nes, que co inc iden f u n d a m e n t a l m e n t e c o n las «of ic ia les» c o n t e n i 
das en Eu ros ta t ( 1 9 9 5 ) , p r e v é n un e m p e o r a m i e n t o p r o g r e s i v o , y 
a p a r e n t e m e n t e inev i tab le , de la e s t r u c t u r a p o r edades de la pob la 
c ión española hasta med iados del p r ó x i m o siglo. N o t e n e m o s n in 
guna razón específ ica para p r o p o n e r aquí unas p r o y e c c i o n e s d i s t i n 
tas de las menc ionadas . T a m p o c o parece a p r o p i a d o v o l v e r a r e p e 
t i r en este v o l u m e n resu l tados que son fác i lmen te accesibles al 
l e c t o r i n te resado . En n u e s t r o es tud io , t o m a r e m o s en tonces c o m o 
p u n t o de re fe renc ia las p r o y e c c i o n e s demográ f icas de Fernández 
C o r d ó n (1996) y Eu ros ta t ( 1995 ) . D e h e c h o , u t i l i za remos estas ú l -
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t imas (en aras de m a n t e n e r una c ie r ta n o c i ó n de h o m o g e n e i d a d en 
la c o m p a r a c i ó n c o n o t r o s países e u r o p e o s ) en las s imulac iones que 
p resen tamos en la secc ión 2.3 y en el Cap í t u l o 4 . A c a b a m o s c o n 
dos observac iones , que r e c o m i e n d a n una f u e r t e cautela en la u t i l i 
zac ión de p royecc i ones demográf icas a largo plazo. Son t r e s los 
fac to res que , al f inal , d e t e r m i n a n la e s t r u c t u r a de la pob lac ión p o r 
g r u p o s de edad: la tasa de nata l idad, la esperanza de v ida y los f lu jos 
m i g r a t o r i o s . D i s c u t i m o s es tos ú l t imos en o t r a pa r te de es te capí
t u l o . En los ú l t imos cua ren ta y c inco años, la esperanza de v ida en 
el m o m e n t o de nacer se ha i n c r e m e n t a d o en algo más de 15,2 
años, desde 62,0 años en 1950 hasta 77,2 en 1995, s iendo el i nc re 
m e n t o m a y o r para las mu je res (16,9) que para los h o m b r e s (13,5) . 

En m a y o r deta l le , la esperanza de v ida al nac im ien to o b t e n i d a para 
el año 1995 es de 73,2 años para los va rones y de 81,2 para las m u 
je res . En t re 1995 y el 2005 se supone una paulat ina m e j o r a de las 
tasas de m o r t a l i d a d más desfavorables, p reveyéndose para el año 
2005 una esperanza de v ida en el m o m e n t o de nacer de 74,8 y 82,5 
años para va rones y para mu je res , respec t i vamen te . La c o n t i n u a 
c ión , c o n mucha menos in tens idad, de las tendenc ias establecidas 
en años a n t e r i o r e s impl ica 76,0 y 83,7 años de esperanza de v ida al 
nacer en el año 2020 . 

En este m o m e n t o España t i ene la esperanza de v ida más alta e n t r e 
los países de la U n i ó n Europea y es segunda, so lamen te p o r de t rás 
de Japón, a nivel mund ia l . Es pos ib le que los p rog resos m é d i c o - c i e n 
t í f icos p e r m i t a n , en los p r ó x i m o s c incuenta años, una subida u l te 
r i o r en la esperanza de v ida, c o m p a r a b l e a la que hemos e x p e r i m e n 
t a d o en los ú l t i m o s cuaren ta años. Po r o t r o lado, es p e r f e c t a m e n t e 
pos ib le y razonab le que se e x p e r i m e n t e un es tancamien to en el 
c r e c i m i e n t o de la esperanza de vida. Países m u c h o más r i cos que 
España y c o n gastos en sanidad, en t a n t o p o r c i en to del PIB, que d o 
blan el n u e s t r o , n o han man i fes tado subidas i m p o r t a n t e s en la espe
ranza de v ida en los ú l t i m o s d iez o qu ince años. Resulta en tonces 
razonab le espe ra r una subida m u c h o más lenta, o aun constanc ia , 
en la esperanza de v ida para las p r ó x i m a s 3 o 4 décadas. 

U n r a z o n a m i e n t o pa rec ido se puede apl icar a la tasa de nata l idad. 
Su d ramát i ca caída se debe más a un «e fec to t rans lac ión» que a una 
r e d u c c i ó n p e r m a n e n t e en el n ú m e r o de hi jos p o r m u j e r a los n ive
les obse rvados en las ú l t imas dos décadas ( a l r e d e d o r de 1,5 o 1,4 
hi jos p o r m u j e r ) . Lo que ha o c u r r i d o es bastante senci l lo : la edad 
med ia de r e p r o d u c c i ó n de las mu je res se ha re t rasado en mane ra 
sustancial . Este f e n ó m e n o , c o m ú n a t o d o s los países desar ro l l ados , 
todav ía no ha c u m p l i d o su c u r s o en España, ya que (véase el Capí 
t u l o 3) la pa r t i c ipac ión labora l de las mu je res españolas sigue s ien
d o m u y i n fe r i o r a la med ia de la UE. Po r o t r o lado, la exper ienc ia 
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de o t r o s países desa r ro l l ados (Estados U n i d o s , Suecia, Ing la ter ra , 
A leman ia , e tc . ) y que e x p e r i m e n t a r o n este e fec to de t ras lac ión 
t e m p o r a l unas décadas antes que n o s o t r o s , enseña que , una vez 
comp le tada la t r a n s i c i ó n , las tasas de natal idad vue lven a sub i r . 
A n t e la exper ienc ia de o t r o s países y los da tos españoles, pa rece 
p e r f e c t a m e n t e razonab le espera r una vue l ta a va lo res de « n u e v o 
es tado es tac iona r i o» (en el n ú m e r o de h i jos p o r cada m u j e r ) en el 
i n te rva lo [2 , 2 ,5 ] . Muchas p royecc i ones demográ f icas no t o m a n en 
cuenta , o lo hacen só lo pa rc ia lmen te , esta p robab le i nve rs ión en 
las tasas de nata l idad. Este h e c h o n o afecta a las p royecc i ones para 
los p r ó x i m o s 10, 20 o hasta 30 años, p e r o causa i m p o r t a n t e s d i fe 
rencias para plazos más largos. 

D e s d e el p u n t o de v ista de n u e s t r o es tud io , la i m p o r t a n c i a de una 
vue l ta a va lo res más a l tos de la tasa de natal idad está re lac ionada 
c o n la ve loc idad de t r ans i c i ón a un nuevo es tado es tac ionar io . U n a 
t r ans i c i ón m u y lenta t e n d e r í a a gene ra r una r e d u c c i ó n en la tasa de 
natal idad p o r p e r í o d o s de t i e m p o más largos, además de una f u e r t e 
i n c e r t i d u m b r e s o b r e su e v o l u c i ó n f u tu ra . En la med ida en la que 
este camb io en las pautas de r e p r o d u c c i ó n está, f u n d a m e n t a l m e n 
t e , re lac ionado c o n la en t rada de las mu je res en el m e r c a d o labora l 
parece razonab le augura r que ta l en t rada se cump la en un p lazo de 
t i e m p o lo más r á p i d o pos ib le . V o l v e r e m o s , con más deta l le , s o b r e 
este asun to en los Cap í tu los 3 y 4 . 

F ina lmente , el e x a m e n de la Tabla 2.1 sugiere o t r o aspec to i n t e r e 
sante. C o n la i m p o r t a n t e e x c e p c i ó n de los ú l t i m o s t r e s años, a lo 
largo de las dos décadas allí cons ideradas las tasas de c r e c i m i e n t o 
de los c inco t i p o s de pens iones son , en p r o m e d i o , las mismas. Este 
h e c h o se c o n f i r m a en la Figura 2.12, en la que m o s t r a m o s la e v o l u 
c ión t e m p o r a l , en el p e r í o d o 1981-98, de la c o m p o s i c i ó n p o r t i p o s 
del t o t a l de pens iones de la SS. Es razonab le esperar que el enve je 
c i m i e n t o de la pob lac i ón , pueda gene ra r un c r e c i m i e n t o del n ú m e 
r o de pens iones de jub i lac ión y, d e p e n d i e n d o de los camb ios en la 
esperanza de v ida de los dos sexos , de v iudedad . M u c h o m e n o s ra 
zonab le es que el e n v e j e c i m i e n t o de la pob lac ión haga sub i r , en el 
m i s m o po rcen ta j e , el n ú m e r o de pens iones de inval idez y, aún m e 
nos, que t a m b i é n suba el n ú m e r o de pens iones de o r fandad y en fa
v o r de o t r o s fami l ia res. Pe ro es to es, c o n l igeros mat ices , lo que ha 
o c u r r i d o , ya que la c o m p o s i c i ó n p o r c e n t u a l p o r t i p o s del t o t a l de 
pens iones ha camb iado m u y p o c o en dos décadas. Esta obse rva 
c ión n o es s ino una c o n f i r m a c i ó n de que , además de la demogra f ía , 
o t r o s fac to res c o n c u r r e n a la h o r a de exp l i ca r el c r e c i m i e n t o en el 
n ú m e r o de pens iones de la SS. 

C o n respec to al segundo f a c t o r m e n c i o n a d o (el nivel real de la 
pens ión med ia en cada p r o g r a m a ) , m o s t r a m o s en la F;guro 2 .10 las 
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F I G U R A 2 . 1 2 
F r a c c i ó n d e l t o t a l d e p e n s i o n e s s e g ú n e l p r o g r a m a . 
1 9 8 1 - 1 9 9 8 

Jubilación 
Viudedad 

o Invalidez 
» Resto 

.6 -

.4 -

0 -

1980 1983 1986 1989 
Período 

1992 1995 1998 

series t e m p o r a l e s re levantes . El mensaje es bastante c la ro : sube el 
va lo r real de las pens iones de jub i lac ión , inval idez y v iudedad , que 
son los t r e s p rog ramas cuan t i t a t i vamen te más i m p o r t a n t e s . Bajan, 
p o r o t r o lado, las pens iones reales conced idas a los huér fanos y a 
favo r de o t r o s fami l iares. La subida en el nivel real de las pens iones 
medias es m u y i m p o r t a n t e : e n t r e un 25 y un 4 0 % en ve in te años. 
C l a r a m e n t e este r i t m o n o es sos ten ib le , en el largo y aun en el m e 
d io p lazo. Una p o r c i ó n de esta subida es deb ida a un p u r o « e f e c t o 
de cosechas»: las pens iones más rec ien tes son más altas en t é r m i 
nos reales p o r q u e los nuevos jub i lados han c o n t r i b u i d o un n ú m e r o 
m a y o r de años al s is tema de la SS y rec iben un po rcen ta je m u c h o 
m a y o r de su salar io en f o r m a de pens iones. Este f a c t o r de c rec i 
m i e n t o de las pens iones medias acabará p r o n t o una vez que el sis
t e m a l legue a su «es tado es tac iona r io» , aunque n o es el ún i co fac
t o r de t rás de la subida en las pens iones medias reales. Hay t a m b i é n 
un « e f e c t o generos idad» , con mo t i vac iones p u r a m e n t e po l í t i 
co -e lec to ra les , que nos parece m u c h o más difíci l de just i f icar . N o s 
r e f e r i m o s aquí a la pe r i ód i ca p red i spos i c ión de po l í t i cos y l íderes 
de las organ izac iones sindicales de t ras ladar a las pens iones ya ex is 
t en tes las ganancias reales de p r o d u c t i v i d a d perc ib idas p o r los sala
r ios c o r r i e n t e s . Ta l f o r m a de «generos idad» no es, c o m o m o s t r a 
mos en el C a p í t u l o 4 , una par t i cu la r idad española ya que es pos ib le 
d o c u m e n t a r l a en casi t o d o s los países de la UE. C o m o t a m b i é n 
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m o s t r a m o s en el m i s m o C a p í t u l o , d icha «generos idad» c o n s t i t u y e 
u n o de los m a y o r e s pe l igros para la v iabi l idad f inanc iera a largo pla
zo de los s istemas Eu ropeos de Segur idad Social. 

2.3. Perspectivas futuras del gasto en pensiones 

El c o n j u n t o de da tos que acabamos de i lus t ra r sug iere , c o m o p r i 
m e r a h ipótes is , que las d i f icu l tades f inancieras del s is tema de SS d e 
v ienen de t r e s fuentes . Po r un lado, el g ran c r e c i m i e n t o en el n ú 
m e r o de pens iones conced idas . Tal y c o m o se i lus t ra en el C a p í t u 
lo 3, este f e n ó m e n o a r ranca de 1972, cuando se p r o d u j o una 
e x t e n s i ó n de la c o b e r t u r a de las pens iones a g r u p o s sociales que 
no habían o , en t o d o caso, habían co t i zado p o c o . A este e m p u j ó n 
inicial se han v e n i d o s u m a n d o los camb ios en la e s t r u c t u r a p o r 
edades de la pob lac ión y varias ex tens iones legislativas o admin is 
t ra t i vas del d e r e c h o a la pens ión , aun sea esta m ín ima o n o - c o n t r i 
but iva . La segunda causa se encuen t ra en el escaso c r e c i m i e n t o del 
n ú m e r o de c o n t r i b u y e n t e s . Esto es d e b i d o a dos d e t e r m i n a n t e s . 
Por un lado el e m p e o r a m i e n t o del m e r c a d o de t r aba jo español 
desde el f inal de los años setenta . Los da tos de los ú l t imos dos 
años y m e d i o sug ieren la pos ib i l idad de una invers ión de d icha t e n 
dencia. Esto n o es impos ib le y, si acabara c o n v i r t i é n d o s e en p e r m a 
nen te , pod r ía , c o m o las s imulac iones de este cap í tu lo m u e s t r a n , 
c o n t r i b u i r de mane ra i m p o r t a n t e a la v iabi l idad a largo p lazo del 
s is tema español de la SS. Todav ía , la ev idencia d i spon ib le n o es lo 
su f i c i en temen te c o n c l u y e n t e al o b j e t o de o b t e n e r una conc lus i ón 
f i r m e en este sen t i do . A d e m á s , los da tos n o indican n ingún c a m b i o 
en la t endenc ia al r e c o r t e de las car re ras p ro fes iona les de n u m e r o 
sos ind iv iduos , que afecta negat ivamente a la tasa de c r e c i m i e n t o 
del n ú m e r o de c o n t r i b u y e n t e s y que , además, i n c r e m e n t a el gasto 
en pens iones d e b i d o al avance de la edad de jub i lac ión . En este es
t u d i o a r g u m e n t a m o s que el r e c o r t e de las ca r re ras p ro fes iona les 
puede ser c o n s i d e r a d o c o m o una consecuenc ia de la con f i gu rac ión 
del s is tema de la SS. En par t i cu la r m o s t r a m o s que la legislación es
pañola genera f ue r tes incen t i vos al r e t i r o an t i c ipado para n u m e r o 
sos ind iv iduos y los t raba jado res españoles, n a t u r a l m e n t e , lo l levan 
a cabo. F ina lmente , el t e r c e r f a c t o r dev iene de la generos idad c r e 
c ien te del s is tema de la SS en t é r m i n o s de pens iones medias. Esta 
gene ros idad se mani f iesta a t ravés de c o n t i n u o s ajustes al alza en el 
va lo r real de las pens iones ex is ten tes y, en par t i cu la r , en f ue r tes 
subidas en el v a l o r real de las pens iones mín imas, un h e c h o que d o 
c u m e n t a m o s c o n deta l le más adelante. 

Estas t r e s causas se pueden r e s u m i r d i c iendo que las raíces de los 
p r o b l e m a s de la SS española están en el f u n c i o n a m i e n t o del m e r c a 
d o de t r aba jo españo l . La escasa generac ión de pues tos de t r a b a j o 
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y la dec rec i en te pa r t i c ipac ión labora l de los ind iv iduos de edades 
supe r i o res a los 55 r e t r a e n c o n t r i b u c i o n e s al s is tema y, al m i s m o 
t i e m p o , a u m e n t a n sus cargas f inancieras fu tu ras . El d iseño del s is te
ma y los incen t i vos a la pa r t i c ipac ión labora l que éste genera , son 
fac to res d e t e r m i n a n t e s de dichas pautas. Los capí tu los cen t ra les de 
este v o l u m e n d o c u m e n t a n y cali f ican esta a f i rmac ión . 

M e r e c e la pena, en este p u n t o , p lantearse si, a p a r t i r de la s i tuac ión 
ac tua l , ex is ten camb ios razonables de las tasas de par t i c ipac ión la
bo ra l y de p a r o que c o m p e n s e n el e fec to del c a m b i o d e m o g r á f i c o . 
A c a b a m o s este capí tu lo hac iendo e x a c t a m e n t e es to . Empezamos 
es tud iando cuáles son las consecuenc ias, en t é r m i n o s de carga f i 
nanc iera del s is tema de la SS en re lac ión al PIB, de l m a n t e n i m i e n t o 
para los p r ó x i m o s c incuen ta años de las pautas de c o m p o r t a m i e n 
t o actuales, para p rosegu i r m o d i f i c a n d o estas pautas de c o m p o r t a 
m i e n t o en var ias d imens iones , c o n s t r u y e n d o así var ios «escena
r i os» a l te rna t i vos . Estos escenar ios a l te rna t i vos nos parecen razo 
nables, en el s e n t i d o de que ex is ten medidas de po l í t ica e c o n ó m i c a 
y social que pod r ían ser adoptadas para l levar los a cabo . El i m p a c t o 
de es tos escenar ios a l te rna t i vos s o b r e el gasto en pens iones se 
cuant i f ica al f inal izar el cap í tu lo . 

2 . 3 . 1 . E l f u t u r o d e l s i s t e m a a c t u a l : s i m u l a c i ó n d e l o s 
c a s o s b a s e s 

N u e s t r a s s imulac iones ut i l izan todas la s iguiente d e s c o m p o s i c i ó n 
de la carga de pens iones, m u y parec ida a la que i n t r o d u c i m o s 
[ecuac ión (2.1)] al p r i nc i p i o de este capí tu lo 

J ^ í k . P , (2.12) 
PIB L y 

Re f resquemos , al o b j e t o de fac i l i tar la lec tu ra , las de f in ic iones de 
n u e s t r o s s ímbo los , ya que (2.12) necesi ta de un p e q u e ñ o c a m b i o 
en u n o de e l los. C o m o antes, P es el gasto t o t a l en pens iones de j u 
b i lac ión , inval idez, v i udedad , o r fandad y f avo r de fami l iares; PIB es 
el p r o d u c t o i n t e r i o r b r u t o al cos te de los fac to res ; Néo es el n ú m e 
r o de personas mayo res de 60 años; p = P/NÓO es a h o r a el gasto 
m e d i o en pens iones p o r pe rsona m a y o r 4 ; L sigue s iendo el n ú m e 
r o de t raba jado res ocupados ; e y = Y / L la p r o d u c t i v i d a d med ia p o r 

4 Es impor tan te subrayar que p no es igual a la pensión media percibida actual
mente , ya que NÓO incluye a todas las personas mayores de 60 años, pensionistas 
y no pensionistas. 
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e m p l e a d o , c o m o antes. U n p o c o de á lgebra p e r m i t e esc r ib i r (2 .12) 
de la s igu iente manera : 

PIB a ( l - u ) y 
(2.13) 

d o n d e d = NÓO/N es la tasa b r u t a de dependenc ia , a = N a / N la tasa 
de ac t iv idad, u = U /Na la tasa de desemp leo , y N , Na y U son la p o 
b lac ión en edad labora l (def in ida aquí c o m o la pob lac ión en el i n 
t e r v a l o de edad 2 0 - 5 9 ) , la pob lac ión act iva y el n ú m e r o t o t a l de d e 
sempleados , r espec t i vamen te . 

Esta d e s c o m p o s i c i ó n es út i l p o r q u e nos p e r m i t e desc r ib i r escena
r ios f u t u r o s para las var iables m a c r o e c o n ó m i c a s que , en la ecua
c ión (2 .13) , d e s c o m p o n e n P/(PIB) y cuant i f icar la evo luc i ón f u t u r a 
de la carga pens ionís t ica en cada u n o de es tos escenar ios . Elegir es
cenar ios creíb les para la tasa de dependenc ia n o es m u y comp l i ca 
d o , p o r lo m e n o s si, c o m o h e m o s h e c h o hasta aho ra , t o m a m o s las 
p royecc iones demográ f i cas de Eu ros ta t c o m o c o r r e c t a s . N o o c u 
r r e lo m i s m o c o n las tasas de act iv idad y de pa ro , la p r o d u c t i v i d a d 
del t r a b a j o y la gene ros idad del s is tema de la SS. Los m o v i m i e n t o s 
de estas cant idades en un p e r í o d o de t i e m p o tan p r o l o n g a d o son 
d i f í c i lmente prev is ib les. A d e m á s , es i m p o r t a n t e subrayar que estas 
var iables m a c r o e c o n ó m i c a s están, en la rea l idad, re lac ionadas e n 
t r e ellas y son , c l a ramen te , «endógenas» a un s is tema de equ i l i b r i o 
e c o n ó m i c o genera l en el cual so lamen te las pautas de e v o l u c i ó n 
demográ f i ca y t e c n o l ó g i c a se pueden t o m a r c o m o «exógenas» . En 
par t i cu la r , es a r r iesgado s u p o n e r , c o m o hacemos en las s imu lac io 
nes que siguen y, t a m b i é n , en las del C a p í t u l o 4 , que la p r o d u c t i v i 
dad del t r aba jo se pueda m o v e r i n d e p e n d i e n t e m e n t e de las tasas 
de pa r t i c ipac ión y de p a r o . Igua lmente ar r iesgado es t r a t a r el gasto 
en pens iones p o r cada pe rsona m a y o r de 60 años c o m o i n d e p e n 
d ien te de dichas tasas en las décadas a n t e r i o r e s . A pesar de las l i 
m i tac iones enumeradas , pensamos que las s imulac iones que p r e 
sen tamos son bastante razonables y desc r iben de mane ra re la t iva
m e n t e c o r r e c t a lo que le puede o c u r r i r al c o c i e n t e e n t r e 
pens iones y P r o d u c t o I n t e r i o r B r u t o si sus d e t e r m i n a n t e s funda
menta les (demogra f ía , m e r c a d o del t r aba jo , generos idad del s is te
ma) siguen las pautas de c o m p o r t a m i e n t o que a c o n t i n u a c i ó n des
c r i b i m o s . 

En las dos p r i m e r a s s imu lac iones (denominadas , r espec t i vamen te , 
«caso base 9 5 » y «caso base 98») t o m a m o s c o m o dadas las p r o 
yecc iones demográ f i cas de Euros ta t , p o r g r u p o s de edad y s e x o , 
para el p e r í o d o 1995-2050 [ E u r o s t a t ( 1995 ) ] . C o n re fe renc ia a la 
f ó r m u l a (2 .13) , las p r o y e c c i o n e s demográ f icas d e t e r m i n a n hasta 
2050 la evo luc i ón de d y del n ú m e r o t o t a l de ind iv iduos , p o r cada 
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sexo y g r u p o de edad. A es tos da tos ap l icamos los s iguientes su
pues tos s o b r e el c o m p o r t a m i e n t o de o, u, y y p, hac iendo d is t in 
c i ón , para las dos p r ime ras , e n t r e h o m b r e s y mu je res . 

1) Las tasas de pa r t i c ipac ión a la fuerza labora l (a) y las tasas de 
pa ro (u), p o r t r a m o de edad y sexo , p e r m a n e c e n cons tan tes e 
iguales a las de 1995 (o de 1998). 

2) La p r o d u c t i v i d a d med ia del t r a b a j o (y) y la pens ión med ia p o r 
anc iano (p) c recen a la m isma tasa anual , man ten iéndose cons
t a n t e p/y a su nivel en 1995. 

En el supues to I ) hacemos d is t inc ión e n t r e una s i tuac ión de m e r 
cado labora l «es t i l o 1995» y una «es t i lo 1998». La razón es la s i 
gu ien te : El año 1995 fue, desde el p u n t o de vista del c ic lo e c o n ó m i 
co , un año « n o r m a l » ; España acababa de salir de la reces ión de 
1993 sin e n c o n t r a r s e , todav ía , en el p ico de la fase expansiva. La s i 
t uac ión en 1998 está m u y p o r enc ima de la t e n d e n c i a 5 que, an te la 
exper ienc ia de las ú l t imas dos décadas, es razonab le esperar . Es in 
te resan te calcular las consecuencias s o b r e la carga pensioníst ica de 
man tene r , en el p r o m e d i o de los p r ó x i m o s c incuenta años, unas 
cond ic iones de m e r c a d o labora l « tan buenas» c o m o las de 
1998-99. 

El supues to 2) r e p r o d u c e , s i m p l e m e n t e , lo que los datos m u e s t r a n 
s o b r e la po l í t i ca de los ú l t i m o s ve in te años, d is t ingu iendo e n t r e 
1995 y 1998 en la e lecc ión del stotu quo. C o m o enseña la Figu
ra 2 .13 n o ex is te una tendenc ia , c rec ien te o dec rec ien te , en el c o 
c ien te e n t r e pens ión med ia (que a p r o x i m a la pens ión med ia para 
los mayo res de 65 años) y p r o d u c t i v i d a d del t r aba jo . Esto signif ica 
que las var iac iones en la p r o d u c t i v i d a d real del t r aba jo se han 
t r a n s m i t i d o , de una mane ra u o t r a , a las pens iones medias. Es i m 
p o r t a n t e subrayar que esta constanc ia del coc ien te p/y n o es una 
consecuenc ia a u t o m á t i c a de la actual legislación pensioníst ica. Esta 
ú l t ima p revé so lamen te que las pens iones se a justen a las va r iac io 
nes del índice de p rec ios al c o n s u m o ( IPC) , m a n t e n i e n d o cons tan 
t e , n o sub iendo , su v a l o r rea l . A j u s t a r las pens iones al IPC n o pue 
de gene ra r un coc ien te p/y cons tan te en el t i e m p o . O t r a causa de 
esta constanc ia puede ser la ex tens ión de la c o b e r t u r a pensioníst ica 
a un m a y o r po rcen ta je de ancianos. Los datos que r e p o r t a m o s en 
el Cap í tu lo 3 sugieren lo siguiente: la tasa de c o b e r t u r a de los mayo 
res de 65 años p o r par te del s istema de la SS 6 ha p e r m a n e c i d o 

5 Esta caracterización vale, aún más, para el año 1999 para el que aún no dispo
nemos de datos fiables. 
6 Medimos esta tasa de cober tu ra a través del número de pensiones de jubila
c ión, invalidez y viudedad per cápita ent re los mayores de 65 años. 
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F I G U R A 2 .13 
G a s t o e n p r o g r a m a s d e p e n s i o n e s p o r p e r s o n a 6 0 + 
r e l a t i v o a l a p r o d u c t i v i d a d m e d i a . 1981 - 1 9 9 8 

1980 1983 1986 1989 

cons tan te en los ú l t imos d iez años. La tasa de c o b e r t u r a ha c r e c i d o 
para los ind iv iduos e n t r e 60 y 65 años, lo que es d e b i d o a la f u e r t e 
d i sm inuc ión en la tasa de par t i c ipac ión labora l en este g r u p o de 
edad. O t r o f a c t o r que puede ayudar a exp l i car la constanc ia de p/y 
es el p r o c e s o de sus t i t uc ión de pens iones antiguas c o n nuevas, de 
v a l o r m u y s u p e r i o r . D u d a m o s de que este f a c t o r c o n t r i b u y a m u 
c h o a la cons tanc ia de p/y. Esto reque r i r í a n o so lamen te un f lu jo de 
nuevas pens iones p a r t i c u l a r m e n t e g rande , s ino t a m b i é n una m o r 
ta l idad p a r t i c u l a r m e n t e f u e r t e e n t r e las ant iguas. Las s imulac iones 
que p r e s e n t a m o s al f inal de esta secc ión (y el sen t i do c o m ú n ) p r u e 
ban que , en la ac tua l idad, si las nuevas pens iones suben a la m i s m a 
tasa de la p r o d u c t i v i d a d del t r aba jo , los f lu jos demográ f i cos son t a 
les que el coc i en te p/y se r e d u c e a lo largo del t i e m p o . En c o n c l u 
s ión , los f ac to res que han hecho sub i r el va lo r real de la pens ión 
med ia p o r enc ima de lo que cabría esperar parecen de natura leza 
pol í t ica. El p r i m e r o cons is te en los incen t i vos a la jub i lac ión de los 
t r aba jado res mayo res de 55 o 60 años. Los debates del V e r a n o 
1999 sug ieren que o t r o s fac to res pueden buscarse en la u t i l i zac ión 
que t odas las par tes pol í t icas y sindicales hacen del s is tema de p e n 
s iones c o n el f in de buscar v o t o s o base sindical , r espec t i vamen te . 

Los resu l tados de la s imu lac ión para ambos casos base se recogen 
en la Figura 2 .14. En la m isma f igura r e p o r t a m o s t a m b i é n (l ínea h o 
r i zon ta l ) el v a l o r P/PIB en 1995. En ambos escenar ios el c o c i e n t e 
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F I G U R A 2 .14 
P r o y e c c i ó n d e l g a s t o e n p e n s i o n e s r e l a t i v o a l P I B . C a s o s 
b a s e s 

Caso base 1995 Caso base 1998 

.2 -

.15 

.05 -

2000 2010 2020 
Período 

2030 2040 2050 

P/PIB sube desde el 9 % actual hasta el 19 o el 18 % al f inal del pe
r í o d o de s imu lac ión , en f u n c i ó n de que la pa r t i c ipac ión y el p a r o se 
man tengan en los niveles de 1995 o de 1998, r espec t i vamen te . Los 
m o v i m i e n t o s son , de h e c h o , parale los y la d i fe renc ia inicial de un 
p u n t o p o r c e n t u a l en la carga pensionís t ica se man t i ene ina l te rab le 
a lo largo de los p r ó x i m o s c incuenta años. Los n ú m e r o s s o n , en 
a m b o s casos, m u y a l tos, e inc luso, a la rmantes . 

N ó t e s e que las cond i c i ones p a r t i c u l a r m e n t e favorab les de 1998 n o 
c rean n inguna d i fe renc ia en el la rgo p lazo. Este resu l t ado qu i ta , c o n 
la n i t i dez usual de los n ú m e r o s f r e n t e a las palabras vacías, cua lqu ie r 
val idez a las r e c u r r e n t e s a f i rmac iones según las cuales los p r o b l e 
mas f inanc ie ros del s is tema de SS han s ido p r á c t i c a m e n t e resue l tos . 
Los p r o b l e m a s siguen s iendo idén t i cos a los de hace c inco años , n o 
d e t e c t á n d o s e n inguna m e j o r a de f o n d o en los da tos a d ispos ic ión 
del púb l i co y de los invest igadores. En consecuenc ia , aun en el caso 
de q u e las cond i c i ones de m e r c a d o labora l de 1998 fue ran sos ten i -
bles en el la rgo p lazo sin r e f o r m a s es t ruc tu ra les , el gas to de pens io 
nes en p o r c e n t u a l de l PIB l legaría a un insos ten ib le v a l o r de 18,2 en 
el 2 0 4 5 , el d o b l e del actual . Los a r g u m e n t o s que h e m o s desa r ro l l a 
d o en las secc iones iniciales de este cap í tu lo sug ieren que f inanc iar 
un gas to en pens iones de este t a m a ñ o p o r m e d i o de co t i zac iones 
s o b r e la r en ta labora l p r o v o c a r í a una subida del cos te del t r a b a j o 
i n c o m p a t i b l e c o n los niveles de e m p l e o que la s imu lac ión del «caso 
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base 1998» t o m a p o r garant izados. En o t r a s palabras, rebus s/c ston-
tibus, n o es razonab le espera r que el gasto en pens iones pueda l le
gar a ser i n f e r i o r al 1 6 - 1 7 % del PIB en las dos décadas 2 0 3 0 - 2 0 4 0 , 
lo que just i f ica, sin ambages, la a larma que desde muchas par tes se 
ha levantado s o b r e el f u t u r o del s is tema de pens iones. 

2 . 3 . 2 . E v a l u a c i ó n d e a l g u n o s e s c e n a r i o s a l t e r n a t i v o s 

Después de p lan tear el escenar io prev is ib le a 30 o 50 años v ista, 
p r esen tamos , a c o n t i n u a c i ó n , una eva luac ión del i m p a c t o cuan t i ta 
t i v o de camb ios en el m a r c o legis lat ivo y en el f u n c i o n a m i e n t o del 
m e r c a d o labora l . 

N u e s t r o e je rc i c io se f u n d a m e n t a en la s igu iente idea: Los f ac to res 
demográ f i cos n o reacc ionan o reacc ionan m u y l e n t a m e n t e a m e d i 
das de po l í t ica e c o n ó m i c a y social . A l c o n t r a r i o , la o f e r t a labora l , la 
tasa de pa ro , los incen t i vos a la jub i lac ión ant ic ipada y las tasas de 
c r e c i m i e n t o de las pens iones c o r r i e n t e s , t o d o s sin e x c e p c i ó n , pue 
den ser cambiados o a fectados m u y ráp idamen te a t ravés de m e d i 
das pol í t icas. La ev idenc ia empí r i ca [véase B lóndal y Scarpet ta 
(1998) y G r u b e r y W i s e (1998 ) para unas evaluaciones m u y r e c i e n 
tes ] c o n f i r m a esta idea para var ios países de la O E C D . N i n g u n a de 
las r e f o r m a s cons ideradas en los escenar ios a l te rna t i vos que va
m o s a p resen ta r r e q u i e r e del a b a n d o n o del s is tema de r e p a r t o o 
una r e d u c c i ó n en el v a l o r real de las pens iones ex is ten tes o f u t u 
ras. T o d o lo c o n t r a r i o : los escenar ios que vamos a p resen ta r p r e 
vén el m a n t e n i m i e n t o del s is tema de r e p a r t o y una subida, más o 
m e n o s rápida, de l nivel real de las pens iones. 

N o s c o n c e n t r a m o s en c u a t r o t i p o s de cambios . 

A Subida en la tasa de pa r t i c ipac ión labora l de las mu je res a niveles 
parec idos a los de los países más desar ro l l ados del N o r t e de 
Europa. 

6. Reducc ión en las tasas de p a r o de mu je res y h o m b r e s a los n ive
les de los años se ten ta , c o m o han consegu ido hacer, c o n a p r o 
piadas r e f o r m a s , países c o m o el Re ino U n i d o y los Países Bajos. 

C. Subida en la tasa de pa r t i c ipac ión de los t raba jado res m a y o r e s 
de 50 años, hasta que vue lvan a los m i s m o s niveles del p r i nc i p i o 
de los años o c h e n t a . 

D. Cons tanc ia en el nivel real de las pens iones c o r r i e n t e s y c r e c i 
m i e n t o de las nuevas pens iones igual al c r e c i m i e n t o de la p r o 
duc t i v idad del t r a b a j o ( lo que impl ica constanc ia de la tasa de 
sus t i t uc ión ) . 
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Simulamos el I m p a c t o de cada u n o de estos cambios de mane ra in -
c r e m e n t a l . Empezamos en la Figura 2.15, c o n el caso en el cual la 
par t i c ipac ión labora l de las mu je res c rece de manera c o n t i n u a y l i 
neal, desde los niveles actuales (1995 y 1998, respec t i vamen te ) 
hasta l legar a ser igual (en cada c o h o r t e de edad) al 80 % de la par
t i c ipac ión labora l de los h o m b r e s (de la m isma c o h o r t e ) en 2050 . 
El r e s t o de p a r á m e t r o s cons ide rados en la ecuac ión (2,13) p e r m a 
necen a su nivel de 1995 (o 1998, respec t i vamen te ) . 

F I G U R A 2 .15 
P r o y e c c i ó n d e l g a s t o e n p e n s i o n e s r e l a t i v o al P I B . 
E s c e n a r i o A 

- Caso base 1995 
o Escenario A sobre 1995 

Caso base 1998 
Escenario A sobre 1998 

.15 

.1 -

.05 

2000 2010 2020 
Período 

2030 2040 2050 

Escenario A: Caso base + incremento lineal en las tasas de participación femenina por edad, hasta 
alcanzar el 80 % de las masculinas en el 2050. 

En la segunda s imu lac ión , p resen tada en la Figura 2.16, m a n t e n e 
m o s el c o m p o r t a m i e n t o d i ferenc ia l de las mu je res en el m e r c a d o 
de t r aba jo y m o d i f i c a m o s las tasas de pa ro . Para cada g r u p o de 
edad y sexo , r e d u c i m o s l inea lmente las tasas de pa ro hasta alcan
zar en el 2050 el 50 % del nivel c o r r i e n t e (depend iendo del caso, 
1995 o 1998). En c o n c r e t o , la r e d u c c i ó n p lanteada impl ica una tasa 
med ia de pa ro en el 2 0 5 0 igual al 8,1 y al 6,3 %, d e p e n d i e n d o del 
año base c o n s i d e r a d o (1995 o 1998, respec t i vamen te ) . 

En la t e r c e r a s imu lac ión , que se m u e s t r a en la Figura 2.17, añadi 
mos un nuevo c a m b i o a los dos ya menc ionados . La tasa de pa r t i c i 
pac ión de los h o m b r e s de edad s u p e r i o r a 50 años vue lve , l ineal
m e n t e , a los niveles de 1981 desde los niveles de 1995 (o 1998). 
C o m o antes, el p r o c e s o se c o m p l e t a en el 2050 . 
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F I G U R A 2 . 1 6 

P r o y e c c i ó n d e l g a s t o e n p e n s i o n e s r e l a t i v o a l P I B . 

E s c e n a r i o B 

- Caso base 1995 
o Escenario B sobre 1995 

Caso base 1998 
Escenario B sobre 1998 

.15 

.05 

2000 2010 2020 2030 2040 2050 
Período 

Escenario 6; Esc. A + tasas de desempleo convergiendo linealmente al 50 % de su valor base. 

F I G U R A 2 . 1 7 

P r o y e c c i ó n d e l g a s t o e n p e n s i o n e s r e l a t i v o a l P I B . 

E s c e n a r i o C 

- Caso base 1995 
o Escenario C sobre 1995 

.15 

.05 

Caso base 1998 
Escenario C sobre 1998 

2000 2010 2020 2030 
Período 

2040 2050 

Escenario C: Esc. B + tasas de participación de los hombres 50+ convergiendo linealmente a las vi
gentes en 1981. 
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En la cua r ta s imu lac ión i n t r o d u c i m o s , además de camb ios en el 
m e r c a d o labora l , camb ios en la generos idad re la t iva del s is tema de 
pens iones. Este escenar io impl ica una r e d u c c i ó n p rog res iva del c o 
c ien te p/y desde los niveles actuales (1995 y 1998) a u n o más ba jo . 
P r o c e d e m o s de esta manera . En cada año el v a l o r real de las p e n 
s iones ex is ten tes se v iene m a n t e n i d o cons tan te ; una pa r t e de éstas 
( p r o p o r c i o n a l a la tasa de m o r t a l i d a d ) se e l im ina y es reemplazada 
p o r pens iones nuevas (en p r o p o r c i ó n a la tasa de jub i lac ión de los 
ind iv iduos de edad e n t r e 60 y 65 años) . Las nuevas pens iones son 
iguales a una f r a c c i ó n , 0 < g < I , de la p r o d u c t i v i d a d med ia del t r a 
bajo en el año de jub i lac ión . Elegimos los niveles de gene ros idad 
obse rvados ac tua lmen te para d e t e r m i n a r esta f r a c c i ó n , de m a n e r a 
que el escenar io a l t e rna t i vo n o imp l i que una r e d u c c i ó n desde los 
niveles c o r r i e n t e s de la tasa de sus t i t uc ión . Más p rec i samen te , he
m o s c o n s i d e r a d o g95 = g98 = .138 que c o r r e s p o n d e n al coc i en te 
e n t r e nuevas pens iones medias de jub i lac ión y p r o d u c t i v i d a d del 
t r a b a j o en 1995. Este supues to impl ica que si la p r o d u c t i v i d a d del 
t r a b a j o c rece en el t i e m p o , t a m b i é n c rece el v a l o r real de las nue 
vas pens iones , p e r o n o de las ant iguas, lo que hace necesar io e leg i r 
un v a l o r exp l í c i t o para la tasa de c r e c i m i e n t o de la p r o d u c t i v i d a d 
labora l , X. Hasta aho ra , dada la supuesta cons tanc ia de p/y, es to n o 
había s ido necesar io . S iendo la i n c e r t i d u m b r e s o b r e el v a l o r f u t u r o 
de "k m u y alta, es razonab le cons ide ra r t r e s casos d is t in tos : X = 
= I %, 2 %, 3 %. T o m a n d o en cons ide rac ión la expe r ienc ia h i s t ó r i 
ca, los da tos actuales y las muchas prev is iones para el f u t u r o , nos 
parece razonab le pensar en un v a l o r de I % c o m o «pes imis ta» y en 
un v a l o r de 3 % c o m o « o p t i m i s t a » . Los resu l tados de las d is t in tas 
s imu lac iones se e n c u e n t r a n en los paneles i zqu ie rdo y d e r e c h o de 
la Figura 2 .18 para 1995 y 1998, respec t i vamen te . 
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P r o y e c c i ó n d e l g a s t o e n p e n s i o n e s r e l a t i v o a l P I B . 
E s c e n a r i o D 

- C a s o base 1995 

o Escenar io D.2 sobre 1995 

t E s c e n a r i o D. I sobre 1995 

o Escenar io D.3 sobre 1995 

- C a s o base 1998 
o Escenar lo D.2 sobre 1998 
+ Escenar io D.l sobre 1998 

» Escenar io D.3 sobre 1998 
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Per íodo 
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Per íodo 

Escenario D: Esc. C + tasa de crecimiento de la productividad de I % (D I ) o 2 % (D2) o 3 % (D3) + 
indiciación del fondo de pensiones a la inflación. 
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Los resu l tados n u m é r i c o s i l us t rados en las f iguras son bastante cla
ros y n o neces i tan demas iados c o m e n t a r i o s p o r nues t ra pa r te . 
Cada u n o de los escenar ios a l te rna t i vos que h e m o s s imu lado imp l i 
ca una r e d u c c i ó n , cada vez m a y o r , de la carga pensionís t ica s o b r e 
el PIB. Subrayamos una vez más que en n inguno de los escenar ios 
es tud iados se c o n t e m p l a una r e d u c c i ó n del va lo r real de las p e n 
s iones c o r r i e n t e s y que , en la p e o r de las c i rcunstanc ias, p r e v e m o s 
un c r e c i m i e n t o de las pens iones fu tu ras igual al de la p r o d u c t i v i d a d 
del t r aba jo . 

Favorecer la pa r t i c ipac ión labora l de las mu je res hasta que l legue a 
ser el 80 % de la de los h o m b r e s r e d u c e el coc i en te P/PIB, en la fe 
cha de su alcance m á x i m o , algo más de dos p u n t o s po rcen tua les . 
U n e fec to pa rec i do se pod r í a o b t e n e r r e d u c i e n d o la tasa agregada 
de p a r o a la m i t a d de la actual 7. E l iminar los incen t i vos a la jub i la
c ión ant ic ipada de los ind iv iduos c o n c incuen ta o más años, v o l 
v i e n d o , en consecuenc ia , la tasa de pa r t i c ipac ión de este pa r t i cu la r 
g r u p o de edad a su nivel al p r i nc i p i o de los años o c h e n t a , r e d u c e el 
coc ien te P/PIB de o t r o s dos p u n t o s . C o n j u n t a m e n t e , las t r e s m e d i 
das d isminu i r ían la carga pens ionís t ica desde un m á x i m o del 19 ( o 
18) % del PIB, a una del 12,6 (o 12,1) %, s i e m p r e con re fe renc ia al 
p e r í o d o 2 0 3 0 - 2 0 4 0 , en el que el i m p a c t o del c a m b i o d e m o g r á f i c o 
es á lg ido. U n a r e d u c c i ó n , en o t r a s palabras, de una t e r c e r a pa r t e 
de la carga t o t a l y de dos t e r c e r a s par tes del i n c r e m e n t o p r e v i s t o 
s o b r e la carga c o r r i e n t e . 

La o t r a o p c i ó n que c o n s i d e r a m o s man t i ene cons tan te el v a l o r real 
de las pens iones actuales y sube las nuevas según la tasa de c rec i 
m i e n t o de la p r o d u c t i v i d a d del t r aba jo . En al caso más pes imis ta , 
esta med ida r e d u c e la carga pensionís t ica l i ge ramente (0,8 %) so
b r e su p r o y e c c i ó n m á x i m a y p e r m i t e un « a h o r r o » ( con r e s p e c t o a 
los va lo res actuales) a l r e d e d o r de 1,5 p u n t o s en p o r c e n t a j e del PIB 
para los p r ó x i m o s 25 o 30 años. En el escenar io más o p t i m i s t a , el 
« a h o r r o » es de 2,5 p u n t o s en po rcen ta j e del PIB, en cada año para 
los p r ó x i m o s 25 o 30 años, y, en el lapso de t i e m p o c o n s i d e r a d o , la 
carga m á x i m a nunca vue lve a los va lo res actuales del c o c i e n t e 
P/PIB. Resumiendo , el análisis de esta secc ión enseña que: 

V) Existen medidas, relat ivamente sencillas, de reforma del mercado la
boral, de los incentivos a la jubi lación antes de los 65 años y de los 
mecanismos de ajuste de las pensiones corrientes que, aun mante
niendo el sistema de reparto y sin reducir el valor real de las pensio
nes mismas, permit i r ían el iminar completamente el impacto negati
vo de la ola demográf ica. 

1 Nótese que esto implica todavía tasas de paro entre el 6,3 y el 8,1 % de la pobla
ción activa, que son superiores a las actuales de EE.UU., Reino Unido y Holanda. 



CAPITULO 3 

MERCADO DE TRABAJO Y USO D E L SEGURO SOCIAL 
DE LOS TRABAJADORES EN EDAD AVANZADA 





En el p resen te cap í tu lo se cons ide ran en deta l le t r e s cues t iones : ( I ) 
la re levanc ia del seguro social para la pob lac ión de m a y o r edad; (2) 
las tendenc ias de largo p lazo en la c o m p o s i c i ó n p o r edades de la p o 
b lac ión y del m e r c a d o de t r a b a j o ; (3) las tendenc ias en la d i s t r i b u 
c ión de act iv idades de los t r aba jado res en edad avanzada. 

3.1. Relevancia del seguro social 

A n t e s de a b o r d a r el análisis de l m e r c a d o de t r aba jo , anal izamos la 
re levanc ia cuant i ta t i va del seguro social en d i cho m e r c a d o . C o n tal 
o b j e t i v o , e x a m i n a m o s , p r i m e r o , la c o b e r t u r a del s is tema de SS, 
t a n t o en lo que respec ta al n ú m e r o de t raba jado res c u b i e r t o s , 
c o m o al n ú m e r o de c iudadanos que rec iben algún t i p o de p res ta 
c ión soc ia l . Para e l lo nos a p o y a m o s f u n d a m e n t a l m e n t e en los da tos 
de la Encuesta de Pob lac ión A c t i v a (EPA) en el p e r í o d o 1964-1997. 
Segundo, d o c u m e n t a m o s , en sus detal les m i c r o e c o n ó m i c o s , la ge
ne ros idad del s is tema de pens iones públ icas en los ú l t i m o s ve in te 
años. Para e l lo c o n s t r u i m o s una a p r o x i m a c i ó n a la tasa de sus t i t u 
c ión 1 u t i l i zando da tos de una m u e s t r a de los f i che ros de H i s t o r i a 
les Labora les y de Prestac iones de la Segur idad Social 2. F ina lmen
t e , p r e s e n t a m o s una fo togra f ía de la generos idad del s is tema de 
pens iones p o r func iones y reg ímenes, i nc luyéndose as im ismo in 
f o r m a c i ó n del s is tema de Clases Pasivas. 

1 Recordamos que la tasa de sust i tución, f recuentemente llamada también tasa 
de reemplazamiento, se define c o m o el cociente ent re la pr imera pensión ob te 
nida y el ú l t imo salario cobrado. 
2 Una descr ipción detallada de las características técnicas de esta muestra se 
encuentra en el Apéndice. 
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3 .1 .1 . C o b e r t u r a S i s t e m a S S . L a e v o l u c i ó n d e l a 
c o b e r t u r a d e l s i s t e m a d e S e g u r i d a d S o c i a l 

La Figura 3.1 m u e s t r a la f r acc i ón de t raba jado res ( e x c e p t o aquél los 
in tegrados en el Rég imen de Clases Pasivas) c u b i e r t o s p o r el Siste
ma de la SS. El d e n o m i n a d o r de d icha f racc ión es la p r o y e c c i ó n a la 
pob lac ión del n ú m e r o de ind iv iduos emp leados según la EPA. El 
n u m e r a d o r es el n ú m e r o de t raba jado res c o n t r i b u y e n d o al Seguro 
O b l i g a t o r i o de Ve jez e Inval idez (SOVI ) en el p e r í o d o 1964-75, y el 
n ú m e r o de t r aba jado res af i l iados al Sistema de la SS (en alta labo
ral) después de 1979. N o se m u e s t r a n los da tos del p e r í o d o 
1976-79 p o r cons ide ra rse de poca cal idad y /o conf ianza. En 1964, 
só lo la m i t ad de t r aba jado res estaban c u b i e r t o s p o r el segu ro o b l i 
g a t o r i o . D e s d e e n t o n c e s , la p r o p o r c i ó n ha c r e c i d o f i r m e y ráp ida
m e n t e . Este f e n ó m e n o es d e b i d o a la p rogres iva i n teg rac ión de un 
gran n ú m e r o de mutua l idades d e n t r o del Sistema Públ ico , a la le
gis lación de pens iones públ icas ob l iga to r ias para muchas categor ías 
de t raba jado res a u t ó n o m o s y la e x t e n s i ó n de la c o b e r t u r a del se
g u r o p o r incapacidad. Véase la secc ión 5 para un m a y o r deta l le his
t ó r i c o . 

F I G U R A 3.1 
C o c i e n t e a f i l i a d o s a l a S S - e m p l e o E P A . E n p o r c e n t a j e . 
1 9 6 4 - 1 9 9 8 

oo -

90 -

R e c o r d a m o s que el n ú m e r o de t raba jado res c u b i e r t o s p o r el s iste
ma de la SS ha sob repasado , d u r a n t e los años más rec ien tes , el n i 
vel of ic ial de e m p l e o ca lcu lado según la EPA, lo que f o r t a l ece el ar-
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g u m e n t o de aquel los que sos t ienen que la EPA subest ima el nivel 
de e m p l e o c o r r i e n t e (y, c o n s e c u e n t e m e n t e , sob res t ima el n ivel de 
pa ro ) . En n o v i e m b r e de 1998, el n ú m e r o de t raba jadores af i l iados 
ascend ió a 13.941 mi les. D e estos af i l iados, 10.066 mi les p e r t e n e 
cen al Rég imen Gene ra l y 2 .467 mi les al Régimen de A u t ó n o m o s . 
La EPA del t e r c e r t r i m e s t r e de 1998 es t ima en 13.325 mi les el t o t a l 
de los ocupados , inc luyéndose en d icha c i f ra a los f unc iona r i os p ú 
bl icos 3. La d iscrepanc ia e n t r e estas dos cifras es, en tonces , a l rede 
d o r de un m i l l ón y m e d i o de ocupados , lo que hace duda r aún más 
s o b r e la f iabi l idad estadíst ica de las es t imac iones según la EPA, o 
según los reg is t ros de la SS, del nivel e fec t i vo de e m p l e o . U n anál i 
sis estadís t ico i n te resan te s o b r e este aspec to puede e n c o n t r a r s e 
en el es tud io de Vi l lagarcía (1995 ) . En el m i s m o se ut i l izan los da tos 
EPA s o b r e t r aba jado res que se han jub i lado d u r a n t e el año i n m e 
d ia tamen te a n t e r i o r al m o m e n t o de la en t rev is ta , para es t imar el 
sesgo de inact iv idad (el sesgo que i n t r o d u c e en la med i c i ón del de
semp leo el hecho de que es más fácil en t rev i s ta r a un inact ivo que a 
un ac t i vo ) . Para los d is t in tos años y edades cons ide rados , Vi l lagar
cía encuen t ra subest imada la tasa de e m p l e o , en un rango que osc i 
la e n t r e el I y el 12 %, c o n la mayor ía de los va lo res es t imados s i 
t uados en el i n te rva lo e n t r e 5 y 9 %. T e n i e n d o en cuen ta el l im i ta 
d o t i e m p o de d u r a c i ó n c u b i e r t o p o r d i cho análisis, hemos c re ído 
conven ien te n o usar sus resu l tados en nues t ros cálculos de las t a 
sas de c o b e r t u r a de la SS. Pe ro lo que sí que c o n f i r m a n es que los 
da tos que n o s o t r o s p resen tamos deb ie ran i n t e r p r e t a r s e c o m o una 
c o t a s u p e r i o r y que la c o b e r t u r a actual debe ser, necesar iamente , 
m e n o r . 

En las Figuras 3.2 y 3.3 se m u e s t r a la e v o l u c i ó n t e m p o r a l de la 
f r a c c i ó n de i nd i v i duos que dec la ra que rec ibe a lgún t i p o de p e n 
s ión ( j ub i l ac ión , inva l idez u o t r o t i p o de pens ión) para c u a t r o d i 
f e r e n t e s g r u p o s de edad ( 5 0 - 5 4 , 5 5 - 5 9 , 6 0 - 6 4 y 6 5 + ) , para h o m 
bres y m u j e r e s , r e s p e c t i v a m e n t e . Los da tos son n u e v a m e n t e de 
la EPA, la cual p r e g u n t a a los encues tados la s i t uac ión en la que 
se e n c o n t r a b a n una semana antes de la encues ta . En base a la 
respues ta a d icha p regun ta , se d is t ingue a los que están jub i la 
dos , a los q u e r e c i b e n pens ión de inva l idez y a los que r e c i b e n 
una pens ión d i s t i n ta de las a n t e r i o r e s . Esta ú l t i m a ca tegor ía es 
p a r t i c u l a r m e n t e i m p o r t a n t e para las m u j e r e s de edad avanzada, 
ya que inc luye las pens iones de v i u d e d a d . En dichas f iguras se 
m u e s t r a el f i r m e i n c r e m e n t o en las tasas de bene f i c ia r ios de 

3 Los datos, todavía parciales, de 1999 conf i rman esta discrepancia ent re EPA y 
Registro de la SS. Los afiliados a la SS, a mitad de 1999, eran 14.339 miles. Los re
sultados de la EPA, más o menos a la misma altura del año, daban 13.700 miles de 
empleados, inclusive de los funcionarios públicos. 
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pens iones para a m b o s sexos en t o d o s los g r u p o s de edad c o n s i 
d e r a d o s . Sin e m b a r g o resu l ta c o n v e n i e n t e hace r algunas mat i za -
c iones . Po r e j e m p l o , el i n c r e m e n t o es m u y f i r m e para los m a y o 
res de 65 , e s t a n d o p r ó x i m a la c o b e r t u r a de l 100 % para los 
h o m b r e s y algo más lejana para las m u j e r e s . El i n c r e m e n t o de la 
p r o p o r c i ó n de jub i l ados e n t r e los h o m b r e s de 60 a 64 es t a m 
b ién n o t o r i o , desde el 30 % en 1977 hasta a lgo m e n o s del 50 % 
en 1997. Los da tos rec i en tes , n o de f i n i t i vos , sug ie ren una c o n t i 
nuac ión de esta t e n d e n c i a al alza en el p o r c e n t a j e de j ub i l ados 
e n t r e los h o m b r e s de sesenta a sesenta y c u a t r o años . Para las 
m u j e r e s en es te ú l t i m o g r u p o de edad t a m b i é n se o b s e r v a un 
i m p o r t a n t e i n c r e m e n t o , aunque m e n o r que para los h o m b r e s , 
p o r dos causas. La m e n o r p a r t i c i p a c i ó n de las m u j e r e s en edad 
avanzada y el e f e c t o « d i s c r i m i n a n t e » q u e t i e n e la leg is lac ión ac
tua l s o b r e es tos g r u p o s de m u j e r e s . Según d icha leg is lac ión, n o 
p u e d e n acogerse a la j ub i l ac ión an t ic ipada aque l los i nd i v i duos 
que n o hub ie ran e m p e z a d o sus ca r re ras c o n t r i b u t i v a s antes de 
1967, ba jo el s i s tema de mu tua l i dades . N ó t e s e q u e las m u j e r e s 
que han a lcanzando edades e n t r e los sesenta y los sesenta y c i n 
c o en años rec i en tes p e r t e n e c e n a c o h o r t e s pa ra las q u e la par 
t i c i p a c i ó n labora l antes de 1967 e ra e x t r e m a m e n t e baja, ya que 
en su m a y o r í a se e n c o n t r a b a n f ue ra de l m e r c a d o labora l al c u i 
d a d o de h i jos de m u y escasa edad . 

Cabe resal tar , as im ismo, la c o n t e n c i ó n que se mani f ies ta a l r e d e d o r 
de 1987, en la f racc ión de benef ic iar ios de pens ión (y p o r t a n t o , de 
ind iv iduos fue ra de la fuerza labora l ) e n t r e los h o m b r e s de c in 
cuen ta y c inco a c incuenta y nueve años. Este c o m p o r t a m i e n t o 
con t r as ta c o n la subida de la m isma f racc ión en el t r a m o de sesenta 
a sesenta y c u a t r o . Ello es deb ido , p r o b a b l e m e n t e , al e n d u r e c i 
m i e n t o en las cond ic iones de acceso a pens iones de inval idez, 
adop tada p o r vía admin is t ra t i va a p a r t i r de med iados de los o c h e n 
ta. Esta obse rvac ión subraya, una vez más, la tesis según la cual las 
pautas de jub i lac ión pueden fác i lmente mod i f i ca rse c o n i n s t r u m e n 
t o s po l í t i co -admin i s t ra t i vos . F ina lmente , la d i f e ren te c o m p o s i c i ó n 
de las pens iones e n t r e los dos sexos se puede e n t e n d e r ráp ida
m e n t e c o m b i n a n d o dos fac to res . Por un lado el i n c r e m e n t o de 
h o m b r e s c o n pens iones de jub i lac ión o inval idez y, p o r el o t r o , la 
m a y o r esperanza de v ida de las mu je res , que c o n v i e r t e pens iones 
de jub i lac ión e inval idez de h o m b r e s en benef ic ios de v iudedad 
para mu je res . 
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F I G U R A 3 .2 
P r o p o r c i ó n d e p e n s i o n i s t a s s e g ú n l a e d a d . H o m b r e s 
1 9 7 7 - 1 9 9 7 

o De 50 a 54 
a De 60 a 64 

A De 55 a 59 
- De 65+ 

F I G U R A 3.3 
P r o p o r c i ó n d e p e n s i o n i s t a s s e g ú n l a e d a d . M u j e r e s 
1 9 7 7 - 1 9 9 7 

o De 50 a 54 
• De 60 a 64 

A De 55 a 59 
- De 65+ 
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3 .1 .2 . L a r e l e v a n c i a a c t u a l d e l a p r o t e c c i ó n s o c i a l p a r a 
l o s i n d i v i d u o s e n e d a d a v a n z a d a 

Esta secc ión se c e n t r a en el segmen to de pob lac ión que va desde 
los cua ren ta y c inco hasta los se ten ta y c inco años de edad. En p r i 
m e r lugar, u t i l i zando da tos de la EPA en el p e r í o d o 1995-1997, 
m o s t r a m o s para cada edad la re lac ión de estos ind iv iduos c o n el 
m e r c a d o labora l . C o n s i d e r a m o s c inco s i tuac iones: e m p l e a d o , de 
semp leado , incapac i tado, j ub i l ado , y o t r o s para h o m b r e s (Figu
ra 3.4) y mu je res (Figura 3.5), r espec t i vamen te . Cabe destacar dos 
caracter ís t icas c o m u n e s a ambos g r u p o s , h o m b r e s y mu je res . P r i 
m e r o , la f r acc ión de la pob lac ión clasif icada c o m o desemp leados 
decl ina r áp i damen te c o n la edad. Segundo, la f racc ión clasif icada 
c o m o o t r o s se i n c r e m e n t a de f o r m a c o n t i n u a hasta los sesenta y 
c inco años, m o m e n t o en el que decae súb i t amen te . La causa más 
p robab le de es te f e n ó m e n o es la conces ión de pens iones n o - c o n 
t r i bu t i vas a personas en edad avanzada que p r e v i a m e n t e estaban 
fue ra de la fue rza de t r a b a j o o cub ier tas p o r algún o t r o p r o g r a m a 
de p res tac iones sociales o p o r sus famil ias. Después de los 65, ape
nas p e r m a n e c e algún h o m b r e en el g r u p o de o t r o s y la f r acc ión de 
mu je res en d i c h o g r u p o dec rece pau la t inamente d e b i d o a, s o b r e 
t o d o , la t r a n s f o r m a c i ó n de pens iones de jub i lac ión para h o m b r e s 
en pens iones de v iudedad para las mu je res . 

F I G U R A 3.4 
S t a t u s l a b o r a l e n 1 9 9 5 - 1 9 9 7 s e g ú n l a E P A : h o m b r e s 

o Empleados 
° Discapacitados 

^ Parados 
Retirados 

Edad 
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F I G U R A 3.5 
S t a t u s l a b o r a l e n 1 9 9 5 - 1 9 9 7 s e g ú n l a E P A : m u j e r e s 

o Empleados 
a Discapacitados 

A Parados 
- Retirados 

El p r ó x i m o g r u p o de gráf icos está basado en la Encuesta de Presu
pues tos Famil iares (EPF 1990-91) y el más rec ien te Panel de H o g a 
res de la U n i ó n Eu ropea ( E C H P 1995). Su p r o p ó s i t o es i n t en ta r sa
b e r hasta qué p u n t o las t rans ferenc ias del s is tema de la SS afectan 
los ingresos de h o m b r e s y mu je res en edad avanzada. 

En base a la segunda fuen te menc ionada , c o n s t r u i m o s para ind iv i 
duos e n t r e los cua ren ta y c i nco y los se ten ta y c inco años las f rac
c iones que rec iben pens ión de jub i lac ión , pens ión de inval idez, 
pens ión de v iudedad y, f i na lmen te , la f racc ión de ind iv iduos que r e 
c iben a lguno de los t r e s t i pos menc ionados . La recepc ión de p e n 
siones está re fe r i da al año 1994, el a n t e r i o r al año de real izac ión de 
la encuesta cuyos resu l tados p resen tamos . Para los h o m b r e s (Figu
ra 3.6), c o m o era de esperar , a los c incuenta años son más i m p o r 
tan tes las pens iones de inval idez, que llegan a c u b r i r a un m á x i m o 
del 20 % de los ind iv iduos e n t r e sesenta y sesenta y c u a t r o años, 
etapa en la que d icha f racc ión es superada p o r la de los que rec iben 
una pens ión (ant ic ipada) de jub i lac ión . O b s é r v e s e que muchas p e n 
siones de inval idez se c o n v i e r t e n (en la autoc las i f icac ión que hacen 
los ind iv iduos de su s i tuac ión s o c i o e c o n ó m i c a en la EPA) en p e n 
s iones de jub i lac ión a los sesenta y c inco años (an t ic ipando la r e f o r 
ma legal que r e c i e n t e m e n t e se ha p r o d u c i d o ) . Obsé rvese t a m b i é n 
que , a los sesenta años, los h o m b r e s que rec iben una pens ión de 
inval idez o jub i lac ión ya suman el 45 % del t o t a l . Para las mu je res 
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F I G U R A 3.6 
F r a c c i ó n r e c i b i e n d o p e n s i o n e s e n 1994 s e g ú n l a E C H P : 
h o m b r e s 

o Pensión vejez 
• Supervivencia 

^ Enfermedad e Invalidez 
- Fracción conjunta 

Edad 

(Figura 3.7), en camb io , son las pens iones de v iudedad las que t i e 
nen una m a y o r i m p o r t a n c i a antes de los sesenta y c inco años, m o 
m e n t o a p a r t i r del cual las pens iones de jub i lac ión superan a las an 
t e r i o r m e n t e menc ionadas (en gran pa r te d e b i d o al c a m b i o sub je t i 
v o en la p e r c e p c i ó n del t i p o de pens ión que se p r o d u c e en los 
ind iv iduos que l legan a los sesenta y c inco años) . F ina lmente , que 
r e m o s reseñar el ace le rado c r e c i m i e n t o de las pens iones de v i ude 
dad a p a r t i r de los sesenta y c inco años, consecuenc ia d i r ec ta de la 
c o n v e r s i ó n de pens iones de jub i lac ión de h o m b r e s en pens iones 
de v iudedad de mu je res . Esta c o n v e r s i ó n , que t i e n e consecuenc ias 
i m p o r t a n t e s ( c o m o p o s t e r i o r m e n t e v e r e m o s ) en el cá lcu lo del va
l o r p resen te del f l u jo de pens iones que un i nd i v i duo espera de la 
segur idad socia l , ha s ido f r e c u e n t e m e n t e ignorada en la l i t e ra tu ra 
s o b r e el t e m a [véase p o r e j e m p l o Bandrés y C u e n c a (1996 ) ] . Final
m e n t e , cabe destacar que los da tos de fuen te E C H P co inc iden c o n 
los de f uen te EPA en la p r o p o r c i ó n de h o m b r e s de edad s u p e r i o r a 
los 60 r e c i b i e n d o una pens ión ( r e t i r ados , según la EPA), p e r o es to 
n o o c u r r e para las mu je res . En t re las mu je res c o n más de sesenta y 
c inco años, la EPA sugiere una f racc ión del 30 % de re t i radas y la 
E C H P indica una f racc ión s u p e r i o r al 50 % rec i b i endo pens iones. 
Es bastante p r o b a b l e que esta segunda es t imac ión se a p r o x i m e a la 
rea l idad m u c h o más que la a n t e r i o r . 
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F I G U R A 3.7 
F r a c c i ó n r e c i b i e n d o p e n s i o n e s e n 1994 s e g ú n l a E C H P : 
m u j e r e s 

o Pensión vejez 
• Supervivencia 

^ Enfermedad e Invalidez 
- Fracción conjunta 

Edad 

F I G U R A 3.8 
F u e n t e s d e i n g r e s o s f a m i l i a r e s s e g ú n l a E P F 1990-91 

o Ingresos 
o Pensiones privadas 

A Rentas capital 
- O t ros programas púb. 

Edad de la persona principal 
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Es difíci l va l o ra r la p r o p o r c i ó n de la pob lac ión que o bien par t i c ipa 
en planes de pens iones p r i vados o b ien rec ibe ingresos de pens io 
nes pr ivadas, d e b i d o a la fa l ta de da tos of ic iales al r e s p e c t o y / o la 
i nexac t i t ud de las encuestas que c o n t e m p l a n d icha p regun ta . A u n 
así m e r e c e la pena e x a m i n a r la i n f o r m a c i ó n que a este r e s p e c t o t i e 
ne la EPF. La Figura 3.8 m u e s t r a da tos de la EPF s o b r e las d i f e ren tes 
fuen tes de ingresos fami l ia res ( ingresos salariales, r e n d i m i e n t o s del 
capital y de la p r o p i e d a d , pens iones pr ivadas y t rans ferenc ias púb l i 
cas) según la edad del cabeza de fami l ia. N ó t e s e que el g rá f i co su 
g ie re la i r re levanc ia estadíst ica, al m e n o s al p r i nc ip io de los n o v e n 
ta , de las pens iones pr ivadas ( m e n o s del 3 % ) , para todas las edades 
cons ideradas. 

3 . 1 . 3 . T a m a ñ o y e s t a d o d e l s i s t e m a d e p r e s t a c i o n e s 
p ú b l i c a s e n 1 9 9 8 

En la Tabla 3.1 desc r i b imos la evo luc i ón de la pob lac ión de más de 
sesenta años y de algunos parámetros de los sistemas de SS y del RCP. 

T A B L A 3.1 
E v o l u c i ó n d e l a p o b l a c i ó n 6 0 + , p e n s i o n e s y p e n s i ó n 
m e d i a d e l o s s i s t e m a d e S S y C P 

Año 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Población 
60+ 

5.912,3 
6.059.2 
6.215,0 
6.374,6 
6.535,3 
6.695,6 
6.857,5 
7.023,9 
7.194,1 
7.367,4 
7.538.0 
7.701,5 
7.858,1 
8.008,9 
8.149,7 
8.269,2 
8.359,6 

Sistema SS 

N ú m . 
pensiones 

4.487,4 
4.716.3 
4.937,0 
5.155,0 
5.31 1,9 
5.456,1 
5.615,6 
5.785,6 
5.942,8 
6.102,1 
6.253,4 
6.422,6 
6.605,6 
6.822,4 
6.966,1 
7.1 10,2 
7.256,8 

Pen. media 

242.200 
273.000 
317.800 
354.200 
392.000 
435.400 
469.000 
505.400 
551.600 
604.800 
672.000 
728.000 
781.200 
830.200 
882.000 
936.600 
970.200 

Sistema de C P 

N ú m . 
pensiones 

389,6 
401,9 
414,4 
422,9 
428,6 
439,9 
440,5 
472,5 
478,7 
484,4 
487,8 
489,0 

Pen. media 

742.867 
81 1.726 
833.738 
833.971 
908.216 

1.017.641 
1.132.380 
1.286.567 
1.351.202 
1.402.252 
1.470.724 
1.552.054 

FUENTE: Gonzalo y Ñuño (1997) y elaboración propia. 

En el p e r í o d o 1981-1997 , m ien t ras que la pob lac ión de más de se
senta años só lo c r e c i ó el 2,2 % en t é r m i n o s anuales, el p r o m e d i o 
anual de c r e c i m i e n t o del gas to t o t a l en pens iones del s is tema de 
Segur idad Social fue del 12,3 %. D e este po rcen ta j e , 3,1 % es a t r i -
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buib le al c r e c i m i e n t o del n u m e r o de pens iones4 y 9,2 % al c r e c i 
m i e n t o de la pens ión med ia (a causa de mod i f i cac iones legislativas, 
la sus t i t uc ión de pens iones antiguas p o r nuevas y al e fec to del m e 
can ismo de ind ic iac ión) . Para le lamente, e n t r e 1985 y 1996 el gasto 
en pens iones del Régimen de Clases Pasivas c rec ió a un m e n o r r i t 
m o , en t o r n o al 9 % en t é r m i n o s anuales, p r o d u c t o de un c rec i 
m i e n t o del n ú m e r o de pensionis tas del 2,1 % anual ( i n fe r i o r a la SS) 
y de la pens ión med ia en un 6,9 % ( i n f e r i o r a la SS). 

En el m i s m o p e r í o d o , la tasa de c r e c i m i e n t o del n ú m e r o de afi l ia
dos a los d i fe ren tes regímenes de la SS fue del 1,21 % (1,62 si cons i 
d e r a m o s la evo luc i ón de la af i l iac ión en 1998), m e n o s de la m i t ad 
de lo que c r e c i ó el n ú m e r o de pensionis tas. Más i m p o r t a n t e aún es 
el hecho de que só lo el n ú m e r o de af i l iados a los regímenes G e n e 
ral y de A u t ó n o m o s ha c r e c i d o (2,25 y 2,5 % respec t i vamen te ) . 
Para t o d o s los demás regímenes se ha o b s e r v a d o un sustancial des
censo del n ú m e r o de af i l iados. C o m o consecuenc ia , el n ú m e r o de 
pensionistas p o r cada af i l iado a la SS c r e c i ó un 14 % en un p e r í o d o 
de dieciséis años de 1981 a 1997. 

En la Figura 3.9 p r e s e n t a m o s la evo luc ión re lat iva del n ú m e r o de 
pens iones (panel s u p e r i o r i zqu ie rdo ) y de la pens ión med ia (panel 
s u p e r i o r d e r e c h o ) del s is tema de Clases Pasivas respec to a los 
m i s m o s va lo res para el s is tema de Segur idad Social. Las pens iones 
de Clases Pasivas han p e r d i d o peso, aunque m u y l i ge ramente , res
p e c t o a las del s is tema de Segur idad Social. La pé rd ida hub ie ra s ido 
aún m a y o r si no se hub ie ran asignado al s is tema de C P un buen n ú 
m e r o de pens iones especiales en 1992. Si b ien las pens iones m e 
dias de Clases Pasivas han s ido , en t o d o el p e r í o d o , más generosas 
que las pens iones medias del s is tema de SS, cada vez lo son m e n o s , 
p r o d u c t o del m a y o r c r e c i m i e n t o en t é r m i n o s reales de los salar ios 
en el s e c t o r p r i vado de la e c o n o m í a . N ó t e s e la f u e r t e osc i lac ión 
del coc i en te e n t r e las pens iones medias del rég imen de C P y del 
s is tema de SS. La f u e n t e de d icha osc i lac ión se ev idencia en los pa
neles in fe r io res i zqu ie rdo y d e r e c h o , que mues t ran la pens ión m e 
dia de a m b o s sistemas re la t iva a la r e m u n e r a c i ó n med ia (neta de 
co t i zac iones sociales) del c o n j u n t o de los asalar iados. La pens ión 
med ia de C P apenas varía c o m o po rcen ta j e de la r e m u n e r a c i ó n de 
los asalariados a lo largo del p e r í o d o cons ide rado , aunque man i 
f iesta una f u e r t e osc i lac ión e n t r e 1986 y 1992. F ina lmente , la p e n 
s ión med ia del s is tema de SS c rece s i s temát i camente con r espec to 
a la r e m u n e r a c i ó n med ia de los asalariados (8 pun tos po rcen tua les 
en el p e r í o d o c o n s i d e r a d o ) . 

4 Esta tasa media esconde dos tendencias muy diferentes. Por un lado, la tasa 
anualizada de crec imiento de las pensiones del RG, REEH, RETA y RETM fue de 
5,20, 5,1,4,6 y 3,0 %, respect ivamente. Por el o t r o , el mismo concepto para los 
REA. RETMC, ATEP y SOVI fue de 1,2; I, I; 0,8 y - 3 , 6 %, respectivamente. 
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F I G U R A 3.9 
R e l a c i ó n e n t r e p e n s i o n e s C P , p e n s i o n e s d e l a S S y 
s a l a r i o ( n e t o d e c o t i z a c i o n e s s o c i a l e s ) 

Pensiones C P / s istema SS Pensión media C P / s istemas SS 

.068 H ^ 1.6 

1980 1983 1986 1989 1992 I99S 1998 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo Per íodo 

Pensión media C P / salario neto de C o t . S o c . Pensión media SS / salario neto de C o t . S o c . 

.72 f 1 ' ' ' ' ' 1- .42 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

Per íodo Per íodo 

Por ú l t i m o , en la Tabla 3.2 p resen tamos una fo togra f ía , a fecha de 
f e b r e r o 1998, del f o n d o de pens iones y de las altas de pens iones , 
p o r func iones y reg ímenes del Sistema de Segur idad Social y del 
Sistema de Clases Pasivas. 

En esa fecha, el n ú m e r o t o t a l de pens iones con t r i bu t i vas de la SS 
era de 7 .364.890, s iendo algo más del 59 % de ve jez (81 .490 
ptas. /mes de p r o m e d i o ) , de l I I % de inval idez (80 .380 ptas. /mes) y 
del 26 % de v iudedad (50 .660 ptas. /mes) . Po r o t r a pa r te , el n ú m e r o 
t o t a l de pens iones con t r i bu t i vas del s is tema de C P era de 633 .168 , 
s iendo en este caso la p r o p o r c i ó n de pens iones de vejez e inval idez 
m u c h o m e n o r , 39,1 y 2,6 % respec t i vamen te y, p o r c o n t r a , m a y o r 
la de pens iones de v iudedad (37 % ) 5 . N ó t e s e que para t odas las 
func iones , la pens ión med ia del s is tema de Clases Pasivas es sus-
tanc ia lmen te s u p e r i o r a la del c o n j u n t o de reg ímenes de la SS. 

A u n q u e n o r e c o g e m o s las cifras en la Tabla 3.2 el n ú m e r o t o t a l de 
pens iones n o - c o n t r i b u t i v a s e ra , t a m b i é n en f e b r e r o de 1998, de 

5 Téngase en cuenta que muchas de las pensiones de vejez del sistema de SS re
sultan de la t ransformación nominal de pensiones de invalidez en pensiones de 
vejez al cumpl i r sesenta y c inco años los pensionistas. 
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T A B L A 3 .2 
F o n d o d e p e n s i o n e s c o n t r i b u t i v a s p o r t i p o y r é g i m e n e n 
f e b r e r o d e 1998 

Stock de pensiones Al tas de pensiones Bajas de pensiones 

n ú m e r o de 
pensiones 

n ú m e r o de 
pensiones 

S is temas de la S S : p o r func iones 

V e j e z 

Incapacidad 

V i u d e d a d . . 

O r f a n d a d . . 

O t r o s fam. 

4 .367 .400 

814 .600 

1.921.980 

215 .030 

45 .870 

8 1 . 9 0 0 

8 0 . 3 8 0 

50 .660 

30 .820 

37 .040 

19.800 

8 .200 

12.000 

2 .300 

1.000 

9 5 . 8 0 0 

8 8 . 7 0 0 

54 .800 

31 .500 

29 .300 

21 .300 

2 .900 

8 .600 

4 0 0 

9 0 0 

7 1 . 0 0 0 

7 9 . 1 0 0 

4 5 . 0 0 0 

2 9 . 6 0 0 

30 .100 

P e n s i o n e s cont r ib . 7 .364.900 71 .600 4 3 . 3 0 0 78 .200 34 .000 6 3 . 6 0 0 

S is tema de la SS: p o r reg ímenes 

R G S S 

R E T A 

R E A 

R E E H 

R E T M 

R E M C 

A c c . de t rab . 

S .O.V . I 

3 .907.020 

802 .100 

679 .020 

205 .200 

128.450 

76 .700 

228 .920 

4 ! 1.910 

86 .450 

53 .230 

53 .660 

51 .210 

8 1 . 9 9 0 

127.1 10 

79 .640 

33 .520 

28 .100 

5.200 

7.400 

8 0 0 

6 0 0 

300 

9 0 0 

8 8 . 6 0 0 

57 .200 

50 .840 

4 9 . 8 5 0 

84 .500 

145.700 

103.600 

18.800 

3.500 

9 .300 

8 0 0 

6 0 0 

300 

7 0 0 

7 1 . 8 0 0 

5 1 . 8 0 0 

5 0 . 1 2 0 

5 0 . 5 0 0 

7 0 . 4 0 0 

106.500 

6 9 . 5 0 0 

S is tema de C l a s e s Pasivas: p o r func iones 

V e j e z 

Incapacidad . 

A c c . de t rab . 

V i u d e d a d . . . 

O r f a n d a d . . . 

O t r o s fam. . 

no c o n s t a 

T o t a l C P . . . 

2 4 7 . 5 3 7 

16.724 

16.692 

235 .785 

106.786 

4 .178 

5.466 

633 .168 

148.325 

187.285 

2 2 3 . 8 2 7 

68 .482 

35 .742 

45.761 

61 .035 

101.194 

( D i v e r s a s ) . (84 .311) (2 .069) 

5 7 2 

215 

5 

320 

390 

35 

685 

2 .222 

(19) 

180.066 

202 .472 

261 .458 

67 .376 

39.750 

43.761 

76 .383 

107.450 

(1.849) 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y elaboración propia. 

4 2 5 . 3 9 0 (35 ,580 p tas . /mes) , de las cuales 213 .440 e ran de jub i la 
c ión (40 .360 ptas. /mes) y 21 1.940 de inval idez. C o m o es b ien sabi
d o , la cuant ía de dichas pens iones ha s ido i n c r e m e n t a d a de m a n e r a 
sustancial ( e n t o r n o a un 4 % real) en o c t u b r e de 1999, a conse 
cuenc ia del c o n f l i c t o e lec to ra l e n t r e los pa r t i dos de la o p o s i c i ó n y 
los de g o b i e r n o . El c o n f l i c t o f i na lmen te d e r i v ó en un i n c r e m e n t o 
aún más sustancial (hasta de un 6 % p o r enc ima de la inf lac ión) de 
las d iversas pens iones mín imas de natura leza c o n t r i b u t i v a y de las 
de superv ivenc ia . 

Por reg ímenes de la Segur idad Social, el Rég imen G e n e r a l (en m e 
dia 86 .450 ptas. /mes) c o n s t i t u y e el o r i gen del 53,1 % del t o t a l de 
7,4 m i l l ones de pens iones con t r i bu t i vas . Sigue, a g ran distancia en 
t é r m i n o s de impo r t anc i a , el c o n j u n t o de Regímenes Especiales 
A g r a r i o s (REA) que rep resen ta el 21,8 de las pens iones c o n t r i b u t i 
vas: 12,6 % el REA p o r C u e n t a Prop ia (51 .240 ptas. /mes) y 9,2 % el 
REA p o r C u e n t a A j e n a (53 .360 ptas. /mes) . Po r o t r a pa r t e , los Régi-
menes Especiales de Trabajadores A u t ó n o m o s (53.320 p tas . /mes) . 
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de Empleados del H o g a r (51 .210 ptas. /mes) y el de T raba jado res 
del M a r (81 .990 ptas. /mes) rep resen tan el 10,9, 2,79 y 1,74 %, res
pec t i vamen te , del t o t a l de pens iones con t r i bu t i vas . O b s é r v e s e que 
t o d o s los regímenes especiales, e x c e p t o el ú l t i m o m e n c i o n a d o , t i e 
nen pens iones medias cercanas al m í n i m o . Ta l y c o m o m o s t r a r e 
m o s en los Cap í tu los 8 y 10, este hecho no es casual. O t r o s regí
menes par t i cu la res , e n t r e los que el Régimen de la M ine r ía del C a r 
b ó n es el más s igni f icat ivo, apenas rep resen tan el 1,0 % del t o t a l de 
pension is tas, aunque , p o r c o n t r a , su pens ión med ia es m u c h o más 
elevada (127.1 10 ptas. /mes) . Una excepc ión i m p o r t a n t e la c o n s t i 
t u y e n las pens iones ligadas al Seguro O b l i g a t o r i o de Ve jez e Inval i 
dez ( S O V I , en p r o c e s o de ex t i nc i ón ) que aún r e p r e s e n t a n el 5,6 % 
del t o t a l de pens iones, aunque en genera l son de m u y escasa cuan
t ía (33 .520 ptas. /mes) . 

Sin e m b a r g o , es tos niveles med ios , esconden tendenc ias c o n t r a 
puestas, que deben ser mat izadas. En base a la c o m p a r a c i ó n ins tan
tánea de las altas y las bajas en el mes de f e b r e r o de 1998 (segunda 
y t e r c e r a c o l u m n a de la Tabla 3.2) es pos ib le rea l izar una evalua
c i ón a p r o x i m a d a s o b r e qué func iones o regímenes van ganando o 
p e r d i e n d o peso en el s is tema de SS. T o d a s las « func iones» p resen 
tan tasas de repos i c i ón ( coc ien te e n t r e n ú m e r o de altas y n ú m e r o 
de bajas) y tasas de repos i c i ón m o n e t a r i a ( coc ien te e n t r e pens ión 
med ia de las altas y pens ión med ia de las bajas) i m p o r t a n t e s . D e l 
p r i m e r caso, son espec ia lmente altas las tasas de repos i c i ón de 
pens iones de inval idez (290 %) y de pensiones de o r f andad (575 % ) . 
D e l segundo caso, destacan la tasa de repos i c i ón m o n e t a r i a de la 
pens iones de jub i lac ión (135 %) y de pens iones de v iudedad 
(122 % ) . Tasas de repos i c ión de ta l t a m a ñ o para las func iones o r 
fandad, inval idez y v iudedad t i enen só lamen te dos exp l icac iones 
pos ib les: o el país se e n c u e n t r a en un p e r í o d o de p a r t i c u l a r m e n t e 
al ta m o r t a l i d a d e inc idencia de acc identes labora les en el t r a m o 
cen t ra l de edades o , a l t e rna t i vamen te , a alguien se le escapó la 
m a n o en la conces ión de este t i p o de pens iones. A m b a s c i r cuns
tancias m e r e c e n una p r o n t a cons ide rac ión p o r pa r t e de nues t ros 
gobe rnan tes . 

Po r regímenes, hay una d iscrepanc ia mani f iesta e n t r e la evo luc i ón 
de aquél los para los que la tasa de repos i c ión es s u p e r i o r al 100 % 
(RGSS y RETA, 149 % en ambos casos) y los que la tasa es igual o 
i n f e r i o r al 100 % (la evo luc ión del REA es la más regres iva ya que 
só lo se r e p o n e un 80 % ) . En t é r m i n o s m o n e t a r i o s hay una c lara dis
c repanc ia e n t r e los regímenes d o n d e la r epos i c i ón es sustancia l -
m e n t e m a y o r que el 100 %: RGSS (123 % ) , R E M C (120 % ) , R E M C 
(137 % ) ; y los regímenes d o n d e la pens ión mín ima afecta a una gran 
mayo r ía de las nuevas pens iones, en los que la tasa de r e p o s i c i ó n 
apenas supera el 100 %: REA (101 %) y REEH (99 % ) . Des tacamos 
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t a m b i é n que el R E T A man t i ene una pos ic ión i n t e r m e d i a , c o n una 
tasa de r e p o s i c i ó n m o n e t a r i a del 110 %, e l lo d e b i d o a los sustancia
les i n c r e m e n t o s obse rvados en los ú l t imos años de las bases m ín i 
mas de co t i zac ión , p o r las que co t i zan una gran mayo r ía de los af i 
l iados a d i c h o rég imen . 

3 .1 .4 . L a g e n e r o s i d a d d e l as p e n s i o n e s d e i n v a l i d e z y 
j u b i l a c i ó n d e l s i s t e m a d e S S 

A u n q u e n o hay es t imac iones f idedignas s o b r e la e v o l u c i ó n de las 
tasas de sus t i t uc ión ( coc ien te e n t r e la pens ión inicial y el ú l t i m o sa
la r io ) a lo largo del t i e m p o , h e m o s s ido capaces de o b t e n e r alguna 
ev idenc ia al r e s p e c t o en base a da tos de una m u e s t r a de H i s t o r i a 
les Labora les y Bases de C o t i z a c i ó n en el p e r í o d o 1986-1995 y del 
r eg i s t r o de p res tac iones de la Segur idad Social (véase el A p é n d i c e ) . 
A l o b j e t o de e n t e n d e r los estadíst icos que p r e s e n t a m o s resu l ta 
c o n v e n i e n t e c o n o c e r que la pens ión inicial (Pl) se puede ex p r es a r 
c o m o : 

Pl = BR ( B C , TI) • f (e, tc) • g (tc) 

Es dec i r , e n t e n d e m o s la pens ión inicial c o m o el p r o d u c t o de t r e s 
f ac to res : p o r un lado, la base regu lado ra BR, que es a su vez una 
f u n c i ó n de las bases de co t i zac ión B C y la in f lac ión n a n t e r i o r al 
m o m e n t o de la j ub i l ac ión ; y, p o r o t r o , dos f ac to res de penal iza-
c i ó n : f (e, ícj, que es f u n c i ó n de la edad en el m o m e n t o de la jub i la
c ión e y el t i e m p o de co t i zac ión o n ú m e r o de años co t i zados tc y g 
(tc) que es f u n c i ó n só lo de l n ú m e r o de años co t i zados . 

P resen tamos , en p r i m e r lugar, en la Figura 3 .10 algunas i n f o r m a c i o 
nes relat ivas a pens iones de jub i lac ión e inval idez. En par t i cu la r , 
m o s t r a m o s la e v o l u c i ó n , en el p e r í o d o 1986-95, del coc i en te e n t r e 
la pens ión inicial y la ú l t ima base de co t i zac ión (que para los t r a b a 
jado res c o n sue ldos e n t r e los t o p e s de co t i zac ión m á x i m o y m ín i 
m o es p r á c t i c a m e n t e igual al sue ldo , inc lu ido el p r o r r a t e o de las 
pagas ex t ras , mensua l m e d i o ) , lo que c o n s t i t u y e una m u y buena 
a p r o x i m a c i ó n a la tasa de sus t i t uc ión efect iva. Las es t imac iones han 
s ido suavizadas ap l i cando una med ia m ó v i l de o r d e n 3 an te el esca
so n ú m e r o de obse rvac iones en algunos casos par t i cu la res . Pre
sen tamos es t imac iones según el sexo para t r e s agrupac iones de r e 
g ímenes de la SS: Rég imen Gene ra l + Rég imen de la M ine r ía del 
C a r b ó n ( p r i m e r a c o l u m n a de la Figura 3.10), Rég imen de A u t ó n o 
m o s (segunda c o l u m n a ) y, f i na lmen te , los Regímenes A g r a r i o + 
M a r + H o g a r ( t e r c e r a c o l u m n a ) . 
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En el R G , las tasas de s u s t i t u c i ó n de pens iones de j u b i l a c i ó n 
para los h o m b r e s en 1986 s u p e r a n el 8 0 % y c r e c e n casi c o n t i 
n u a m e n t e a lo l a rgo de l p e r í o d o c o n s i d e r a d o . Para las m u j e r e s 
adsc r i t as al R G , las tasas de s u s t i t u c i ó n son l i g e r a m e n t e in fe 
r i o r e s al 8 0 %, a lgo m e n o r e s q u e pa ra el caso de los h o m b r e s . 
P o r o t r o l ado , las tasas d e s u s t i t u c i ó n de pens iones de inva l i 
dez pa ra las m u j e r e s son bas tan te s u p e r i o r e s a las m ismas tasas 
para los h o m b r e s . O b s é r v e s e que las tasas de s u s t i t u c i ó n de 
pens iones de i nva l i dez en el R G (de h e c h o para t o d o s los reg í 
m e n e s ) para a m b o s s e x o s s o n s u p e r i o r e s a las de pens iones de 
j u b i l a c i ó n . 

Para el rég imen de a u t ó n o m o s las tasas de sus t i tuc ión para pens io 
nes de jub i lac ión son os tens ib l emen te m e n o r e s para ambos sexos . 
D e hecho pa recen a n o r m a l m e n t e bajas. Sin e m b a r g o , pa r te de la 
d i fe renc ia r e s p e c t o a o t r o s regímenes se exp l ica p o r el c r e c i m i e n 
t o ace le rado en los ú l t imos años, en t é r m i n o s reales, de las bases 
de co t i zac ión mín imas en el RETA. 

Para o t r o s regímenes las tasas de sus t i t uc ión son espec ia lmente 
generosas. Para los h o m b r e s las tasas de sus t i tuc ión de pens iones 
de jub i l ac ión r o n d a n el 100 %. Las tasas de sus t i tuc ión de las p e n 
siones de inval idez son aún más generosas, supe rando , para los 
h o m b r e s , el 100 % en gran pa r te del p e r í o d o cons ide rado . Para las 
mu je res , en o t r o s regímenes la evo luc i ón de ambos c o n c e p t o s es 
más e r rá t i ca , aunque n o pa recen , en p r o m e d i o , tan generosas 
c o m o lo son para los h o m b r e s . 

A con t i nuac ión nos c e n t r a m o s en la evo luc i ón del p r o d u c t o de los 
dos fac to res de penal izac ión enunc iados , f fe, te) • g (tc). La f ó r m u l a 
(3.1) nos d ice que este p r o d u c t o c o r r e s p o n d e al coc ien te e n t r e la 
pens ión inicial y la base regu ladora . En la p r i m e r a c o l u m n a de la Fi
gura 3 . 1 1 , para las t r e s agrupac iones de regímenes comen tadas an
t e r i o r m e n t e , en el p e r í o d o 1975-1998, p resen tamos i n f o r m a c i ó n 
s o b r e el c o c i e n t e e n t r e la pens ión inicial y la base regu lado ra 
(PI/BR). 

D e hecho el coc i en te PI/BR hasta 1985 es una m u y buena med ida 
de las tasas de sus t i t uc ión , ya que hasta el m e n c i o n a d o año la base 
regu ladora só lo i n c o r p o r a los dos ú l t imos años de salar io al cá lcu
lo . D e s d e 1986 a 1997, la BR se calcula t e n i e n d o en cuen ta los ú l t i 
m o s o c h o años antes de la jub i lac ión . A p a r t i r de j u l i o de 1997, los 
o c h o años p receden tes se i n c r e m e n t a n al r i t m o de u n o p o r año 
hasta c o m p l e t a r s e un m á x i m o de 15 en los a lbores del p r ó x i m o 
siglo. 
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La re lac ión e n t r e la pens ión inicial y la base regu lado ra de las m u 
je res y de los h o m b r e s , en el R G , está cerca del 100 % (90 %) a 
med iados de los se ten ta , p r i nc i pa lmen te d e b i d o al e f ec to de las 
pens iones mín imas y la i n m a d u r e z del s is tema (las p r ime ras p e n 
s iones se conced ían c o n escasos requ is i tos ) , p e r o desc iende ráp i 
d a m e n t e después de 1979 al m i s m o t i e m p o que los salar ios f e m e 
n inos se van ace rcando a los de los h o m b r e s y la conces ión de 
pens iones se sujeta a m a y o r e s requ is i tos . A m b a s tasas de sus t i t u 
c ión l legan a va lo res m í n i m o s ( e n t r e 0,68 y 0,72) en 1984, v o l 
v i e n d o l e n t a m e n t e a sub i r en los años s iguientes. Después de 
1985, la tasa de sus t i t uc ión de las mu je res (en t o r n o al 75 % ) , es 
s i e m p r e más pequeña que la de los h o m b r e s (en t o r n o al 80 % ) . 
C o m o m e n c i o n a m o s antes, esta d i fe renc ia t i e n d e a c r e c e r en la 
ú l t ima década. 

Para los h o m b r e s en el RETA , el coc i en te PI/BR evo luc iona en t o r 
no al 8 0 % en el p e r í o d o cons ide rado , c r e c i e n d o sos ten idamen te 
desde med iados de los n o v e n t a hasta el f inal del p e r í o d o . La e v o l u 
c ión de d i c h o c o c i e n t e para las mu je res en el R E T A es parec ida, 
aunque en este caso el c o c i e n t e se m u e v e en el e n t o r n o del 70 % y 
d e c r e c e de m a n e r a vis ible al f inal del p e r í o d o . 

F ina lmente , el coc i en te PI/BR t o m a sus va lo res más a l tos para los 
h o m b r e s (y más bajos para las mu je res ) en o t r o s reg ímenes. Resul 
ta r e l a t i vamen te fácil e n t e n d e r la razón de este f e n ó m e n o . O t r o s 
reg ímenes n o es más que la suma de los Regímenes A g r a r i o , M a r y 
Hoga r . C o n la e x c e p c i ó n de una pequeña f racc ión de mu je res en el 
Rég imen A g r a r i o , las mu je res se c o n c e n t r a n casi t odas en el ú l t i m o 
de los m e n c i o n a d o s ( H o g a r ) , en el que las pautas de co t i zac ión son 
d iscon t inuas , lo que ocas iona h is tor ia les de co t i zac ión i n c o m p l e t o s 
o c o r t o s . La e v o l u c i ó n de la penal izac ión según el h is to r ia l exp l ica, 
en consecuenc ia , la d ivergenc ia p rog res iva que se obse rva en la se
gunda c o l u m n a de la Figura 3 . 1 1 . 

En r e s u m e n , los m o v i m i e n t o s en el t i e m p o del c o c i e n t e PI/BR son 
bastante s imi lares e n t r e h o m b r e s y mu je res hasta el p r i nc i p i o de 
los años noven ta . Después de esta fecha se ev idenc ian s ín tomas 
c la ros de una b i fu rcac ión : los coc ien tes PI/BR suben , en t o d o s los 
reg ímenes, para los h o m b r e s y se r e d u c e n , t a m b i é n en t o d o s los 
reg ímenes, para las mu je res . Esto sugiere c o m p o r t a m i e n t o s he te 
r o g é n e o s en la pa r t i c ipac ión al m e r c a d o labora l de los dos sexos. 
D i c h a fal ta de h o m o g e n e i d a d es s o r p r e n d e n t e ya que parece au
m e n t a r y n o d i sm inu i r en la ú l t ima década, cuando se t end r ían que 
e m p e z a r a v e r los e fec tos de la subida de pa r t i c ipac ión en el m e r 
cado labora l de las mu je res . A con t i nuac ión i l us t ramos los f ac to res 
m i c r o e c o n ó m i c o s causantes de d icha d ivergenc ia . 
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U n o m e n o s el c o c i e n t e PI/BR c o r r e s p o n d e a la penal izac lón t o t a l 
que , ta l y c o m o ya h e m o s m o s t r a d o , es deb ida en pa r te a ios años 
de co t i zac ión (h is to r ia l labora l ) y en pa r te a la edad de jub i lac ión , si 
ésta es i n f e r i o r a sesenta y c inco años. En las o t ras dos co lumnas de 
la m isma f igura, d e s c o m p o n e m o s la penal izac ión t o t a l en los dos 
fac to res m e n c i o n a d o s . La penal izac ión según el h is to r ia l se p r e s e n 
ta en la segunda c o l u m n a y la deb ida a la edad en la t e r c e r a c o l u m n a , 
respec t i vamen te . La suma de las dos se c o r r e s p o n d e a ( I - PI /BR). 

N ó t e s e que m i e n t r a s que la penal izac ión p o r h is to r ia l es m a y o r 
para las mu je res en los t r e s casos cons ide rados , la penal izac ión se
gún la edad es m a y o r para los h o m b r e s . Es dec i r , m ien t ras que las 
mu je res se r e t i r a n en m a y o r p r o p o r c i ó n que los h o m b r e s c o n ca
r re ras de co t i zac ión i ncomp le tas , éstos acuden a la jub i lac ión antes 
de los 65 c o n m a y o r f recuenc ia que las mu je res . A m b o s hechos 
t i enen una exp l i cac ión diáfana. El p r i m e r hecho es d e b i d o a que 
una gran p r o p o r c i ó n de las mu je res ya jubi ladas han es tado fue ra 
del m e r c a d o de t r a b a j o p a r t e de su v ida labora l po tenc ia l , ded ica
das al cu idado de los h i jos. El segundo hecho r e s p o n d e a que una 
i m p o r t a n t e f r acc i ón de mu je res , s o b r e t o d o en años rec ien tes , n o 
t i ene , r e g l a m e n t a r i a m e n t e , d e r e c h o a avanzar su jub i lac ión , ya que 
e m p e z a r o n sus ca r re ras con t r i bu t i vas c o n p o s t e r i o r i d a d al p r i m e 
r o de e n e r o de 1967. 

En segundo lugar, cabe subrayar que la penal izac ión p o r edad es 
bastante cons tan te , para ambos sexos, para t o d o el p e r í o d o m i e n 
t ras que la penal izac ión p o r h is to r ia l se r e d u c e para los h o m b r e s y 
c rece , f u e r t e m e n t e en el R G y en los o t r o s regímenes, para las m u 
je res . Por s o r p r e n d e n t e que parezca nues t ra exp l i cac ión , esta d i fe 
renc ia es el e f ec to del c r e c i m i e n t o en la pa r t i c ipac ión de las m u j e 
res en el m e r c a d o labora l . A med iados de los años se ten ta la p a r t i 
c ipac ión labora l de las m u j e r e s era m u y baja y, además, las mu je res 
que se jub i laban en es tos años pe r tenec ían , en un gran p o r c e n t a j e , 
a una m i n o r í a «pr iv i leg iada» de mu je res t raba jadoras en sec to res 
« p r o t e g i d o s » . El ca rác te r p r o t e g i d o de estos sec to res pe rm i t í a a 
las mu je res allí empleadas m a n t e n e r h is tor ia les labora les, aun a t e n 
d i e n d o a los h i jos y d e s a r r o l l a n d o sus t rad ic iona les func iones en la 
o rgan izac ión fami l ia r , «casi» c o m p l e t o s . La en t rada de las mu je res 
en el m e r c a d o labora l , que emp ieza en f o r m a masiva en es tos mis 
m o s años, y la amp l iac ión del n ú m e r o de sec to res c u b i e r t o s p o r la 
SS, i n t r o d u c e en el s is tema un n ú m e r o c rec ien te de mu je res c o n 
t raba jos d i scon t i nuos , que e n t r a n y salen de las fuerza labora l va
rias veces a lo largo de su v ida. En la med ida en la que más m u j e r e s 
t i enen d e r e c h o a la pens ión de jub i lac ión , el s is tema de la SS e m 
pieza a f o tog ra f i a r la ex is tenc ia de un m u n d o del t r a b a j o f e m e n i n o 
en el que las co t i zac iones sociales n o se c o b r a n c o n regu lar idad y 
en el que los h is tor ia les labora les son f r e c u e n t e m e n t e i n c o m p l e -
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t os . A l f inal de los años n o v e n t a se están jub i l ando las c o h o r t e s de 
mu je res que e m p e z a r o n a t raba ja r en los años sesenta. Estas gene
rac iones de mu je res han m a n t e n i d o , a lo largo de su v ida act iva, 
una re lac ión d i scon t i nua c o n el t r aba jo y, p o r ende , las co t i zac io 
nes sociales. La ev idenc ia h is tó r i ca enseña que las generac iones de 
mu je res que e m p e z a r o n a t raba ja r en los años se ten ta y o c h e n t a 
han m a n t e n i d o un per f i l labora l m u c h o más regular , aunque aún le
jos del de los h o m b r e s . D e hecho las pautas de par t i c ipac ión de las 
mu je res se a p r o x i m a r o n a las de los h o m b r e s so lamen te a p a r t i r 
de la segunda m i t a d de los años o c h e n t a y só lo para las c o h o r t e s 
más jóvenes (véanse a este r espec to , la p r ó x i m a secc ión y, en par
t i cu la r , la Figura 3.15) . Si este análisis es c o r r e c t o , p r e d e c i m o s que 
aún fal ta algo más de una década para que e m p e c e m o s a o b s e r v a r 
una convergenc ia en las penal izaciones debidas a h is tor ia les e n t r e 
h o m b r e s y mu je res . 

3.2. Tendencias históricas en el mercado de 
trabajo 

La par t i c ipac ión labora l española está camb iando a b r u p t a m e n t e en 
años rec ien tes . En cada generac ión se de tec tan p ro fundas m o d i f i 
cac iones, alguna de las cuales t e n d r á n t ranscendenc ia d u r a n t e lar
gos p e r í o d o s de t i e m p o . Los jóvenes p e r m a n e c e n en el hogar pa
t e r n o p o r pe r í odos cada vez más ex tensos , lo que p o r un lado 
t i e n d e a man tene r l es fuera del m e r c a d o of ic ial de t r aba jo y, p o r 
o t r a pa r te , faci l i ta el p r o c e s o de acumu lac ión de su capital h u m a n o . 
Las mu je res t i e n e n cada vez m e n o s hi jos (véanse detal les en el C a 
p í tu lo 4 ) y, e n t r e los jóvenes , acuden a la escuela en un p o r c e n t a j e 
s u p e r i o r a la de los va rones . Este ú l t i m o hecho hace p r e s u m i r que , 
en las generac iones que a h o r a t i enen m e n o s de ve in t i c i nco años, 
las tasas de pa r t i c ipac ión labora l de las mu je res se igualarán a las de 
los h o m b r e s . Ya ahora , en las generac iones de edad i n f e r i o r a los 
45 , las mu je res acuden al m e r c a d o de t r a b a j o a, p rác t i camen te , t o 
das las edades usando cada vez más la o p c i ó n del t r aba jo parc ia l . 
A d e m á s , sus dec is iones son cada vez m e n o s depend ien tes de las de 
sus cónyuges. F ina lmente , m ien t ras que los t raba jadores educados 
en edad avanzada p e r m a n e c e n en el m e r c a d o de t r aba jo , los que 
t i enen un nivel de es tud ios más bajo avanzan su r e t i r o en una p r o 
p o r c i ó n cada vez m a y o r . 

A l o b j e t o de i l us t ra r el p r i m e r p u n t o m e n c i o n a d o p resen tamos la 
Tabla 3.3, en la q u e m o s t r a m o s la evo luc i ón de la tasa de par t i c ipa 
c ión de los jóvenes de 16-24 años; la f racc ión de los m i s m o s que, 
en cada m o m e n t o , aún v ive en el hogar p a t e r n o ; y la f racc ión que 
ha c o m p l e t a d o es tud ios un ive rs i ta r ios a la edad de 25. La par t i c ipa 
c ión de los jóvenes de 16-24 ha d e c r e c i d o c o n t i n u a m e n t e en el 



82 Sistema de pensiones y mercado de trabajo en España 

T A B L A 3.3 
P a r t i c i p a c i ó n , p e r m a n e n c i a e n e l h o g a r y e d u c a c i ó n d e 
l o s j ó v e n e s 

Año 
Tasa part. 

16-24 

% viviendo en hogar 
paterno 

16-24 25-29 

% que tienen 
est. univ. a los 25 

hombres mujeres 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

55,48 
54.81 
53,50 
52,96 
52,02 
51,68 
50,89 
50,86 
49,52 
49,84 
53,43 
53,85 
51,42 
50,84 
49,15 
48,03 
46,59 
46,56 
44,69 
43,45 
43,66 

86,21 
86,67 
86,47 
86,70 
86,93 
87,34 
87,84 
88,14 
88.33 
89,52 
90,37 
89,82 
90,39 
90,68 
90,40 
91,63 
91,63 
91,87 
92,02 
92,44 
92,22 

40,41 
40,69 
40,43 
41,29 
43,15 
41,24 
42,41 
43,95 
45,76 
47,00 
51,30 
50,24 
52,62 
53,46 
56,40 
56,02 
56,02 
57,97 
60,50 
63,96 
65,55 

7,73 
9.76 

12,39 
12.33 
16.32 
13.68 
15.62 
13.77 
15.53 
13.23 
14.40 
15.59 
15.72 
14.16 
14.58 
15.04 
12.88 
16.57 
15.68 
16.23 
18,93 

6,46 
8,83 

10,26 
14,20 
12,64 
16,71 
18,99 
16,21 
15,08 
17,75 
18.16 
19.97 
20.21 
21.73 
22.79 
22.62 
23.06 
22.39 
24.64 
28.30 
29.83 

FUENTE: Encuesta de Población Activa (EPA). 

p e r í o d o (de 55,5 % en 1977 a 43 ,7 % en 1997). Por o t r a pa r t e , la 
f r acc ión de los que aún v iven en el hogar p a t e r n o ha a u m e n t a d o de 
f o r m a espectacu lar , no só lo e n t r e 16 y 24 s ino t a m b i é n e n t r e 
25 -29 , en línea c o n lo o c u r r i d o en o t r o s países del Sur de Eu ropa y 
en c o n t r a s t e c o n países de la Europa del N o r t e y cen t ra l [véase 
Fernández C o r d ó n (1997) para una exce len te análisis c o m p a r a t i 
v o ] . Sin lugar a dudas, cua lqu ie r exp l i cac ión de este c a m b i o deb ie ra 
i n c o r p o r a r c o m p o n e n t e s cu l tu ra les y e c o n ó m i c o s . Po r e j e m p l o , 
Mar t í nez y Ru iz -Cast i l lo (1998) anal izan, en base a la Encuesta de 
Presupues tos Famil iares (EPF 9 0 - 9 1 ) , la i n t e r r e l ac i ón e n t r e las de 
c is iones de t r a b a j o , es tud io y salida del hogar p a t e r n o . Sus resu l ta 
dos p re l im ina res enfat izan la inf luencia de la p robab i l i dad de t e n e r 
un t r a b a j o o los costes de f o r m a r un nuevo hogar en la dec is ión de 
de jar el hogar p a t e r n o . 

La Tabla 3.4 i lus t ra los i m p o r t a n t e s cambios en la pa r t i c ipac ión fe 
men ina [véanse Nova les y Ma teos (1995) y B o v e r y A r e l l a n o 
(1995) para es tud ios rec ien tes s o b r e la par t i c ipac ión f e m e n i n a ] . El 
i n c r e m e n t o de par t i c ipac ión femen ina para el c o n j u n t o de los g r u 
pos de edad e n t r e 16 y 64 ha s ido, c o m p a r a d o c o n la mayo r ía de 
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T A B L A 3.4 

P a r t i c i p a c i ó n y e d u c a c i ó n u n i v e r s i t a r i a d e l a s m u j e r e s 

Año 

16-64 

todas 

tasa de 
part. 

% con 
est. 

univ. 

casadas 

tasa de 
part. 

% con 
est. 

univ. 

25-54 

todas 

tasa de 
part. 

% con 
est. 

univ. 

casadas 

tasa de 
part. 

% con 
est. 

univ. 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

32,62 
32,89 
32,76 
32,68 
32,20 
32,63 
33,56 
33,70 
33,97 
34,57 
38,17 
40,32 
40,79 
41,65 
41,87 
42,97 
43,73 
45,32 
46,03 
46,77 
47,73 

2,76 
3,39 
3,94 
4,36 
4,53 
4,65 
5,30 
5,42 
5,80 
6,33 
6,94 
7,41 
7,92 
8,28 
8,58 
8,82 
9,22 
9,80 

10,63 
11,93 
12,47 

21,40 
21,89 
22,26 
22,77 
22,48 
22,93 
24,32 
24,49 
25,00 
25,73 
29,11 
31,05 
32,08 
33,78 
34,58 
36,67 
37,97 
39,71 
40,87 
42,51 
43,45 

2,42 
2,72 
2,98 
3,13 
3,16 
3,39 
3,88 
4,11 
4,47 
4,63 
4,99 
5,43 
6,01 
6,17 
6,24 
6,50 
7,08 
7,55 
8,36 
9,57 
9,81 

29,15 
29,47 
29,93 
30,52 
30,09 
31,29 
32,99 
33,83 
34,71 
36,04 
39,56 
42,85 
44,75 
46,66 
48.23 
50,36 
51.86 
54.26 
55.37 
56.76 
58.04 

3.42 
3,88 
4,49 
4,85 
4,98 
5,43 
6,55 
6.92 
7.40 
8.00 
8.58 
9.36 

10.29 
10.72 
I l . l I 
I 1.65 
12,12 
13,07 
14,17 
15,53 
16,15 

22,19 
22,39 
23,07 
23,69 
23,26 
24,24 
25,77 
26.28 
27.00 
28.21 
32.28 
34.89 
36.51 
38.60 
40.04 
42.65 
44.05 
46.46 
47.56 
49.43 
50.64 

2,75 
3,07 
3,40 
3,60 
3,66 
4,00 
4,68 
4,97 
5,49 
5,67 
6,03 
6,62 
7,44 
7,64 
7,78 
7,98 
8,71 
9,31 

10,20 
I 1,61 
I 1,91 

F U E N T E : Encuesta de Población Activa (EPA). 

los países de la O E C D , m o d e s t o (de 32,6 % en 1977 a 47 ,7 % en 

1997). Sin e m b a r g o , es apa ren te que el p r o c e s o de en t rada en el 

m u n d o labora l de las mu je res ha su f r i do una cons ide rab le ace lera

c i ón d u r a n t e los n o v e n t a y que las d i ferenc ias r e s p e c t o a d ichos 

países se han c o m p r i m i d o n o t a b l e m e n t e en los ú l t i m o s años 6. Esto 

pa rece espec ia lmente c i e r t o para las mu je res casadas de ve in t i c i n 

co a c incuen ta y c u a t r o años. U n o de los f ac to res que , b ien seguro , 

c o n t r i b u y e n a exp l i ca r es te no tab le c a m b i o de t endenc ia es el sus

tancia l i n c r e m e n t o en el n ivel educa t i vo de las mu je res españolas, 

c o m o consecuenc ia d i r ec ta de la sus t i t uc ión de c o h o r t e s p o c o 

educadas p o r c o h o r t e s más educadas 7. 

6 En un reciente ar t iculo t i tu lado « W o m e n and w o r k » , (The Economist, 18-24 j u 
l io, 1998), se muestra que la brecha ent re la part icipación femenina en España y 
en los o t ros países de la O E C D se ha reducido sustancialmente de 1990 y 1997. 
7 Por ejemplo, mientras que en la coho r te nacida en 1942-46 sólo el 6,0 de las 
mujeres tenían estudios universitar ios, en la coho r te nacida en 1962-1966 casi el 
20 % t ienen estudios universitar ios y, más aún, en la coho r te nacida en 
1967-1971 un 26 % de las mujeres han alcanzado el nivel universi tar io. 



84 Sistemo de pensiones y mercado de trabajo en España 

F ina lmente , un aspec to que q u e r e m o s destacar son las notab les d i 
ferencias en las dec is iones de r e t i r o de ind iv iduos educados y n o 
educados. A t í t u l o de e j e m p l o i l us t ra t i vo , p r e s e n t a m o s la Tabla 3.5, 
d o n d e c o n s i d e r a m o s el caso de los f unc iona r i os púb l icos . D e s d e el 
u n o de e n e r o de 1997, una g ran mayo r ía de los f unc iona r i os pue 
den re t rasa r el r e t i r o más allá de los 65, la edad ob l i ga to r ia an te 
r i o r para m u c h o s de e l los. En el p e r í o d o e n e r o - s e p t i e m b r e de 
1997, el 58 % (386 de 663 ) de los f unc iona r i os de nivel A (T i tu la 
dos supe r i o res ) que a lcanzaron los sesenta y c inco años de edad , 
r e t r a s a r o n su r e t i r o . En c o n t r a s t e , só lo el 21 % (95 de 4 5 2 ) de los 
de nivel C (aquél los c o n el bach i l l e ra to s u p e r i o r ) d e c i d i e r o n r e t r a 
sar su r e t i r o . En la m isma línea, só lo un I I % de los de nivel E ( con 
só lo ce r t i f i cado de esco lar idad) n o se r e t i r a r o n al c u m p l i r los se
senta y c inco años. El m i s m o t i p o de re lac ión puede o b t e n e r s e 
para los ind iv iduos en el RGSS. Es dec i r , hay una c lara re lac ión e n 
t r e la dec is ión de r e t i r o y la educac ión (que a p r o x i m a , ev iden te 
m e n t e , el n ivel de ingresos) del i nd i v iduo 8. 

T A B L A 3.5 
P a u t a s d e j u b i l a c i ó n d e l o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s e n 1997 

Nivel Nivel de educación 

Licenciados universitar ios 
Dip lomados univ. (ingenieros...) 
Educación secundaria o equiv.. . 
E.G.B. o equivalente 
Cer t i f icado de escolaridad 

Número que 
llegó a los 65 
en el período 

660 
235 
452 
625 
177 

Porcentaje 
que pospuso 
la jubilación 

58,0 
35,0 
21,0 
13,0 
I 1,0 

FUENTE: El Gobierno informa: Ministerio de Administraciones Públicas. 

C o m o consecuenc ia de estas tendenc ias , la pa r t i c ipac ión en el 
m e r c a d o de t r a b a j o está m u y lejos de p o d e r ser cal i f icada c o m o 
m a d u r a o estable, espec ia lmente para las mu je res . D e h e c h o , en 
los ú l t i m o s ve in te años las mu je res ( sob re t o d o aquéllas casadas) 
han c o n t r i b u i d o un s o r p r e n d e n t e 79,4 % al i n c r e m e n t o , en t é r m i 
nos abso lu tos , de la pa r t i c i pac ión en el m e r c a d o labora l y, más aún , 
d icha c o n t r i b u c i ó n es prev is ib le que c o n t i n ú e e, inc luso, se acen túe 
en un f u t u r o p r ó x i m o . D e hecho , las ci fras más rec ien tes así lo 
apun tan . 

8 Montes (1999) cont iene un interesante y detal lado estudio de este problema, 
basado sobre los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1990-91. 
Los resultados de Montes conf i rman y refuerzan lo que evidenciamos muy bre
vemente aquí. 
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En las p r ó x i m a s secc iones nos o c u p a r e m o s de desc r ib i r c o n m a y o r 
deta l le algunas de las d imens iones que nos inc i tan a real izar estas 
observac iones , en especial r espec to a las pautas de par t i c ipac ión 
de las mu je res adul tas y de los t raba jado res en edad avanzada en 
re lac ión a, s o b r e t o d o , el nivel educa t i vo . 

3 .2 .1 . T e n d e n c i a s d e m o g r á f i c a s 

Hay t r e s fac to res que d e t e r m i n a n la evo luc i ón de la pob lac ión en 
edad de t raba ja r : la fecund idad , la m o r t a l i d a d y las migrac iones . En 
ausencia de i m p o r t a n t e s f lu jos m i g r a t o r i o s y en c i rcunstanc ias de 
m o r t a l i d a d m o d e r a d a , la fecund idad es el d e t e r m i n a n t e ú l t i m o del 
t a m a ñ o y la c o m p o s i c i ó n p o r edades de la pob lac ión . 

Los camb ios en es te ú l t i m o f a c t o r 9 han s ido i m p o r t a n t e s en nues
t r a h is to r ia rec ien te , ta l y c o m o se m u e s t r a en la Figura 3 . 1 1 , que 
p resen ta para 1977, 1983, 1990 y 1997 el n ú m e r o de depend ien tes 
e n t r e 0-15 según la edad y el nivel de educac ión de la m u j e r p r i nc i 
pal del hogar . Para todas las edades y niveles de educac ión (sin es
t u d i o s , p r i m a r i o s , secundar ios y un ivers i ta r ios ) las mu je res espa
ñolas t i e n e n , en p r o m e d i o , cada vez m e n o s h i jos. D e hecho , los da
t o s de la EPA n o hacen s ino c o n f i r m a r la t endenc ia dec rec ien te 
que se obse rva en el índice s in té t i co de fecund idad ( p r o m e d i o de 
hi jos p o r m u j e r o ISF) y en las Tablas de Na ta l idad . En 1965, el ISF 
alcanzó un m á x i m o después de la g u e r r a civi l de 2,9 hi jos p o r m u 
j e r ( m u y p o r enc ima del p r o m e d i o e u r o p e o ) , p e r m a n e c i ó estable 
hasta 1976, cuando e m p e z ó a d e c r e c e r hasta su nivel p resen te de 
1,2 (en Europa, só lo Italia p resen ta un índice tan ba jo) . A s i m i s m o , 
el n ú m e r o de nac im ien tos ha d e c r e c i d o c o n t i n u a m e n t e . C o m o 
consecuenc ia , dada la ausencia de inm ig rac ión i m p o r t a n t e 10 la p o 
b lac ión esperada para el año 2025 es de só lo 39 mi l lones , c o n t r a 
los 39,3 mi l lones de la ac tua l idad. 

Ta l y c o m o se c o m e n t a en T o b a r í a (1997 ) , la m ig rac ión ha s ido 
s i empre un i m p o r t a n t e f a c t o r d e m o g r á f i c o en España, t r ad i c i ona l -
m e n t e un país de em ig rac ión que p rog res i vamen te se va t r a n s f o r 
m a n d o en un país de inm ig rac ión (aún modes ta ) . En el p resen te , 
los f lu jos de em ig rac ión son impercep t i b les y los de i nm ig rac ión 
van ganando i m p o r t a n c i a p rog res iva ta l y c o m o se desp rende en 

9 Una discusión más detallada y una comparación con los o t ros países de la UE 
se encuentra en el p r ó x i m o capítulo. 
10 Esta af i rmación es cuestionable. El creciente impacto de la emigración sobre 
la demografía de los países europeos se discute en el Capítulo 4. 
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F I G U R A 3 . 1 2 
N ú m e r o d e h i j o s 0 - 1 5 p o r h o g a r , s e g ú n e d a d y n i v e l 
e d u c a t i v o d e l a m a d r e 

77, sin estudios 

83, sin estudios 
i i 

sin estudios 

sin estudios 

60 20 

Edad de la madre 

77, primarios 

83, primarios 

90, primarios 

97, primarios 

FUENTE: Encuesta de Población Activa (EPA). 

la Tabla 3.6, en la que se recoge una a p r o x i m a c i ó n a la em ig rac i ón 
a t ravés de las cifras de la EPA. M ien t ras que en 1977-80, la f rac
c ión de pob lac ión nacida en el e x t r a n j e r o e ra del 0,31 %, en 
1995-97, había sub ido hasta el 0,68 %. Más t r a n s c e n d e n t e , si cabe, 
es el h e c h o de que m ien t ras en 1977-80 la tasa de pa r t i c ipac ión 
de los h o m b r e s nacidos fuera (64 %) estaba m u y p o r deba jo 
del p r o m e d i o (74 % ) , en 1995-97 la s i tuación es jus tamente la 
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F I G U R A 3 . 1 2 ( c o n t . ) 
N ú m e r o d e h i j o s 0 - 1 5 p o r h o g a r , s e g ú n e d a d y n i v e l 
e d u c a t i v o d e l a m a d r e 

, secundarios 

secundarios 

secundarios 

1 

secundarios 

77, universitarios 
J I L 

20 

Edad de la madre 

FUENTE: Encuesta de Población Activa (EPA). 

83, universitarios 
i i 

90, universitarios 

97. universitarios 

inversa, s iendo la tasa de pa r t i c ipac ión de los nacidos fue ra 10 
p u n t o s po rcen tua les más al ta que el p r o m e d i o . Sin duda, la i n m i 
g rac ión es un f a c t o r que d e b e r á ser t e n i d o en cuen ta en un f u t u 
r o p r ó x i m o , ta l y c o m o ha o c u r r i d o en o t r o s países de n u e s t r o 
e n t o r n o más c e r c a n o para los que en p r i nc i p i o n o se preveía. Por 
t a n t o , n o es descar tab le , si pers is te la senda de c r e c i m i e n t o sos
t e n i d o actual , un i m p o r t a n t e f lu jo i n m i g r a t o r i o en las p r ó x i m a s 
décadas. 
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T A B L A 3.6 
I n m i g r a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n 

Nacidos en el extranjero 

T a s a de part. 

hombres mujeres 

T o d a la población 

tasa de part. 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

0,307 
0,338 
0,282 
0,301 
0,248 
0,324 
0,309 
0,291 
0,291 
0,324 
0,328 
0,31 I 
0,313 
0,300 
0,394 
0,463 
0,485 
0,586 
0,660 
0,705 
0,695 

66,6 
61,5 
63,4 
65,1 
60.5 
66,5 
63,5 
60,8 
60,2 
61,3 
62,8 
61,3 
62,3 
58,6 
67,1 
68,8 
66,8 
68,6 
74,5 
71,6 
71,1 

30,5 
27,9 
30,2 
28,3 
33,6 
33,9 
32,9 
34,9 
31,0 
24,0 
32,6 
33,5 
31,3 
26,3 
31,7 
44,4 
43,6 
39,9 
42,9 
40,5 
42,4 

75,4 
74,1 
73,2 
72,2 
71,3 
71.0 
70,0 
69.4 
68.6 
68.7 
67.8 
67.0 
66.3 
66.7 
65,9 
64,8 
64.8 
63.5 
62.6 
62.9 
62.9 

27.6 
27.6 
27.4 
27.1 
26.6 
26.8 
27.6 
27.5 
27.6 
28,3 
31,0 
32.5 
32.0 
33.3 
33,3 
34,1 
34,5 
35,6 
36,0 
36,8 
37,3 

FUENTE: Encuesta de Población Activa (EPA). 

Ent re 1960 y 1995, la esperanza de v ida al nacer se ha I n c r e m e n t a 
d o en algo más de s iete años, de 69,8 a 77,2 años. Esto, c o m b i n a d o 
con el descenso p r o n u n c i a d o en las tasas de fe r t i l i dad se ref le ja en 
la pa r t e i zqu ie rda de la Figura 3.13 que p resen ta las tendenc ias r e 
c ientes ( 1977 -1997 ) de la pob lac ión en edad de t raba ja r (de 16 y 
más años) para t r e s grandes g rupos de edad: de 16 a 25 , de 25 a 54 
y de más de 55 años. Los da tos ref le jan el i m p a c t o de ambas, las t a 
sas de m o r t a l i d a d y nata l idad y el i m p a c t o del e n v e j e c i m i e n t o de 
los nac idos en los sesenta, época del baby boom españo l . La f rac 
c ión de 16-24 alcanza un m á x i m o en 1987, para p o s t e r i o r m e n t e 
dec l inar a med ida que los nac idos en los sesenta superan el u m b r a l 
m á x i m o de ese pa r t i cu la r g r u p o de edad. Por o t r a pa r te , la f rac
c ión de los m a y o r e s de 55 se ha i n c r e m e n t a d o c o n t i n u a m e n t e en 
el p e r í o d o , aunque a una tasa c la ramen te dec rec ien te . A m o d o de 
c o m p l e m e n t o , en la pa r te de recha de la c i tada f igura p r e s e n t a m o s 
las p r o y e c c i o n e s de pob lac ión para los t r e s g r u p o s de edades c o n 
s iderados , real izadas p o r el INE en 1995. La f r acc ión de 16-24 s i 
gue un c o n t i n u o descenso hasta só lo un 12 % en el 2020 . La f rac 
c ión de 2 5 - 5 4 i n c r e m e n t a su peso hasta alcanzar un va lo r de l 4 0 % 
del t o t a l . F ina lmente , la f r acc ión de más de 55 años alcanza un má
x i m o del 53,5 % en el 2 0 0 7 , para p o s t e r i o r m e n t e d e c r e c e r c o n 
suavidad hasta el 4 8 % en el 2020 . 
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F I G U R A 3 .13 
T e n d e n c i a s y p r o y e c c i o n e s d e l a p o b l a c i ó n d e 16+ 

Edad 16-24 
Edad 55+ 

Edad 25-54 
proyecciones 

.5 -

i 1 1 1 1 1 1 r 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Período 

FUENTE De 1977 a 1997 EPA; desde 1998 al 2020 proyecciones del INE (1995). 

3 . 2 . 2 . T e n d e n c i a s f a m i l i a r e s 

La e s t r u c t u r a fami l ia r , u n o de los e l e m e n t o s claves de la soc iedad 
española, ha su f r i do m u c h o s y m u y severos camb ios en el t r a n s c u r 
so de las ú l t imas dos décadas (véase la Tabla 3.8). P r i m e r o , el t a m a 
ñ o de la un idad fami l ia r ha pasado de un p r o m e d i o (según la EPA) de 
3,73 ind iv iduos en 1977-80 hasta 3,17 m i e m b r o s en 1995-97. Se
g u n d o , el n ú m e r o de hi jos de 0-15 años en cada un idad fami l ia r ha 
d e c r e c i d o desde 1,03 en el p r i m e r p e r í o d o c i tado , a só lo 0,54 en el 
segundo . T e r c e r o , el n ú m e r o de depend ien tes m a y o r e s de sesenta 
y c inco años, ha d e c r e c i d o t a m b i é n de f o r m a n o t o r i a . Ello es d e b i 
d o , c o n g ran p robab i l i dad , a la e x t e n s i ó n de la c o b e r t u r a y p r o f u n d i 
dad en la p r o t e c c i ó n social acaecida en los o c h e n t a (a este r e s p e c t o 
véanse los Cap í tu los 2 y 5 de este v o l u m e n ) . Por c o n t r a , el n ú m e r o 
de h i jos adu l tos (de 16 y más años) , que conv i ven c o n los padres , se 
ha i n c r e m e n t a d o de mane ra sustancial d e b i d o a, p o r un lado, la ex 
t e n s i ó n de la educac ión a t o d o s los niveles (ob l i ga to r ia y n o ob l iga
t o r i a ) y, p o r el o t r o , el e m p e o r a m i e n t o del m e r c a d o de t r a b a j o y el 
i n c r e m e n t o del cos te de f o r m a r un n u e v o hogar para los jóvenes . 
Sin duda , es tos camb ios en la c o m p o s i c i ó n de la e s t r u c t u r a fami l ia r 
han fac i l i tado, en años rec ien tes , el i n c r e m e n t o de la pa r t i c ipac ión 
labora l de las mu je res casadas ( c o m o d o c u m e n t a m o s en el C a p í t u 
lo 4 ) , aunque el s igno de la causal idad n o es, en m o d o a lguno, o b v i o . 
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T A B L A 3.7 
C o m p o s i c i ó n f a m i l i a r y a c t i t u d e s e n e l m e r c a d o d e 
t r a b a j o 

C o n d u c t a en el m e r c a d o trabajo 

parti
cipantes emple nple 

E s t r u t u r a famil iar 

personas 
princi
pales 

hijos I 6+ hogares 

1,37 
1,34 
1,32 
1,31 
1,29 
1,29 
1,26 
1,28 
1,26 
1,27 
1,32 
1,32 
1,31 
1,31 
1,30 
1,29 
1,29 
1,29 
1,28 
1,31 
1.31 

1,30 
1,26 
1,22 
1,16 
1,1 I 
1,09 
0,99 
1,02 
0,99 
1,00 
1,05 
1,06 
1,08 
1,10 
1,10 
1,06 
1,00 
0,98 
0,99 
1,02 
1,03 

0 ,07 
0,09 
0,11 
0,15 
0,18 
0,20 
0 ,27 
0,25 
0 ,27 
0 ,27 
0 ,27 
0,26 
0,23 
0,21 
0 , 2 ! 
0,23 
0,29 
0,31 
0,29 
0,29 
0 ,27 

1,78 
1,78 
1,78 
1,78 
1,78 
1,78 
1,76 
1,77 
1,76 
1,76 
1,78 
1,77 
1,77 
1,76 
1,76 
1,75 
1,75 
1,75 
1,74 
1,74 
1,74 

0,63 
0,62 
0,62 
0,63 
0,65 
0,66 
0,67 
0 ,67 
0 ,67 
0,69 
0 ,7 ! 
0,70 
0,70 
0,70 
0 ,7 ! 
0,71 
0 ,7 ! 
0,71 
0.72 
0 ,74 
0,73 

0,30 
0,29 
0,29 
0,27 
0,26 
0,25 
0 ,24 
0,24 
0,24 
0,22 
0,22 
0,21 
0,21 
0,20 
0,20 
0,18 
0,17 
0,17 
0,16 
0,16 
0,16 

1,05 
1,03 
1,01 
0,99 
0,96 
0,94 
0,85 
0,87 
0,85 
0,83 
0,81 
0,77 
0,74 
0,72 
0,69 
0,66 
0,62 
0,59 
0,56 
0,55 
0,52 

9 .480,8 
9 .653,8 
9 .802,9 
9 .970,8 

10.074,2 
10.219,1 
10.680,5 
10.495,7 
10.680,5 
10.789,5 
10.818,0 
I 1.097,0 
I 1.260,5 
I 1.444,7 
I 1.516,5 
I 1.708,3 
I 1.867,3 
12.006,9 
12.113,9 
12.155,3 
12.302,3 

FUENTE Encuesta de Población Activa (EPA). 

En la Figura 3 .14 p r e s e n t a m o s , para hogares c o n dos adu l tos , la 
evo luc ión de la pa r t i c i pac ión c o n j u n t a de ambos cónyuges (panel 
s u p e r i o r i z q u i e r d o ) , las ho ras t rabajadas to ta les (panel s u p e r i o r 
d e r e c h o ) , el n ú m e r o de h i jos de 0-15 años (panel i n f e r i o r i zqu ier 
d o ) y la d i fe renc ia de edad e n t r e los dos cónyuges (panel i n f e r i o r 
d e r e c h o ) según g r u p o s de edad p r o m e d i o de la pare ja (9 g r u p o s , 
de 25 -29 a 6 5 - 6 9 ) . La pa r t i c ipac ión c o n j u n t a se ha i n c r e m e n t a d o 
para t o d o s los g r u p o s de edad p r o m e d i o p o r deba jo de 50 -54 . La 
tasa de e m p l e o t a m b i é n se ha i n c r e m e n t a d o , p e r o só lo desde 
1986, cuando la e c o n o m í a española e m p e z ó a recupe ra rse de la 
severa reces ión de los p r i m e r o s años ochen ta . A l t e r n a t i v a m e n t e , 
para los g r u p o s de edad s u p e r i o r a 55 años , ambas tasas, la de par 
t i c ipac ión y la de e m p l e o , han d e c r e c i d o a lo largo del p e r í o d o c o n 
s ide rado . La t endenc ia de las horas en la pare ja (después de des
c o n t a r el f u e r t e r e c o r t e de horas « regu la res» que se o b s e r v ó en la 
p r i m e r a m i t a d de los o c h e n t a , c o m o consecuenc ia de la i n t r o d u c 
c ión de las 40 horas semanales de t r aba jo ) ha s ido s imi lar a la de la 
par t i c ipac ión y el e m p l e o . En para le lo a es tos camb ios en la tasa de 
act iv idad de las mu je res y en la ac t i t ud de las parejas c o n r e s p e c t o 
al m e r c a d o de t r a b a j o , se obse rva un f u e r t e y c o n t i n u o descenso 
del n ú m e r o de hi jos m e n o r e s de 15 años para t o d o s los g r u p o s de 
edad. F ina lmente , la d i fe renc ia de edad e n t r e ambos m i e m b r o s de 
la pareja se ha r e d u c i d o en el t r a n s c u r s o de las dos ú l t imas décadas 
(en p r o m e d i o ) un 14 %, de 3,14 a 2,70 años. Sin lugar a dudas, este 
hecho favo rece una m a y o r c o o r d i n a c i ó n de las dec is iones de las 
parejas en , p o r e j e m p l o , en t r ada y salida del m e r c a d o labora l . 
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F I G U R A 3 .14 

P a u t a s y c a r a c t e r í s t i c a s f a m i l i a r e s 

Part. en el hogar 0 Empleo en el hogar 

30-34 35-39 

50-54 40-44 
i i 

65-69 55-59 

i i i i i r i — i — i — i — i — i — r i — i — i — \ — i — i — r 
77 80 83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 

Período 

Horas en el hogar 0 Horas por empleado 

30-34 35-39 

50-54 
i i i i i i i 

45-49 40-44 

65-69 60-64 55-59 

40-3@aQS9^ee999eeeee0ee 
30 -
20 
10 
0 i — i — i — i — i — i — r -

77 80 83 86 89 92 95 
i — i — i — i — i — i -

77 80 83 86 89 92 95 
i — i — i — i — r 
77 80 83 86 89 92 95 

Período 
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F I G U R A 3 .14 ( c o n t . ) 

P a u t a s y c a r a c t e r í s t i c a s f a m i l i a r e s 

Hijos 0-16 por hogar 

30-34 35-39 

40-44 

i — i — i — i — i — i — i -
77 80 83 86 89 92 95 

1 — i — i — i — i — i — r 
77 80 83 86 89 92 95 

i — i — i — i — i — i — r 
77 80 83 86 89 92 95 

Período 

Diferencia de edad cónyuges 

30-34 35-39 25-29 

40-44 45-49 50-54 

60-64 

77 80 83 86 89 92 95 
i — i — i — i — i — i — r 
77 80 83 86 89 92 95 

i — i — i — i — i — i — r 
77 80 83 86 89 92 95 

Período 
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La i m p o r t a n c i a del ú l t i m o aspec to m e n c i o n a d o se ha ac recen tado 
en la med ida en que la pa r t i c ipac ión de las mu je res casadas de más 
de 50 años ha c r e c i d o sus tanc ia lmente en la ú l t ima década y, más 
aún, es prev is ib le que siga c r e c i e n d o en un f u t u r o p r ó x i m o , dada la 
e v o l u c i ó n de las c o h o r t e s que aún n o han a lcanzado los 50 años . A 
p r i m e r a v ista, y después de c o n t r o l a r p o r la edad de ambos c ó n y u 
ges, n o hay una re lac ión ev iden te e n t r e las dec is iones de r e t i r o de 
a m b o s par t i c ipan tes en la pare ja. Sin e m b a r g o , un análisis más de ta 
l lado deja e n t r e v e r los s iguientes aspectos. P r i m e r o , la d i fe renc ia 
de edad es m e n o r para parejas re t i radas que para parejas en gene
ra l . Segundo, después de c o n t r o l a r p o r la edad de ambos m i e m 
b r o s de la pare ja, se e n c u e n t r a una c o r r e l a c i ó n pos i t i va e n t r e sus 
respect ivas fechas de r e t i r o . F ina lmente , ta l y c o m o se i lus t ra en la 
Tabla 3.8 hay una c o r r e l a c i ó n m u y f u e r t e e n t r e las respect ivas cau
sas ( o canales) de r e t i r o . P o r e j e m p l o , m ien t ras que la p robab i l i dad 
de q u e una esposa se r e t i r e antes de los sesenta y c inco años es de 
só lo 2,8 %, cuando se cond i c i ona a un r e t i r o t e m p r a n o de su c ó n 
yuge esta p robab i l i dad a u m e n t a hasta el 12,3 %. D e hecho , en los 
casos de r e t i r o p o r inval idez y / o e n f e r m e d a d la c o r r e l a c i ó n es aún 
m a y o r . 

T A B L A 3.8 
C a u s a s d e a b a n d o n o d e l t r a b a j o p r e v i o a i r e t i r o 

Mujer 
todas 

1. Retiro anticipado. . . . . . . . 
2. Enfermedad o inv 
3. Retiro por otras causas. . . 
4. Cese en act. cuenta propia 
5. Voluntario 
6. Otras 

12,31 
16,83 
10,05 
5,28 
9,30 

46,43 

1,85 
28,49 
10,61 
4,84 
9,57 

44,64 

2,08 
11,29 
47,11 
4,09 
7,10 

28,33 

0,68 
8,11 

12,84 
37,84 
6,08 

34,36 

0,00 
8,57 

25,71 
2,86 

42,86 
20,00 

2,03 
11,99 
11,25 
5,17 
7,01 

62,55 

2,81 
14,76 
32,42 

5,45 
7,94 

36,62 

Todas las causas 
Observaciones . 

100,0 
137 

100,0 
720 

100,0 
1.581 

100,0 
266 

100,0 
387 

100,0 
1.786 

100,0 
4.877 

FUENTE Encuesta de Población Activa (EPA). 

3 . 2 . 3 . T e n d e n c i a s d e p a r t i c i p a c i ó n y e m p l e o d e 
c o h o r t e s e i n d i v i d u o s « s i n t é t i c o s » 

En la F/guro 3. / 5 p r e s e n t a m o s los per f i les de p a r t i c i p a c i ó n y las t a 
sas de sal ida de la fue rza labora l para a m b o s sexos y para var ias 
c o h o r t e s nacidas e n t r e 1920 y 1970. La tasa de sal ida de la f ue rza 
labora l a la edad e, he, se de f ine c o m o : he = m a x {0,1 - t p j t p e - i } 
d o n d e tpe es la tasa de p a r t i c i p a c i ó n a la edad e. D i chas c o h o r t e s 
son obse rvadas desde un m í n i m o de I I años (las c o h o r t e s na
cidas en 1970) hasta un m á x i m o de 21 años (las nacidas antes de 
1960) . 
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F I G U R A 3 .15 
P a r t i c i p a c i ó n l a b o r a l d e c o h o r t e s s e l e c c i o n a d a s 
( n a c i d o s e n 1 9 2 0 , 30 , . . . , 7 0 ) 

Participación 
Hombres: sin estudios 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Participación 
Hombres: primarios 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Participación 
Hombres: secundarios 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Participación 
Hombres: superiores 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Participación 
Mujeres: sin estudios 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Participación 
Mujeres: primarios 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Participación 
Mujeres: secundarios 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Participación 
Mujeres: superiores 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Respec to a los per f i l es de p a r t i c i p a c i ó n , rea l i zamos las s igu ientes 
o b s e r v a c i o n e s . P r i m e r o , los per f i les mascu l inos son s im i la res a 
los o b s e r v a d o s en m u c h o s o t r o s países de la O E C D [véase J imé
n e z - M a r t í n et al. ( 1 9 9 9 ) , para una c o m p a r a c i ó n e n t r e países de la 
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F I G U R A 3 .15 ( c o n t . ) 
P a r t i c i p a c i ó n l a b o r a l d e c o h o r t e s s e l e c c i o n a d a s 
( n a c i d o s e n 1 9 2 0 , 30 , . . . , 7 0 ) 

Tasas de salida (nac. en 1920,40,60) 
Hombres: sin estudios 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Tasas de salida (nac. en 1920,40,60) 
Hombres: primarios 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Tasas de salida (nac. en 1920,40,60) 
Hombres: secundarios 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Tasas de salida (nac. en 1920,40,60) 
Mujeres: sin estudios 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Tasas de salida (nac. en 1920,40,60) 
Mujeres: primarios 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Tasas de salida (nac. en 1920,40,60) 
Mujeres: secundarios 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

Tasas de salida (nac. en 1920,40,60) 
Hombres: superiores 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

FUENTE: EPA. 

Tasas de salida (nac. en 1920,40,60) 
Mujeres: superiores 

16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 69 
Edad 

U n i ó n Eu ropea basada en la E C H P ] . C a b e reseñar , sin e m b a r g o , 
que la caída de la pa r t i c i pac ión e n t r e los 60 y 65 , a m e d i d a que 
nuevas c o h o r t e s alcanzan d i c h o rango de edades, se hace más 
p r o n u n c i a d a . Segundo , hay una d i f e renc ia n o t o r i a e n t r e los p e r f i -
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les de p a r t i c i p a c i ó n mascu l ina y f e m e n i n a para t o d o s los n ive les 
de e d u c a c i ó n , aunque la d i fe renc ia es m e n o r para las c o h o r t e s 
más educadas y / o más j óvenes . T e r c e r o , el per f i l de p a r t i c i p a c i ó n 
mascu l ina es más estab le que el per f i l f e m e n i n o . 

R e s p e c t o a las tasas de sal ida de la f u e r z a l a b o r a l ( p r e s e n t a 
das pa ra cada n ive l e d u c a t i v o en las c o l u m n a s t e r c e r a y c u a r t a 
de la Figura 3 .15 ) d e s t a c a m o s los s igu ien tes a s p e c t o s . La tasa de 
sal ida f e m e n i n a , pa ra t o d o s los n ive les de e d u c a c i ó n c o n s i d e r a 
d o s , es m u c h o más e r r á t i c a q u e la mascu l ina . Para es te ú l t i m o 
caso, la tasa de sal ida p r e s e n t a dos p i cos , a los 6 0 y a los 6 5 , pa ra 
t o d o s los n ive les de e d u c a c i ó n , a u n q u e los p i cos pa ra los e d u c a 
dos s o n m e n o s p r o n u n c i a d o s . N ó t e s e q u e el r e t i r o an tes de los 
60 es m o d e r a d o para t o d o s los g r u p o s de e d u c a c i ó n , e x c e p t o 
para las c o h o r t e s de los q u e n o t i e n e n e s t u d i o s ( q u e c o i n c i d e n 
en g r a n m e d i d a c o n el g r u p o de t r a b a j a d o r e s n o cua l i f i cados ) . 
V o l v i e n d o al caso de la tasas de sal ida f e m e n i n a , cabe seña la r 
q u e si b ien s o n más e r r á t i c a s , aún se d e t e c t a n d o s c l a r o s p i cos a 
los 6 0 y los 6 5 . N ó t e s e q u e las tasas de sal ida an tes de los 6 0 , 
edad m í n i m a e n t r e las q u e p u e d e n d a r d e r e c h o a j u b i l a c i ó n a n t i 
c ipada 1 ' , son m u c h o más i m p o r t a n t e s para las m u j e r e s q u e pa ra 
los h o m b r e s . 

En las Figuras 3.16 z 3.19 analizamos las tasas de part ic ipación y e m 
pleo y la f racc ión de emp leo a t i e m p o parcial (menos de 35 horas se
manales) para individuos de características fijas o «sintét icos», cons
t ru idos en base a combinaciones diversas de estado civil, g r u p o de 
edad y nivel educat ivo. N ó t e s e que, al con t ro l a r p o r un con jun to a m 
pl io de características individuales, aislamos los cambios en el t i e m p o 
para individuos t i p o de los cambios en la compos ic ión de la poblac ión. 

Ta l y c o m o ya h e m o s c o m e n t a d o , para t o d o s los g r u p o s «s in té t i 
cos» de h o m b r e s cons ide rados se observa un descenso c o n t i n u a 
d o de las tasas de par t i c ipac ión (Figura 3.16) , t e n u e para t r aba jado 
res en edades cent ra les y p r o n u n c i a d o para los t r aba jado res j ó v e 
nes y los de edad avanzada. N ó t e s e as im ismo, una vez más, que el 
descenso es t a m b i é n más p r o n u n c i a d o para los ind iv iduos c o n ba jo 
nivel educa t i vo . Respec to a la evo luc i ón c o m p a r a d a del e m p l e o y la 
pa r t i c ipac ión , obsérvese que la b recha e n t r e la pa r t i c ipac ión y el 
e m p l e o , o desemp leo , es cont rac íc l i ca , e x c e p t o para los t r aba jado 
res en edades avanzadas, para los que se «suavizan» los p r o b l e m a s 
de d e s e m p l e o a t ravés de los mecan ismos de jub i lac ión ant ic ipada. 
A d e m á s , la b recha es m u c h o más i m p o r t a n t e para los ind iv iduos 
c o n m e n o s educac ión que para los g r u p o s más educados . 

11 Esto es, para aquellos que cot izaron a las mutualidades laborales con anter io
ridad al uno de enero de 1967. 
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F I G U R A 3 .16 
P a r t i c i p a c i ó n l a b o r a l y e m p l e o e n c a s o s « s i n t é t i c o s » : 
h o m b r e s 

Solteros, 20-29 

77 80 83 86 89 92 95 

Cas., menos prim., 30-39 

77 80 83 86 89 92 95 

Cas., menos prim., 50-54 

77 80 83 86 89 92 95 

Menos prim., 55-59 

77 80 83 86 89 92 95 

Casados, 20-29 

77 80 83 86 89 92 95 

Cas., sec. o uni., 30-39 

77 80 83 86 89 92 95 

Cas., sec. o uni., 50-54 

77 80 83 86 89 92 95 

Sec. o uni., 55-59 

T 1 1 r 
77 80 83 86 89 92 95 

Período 

En el caso de las mu je res , la ev idenc ia es c o m p l e t a m e n t e d i f e ren te , 
aunque d e b e m o s d e s c o n t a r el hecho de que la pa r t i c ipac ión de es
tas ú l t imas es sens ib lemente m e n o r que la de los h o m b r e s , c o n la 
única e x c e p c i ó n del g r u p o de 25 -29 (véase la Figura 3.17) . D e la 
menc ionada f igura cabe destacar el s igu iente c o n j u n t o de obse rva 
c iones. P r i m e r o , se obse rva una f u e r t e t endenc ia c rec ien te , para 
t o d o s los g r u p o s de edad p o r deba jo de 59 años (menos in tensa 
para los g r u p o s que superan los 50 años) . Segundo, la t endenc ia es 
más f u e r t e para las mu je res casadas, aunque d e b e m o s descon ta r , 
en es te caso, que el n ivel de pa r t i c ipac ión de par t i da de las m u j e r e s 
casadas es i n f e r i o r al de las mu je res en genera l . N ó t e s e que en 
años rec ien tes el c o m p o n e n t e cíc l ico de la pa r t i c ipac ión de las 



98 Sistema de pensiones y mercado de trabajo en España 

F I G U R A 3 .16 ( c o n t . ) 
P a r t i c i p a c i ó n l a b o r a l y e m p l e o e n c a s o s « s i n t é t i c o s » : 
h o m b r e s 

Sol., menos prim., 30-39 

77 80 83 86 89 92 95 

Menos prim., 60-64 

83 86 89 92 95 

Sol., sec. o unlv, 30-39 

Cas., menos prim., 40-49 

86 89 

Sol., menos prim., 50-54 

77 80 

Cas., sec. o uni., 40-49 

77 80 83 86 89 92 95 

Sol., sec. o uni., 50-54 

86 89 92 95 

Sec. o uni.. 60-64 

77 80 83 86 89 92 95 
Período 

muje res casadas está p e r d i e n d o impo r t anc i a . T e r c e r o , la b recha 
e n t r e pa r t i c ipac ión y e m p l e o es m u c h o m a y o r para las mu je res que 
para los h o m b r e s . El p r o b l e m a es espec ia lmente grave e n t r e las 
mu je res jóvenes , so l te ras y p o c o educadas y, p o r el c o n t r a r i o , es 
p o c o i m p o r t a n t e para las mu je res educadas de más de 4 0 años. 

El t r aba jo a t i e m p o parcial de los h o m b r e s (véase la Figura 3. í 8) 
t i ene , c o m p a r a d o c o n o t r o s países de n u e s t r o e n t o r n o , m u y es
casa i m p o r t a n c i a , espec ia lmente si t e n e m o s en cuen ta el e levado 
u m b r a l ( m e n o s de 35 horas p o r semana) de nues t ra de f in i c ión de 
j o r n a d a parc ia l . A u n así, hay un par de detal les que parece a p r o 
p iado destacar . P r i m e r o , la t endenc ia c rec ien te del t r a b a j o a 
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F I G U R A 3 .17 
P a r t i c i p a c i ó n l a b o r a l y e m p l e o e n c a s o s « s i n t é t i c o s » : 
m u j e r e s 

Solteras, 20-29 Casadas, 20-29 
J \ I L 

Cas., menos prim., 30-39 
I i I I I 

Cas., sec. o uni., 30-39 

89 

Cas., menos prim., 50-54 Cas., sec. o uni., 50-54 

86 

Menos prim., 55-59 Sec. o uni.. 55-59 

t i e m p o parcial (o de j o rnada n o c o m p l e t a ) e n t r e los jóvenes y en 
t r e los t r aba jado res de 60 -64 c o n es tud ios secundar ios o un ive r 
s i tar ios , lo q u e cons t i t uye una novedad c i e r t a m e n t e remarcab le y 
pos i t iva. Y, segundo, ta l y c o m o c o m e n t a n A l b a y Pagan (1997 ) , el 
hecho de que el t r a b a j o a t i e m p o parcial es m u c h o más i m p o r t a n 
t e , en t o d o s los g r u p o s de edad, para los ind iv iduos c o n m a y o r 
nivel educa t i vo . 

En t re las mu je res (véase la Figura 3.19) el t r aba jo a t i e m p o parcial 
es cuan t i t a t i vamen te m u c h o más i m p o r t a n t e que e n t r e los h o m 
bres , aunque al igual que en el caso mascu l ino , es más i m p o r t a n t e 
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F I G U R A 3 . 1 7 ( c o n t . ) 
P a r t i c i p a c i ó n l a b o r a l y e m p l e o e n c a s o s « s i n t é t i c o s » : 
m u j e r e s 

Sol., menos prim., 30-39 
J I I 1 

Sol., sec. o univ, 30-39 
J_ 

Cas., sec. o un¡., 40-49 
I I 

Cas., menos prim., 40-49 

Sol., sec. o uni., 50-54 Sol., menos prim., 50-54 

Sec. o uni., 60-64 Menos prim., 60-64 

Período 

para las más educadas ( con es tud ios secundar ios o supe r i o res ) que 
para las m e n o s educadas (sin es tud ios o es tud ios p r i m a r i o s ) . D e 
h e c h o , para m u c h o s g r u p o s de mu je res , el t r aba jo a t i e m p o parc ia l 
r ep resen ta un a m p l i o y c r e c i e n t e p o r c e n t a j e del e m p l e o t o t a l . Po r 
e j emp lo , para las m u j e r e s de 30 -39 , casadas y c o n un nivel de e s t u 
d ios ba jo , el t r a b a j o a t i e m p o parc ia l r ep resen ta el 25 % del n ivel de 
e m p l e o en 1997. 
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F I G U R A 3 .18 
E m p l e o a t i e m p o p a r c i a l ( m e n o s d e 3 5 h o r a s ) e n c a s o s 
« s i n t é t i c o s » : h o m b r e s 

Solteros, 20-29 Casados, 20-29 

025 -

77 80 83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 

Cas., menos prim., 30-39 Cas., sec. o uni., 30-39 

J_ 

77 80 83 86 89 92 95 

Cas., menos prim., 50-54 

77 80 83 86 89 92 95 

Cas., sec. o uni., 50-54 

04 " 

77 80 83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 

Menos prim., 55-59 Seco uni.,55-59 

.02 -

06 -

83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 
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F I G U R A 3 .18 ( c o n t . ) 
E m p l e o a t i e m p o p a r c i a l ( m e n o s d e 35 h o r a s ) e n c a s o s 
« s i n t é t i c o s » : h o m b r e s 

Sol., menos prim., 30-39 
J I I I I I 

Sol., sec. o univ, 30-39 

80 83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 

Cas., menos prim., 40-49 
J I L 

Cas., sec. o uní., 40-49 
J I I L 

065 -

045 -I 

80 83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 

Sol., menos prim., 50-54 
J I I L 

Sol., sec. o uní., 50-54 

\ 1 1 1 1 r 
77 80 83 86 89 92 

i 1 r 
83 86 89 92 95 

Menos prim., 60-64 Sec. o uni., 60-64 
J L 

n 1 1 \ r 
77 80 83 86 89 92 95 

i 1 1 1 r 
83 86 89 92 95 

Período 
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F I G U R A 3 .19 
E m p l e o a t i e m p o p a r c i a l ( m e n o s d e 35 h o r a s ) e n c a s o s 
« s i n t é t i c o s » : m u j e r e s 

Sol teras , 2 0 - 2 9 C a s a d a s , 2 0 - 2 9 

77 8 0 83 86 8 9 92 

C a s . , m e n o s prim., 30 -39 

83 86 8 9 9 2 95 

C a s . , s e c . o uni., 30-39 

77 80 83 86 8 9 92 95 77 8 0 83 86 8 9 9 2 9 5 

C a s . , m e n o s prim., 50 -54 C a s . , sec . o uni., 50-54 

77 80 83 86 

Menos prim., 55 -59 

77 80 83 89 92 

S e c o uni . ,55-59 

77 8 0 83 86 8 9 92 83 86 8 9 92 95 
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F I G U R A 3 .19 ( c o n t . ) 
E m p l e o a t i e m p o p a r c i a l ( m e n o s d e 35 h o r a s ) e n c a s o s 
« s i n t é t i c o s » : m u j e r e s 

Sol., menos prim., 30-39 
J I I L 

Sol., sec. o univ, 30-39 

I I I I 
83 86 89 92 80 83 86 89 

Cas., menos prim., 40-49 
J I I I L 

Cas., sec. o uni., 40-49 

08 -

77 80 83 86 89 92 95 

Sol., menos prim., 50-54 

80 83 86 89 

Sol., sec. o uni., 50-54 

77 80 83 86 89 92 95 
n 1 1 1 1 1 r 
77 80 83 86 89 92 95 

Menos prim., 60-64 Sec. o uni., 60-64 

028 -I 

77 80 83 86 89 92 77 80 83 86 89 92 95 

3.3. Trabajadores en edad avanzada 

Las Figuras 3 .20 y 3.21 m u e s t r a n la t endenc ia h i s tó r i ca de la tasa de 
pa r t i c ipac ión en el m e r c a d o de t r a b a j o español de los h o m b r e s y 
mu je res de 45 a 69 años. En ambos casos se cons ide ran c u a t r o 
g r u p o s de edad: 4 5 - 5 4 , 55 -59 , 60 -64 y 65 -69 . Los da tos , que son 
tabu lac iones basadas en la EPA (Encuesta de Pob lac ión A c t i v a ) para 
el p e r í o d o 1965-1997, han s ido t o m a d o s en pa r te (de 1965 a 1976) 
de Fernández C o r d ó n (1996 ) . 
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F I G U R A 3 .20 
T a s a d e p a r t i c i p a c i ó n d e l o s h o m b r e s e n e d a d a v a n z a d a 

o 45-54 
• 60-64 

Período 

F I G U R A 3.21 
T a s a d e p a r t i c i p a c i ó n d e l a s m u j e r e s e n e d a d a v a n z a d a 

o 45-54 
• 60-64 

A 55-59 

Período 
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La tasa de pa r t i c ipac ión de los h o m b r e s ha descend ido para t o d o s 
los g r u p o s de edad cons ide rados , aunque c o n d i ferenc ias cons ide 
rables e n t r e e l los. El descenso más b r u s c o c o r r e s p o n d e a ind iv i 
duos m a y o r e s de sesenta años. M ien t ras el 4 0 % de los h o m b r e s 
c o n 65 y más años f o r m a b a n pa r t e de la pob lac ión act iva en 1965, 
d i cho p o r c e n t a j e había descend ido a só lo el 2,3 % en 1997. El des
censo de la tasa de pa r t i c i pac ión mascul ina en el g r u p o 6 0 - 6 4 es 
t a m b i é n p r o n u n c i a d o y se r e d u c e , de m a n e r a paralela al a n t e r i o r , 
desde a p r o x i m a d a m e n t e el 85 % en 1970 a p o c o más del 41 % en 
1997. El f u e r t e para le l i smo de las dos ser ies sugiere que los f ac to res 
que las afectan son , en gran pa r t e , c o m u n e s . Este es el t e m a cen t ra l 
de la invest igac ión que r e p o r t a m o s en los Cap í tu los 6-8. El descen
so e x p e r i m e n t a d o p o r los o t r o s dos g r u p o s es m e n o s d r a m á t i c o y, 
además, se a tenúa o desaparece la c o r r e l a c i ó n t e m p o r a l c o n el 
c o m p o r t a m i e n t o de los g r u p o s de edad s u p e r i o r a sesenta años. 
Cabe destacar que la tasa de pa r t i c ipac ión mascul ina para el g r u p o 
de e n t r e 55 y 59 años de edad , que había descend ido hasta el 70 % 
en 1995, ha v u e l t o a r e p u n t a r hasta casi el 75 % en 1997. Resal tar , 
as im ismo, que la tasa de pa r t i c ipac ión española para los ind iv iduos 
en edades avanzadas es aún al ta c o m p a r a d a c o n o t r o s países de la 
O E C D [véanse el C a p í t u l o 4 , G r u b e r y W i s e (1998) y Peracchi 
(1998) para c o m p a r a c i o n e s e n t r e los países de la UE, la O E C D y la 
UE, r e s p e c t i v a m e n t e ] . 

Para las mu je res las tendenc ias n o son , en abso lu to , tan claras. A la 
t endenc ia secular de d i sm inuc i ón de la pa r t i c ipac ión de los t raba ja 
d o r e s m a y o r e s de 45 años se o p o n e el i n c r e m e n t o genera l de la 
pa r t i c ipac ión f emen ina , p r o d u c t o , p r i nc i pa lmen te , de la sus t i t uc ión 
de generac iones . D e h e c h o , só lo para las mu je res mayo res de 65 
se obse rva una t endenc ia dec rec ien te . Para los o t r o s g r u p o s , o b 
se rvamos un p e q u e ñ o , casi inaprec iab le , descenso en la segunda 
m i tad de los años sesenta, segu ido de un i n c r e m e n t o bastante débi l 
hasta m i t a d de los o c h e n t a , cuando la tasa de par t i c ipac ión f e m e n i 
na empieza a c r e c e r de f o r m a más ráp ida, al m e n o s para las m u j e 
res m e n o r e s de sesenta años. 

U n aspec to i m p o r t a n t e , que ya h e m o s m e n c i o n a d o varias veces y 
que n o p o d e m o s i gno ra r en esta secc ión , es la re lac ión e n t r e la 
tasa de pa r t i c ipac ión y el nivel de educac ión para los t r aba jado res 
en edad avanzada, más acentuada que para los t r aba jado res en ge
nera l . En las Figuras 3.22 y 3.23, p r e s e n t a m o s la f r acc ión de fue rza 
labora l n o usada ( F L N U ) según el nivel de educac ión del i nd i v i duo , 
para los h o m b r e s y mu je res , r espec t i vamen te l2. U s a m o s esta 

12 F N L U : uno menos la tasa de empleo, c o m o fracción de la part icular población 
ob je to de estudio. 
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F I G U R A 3 . 2 2 
F u e r z a l a b o r a l n o u s a d a ( F L N U ) d e l o s h o m b r e s e n 
e d a d a v a n z a d a s e g ú n l a e d u c a c i ó n 

menos de estudios primarios 
estudios universitarios 

45-54 

estudios secundarios 

55-59 

60-64 65+ 

77 80 83 86 89 92 95 
— i 1 1 1 1 1 — 

77 80 83 86 89 92 95 

F I G U R A 3 .23 
F u e r z a l a b o r a l n o u s a d a ( F N L U ) d e l a s m u j e r e s e n e d a d 
a v a n z a d a s e g ú n l a e d u c a c i ó n 

menos de estudios primarios 
estudios universitarios 

45-54 

estudios secundarios 

55-59 

77 80 83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 

med ida p o r q u e ref le ja de una manera más d i rec ta la (po tenc ia l ) 
fuerza labora l n o usada. Véanse el C a p í t u l o 4 y G r u b e r y W i s e 
(1998) para una c o m p a r a c i ó n e n t r e los países de la UE y algunos 
países de la O C D E respec t i vamen te . 
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N ó t e s e , p r i m e r o , que los h o m b r e s de 4 5 - 5 4 c o n m e n o s de es tu 
d ios p r i m a r i o s par t i c ipan m e n o s en t o d o el rango de edades c o n 
s ide rado (véase la Figura 3.22). Po r e j emp lo , m ien t ras que en 
1977 la fue rza labora l no usada p o r el g r u p o 4 5 - 5 4 sin es tud ios o 
es tud ios p r i m a r i o s e ra de 21,7 %, en 1997 este m i s m o c o n c e p t o 
a lcanzó el 42,3 %. En camb io , para aquel los en el m i s m o g r u p o de 
edad p e r o c o n es tud ios un ive rs i ta r ios las ci f ras, en los m i s m o s 
años, e ran de 9,7 y 17,3 %. C o n s e c u e n t e m e n t e , los camb ios han 
s ido m u c h o más fue r tes y ráp idos para los h o m b r e s c o n m e n o r 
nivel educa t i vo . 

Para las mu je res , el c r e c i m i e n t o de la fuerza labora l n o usada resu l 
ta más que c o m p e n s a d o , al m e n o s en el g r u p o de edad 4 5 - 5 4 , p o r 
la sus t i t uc ión de generac iones p o c o par t i c ipantes p o r gene rac io 
nes más par t i c ipan tes (véase la Figura 3.23) , s iendo los camb ios más 
i m p o r t a n t e s para las mu je res c o n m a y o r nivel educa t i vo . Po r e j e m 
p lo , m ien t ras la fue rza labora l n o usada de las mu je res de 4 5 - 5 4 , sin 
es tud ios o es tud ios p r i m a r i o s , apenas ha su f r i do un descenso m o 
d e r a d o en el p e r í o d o , desde 73,5 en 1977 a 70,7 %, d e b i d o a la apa
r i c i ón de un c rec ien te v o l u m e n de desemp leo ; en c a m b i o , para las 
mu je res c o n es tud ios un ivers i ta r ios en el m i s m o g r u p o de edad , la 
fue rza labora l n o usada d e c r e c i ó de f o r m a n o t o r i a , de 37,6 a 
19,0 %. Las d i ferenc ias e n t r e educadas y n o educadas t a m b i é n son 
no to r i as en el g r u p o de edad 55 -59 , aunque en este ú l t i m o caso la 
fuerza labora l n o usada p e r m a n e c e estable en el p e r í o d o . Para m u 
jeres de más edad, d icha med ida c rece d u r a n t e el p e r í o d o , s iendo 
el i n c r e m e n t o m a y o r para mu je res educadas ( e n t o r n o a 30 p u n t o s 
po rcen tua les para aquéllas en el g r u p o de edad 60 -64 ) que para las 
no educadas ( e n t o r n o a 6 p u n t o s po rcen tua les ) y las que t i e n e n es
t u d i o s secundar ios ( e n t o r n o a 4 pun tos po rcen tua les ) , d e b i d o a 
que el n ivel de pa r t i c ipac ión de las p r i m e r a s al in ic io del p e r í o d o 
c o n s i d e r a d o e ra m u c h o m a y o r . 

3 . 3 . 1 . P a r t i c i p a c i ó n y n i v e l e d u c a t i v o : s i t u a c i ó n a c t u a l 

La Figura 3 .24 c o m p a r a los perf i les de par t i c ipac ión (en el p r o m e 
d io de l p e r í o d o 1995-97) según el nivel educa t i vo a lcanzado para 
h o m b r e s y mu je res m a y o r e s de 45 años según la edad . A los 45 la 
tasa de pa r t i c i pac ión femen ina (panel s u p e r i o r d e r e c h o de la m e n 
c ionada f igura) n o llega al 50 %, a p r o x i m a d a m e n t e la m i t a d que la 
mascul ina (panel s u p e r i o r i zqu ie rdo ) . A p a r t i r de d icha edad , a m 
bas desc ienden c o n t i n u a m e n t e , aunque c o n no tab les d i ferenc ias 
e n t r e a m b o s sexos . Para las mu je res , la tasa de pa r t i c ipac ión des
c iende l i nea lmen te , c o n un sal to cons iderab le a los sesenta y c inco 
años. En c a m b i o , para los h o m b r e s el descenso se ace lera c o n la 
edad, c o n dos sal tos a los 60 y a los 65. 
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F I G U R A 3 .24 
P a r t i c i p a c i ó n y e d u c a c i ó n s e g ú n l a e d a d e n 1 9 9 5 - 1 9 9 7 

hombres mujeres 

55 60 65 
Edad 

Menos de estudios primarios 
Estudios secundarios 
Estudios universitarios 

55 60 65 
Edad 

o Menos de estudios primarios 
. Estudios secundarios 
- Estudios universitarios 

60 65 
Edad 

Por o t r a pa r te , n o se obse rvan grandes d i ferenc ias en la par t i c ipa
c ión según el nivel educa t i vo para los h o m b r e s (véase el panel in fe
r i o r i z q u i e r d o de la Figura 3.24) . En c a m b i o , se obse rvan i m p o r t a n 
tes d i fe renc ias e n t r e g r u p o s educa t i vos para las mu je res (véase el 
panel i n f e r i o r d e r e c h o de la Figura 3.24). D a d o que el nivel educa t i 
v o de las mu je res en edades avanzadas está lejos de p o d e r ser c o n 
s ide rado es tac iona r io , es de p r e v e r un os tens ib le c r e c i m i e n t o de la 
pa r t i c i pac ión de d i c h o g r u p o de mu je res y, p o r ende , de l n ú m e r o 
de pens iones con t r i bu t i vas de jub i lac ión perc ib idas p o r mu je res . 
Esto just i f ica el énfasis que h e m o s pues to , al f inal de l C a p í t u l o 2 , en 
la esperada subida de las tasas de act iv idad femen ina y en la r e d u c 
c ión de los niveles de pa ro e n t r e las mu je res . 

3 .3 .2 . E l e f e c t o d e l a e d u c a c i ó n e n l a p r o y e c c i ó n d e l a 
t a s a d e p a r t i c i p a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s e n e d a d 
a v a n z a d a 

Tal y c o m o ya h e m o s señalado, u n o de los f ac to res que exp l ican 
los f u e r t e s camb ios acaecidos en la pa r t i c ipac ión es el i n c r e m e n t o 
en la pob lac ión educada (espec ia lmente , de la f r acc i ón que t i e n e 
es tud ios un ive rs i ta r ios ; véase a ese r espec to la Tabla 3.3), que r e -
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p e r c u t i r á [dada la m a y o r pa r t i c i pac ión , d u r a n t e p e r í o d o s más lar
gos, véase a este r e s p e c t o M o n t e s (1999) , de los más educados ] en 
un i n c r e m e n t o o s o s t e n i m i e n t o de la par t i c ipac ión labora l en un f u 
t u r o p r ó x i m o . 

U n o de los f u n d a m e n t o s de nues t ra a f i rmac ión es la cons ta tac ión 
de que el nivel de educac ión es m u y d i f e ren te para c o h o r t e s j ó v e 
nes (25-29 o 30 -35 en 1997) que para c o h o r t e s de más edad 
(45 -69 en 1997). C o n s e c u e n t e m e n t e , la d i s t r i buc i ón de la pob la 
c ión según la educac ión de los ind iv iduos está m u y lejos de p o d e r 
ser cons ide rada es tac ionar ia , lo que t e n d r á , sin duda, un gran i m 
pac to en la e v o l u c i ó n f u t u r a de la pa r t i c ipac ión labora l . Po r e j e m 
p lo , si la d i s t r i b u c i ó n del g r u p o de pob lac ión 4 5 - 6 9 según la educa
c ión fue ra igual a la del g r u p o de 30 -35 , la pa r t i c ipac ión mascul ina y 
f emen ina se ver ía i n c r e m e n t a d a en 9,4 y 16,7 p u n t o s po rcen tua les , 
r espec t i vamen te . Var iac iones de esta magn i tud m e r e c e n un análisis 
más p r o f u n d i z a d o . 

En el m i s m o espír i tu de las s imulaciones presentadas en el segundo 
capí tu lo , y al o b j e t o de ev idenciar la relevancia que el f ac to r educa
c ión puede t e n e r en el f u t u r o , hemos l levado a cabo el s iguiente e jer 
c ic io. T o m a m o s , p o r un lado las p royecc iones de la pob lac ión espa
ñola p o r sexo y edad para el p e r í o d o 1998-2020 [ INE (1995) ] y, p o r 
el o t r o , la d i s t r i buc ión p o r sexo , edad y educac ión (sin estud ios o p r i 
mar ios , secundar ios y un ivers i tar ios) según la EPA en 1993-1997. 
C o n t a n d o con d ichos datos p o d e m o s o b t e n e r la p r o y e c c i ó n de la 
pob lac ión española según la edad, el sexo y el nivel de educac ión en 
el p e r í o d o 1998-2020. A l o b j e t o de o b t e n e r las p royecc iones de la 
tasa de par t ic ipac ión p o r g rupos de edad (45-54, 55-59 , 60 -64 y 
65-69) asumimos que las tasas de par t ic ipac ión según la educac ión de 
1997 pe rmanecen constantes en el p e r í o d o 1998-2020. En o t ras pa
labras, y a d i ferenc ia del Cap í tu lo 2, hacemos el supuesto que el f u n 
c i onamien to del m e r c a d o de t raba jo español no va a m e j o r a r e n t r e 
hoy y el 2020 y que ninguna de las re fo rmas es t ruc tura les que p o 
drían favo rece r la par t ic ipac ión laboral y el emp leo será llevada a 
cabo. S imp lemente m i r a m o s a las consecuencias, en t é r m i n o s de par
t i c ipac ión y e m p l e o , de los cambios en los niveles de educac ión que 
ya se han conseguido a la fecha c o r r i e n t e , p r e s u m i e n d o que los demás 
mecan ismos permanezcan ina l terados. 

Los resu l tados son conc luyen tes . E n c o n t r a m o s un e fec to c o m p o s i 
c ión i m p o r t a n t e y pos i t i vo en t o d o s los g r u p o s de edad para h o m 
bres y mu je res , m u c h o más i m p o r t a n t e para las segundas que para 
los p r i m e r o s (véase en a m b o s casos la Figura 3.25) . 

Los camb ios para los h o m b r e s de m e n o s de 59 años son p o c o i m 
p o r t a n t e s . La tasa de pa r t i c ipac ión de los h o m b r e s de 4 5 - 5 4 y 
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F I G U R A 3 .25 
E f e c t o c o m p o s i c i ó n e n l a p r o y e c c i ó n d e l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e los t r a b a j a d o r e s e n e d a d a v a n z a d a : 1 9 9 8 - 2 0 2 0 

o Tasa participación hombres 

45-54 

Tasa participación mujeres 

55-69 

2000 
60-64 65-69 

2 .055 

18 .05 

16 .045 

2000 2010 2020 2000 2010 2020 

55-59 se i n c r e m e n t a en 2 y 0,6 pun tos po rcen tua les respect iva
m e n t e . A l c o n t r a r i o , los camb ios para los h o m b r e s en edad avanza
da son re la t i vamen te más i m p o r t a n t e s . La tasa de par t i c ipac ión 
mascul ina en las edades 6 0 - 6 4 se i nc remen ta , p o r un p u r o e fec to 
de c o m p o s i c i ó n , 3,3 p u n t o s po rcen tua les (un 8,0 % en t é r m i n o s 
re la t ivos) y la del g r u p o 6 5 - 6 9 se i n c r e m e n t a 1,5 p u n t o s p o r c e n 
tuales (33,3 en t é r m i n o s re la t i vos) . 

Ta l y c o m o ya h e m o s señalado, los e fec tos son cuan t i t a t i vamen te 
más i m p o r t a n t e s para las mu je res . La tasa de par t i c ipac ión f e m e 
nina del g r u p o 4 5 - 5 4 se i n c r e m e n t a desde el 43,1 en 1998 hasta 
el 55,8 en el 2 0 2 0 . Esto es, un i n c r e m e n t o de 12,7 p u n t o s p o r 
centua les, a t r i bu ib le al camb io en la c o m p o s i c i ó n p o r niveles de 
esco lar izac ión de la pob lac ión femen ina l3. T a m b i é n son fue r tes 
los i n c r e m e n t o s en la tasa de par t i c ipac ión femen ina para los g r u 
pos 55 -59 y 6 0 - 6 4 , de 8 y 4 ,7 p u n t o s po rcen tua les (30 % en t é r 
m inos re la t ivos en a m b o s casos), r espec t i vamen te . F ina lmente , 
aunque el e fec to c o m p o s i c i ó n es p rác t i camen te negl igible para el 
g r u p o 65 -69 , aún el i n c r e m e n t o s imu lado rep resen ta un 13 % en 
t é r m i n o s re la t i vos . 

13 El i nc remento hubiera sido aún más espectacular si hubiéramos considera
do la tendencia crec iente de la tasa de part ic ipación femenina en este g rupo de 
edad. 
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En consecuenc ia , h e m o s iden t i f i cado un i m p o r t a n t e e fec to c o m p o 
s ic ión que n o deber ía ser i gno rado a la h o r a de p r o y e c t a r , p o r 
e j e m p l o , las dec is iones de r e t i r o de los t raba jado res españoles, es
pec ia lmen te de la pob lac ión femen ina en edad avanzada. Po r la m is 
ma r a z ó n , no se deber ía i gno ra r este e fec to en la eva luac ión de los 
benef ic ios sociales de los gastos educat ivos . 

3.4. Determinantes de la participación en edad 
avanzada 

En esta secc ión i n t e n t a m o s p ro fund i za r en nues t ra c o m p r e n s i ó n 
de los fac to res que d e t e r m i n a n la par t i c ipac ión labora l de los i nd i 
v iduos en edad avanzada. El análisis de la secc ión p r e c e d e n t e ev i 
denc ia que , en el caso de los h o m b r e s , la pa r t i c ipac ión en edades 
avanzadas dec rece en el p e r í o d o cons ide rado , aunque c o n n o t a 
bles d i ferenc ias según el n ivel educa t i vo de los ind iv iduos . En c a m 
b io , para las mu je res , el análisis revela que la t endenc ia a d e c r e c e r 
a largo p lazo está más que compensada p o r el p r o c e s o de sus t i t u 
c ión de generac iones p o c o par t ic ipat ivas y p o c o educadas p o r ge
nerac iones cada vez más par t ic ipat ivas y más educadas. En esta sec
c ión se analiza la evo luc i ón de o t r o s d e t e r m i n a n t e s de la par t i c ipa 
c ión labora l y, en par t i cu la r , su eventua l re lac ión c o n el c ic lo 
e c o n ó m i c o , para ind iv iduos en los g r u p o s de edad 4 4 - 5 4 y 55 -69 , 
según el sexo en ambos casos. La re lac ión c o n el c ic lo e c o n ó m i c o 
parece m u y i m p o r t a n t e en este m o m e n t o ya que la f u e r t e r e d u c 
c ión en los niveles de p a r o desde 1996, la subida en las tasas de 
pa r t i c ipac ión y el c r e c i m i e n t o r é c o r d en el n u m e r o de altas labora 
les a la Segur idad Social han l levado a n u m e r o s o s o b s e r v a d o r e s del 
m e r c a d o de t r a b a j o a pensar que los fac to res de cr is is del s is tema 
de la SS pueden desaparecer fác i lmente . Por nues t ra pa r t e , n o t e 
n e m o s nada c la ro si los rec ien tes cambios son de natura leza es
t r u c t u r a l o más b ien c o y u n t u r a l . A n t e ta l d isyunt iva , nos parece 
a p r o p i a d o i n t e n t a r una p r i m e r a evaluac ión cuant i ta t i va del e f ec to 
que el c ic lo e c o n ó m i c o t i e n e s o b r e la par t i c ipac ión labora l y los n i 
veles de e m p l e o . 

El análisis que l levamos a cabo cons ta de las s iguientes fases. En una 
p r i m e r a fase, es t imamos un m o d e l o de d e t e r m i n a c i ó n de la p r o b a 
bi l idad cond i c i ona l de pa r t i c ipac ión labora l de ind iv iduos en los 
c u a t r o g r u p o s pob lac iona les a r r i ba menc ionados . En una segunda 
fase, anal izamos, desde una óp t i ca e m i n e n t e m e n t e gráf ica, la e v o l u 
c ión t e m p o r a l de los coef ic ien tes es t imados . F ina lmente , anal iza
m o s la re lac ión de los pr inc ipa les coef ic ien tes c o n var iables r e p r e 
sentat ivas del c ic lo e c o n ó m i c o y del m e r c a d o de t r a b a j o españoles. 
A n t e s de p r o c e d e r con los c o m e n t a r i o s , veamos c o n algo más de 
deta l le la m e t o d o l o g í a empleada. 
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Supongamos que la p r o p e n s i ó n a pa r t i c ipa r del i nd i v i duo / en el 
g r u p o pob lac iona l j en el m o m e n t o t, X *¡it v iene dada p o r : 

X * i t = y i ' Z ^ + si, ; Í = í , . . . , N | t ; j = ! , . . . , 4 ; t = 7 7 , . . . , 9 7 (3.1) 

d o n d e Z¡t son los d e t e r m i n a n t e s de la dec is ión de pa r t i c i pa r ( A ' J , 
que v iene dada p o r : 

I s í X ; >0=r>Y; Z ' + s ' > 0 ^ 8 Í >-Y1' Z l \ (3.2) 

0 en o t r o caso 

Por lo t a n t o , la p robab i l i dad de pa r t i c i pa r en un p e r í o d o í v iene 
dada p o r : 

P ( A ' = l ) = p ( e i Í > - Y Í ' Z ¡ i t ) . = 0 ( Y l ' Z i ) (3.3) 

d o n d e <D es la f u n c i ó n de d i s t r i b u c i ó n n o r m a l . 

U n a vez o b t e n i d o s los p a r á m e t r o s del m o d e l o en cada p e r í o d o : 

{ f L ; k - I . . . . . K ; t = 7 7 , . . . ) 9 7 } (3.4) 

l levamos a cabo dos e je rc ic ios . En p r i m e r lugar, r e p r e s e n t a m o s la 
e v o l u c i ó n de la p robab i l i dad de pa r t i c i pa r en el p e r í o d o 1977-97 
para ind iv iduos «s in té t i cos» o t i p o . En segundo lugar, anal izamos la 
re lac ión l ineal de , p o r un lado, comb inac iones l ineales o « índ ices» 
de las var iables Z ' y el v e c t o r de p a r á m e t r o s y [ en cada p e r í o d o y, 
p o r el o t r o , var iables represen ta t i vas del c ic lo e c o n ó m i c o y / o del 
es tado del m e r c a d o de t r aba jo . Esto es, p lan teamos re lac iones del 
s igu iente t i p o : 

z =Z;Y1=P; +pLt+i3;cct+v^ 
(3.5) 

r = I,..., R; j = l , . . . , 4 ; t = 7 7 , . . . , 9 7 

d o n d e t es una tendenc ia t e m p o r a l , Q es un v e c t o r que inc luye 
var iables represen ta t i vas del c ic lo e c o n ó m i c o y del es tado del 
m e r c a d o de t r a b a j o y es un t é r m i n o de e r r o r . N ó t e s e que 
cuando anal izamos una única carac ter ís t i ca es tamos c o n s i d e r a n d o 
el « e f e c t o marg ina l» de d icha carac ter ís t ica s o b r e la var iab le de 
pend ien te . 
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3 .4 .1 . E s p e c i f i c a c i ó n 

En n u e s t r o e je rc i c io , c o n s i d e r a m o s , en f o r m a reduc ida , los s iguien
tes d e t e r m i n a n t e s de la dec is ión de par t i c ipar : 

- Edad: C o n s i d e r a m o s una var iab le f ic t ic ia p o r cada i n te rva lo de 5 
años de edad para el g r u p o de 4 5 - 5 4 ( o m i t i m o s la del g r u p o de 
4 5 - 4 9 ) . A s i m i s m o c o n s i d e r a m o s una var iab le f ic t ic ia para cada 
pos ib le año , e, de edad del i nd i v iduo , e = 55,..,69 ( o m i t i m o s la va
r iab le rep resen ta t i va de la edad 60) . 

- N;Ve/ de educación: U n a var iab le f ic t ic ia p o r cada nivel de educa
c ión . Se cons ide ran c u a t r o niveles: 

edu i : Sin es tud ios . 

edu j : N i v e l de es tud ios p r i m a r i o s ( o m i t i d o ) . 

edu i : N i ve l de es tud ios secundar ios . 

edu4: N i v e l de es tud ios un ive rs i ta r ios . 

- Persona pr incipal: Var iab le f ic t ic ia que rep resen ta la c o n d i c i ó n de 
pe rsona pr inc ipa l de l i nd i v iduo . 

- Casado: Var iab le f ic t ic ia que rep resen ta la c o n d i c i ó n de casado 
del i nd i v iduo . 

- Tamaño del hogar: N ú m e r o de adu l tos en el hogar . C o n s i d e r a m o s 
dos categor ías: 1-2 ( t a m a ñ o = 0) y 3 + ( t amaño = 1 ) . 

- M e n o r e s ; N ú m e r o de m e n o r e s de 15 años en el hogar . 

- Empleados: N ú m e r o de emp leados en el hogar , e x c l u i d o el ind iv i 
d u o c o n s i d e r a d o . 

- Región de residencia: Reg ión de res idenc ia del i nd i v iduo . C o n s i d e 
r a m o s c inco reg iones : 

Sur: Anda luc ía , C e u t a y Mel i l la , Canar ias, Mu rc i a y E x t r e m a d u r a 
( om i t i da ) . 

Centro: Cast i l la-La Mancha, y Cast i l la y León . 
M a d r i d : C o m u n i d a d de M a d r i d . 

Este; Valenc ia, Baleares, A r a g ó n y Cata luña. 

Norte: As tur ias , Cantabr ia , Galicia, N a v a r r o , País Vasco y La Rioja. 

Coso bose 

Ta l y c o m o se ha m e n c i o n a d o c o n s i d e r a m o s dos g r u p o s de edad 
4 5 - 5 4 y 55 -69 , a m b o s según el sexo del i nd i v iduo . Las ca rac te r í s t i 
cas del caso base para cada g r u p o de análisis son las s iguientes: 
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Grupo I : H o m b r e , de 4 5 - 4 9 años, c o n educac ión p r imar ia , casado, 
persona l p r inc ipa l , res iden te en la reg ión Sur con dos o más adu l 
t o s en el hogar . 

Grupo 2 : Mu je r , de 4 5 - 4 9 años, c o n educac ión p r imar ia , casada, 
persona l p r inc ipa l , res iden te en la reg ión Sur c o n dos o más adu l 
t o s , u n o de el los e m p l e a d o , en el hogar . 

Grupo 3: H o m b r e , de sesenta años, c o n educac ión p r imar ia , casa
d o , res iden te en la reg ión Sur en una fami l ia nuc lear (2 adu l tos ) . 

Grupo 4 : Mu je r , de sesenta años, c o n educac ión p r imar ia , casada, 
res iden te en la reg ión Sur en una fami l ia nuc lear (2 adu l tos ) . 

3 . 4 . 2 . T e n d e n c i a s d e l a p r o b a b i l i d a d d e p a r t i c i p a r p a r a 
i n d i v i d u o s t i p o 

En esta secc ión anal izamos las tendenc ias de la p red i cc i ón de la 
p robab i l i dad de pa r t i c ipa r en casos se lecc ionados. N o se cons ide 
ran exp l í c i t amen te aquellas var iables para las que n o se ha e n c o n 
t r a d o n ingún e fec to de i m p o r t a n c i a , c o m o es el e fec to del n ú m e r o 
de m e n o r e s de 16 años en el hogar y el h e c h o de t e n e r un m i e m 
b r o del hogar e m p l e a d o (para las mu je res de 4 5 - 5 4 ) . 

Efectos de la edad 

En la Figura 3.26 p r e s e n t a m o s las tendenc ias t e m p o r a l e s de la par

t i c ipac ión del c o r r e s p o n d i e n t e caso base p o r edad o g r u p o de 

edad para los h o m b r e s y las mu je res . 

La par t ic ipac ión esperada de los h o m b r e s en los g rupos 45 -49 y 
50-54 (panel s u p e r i o r i zqu ie rdo de la Figura 3.26) ha dec rec ido no ta 
b lemen te en el p e r í o d o . Mien t ras que en 1977, la par t ic ipac ión en 
ambos g rupos excedía l igeramente el 95 %, en 1997 oscila e n t o r n o 
al 90 %. La d i ferencia en t r e ambos g rupos de edad se ha ensanchado 
de 2 a 5 pun tos porcentua les . Además , se de tec ta una c rec ien te r e 
lación de la par t ic ipac ión con el c ic lo e c o n ó m i c o español . 

Para los t r aba jado res en edad avanzada el descenso de la par t i c ipa
c i ón del i nd i v iduo base es aún más p r o n u n c i a d o en todas las eda
des representadas. Por e j e m p l o , la par t i c ipac ión del caso base (se
senta años) ha d e c r e c i d o desde el 72,5 % hasta el 44 ,7 %, es dec i r , 
casi 28 p u n t o s po rcen tua les en 21 años (o 1,25 pun tos p o r c e n t u a 
les p o r año) . La caída es t a m b i é n espectacu lar en o t r a s edades p r ó 
x imas a la c o m e n t a d a . 
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F I G U R A 3 .26 
D i f e r e n c i a s e n p a r t i c i p a c i ó n s e g ú n l a e d a d 

o Hombre, 50-54 Hombre, 45-49 ^ Hombre, 62 o Hombre, 58 
Hombre, 60 Hombre, 65 

77 80 83 86 89 92 95 

o Mujer, 50-54 * Mujer, 45-49 

77 80 83 86 89 92 95 

o Mujer, 58 
Mujer, 65 

Mujer, 62 
Mujer, 60 

86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 

Las tendenc ias para los g r u p o s de mu je res son sens ib lemen te d i fe 
ren tes . En el g r u p o de edad 4 5 - 5 4 , p o d e m o s d is t ingu i r dos fases: 
de 1977 a 1986 y de 1987 a 1997. En la p r i m e r a fase, la pa r t i c ipa 
c ión p red icha p e r m a n e c e estable, e n t o r n o al 17 y 15 % para los 
g r u p o s 4 5 - 4 9 y 50 -54 , respec t i vamen te . Después de 1987, la p a r t i 
c ipac ión c rece ace le radamente , a lcanzando, al f inal del p e r í o d o , el 
34 y el 26 % para los g r u p o s 4 5 - 4 9 y 50 -54 (más de un p u n t o y un 
p u n t o p o r año , respec t i vamen te ) . Cabe destacar que la ú l t ima r e 
ces ión só lo c o m p o r t ó un p e q u e ñ o p a r ó n en 1993, r e t o m á n d o s e la 
t endenc ia c rec ien te ya en 1994. 

F ina lmente , la p robab i l i dad de par t i c ipa r del g r u p o de mu je res en 
edad avanzada (55 -69 ) , en niveles bajos en 1977, p e r m a n e c e esta
ble en el p e r í o d o , re f le jando las dos tendenc ias yux tapues tas ya c o 
mentadas con a n t e r i o r i d a d . Esto es, p o r un lado, la t endenc ia a 
avanzar el r e t i r o , s o b r e t o d o p o r pa r te de las t raba jadoras n o cua
lif icadas. Po r el o t r o , la sus t i t uc ión de generac iones p o c o pa r t i c i 
pantes c o n un nivel de educac ión re la t i vamen te bajo p o r gene ra 
c iones más par t i c ipantes y m a y o r nivel educa t i vo . 

El efecto del nivel educativo en la part icipación y las tasas de salida 
del mercado laboral 
Sin lugar a dudas, el nivel de educac ión a lcanzado p o r el i nd i v i duo 
es u n o de los d e t e r m i n a n t e s más i m p o r t a n t e s de las d i ferenc ias de 
pa r t i c ipac ión e n t r e ind iv iduos c o n el r e s t o de caracter ís t icas i d é n 
t icas (véase la Figura 3.27). N ó t e s e que el ranking de pa r t i c ipac ión y 
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F I G U R A 3 . 2 7 
D i f e r e n c i a s e n p a r t i c i p a c i ó n s e g ú n e l n i v e l d e e d u c a c i ó n 

o Hombre, sin est. + Hombre, est. secund. 
» Hombre, est. univ. - Hombre, est. prim. 

o Mujer, sin st. 
o Mujer, est. univ. 

Mujer, est. secund. 
Mujer, est. prim. 

83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 

o Hombre, sin st. <• Hombre, est. secund. 
» Hombre, est. univ. - Hombre, est. prim. 

Mujer, sin st. 
Mujer, est. univ. 

Mujer, est. secund. 
Mujer, est. prim. 

77 80 83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 

el de educac ión co inc iden p l enamen te en t o d o el p e r í o d o anal iza
d o . M a y o r nivel educa t i vo se c o r r e s p o n d e c o n m a y o r pa r t i c ipac ión 
en t o d o s los g r u p o s pob lac iona les cons ide rados . 

Para los h o m b r e s de 4 5 - 4 9 ( rango de edades del caso base para el 
g r u p o I ) , las pequeñas d i ferenc ias en las pautas est imadas de p a r t i 
c ipac ión c r e c e n c o n el t r a n s c u r s o del t i e m p o y l legan a ser cons i 
derab les en años rec ien tes . As í , si en 1977 la d i fe renc ia e n t r e los 
ind iv iduos sin es tud ios y c o n es tud ios un ive rs i ta r ios e ra de 5,6 
pun tos po rcen tua les (93,8 c o n t r a 99,5 % ) , en 1997 la d i fe renc ia 
pasa de 14,8 p u n t o s po rcen tua les (83,1 c o n t r a 97,9 % ) . N ó t e s e 
además la c r e c i e n t e re lac ión c o n el c ic lo e c o n ó m i c o español de la 
p r e d i c c i ó n de pa r t i c ipac ión para t o d o s los niveles de educac ión , 
s iendo más ev iden te la re lac ión c u a n t o m e n o r es el n ivel de educa
c ión c o n s i d e r a d o . 

Para las mu je res en el m i s m o g r u p o de edad, se r e p r o d u c e n p r á c t i 
c a m e n t e las mismas pautas (aunque, en es te caso, n o hay d i f e r e n 
cias e n t r e las mu je res sin es tud ios y c o n es tud ios p r i m a r i o s ) p e r o 
en un c o n t e x t o de c r e c i m i e n t o de la p robab i l i dad es t imada (3,5 % 
anual para el caso base c o n un bajo nivel de es tud ios y un 4,5 para 
las que t i e n e n es tud ios secundar ios o un ive rs i ta r ios ) . En t é r m i n o s 
abso lu tos , las d i ferenc ias se han i n c r e m e n t a d o . Así , m ien t ras que la 
d i ferenc ias e n t r e las mu je res sin es tud ios y las mu je res c o n e s t u 
d ios un ive rs i ta r i os e ra de 26 ,7 p u n t o s po rcen tua les en 1977 (17,2 
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c o n t r a 43 ,9 ) , en 1997 esa d i fe renc ia había sub ido a 52,9 p u n t o s 
po rcen tua les (29,3 c o n t r a 82 ,2 ) . 

Las d i ferencias según el n ivel educa t i vo son t a m b i é n no to r i as en los 
g r u p o s de t r aba jado res en edad avanzada (véanse los paneles in fe
r i o res de la Figura 3.27) . Para los h o m b r e s de sesenta años, la p r o 
babi l idad es t imada para el caso base según el nivel educa t i vo t a m 
b ién dec rece c o n t i n u a m e n t e , algo más de 20 p u n t o s po rcen tua les 
en t o d o s los casos. C o m o resu l t ado , só lo el 4 0 % de los ind iv iduos 
sin es tud ios p e r m a n e c e en el m e r c a d o de t r a b a j o después de los 
sesenta años. A d e m á s , las d i ferenc ias e n t r e n o educados y educa
dos só lo a u m e n t a n m u y l i ge ramen te en el p e r í o d o c o n s i d e r a d o . 

Para las mu je res , la caída en la pa r t i c ipac ión es t imada es p rác t i ca 
m e n t e i m p e r c e p t i b l e . D e h e c h o , la p robab i l i dad es t imada de las 
mu je res educadas y n o educadas está estabi l izada en el 4 0 y 10 %, 
respec t i vamen te . Este es d e b i d o , ta l y c o m o ya h e m o s m e n c i o n a 
d o , al p r o c e s o de sus t i t uc ión de c o h o r t e s p o c o par t i c ipan tes y de 
escaso nivel educa t i vo p o r c o h o r t e s más par t ic ipat ivas y educadas 
que compensa el secular d e c a i m i e n t o de la pa r t i c ipac ión de los t r a 
ba jadores en edad avanzada. 

Para los t r aba jado res en edad avanzada t a m b i é n es de in te rés el d i 
bu jo de las tendenc ias impl íc i tas en las tasas de salida de la fue rza 
labora l , que p r e s e n t a m o s en la Figura 3.28. Ca lcu lamos la tasa de 
salida c o m o el m á x i m o e n t r e 0 y u n o m e n o s el coc i en te e n t r e las 
p robab i l idades de pa r t i c ipac ión est imadas a los t y t -1 años (para 
t = 60,..., 65 ) . 

La tasa de salida a ambas edades c rece d u r a n t e el p e r í o d o y d e c r e 
ce c o n el n ivel de es tud ios , para ambos sexos , aunque de f o r m a 
m u c h o más e r rá t i ca en el caso de las mu je res a la edad de 60 . N ó 
tese que si b ien en los p r i m e r o s años del p e r í o d o c o n s i d e r a d o las 
tasas de salida e ran p r á c t i c a m e n t e iguales para ambos sexos , en 
años rec ien tes la tasa de salida de los h o m b r e s en ambas edades es 
más f u e r t e . 

A d e m á s , des tacamos que la tasa de salida para los h o m b r e s c o n es
t u d i o s un ive rs i ta r ios a los 60 y 65 se ha v i s t o i nc remen tada a un n i 
vel anual del 5,7 %, en ambas edades. Para los m e n o s educados , el 
i n c r e m e n t o anual es sens ib lemente m e n o r , de un 3,6 %. Para las 
mu je res , la tasa de salida a los 60 t i ene un c o m p o r t a m i e n t o e r r á t i 
co , aunque se man t i ene en el e n t o r n o del 10-15 %. A l t e r n a t i v a 
m e n t e , la tasa de salida de las mu je res a los 65 se ha v i s to i nc re 
men tada sus tanc ia lmente , e n t r e un 4,8 % (para las que t i e n e n e s t u 
d ios un ive rs i ta r ios ) y un 3,8 % (para las que n o t i e n e n es tud ios ) 
anuales. 
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F I G U R A 3 .28 
T a s a d e s a l i d a d e l a F L a l o s 6 0 y 6 5 , y n i v e l d e 
e d u c a c i ó n 

Hombre, 60, sin estudios 
Hombre, 60, est. prim. 
Hombre, 60, est. secund. 
Hombre, 60, est. univ. 

o Hombre, 65, sin estudios 
+ Hombre, 65, est. prim. 
o Hombre, 65, est. secund. 
- Hombre, 65, est. univ. 

77 80 83 86 89 92 

Mujer, 60, sin estudios 
Mujer, 60, est. prim. 
Mujer, 60, est. secund. 
Mujer, 60, est. univ. 

80 83 86 89 92 95 

Mujer, 65, sin estudios 
Mujer, 65, est. prim. 
Mujer, 65, est. secund. 
Mujer, 65, est. univ. 

77 80 83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 

El efecto de ser persona pr incipal y/o estor casado 
C o n re la t iva f recuenc ia se ha a r g u m e n t a d o que la c o n d i c i ó n de 
persona l pr inc ipa l (el cabeza de fami l ia y / o su cónyuge) y la de casa
d o impl icaban una m a y o r par t i c ipac ión en los h o m b r e s y una m e 
n o r par t i c ipac ión en el caso de las mu je res . N u e s t r a ev idencia, p r e 
sentada en la Figura 3.29, en la que se c o n t r o l a el e fec to de o t r a s 
caracter ís t icas del i nd i v iduo , c o n f i r m a ambas supos ic iones, aunque 
cabe hacer algunas mat izac iones . P r i m e r o , para el g r u p o de h o m 
bres 4 5 - 5 4 , la ev idenc ia es diáfana, hay un plus de par t i c ipac ión 
para los casados y para los que son personas pr inc ipa les, d e b i d o 
s o b r e t o d o a las cargas fami l iares que s o p o r t a n . Segundo, para el 
g r u p o de h o m b r e s , 55 -69 , si b ien la i m p o r t a n c i a de ser pe rsona 
pr inc ipa l se m a n t i e n e r e s p e c t o al g r u p o a n t e r i o r , la c o n d i c i ó n de 
casado n o impl ica n inguna d i fe renc ia en par t i c ipac ión r espec to a la 
de s o l t e r o . 

Para las mu je res , las dos caracter ís t icas cons ideradas actúan c o n 
signo c o n t r a r i o al de l que ac túan para los h o m b r e s . Así , en el g r u 
p o de 4 5 - 5 4 , la m e n o r pa r t i c ipac ión p red icha la t i enen las mu je res 
casadas y c o n la c o n d i c i ó n de personas pr inc ipales (que n o r m a l 
m e n t e s o p o r t a n la m a y o r f r acc ión de las tareas domést icas) y la 
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F I G U R A 3 .29 
E l e f e c t o d e l e s t a d o c iv i l y l a c o n d i c i ó n d e p e r s o n a l 
p r i n c i p a l 

o Hombre, pp, casado 
+ Hombre, no pp, casado 
» Hombre, pp, soltero 
- Hombre, no, soltero 

> Hombre, pp, casado 
^ Hombre, no pp, casado 
> Hombre, pp, soltero 
- Hombre, no, soltero 

86 89 

> Mujer, pp, casada 
> Mujer, no pp, casada 
> Mujer, pp, soltera 
- Mujer, no, soltera 

3 Mujer, pp, casada 
• Mujer, no pp, casada 
> Mujer, pp, soltera 
- Mujer, no, soltera 

77 80 83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 

m a y o r las que son so l te ras y n o son personas pr inc ipa les del hogar . 
Sin e m b a r g o , las d i ferencias en par t i c ipac ión imputab les a las dos 
caracter ís t icas cons ideradas dec rece en el t i e m p o , re f le jando la 
masiva i n c o r p o r a c i ó n de las mu je res casadas al m e r c a d o de t r a b a j o 
en años rec ien tes . F ina lmente , para las mu je res en edad avanzada, 
la g raduac ión de ios e fec tos de las dos cond i c i ones cons ideradas es 
s imi lar a la e n c o n t r a d a para el g r u p o p r e c e d e n t e , aunque las d i fe 
rencias han s ido s i e m p r e m e n o s i m p o r t a n t e s . 

Diferencias entre grandes áreas geográficas 

En la Figura 3 .30 p r e s e n t a m o s la t endenc ia t e m p o r a l de la p red i c 
c ión de la par t i c ipac ión en c u a t r o de las c inco reg iones ( C e n t r o , 
M a d r i d , Este y N o r t e ) re la t iva a la p red i cc i ón de la pa r t i c ipac ión en 
la r eg ión Sur, la más d e p r i m i d a de las c inco agrupac iones cons ide 
radas. 

Para los h o m b r e s de 4 5 - 5 4 , las d i ferencias relat ivas son de escasa 
i m p o r t a n c i a , aunque m e r e c e la pena destacar que en años r e c i e n 
tes aparecen algunas d i ferencias e n t r e el Sur y el N o r t e y el r e s t o 
del país. A l g o pa rec ido se obse rva para el g r u p o de h o m b r e s de 
55 -69 , aunque en este caso la d ivergenc ia es n o t o r i a m e n t e m a y o r , 
espec ia lmente r espec to al N o r t e , cuya par t i c ipac ión en edades 
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F I G U R A 3 .30 
D i f e r e n c i a s r e g i o n a l e s e n p a r t i c i p a c i ó n 

o Hombre, 45-54, Centro 
» Hombre, 45-54, Madrid 
+ Hombre, 45-54, Este 
- Hombre, 45-54, Norte 

• Mujer, 45-54, Centro 
Mujer, 45-54, Madrid 
Mujer, 45-54, Este 
Mujer, 45-54, Norte 

1.06 

1.04 

1.02 

80 83 86 89 92 95 83 86 89 92 95 

o Hombre, 55-69, Centro 
o Hombre, 55-69, Madrid 
• Hombre, 55-69, Este 
- Hombre, 55-69, Norte 

Mujer, 55-69, Centro 
Mujer, 55-69, Madrid 
Mujer, 55-69, Este 
Mujer, 55-69, Norte 

77 80 83 86 89 92 95 77 80 83 86 89 92 95 

avanzadas decae, r e s p e c t o al r e s t o , c o n t i n u a m e n t e desde 1985. D e 
hecho , en 1997, la pa r t i c ipac ión de los h o m b r e s en la reg ión N o r t e 
r ep resen ta só lo el 95 y el 83 % de la par t i c ipac ión en la reg ión Sur y 
Este, r espec t i vamen te . Sin duda, la e s t r u c t u r a de e m p l e o en el 
N o r t e y la sever idad de la cr is is que ha a fec tado a los sec to res e c o 
n ó m i c o s allí f u e r t e m e n t e r ep resen tados c o n t r i b u y e n a exp l i ca r 
esta c r e c i e n t e d i fe renc ia . 

Para las mu je res , las d i ferenc ias relat ivas son m u c h o , más i m p o r t a n 
tes , aunque en a lgunos casos van en sen t i do c o n t r a r i o a las d i f e r e n 
cias e n t r e reg iones para los h o m b r e s . Este es el caso, p o r e j e m p l o , 
de la r e g i ó n N o r t e . Para el g r u p o de mu je res 4 5 - 5 4 , la p r e d i c c i ó n 
de pa r t i c ipac ión es m u c h o m a y o r en el N o r t e y el Este que en el 
Sur, aunque las d i ferenc ias se han a tenuado c o n el t r a n s c u r s o de los 
años l4. Para las m u j e r e s de edad avanzada, la p r e d i c c i ó n de pa r t i c i 
pac ión t a m b i é n es m u c h o m a y o r en el N o r t e . A u n q u e la d i fe renc ia 
re la t iva (a la pa r t i c ipac ión en la reg ión Sur) dec rece c o n el t r a n s c u r 
so de los años, aún es m u y i m p o r t a n t e en el N o r t e (en t o r n o al 
1,60 %) y, en m e n o r med ida , en el Este (en t o r n o al 1,40 % ) . 

14 Nó tese que el incremento de part icipación del Sur puede deberse en parte a 
la aparic ión de incentivos especiales - p o r e jemplo, el Plan de Empleo Rural 
(PER)- en algunas comunidades del Sur (Andalucía y Extremadura). 
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3 . 4 . 3 . D e t e r m i n a n t e s d e l a p a r t i c i p a c i ó n l a b o r a l y e l 
c i c l o e c o n ó m i c o 

En la Tabla 3.9 anal izamos la re lac ión e n t r e va lo res a justados o « ín 
d ices», y una t endenc ia t e m p o r a l y a lgunos ind icadores e c o n ó m i 
cos. En el v e c t o r Q , c o n s i d e r a m o s dos var iables: el c a m b i o en el 
V a l o r A ñ a d i d o (en pesetas de 1986) 15 (gt ) , que a p r o x i m a el e f ec to 
del c ic lo e c o n ó m i c o , y la tasa re t rasada de desemp leo de los h o m 
bres e n t r e 2 5 - 5 4 ( u t - i ) , un i nd i cado r t í p i co del es tado del m e r c a d o 
de t r aba jo . En aras de la senci l lez, t an só lo p r e s e n t a m o s los coe f i 
c ientes y estadís t icos t c o r r e s p o n d i e n t e s a gt y U t - i , asi c o m o la 
f r acc ión de la var iab i l idad t o t a l (R2) de los « índ ices» cons ide rados , 
exp l icada p o r el p r e d i c t o r l ineal que h e m o s de f in ido . 

La s iguiente l ista r e s u m e los e fec tos cua l i ta t ivos más i m p o r t a n t e s : 

1. Para el caso base, la capacidad exp l ica t iva está p o r enc ima del 
90 %, e x c e p t o en el caso de las mu je res de más de 55 años, 
que está m u y p o r deba jo en t o d o s los casos cons ide rados . 

2. Para el caso base, só lo la pa r t i c ipac ión de los h o m b r e s de 
4 5 - 4 9 (pos i t i vamen te ) y de sesenta años (nega t i vamente ) está 
re lac ionada c o n la tasa de c r e c i m i e n t o del v a l o r añad ido . Este 
segundo resu l t ado es s o r p r e n d e n t e . 

3. C u a n d o r e s t r i n g i m o s al p e r í o d o 8 5 - 9 7 , aparece una re lac ión 
pos i t i va e n t r e la pa r t i c i pac ión de las mu je res de 4 5 - 4 9 y el c r e 
c i m i e n t o del v a l o r añad ido . 

4 . Los d e t e r m i n a n t e s de la pa r t i c ipac ión de los h o m b r e s en edad 
avanzada (55 -69 ) están negat i vamente re lac ionados c o n los i n 
d i cadores del c ic lo e c o n ó m i c o (nega t i vamente c o n el c r e c i 
m i e n t o del v a l o r añad ido y pos i t i vamen te c o n la tasa de de 
semp leo re t rasada de los h o m b r e s de 25 -54 ) . 

5. En casi n inguno de los casos cons iderados, para mu je res en 
edad avanzada, aparece una re lac ión significativa respec to a los 
ind icadores cons iderados . Cabe reseñar que la evidencia es r o 
busta al p e r í o d o cons ide rado y /o a la e lecc ión de «índices» a l 
te rna t i vos . 

6. Para los h o m b r e s , los g r u p o s m e n o s educados , s o b r e t o d o en 
el g r u p o de 45 a 54 años , están más su je tos a la in f luencia del 
c ic lo e c o n ó m i c o . En c a m b i o , para las mu je res el c ic lo e c o n ó 
m i c o n o parece t e n e r una inf luencia decisiva en la pa r t i c ipac ión 
según el n ivel educa t i vo . 

15 Usamos la est imación del PIB correspondiente al segundo t r imes t re de cada 
año. Fuente: INE. 
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T A B L A 3.9 
R e l a c i ó n e n t r e l a e v o l u c i ó n d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e c a s o s 
s i n t é t i c o s y e l c i c l o e c o n ó m i c o 

hombres 45-54 muje res 45-54 hombres 55-69 

1,535 -0 ,014 
(2,2) ( -2,9) 

0,381 -0 ,020 
(0,4) ( -3,3) 

-2,231 0,004 
(-2,6) (0.7) 

0,252 -0 ,007 
(0.4) ( -1,4) 

Caracter íst icas persona les 

edad 50 -54 

edad 5 8 . . . 

edad 6 2 . . . 

edad 6 5 . 

sin e s t 

es t . s e c u n d . . . 

e s t univ 

no casado . . . 

no pp 

no p p / c a s a d o . 

1,102 

(1.4) 

2 ,372 
(2.4) 
1,020 
(0,9) 
1,576 
(0.9) 
0 ,339 
(0.3) 
2 ,814 
(2.2) 
1,619 

(1.7) 

- 0 , 0 1 2 
( -2 .2 ) 

- 0 , 021 
( -3 .0 ) 

- 0 , 0 1 0 
( -1 .3 ) 

- 0 , 0 1 3 
( -1 .0 ) 

- 0 , 0 0 2 
( -0 .3 ) 

- 0 , 0 2 2 
( -2 .5 ) 

- 0 , 0 1 0 
( -1 .6 ) 

0 .720 

(LO 

0.883 
( l . l ) 

- 0 . 1 0 3 
( -0 .0 ) 

- 0 . 0 4 4 
( -0 ,0 ) 

- 0 . 4 7 0 
( -0 .5 ) 

1.557 
(1.6) 
0 .707 
(0.8) 

- 0 . 0 1 8 
( -3 .9 ) 

- 0 , 0 2 2 
H . 0 ) 

- 0 , 0 2 3 
( -1 .8 ) 

- 0 , 0 0 2 
H . 3 ) 

- 0 , 0 0 8 
( -1 .3 ) 

- 0 , 011 
( -1 .6 ) 
0 ,000 
(0.0) 

- 1 , 9 0 0 
( -1 .9 ) 

- 2 , 0 1 4 
( -2 .9 ) 

- 1 , 3 5 7 
( -1 .1 ) 

- 1 , 7 8 4 
( -1 .7 ) 

-1 ,601 
( -1 .5 ) 

- 2 , 8 1 7 
( -2 .6 ) 

- 2 , 8 2 4 
( -3 .5 ) 

- 1 , 3 6 3 
( -1 .1 ) 

- 1 , 9 5 7 
( -1 .8 ) 

0 .004 
(0,6) 
0 .008 

(1.7) 
0 .003 
(0,3) 

0 .000 
(0.0) 
0.011 

(1.5) 
0 ,007 
(0.9) 
0 .009 
(1.6) 

0 .002 
(0.3) 
0 .007 
(0.9) 

0 ,272 
(0.4) 
0 .606 
(0,6) 
0 ,679 
(0,7) 
0 .610 
(0.8) 
1,959 
(0,9) 

-0 ,111 

( - o . i ) 
- 0 , 1 3 5 
( -0 ,1 ) 
0 ,716 
(0,9) 
0 ,329 
(0,5) 

- 0 , 0 0 6 
( -1 .2 ) 

- 0 , 0 1 2 
( -1 .8 ) 

- 0 , 0 1 8 
( -2 .7 ) 

-0 ,011 
( -1 .9 ) 

-0 ,021 
( -1 .5 ) 
0 ,004 
(0,6) 

- 0 , 0 0 6 
( -1 .0 ) 

- 0 , 0 0 8 
( -1 .5 ) 

- 0 , 0 0 8 
( -1 .6 ) 

, 248 

,030 

.675 

,135 

Caracter íst icas familiares 

un hijo 

n o o t r o s e m p . 

un e m p l e a d o . 

1,841 
(2.8) 
base 

1,220 

(1.7) 

- 0 , 0 1 5 
( -3 .3 ) 
base 

- 0 , 0 0 9 

( -1 .9 ) 

,895 

0 ,617 
(0.7) 
0 ,807 
(0.8) 
base 

- 0 , 0 1 9 
( -3 .2 ) 

- 0 , 0 2 8 
H . l ) 
base 

,931 

,928 

base 

- 2 , 2 5 5 
( -2 .5 ) 
base 

-2 ,321 
( -2 .7 ) 

0,001 
(0.2) 
base 

0 ,009 

(1.5) 

,961 

0 ,822 
(1,0) 
base 

- 0 , 5 7 2 
( -0 ,9 ) 

- 0 , 0 0 7 
( -1 .3 ) 
base 

- 0 , 0 0 0 

(-o.i) 

,563 

D i fe renc ias en t re reg iones para el c a s o base 

C e n t r o . 

Madr id , 

E s t e . . . 

N o r t e . . 

0 ,638 
(0.9) 

-0 ,571 
( -0 ,4 ) 

1,012 
(1,4) 

- 0 , 4 9 2 
( -0 ,6 ) 

- 0 , 0 1 3 
( -2 .7 ) 

- 0 , 0 0 5 
( -0 .5 ) 

- 0 , 0 2 0 
H , 2 ) 

- 0 , 0 0 6 
( - M ) 

,815 

,854 

- 0 , 1 2 5 
( -0 .1 ) 

- 0 , 1 0 6 

(-o.i) 
- 0 , 7 3 8 
( -0 .8 ) 

- 0 , 0 5 2 
( -0 .0 ) 

- 0 , 0 2 4 
( -3 .9 ) 

- 0 , 0 2 4 
( -3 ,9 ) 

- 0 , 0 1 6 
( -2 ,4 ) 

- 0 , 0 1 3 
( -2 .6 ) 

,909 

,886 

- 1 ,691 
( -2 ,6 ) 

- 2 , 9 8 9 
( -2 ,8 ) 

- 1 , 8 5 2 
( -2 ,4 ) 

- 3 , 1 0 7 
( -3 ,6 ) 

- 0 , 0 0 0 
( -0 ,0 ) 

- 0 , 0 0 9 
( -1 ,2 ) 

- 0 , 0 0 6 
( -1 ,2 ) 

- 0 , 0 0 0 
( -0 ,0 ) 

,962 

,925 

,962 

,967 

1,562 
(2,5) 
0 ,805 
(0,9) 
0,341 
(0,6) 
0 ,268 
(0,4) 

- 0 , 0 1 7 

H . O ) 
0 ,000 
(0.1) 

- 0 , 0 1 3 
( -3 ,4 ) 

- 0 , 0 0 4 
( -0 .9 ) 

,507 

,650 

E fec tos de la educación en el p e r í o d o 8 5 - 9 7 

n o est . . . . 

est . pr im. . . 

es t . s e c u n d . 

es t . un iv . . . 

2 ,089 

(1.8) 
2 ,154 
(2,0) 
0 ,584 
(0,5) 
2 ,529 

(M) 

-0 ,011 
( -1 ,3 ) 

- 0 , 0 0 8 

H . l ) 
- 0 , 0 0 2 
( -0 .2 ) 

- 0 , 0 0 7 
( -0 .5 ) 

,721 

,716 

,782 

,421 

1,658 
(2.5) 
1,101 

(2.7) 
- 1 , 3 7 8 
( -1 .1 ) 

1,809 
(2.0) 

- 0 , 0 1 2 
( -2 ,6 ) 

- 0 , 0 0 4 
( -1 ,4 ) 

- 0 . 0 0 2 
( -0 ,2 ) 
0 .005 
(0,7) 

,962 

,988 

,956 

,966 

- 0 .951 
( -0 ,8 ) 

- 1 , 1 8 4 
( - 1 ,3 ) 

- 1 . 4 4 9 
( -1 .5 ) 

- 1 , 7 5 9 
( -1 .1 ) 

0 ,008 
( L O ) 
0 ,010 
(1.6) 
0 ,002 
(0,3) 

-0 ,001 

( - o . i ) 

,811 

,913 

,937 

,850 

0 ,522 
(0,6) 
0 ,269 
(0,4) 
0 ,493 
(0.3) 

-0 ,111 
( -0 .0 ) 

- 0 , 0 0 2 
( -0 ,4 ) 
0,001 
(0.2) 
0 ,006 
(0.6) 
0 ,014 
(1.3) 

,417 

,164 

Coso bose: educación pr imar ia , c a s a d o , persona l pr incipal , res idente en la región sur . 

Otros coracteríst/cos del caso base: 

G r u p o I: H o m b r e , 4 5 - 4 9 , res idente c o n d o s o más adul tos. 

G r u p o 2: Mujer , 4 5 - 4 9 . res iden te c o n dos o más adul tos, u n o de el los empleado . 

G r u p o 3: H o m b r e , 60 , res iden te c o n o t r o adulto. 

G r u p o 4: Mujer . 60 . res iden te c o n o t r o adulto. 





CAPITULO 4 

DEMOGRAFÍA, MERCADO DE TRABAJO Y GASTO EN 
PROTECCIÓN SOCIAL EN EUROPA 





En este capí tu lo es tud iamos la s i tuac ión actual de los sistemas de 
pens iones en los países de la U n i ó n Europea y la c o m p a r a m o s c o n la 
española. Empezamos c o n una secc ión p u r a m e n t e descr ip t i va , c e n 
t r a d a en el c u a d r o d e m o g r á f i c o , la d inámica de la pob lac ión , su es
t r u c t u r a p o r clases de edad, e tc . En la segunda secc ión a b o r d a m o s la 
e s t r u c t u r a del m e r c a d o de t r aba jo , la evo luc i ón de las tasas de ac t i 
v idad , de e m p l e o y de p a r o p o r sexo , edad y nivel de educac ión . Fi
na lmen te , la t e r c e r a secc ión descr ibe el gasto en p r o t e c c i ó n socia l , 
c o n par t i cu la r a tenc ión al gasto en pens iones. 

4 . 1 . E l c u a d r o d e m o g r á f i c o 

4 . 1 . 1 . D i n á m i c a d e m o g r á f i c a 

La Tabla 4.1 p resen ta una c o m p a r a c i ó n de los m o v i m i e n t o s de la 
pob lac ión t o t a l en los países de la UE e n t r e 1960 y 1998. Hasta el 
f inal de los años se ten ta , España y los o t r o s países de la UE man i 
f iestan la m isma tendenc ia al c r e c i m i e n t o de la pob lac ión t o t a l , 
aunque a tasas dec rec ien tes . A l p r i nc ip io de los años o c h e n t a la d i 
námica demográ f i ca española empieza a d i ve rge r de la de los de 
más países e u r o p e o s (con la única excepc ión de Ital ia). D é hecho , 
e n t r e el p r i nc i p i o de los años o c h e n t a y 1997 el c r e c i m i e n t o de la 
pob lac ión española llega p rác t i camen te a pararse. 

La Tabla 4.2 p resen ta una d e s c o m p o s i c i ó n de la tasa de c r e c i m i e n 
t o de la pob lac ión en los t r e s pe r í odos 1970-74, 1990-94 y 
1995-97 en la c o m p o n e n t e deb ida al saldo natura l (nac im ien tos 
m e n o s decesos) y en la deb ida a la m ig rac ión ( inmigrantes m e n o s 
emig ran tes ) . Los da tos que p resen tamos son saldos med ios anua
les p o r cada 1.000 res identes . 
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T A B L A 4.1 
P o b l a c i ó n a l i n i c i o d e l a ñ o ( e n m i l l o n e s ) . L o s d a t o s d e 
1998 s o n p r o v i s i o n a l e s 

Año 

1960 1970 1980 1990 1995 1998 

Alemania. . . . 
Aust r ia 
Bélgica 
Dinamarca . . 
España 
Finlandia . . . . 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo . 
Países Bajos . 
Portugal . . . . 
Reino U n i d o . 
Suecia 

72,5 
7,0 
9,1 
4,6 

30,3 
4,4 

45,5 
8,3 
2,8 

50,0 
0,3 

I 1,4 
8,8 

52,2 
7,5 

78,3 
7,5 
9,7 
4,9 

33,6 
4,6 

50,5 
8,8 
2,9 

53,7 
0,3 

13,0 
8,7 

55,5 
8,0 

78,2 
7,5 
9,9 
5,1 

37,2 
4,8 

53,7 
9,6 
3,4 

56,4 
0,4 

14,1 
9,7 

56,3 
8,3 

79,1 
7,7 
9,9 
5,1 

38,8 
5,0 

56,6 
10,1 
3,5 

56,7 
0,4 

14,9 
9,9 

57,5 
8,5 

81,5 
8,0 

10,1 
5,2 

39,2 
5,1 

58,0 
10,4 
3,6 

57,3 
0,4 

15,4 
9,9 

58,5 
8,8 

82,1 
8,1 

10,2 
5,3 

39,3 
5,1 

58,7 
10,5 
3,7 

57,6 
0,4 

15,7 
10,0 
59,1 

8,8 

U E I 5 . 314,8 340,0 354,6 363,7 371,6 374,6 

T A B L A 4 .2 
T a s a s a n u a l e s d e v a r i a c i ó n d e l a p o b l a c i ó n ( p o r 1.000 
r e s i d e n t e s ) 

70-74 90-94 95-97 

Migración 

70-74 90-94 95-97 70-74 90-94 95-97 

Alemania . . . 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca . . 
España 
Finlandia. . . . 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo. 
Países Bajos . 
Portugal. . . . 
Reino Unido. 
Suecia 

-0,7 
U 
1,7 
4,6 

I l.l 
3,5 
5,8 
7,4 

11,2 
6,7 

-0,3 
7,7 
9,4 
3,0 
3,4 

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

-0,9 
0,3 
2,2 

-2,8 
3,4 

-0,8 
11,1 
2,0 

-5,2 
-0,6 

0,9 

1,6 
3,6 
2,6 
5,9 

10,2 
3,8 
8,0 
4,6 

14,5 
5,9 

10,9 
9,7 
4,1 
2,4 
4,3 

-1,0 
1,4 
1,8 
U 
1,4 
3,2 
3,7 
0,6 
5,5 
0,1 
3,4 
4,3 
1,1 
2,3 
2,9 

7,0 
7,5 
1,9 
2,1 
0,5 
1,8 
1,3 
5,7 

-1,4 
1,9 

10,5 
2,7 

-1.3 
1,3 
3,7 

6,0 
8,9 
3,6 
3,1 
1,9 
4,9 
5,0 
6,3 
4,1 
2,0 

13,9 
7,0 

-0,2 
3,6 
6,7 

-1,1 
0,8 
U 
1,4 
0,2 
2,4 
3,4 
0,1 
5,2 

-0,4 
4,0 
3,4 
0,5 
1,6 
0,3 

3,2 
0,6 
1,0 
3,7 
1,2 
0,8 
0,7 
2,0 
3,6 
2,1 
9,7 
1,4 
1,0 
1,7 
0,9 

2,1 
1,5 
2,0 
5,0 
1,4 
3,1 
4,0 
2,1 
8,7 
1.7 

13,7 
4,8 
1.5 
3,3 
1,2 

UEI5 4,5 0,6 5,0 1,4 2,9 4,3 0,8 1,9 2,7 

T o d o s los países cons ide rados e x p e r i m e n t a n una r e d u c c i ó n m u y 
f u e r t e en las tasas natura les de c r e c i m i e n t o de la pob lac ión y, al 
m i s m o t i e m p o , una subida en la tasa neta de i nm ig rac ión . D e he
c h o , ésta se hace pos i t iva hasta para países c o m o España, G r e c i a e 
Ital ia, t r a d i c i o n a l m e n t e carac te r i zados p o r f lu jos de m ig rac ión ne
gat ivos. Después de 1990, so lamen te I r landa y Por tuga l mani f ies tan 



Demografía, mercado de trabajo y gasto en protección social en Europa \ 29 

saldos m i g r a t o r i o s negat ivos. En la ú l t ima década, el c r e c i m i e n t o 
de la pob lac ión en España (así c o m o en A leman ia e Ital ia) está cau
sado, casi en su t o t a l i d a d , p o r el f l u jo de inmigran tes . 

4 . 1 . 2 . E s t r u c t u r a d e m o g r á f i c a 

La Figura 4.1 p resen ta una c o m p a r a c i ó n s in té t ica de la evo luc i ón de 
la e s t r u c t u r a demográ f i ca de los países de la UE en el p e r í o d o 
1980-97. La f igura r e p o r t a la evo luc i ón t e m p o r a l de l p o r c e n t a j e de 
pob lac ión j o v e n ( m e n o r de ve in te años) en edad labora l (20 -59 
años) y anciana (60 años o más) . T o d o s los países exh iben las m is 
mas tendenc ias : suben la pob lac ión en edad labora l y avanzada, d is 
m inuye la f r acc ión j o v e n de la pob lac ión . 

En la Figura 4.2 r e p o r t a m o s la e s t r u c t u r a p o r edad de la pob lac ión 
de cada país al p r i nc i p i o de 1998, el ú l t i m o año p o r el que d i spone 
mos de estadíst icas homogéneas . D i s t i ngu imos e n t r e h o m b r e s (eje 
ver t i ca l pos i t i vo ) y mu je res (eje ver t i ca l negat ivo) y r e p o r t a m o s la 
d i s t r i b u c i ó n de f recuenc ias p o r clases de edad de c inco años cada 
una (0 -4 , 5-9 , e tc . ) . En el eje h o r i z o n t a l r e p o r t a m o s la edad med ia 
na de cada clase. 

En t o d o s los países, la e s t r u c t u r a demográ f i ca ha p e r d i d o la clásica 
f o r m a p i ramida l que carac ter iza los p e r í o d o s de f u e r t e expans ión 
demográ f i ca na tu ra l . En el p r o m e d i o de los países y para a m b o s se
xos , la clase de edad moda l o de m a y o r f recuenc ia es la clase 
30-34 . España se d i fe renc ia de los países de la Eu ropa del N o r t e , 
d o n d e las tasas de nata l idad han v u e l t o a sub i r en los ú l t imos años 
y mani f ies ta una tendenc ia « m e d i t e r r á n e a » de estabi l idad en la tasa 
de nata l idad, aunque a un n ivel e x t r e m a d a m e n t e ba jo . 

La Tabla 4.3 r e p o r t a índices s in té t i cos de dependenc ia en el año 
1997. El índice de dependenc ia para los jóvenes (ancianos) se de f i 
ne c o m o el coc i en te p o r c e n t u a l e n t r e la pob lac ión j o v e n (anciana) 
y la pob lac i ón en edad labora l . El índice de dependenc ia t o t a l se d e 
f ine c o m o la suma de los dos índices c i tados. 

El índice t o t a l de dependenc ia español es a l t o , p e r o n o m u y supe
r i o r a la med ia de los 15 países de la UE. En par t i cu la r , el índice de 
dependenc ia para los ancianos es só lo ma rg ina lmen te s u p e r i o r a la 
med ia e u r o p e a ; en este m o m e n t o España es, r e s p e c t o a los demás 
países de la UE, un país re la t i vamen te « joven» . El i m p a c t o del c a m 
b io d e m o g r á f i c o todav ía n o se ha re f le jado p l enamen te en la es
t r u c t u r a de la pob lac ión . Los p rob lemas , c o m o h e m o s i l us t rado en 
el C a p í t u l o 3 y c o m o m o s t r a m o s más ade lante , aparecerán en el 
f u t u r o i n m e d i a t o . 
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T A B L A 4 .3 
T a s a d e d e p e n d e n c i a . A ñ o 1997 

Jóvenes Ancianos Total 

Alemania 38,0 38,6 76,6 
Austr ia 40,3 34,5 74,9 
Bélgica 43,8 39,7 83,5 
Dinamarca 41,6 34,6 76,2 
España 40,9 38,2 79,2 
Finlandia 45,0 34,8 79,7 
Francia 47,9 37,8 85,7 
Grecia 41,7 41,3 83,0 
irlanda 60,7 28,8 89,5 
Italia 35,7 40,8 76,5 
Luxemburgo 42,7 33,6 76,3 
Países Bajos 42,1 31,0 73,2 
Portugal 43,9 36,8 80,7 
Reino Un ido 46,9 37,7 84,6 
Suecia 45,5 41,1 86,6 

U E I 5 42,0 38,1 80,1 

4 . 1 . 3 . N a t a l i d a d 

La r e d u c c i ó n en la tasa de natal idad es un f e n ó m e n o secular , que 
carac te r i za a t o d o s los países, desar ro l l ados y n o desar ro l l ados . En 
la casi t o t a l i d a d de los países desar ro l l ados la tasa de nata l idad es 
ac tua lmen te i n f e r i o r al n ivel que garant iza la constanc ia de la pob la 
c ión (2,1 hi jos p o r m u j e r ) . En par t i cu la r , la tasa med ia en la U E ha 
bajado desde 1,96 en 1975 a 1,45 en 1994 y 1,44 en 1997. 

La Tabla 4.4 m u e s t r a una re lac ión negativa e n t r e las tasas de nata l i 
dad de los países de la UE en 1960 y sus var iac iones en el p e r í o d o 
s iguiente. Las reducc iones más fue r tes se obse rvan en los países 
que en 1960 ten ían una tasa m a y o r (España, I r landa, Países Bajos y 
Por tuga l ) . N ó t e s e que España t i ene , en 1997, la m e n o r tasa de fe 
cund idad de los 15 países de la UE. 

Ya menc ionamos en el Cap í tu lo I que uno de los fac tores que exp l i 
can la reducc ión de las tasas de fecundidad es el camb io en el ca len
dar io r e p r o d u c t i v o de las mu je res . En los datos, este e fec to de des
p lazamiento en el t i e m p o del p e r í o d o fecundo se puede, parc ia lmen
te , c o n t r o l a r m i r a n d o a la tasa t o ta l de fecundidad para las mu je res 
de las c o h o r t e s nacidas e n t r e 1930 y 1962. M o s t r a m o s dichas tasas 
de fecund idad en la Tabla 4.5. Las conclus iones an te r io res n o cam
bian cua l i ta t ivamente p e r o sí cuant i ta t ivamente: la r educc ión en las 
tasas de fecundidad es m u c h o m e n o r cuando adop tamos esta pers 
pect iva. A l m i s m o t i e m p o , cabe subrayar que no cambia la pos ic ión 
relat iva de España ya que, en las c o h o r t e s más rec ientes, España sigue 
s iendo u n o de los países c o n la m e n o r tasa de natal idad. 
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T A B L A 4 .4 
T a s a s t o t a l e s d e f e c u n d i d a d . A ñ o s 1960 y 1 9 9 7 , y 
v a r i a c i ó n 1 9 6 0 - 9 7 

1960 1997 

Alemania . . . 
Aust r ia 
Bélgica 
D inamarca . . 
España 
F i n l a n d i a . . . . 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos. 
P o r t u g a l . . . . 
Reino Un ido 
Suecia 

2,37 
2,69 
2,56 
2,54 
2,86 
2,72 
2,73 
2,28 
3,76 
2,41 
2,28 
3,12 
3,10 
2,72 
2,20 

1,36 
1,36 
1,55 
1,75 
1.15 
1,75 
1,71 
1,32 
1,92 
1,22 
1,71 
1,54 
1,46 
1,71 
1,52 

- 1 , 0 ! 
-1 ,33 
- 1 , 0 ! 
- 0 , 7 9 
- 1 , 7 ! 
- 0 , 9 7 
-1 ,02 
-0 ,96 
- 1 , 8 4 
-1 ,19 
- 0 , 5 7 
- 1 , 5 8 
- 1 , 6 4 
-1 ,01 
- 0 , 6 8 

U E I 5 2,59 1,44 •1,15 

T A B L A 4 .5 
T a s a s t o t a l e s d e f e c u n d i d a d p o r c o h o r t e s 

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1962 

Alemania. . . 
Austria . . . . 
Bélgica 
Dinamarca. . 
España 
Finlandia . . . 
Francia . . . . 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos. 
Portugal. . . . 
Reino Unido 
Suecia 

2,17 
2,32 
2,30 
2,36 
2,59 
2,51 
2,64 
2,21 
3,50 
2,29 
1,97 
2,65 
2,95 
2,35 
2,11 

2,16 
2,45 
2,27 
2,38 
2,67 
2,30 
2,58 
2,02 
3,44 
2,29 
2,00 
2,50 
2,85 
2,41 
2,14 

1,98 
2,17 
2,17 
2,24 
2,59 
2,03 
2,41 
2,01 
3,27 
2,14 
1,92 
2,21 
2,61 
2,36 
2,05 

1,79 
1,77 
1,94 
2,06 
2,43 
1,87 
2,22 
2,00 
3,27 
2,07 
1,82 
1,99 
2,3! 
2,17 
1,96 

1,72 
1,89 
1,84 
1,90 
2,19 
1,85 
2,11 
2,07 
3,00 
1,90 
1,72 
1,90 
2,12 
2,03 
2,00 

1,67 
1,70 
1,83 
1,84 
1,90 
1,88 
2,13 
2,03 
2,67 
1,79 
1,68 
1,87 
1,97 
2,02 
2,03 

1,64 
1,68 
1,85 
1,88 
1,73 
1,94 
2,09 
1,93 
2,39 
1,64 
1,75 
1,84 
1,87 
1,95 
2,04 

1,58 
1,66 
1,81 
1,89 
1,60 
1,92 
2,04 
1.81 
2,25 
1,55 
1,78 
1,79 
1,83 
1,91 
2,00 

UEI5. 2,42 2,39 2,23 2,05 1,96 1,90 1,81 1,74 

4 . 1 . 4 . M o r t a l i d a d 

La Figura 4.3 m u e s t r a las var iac iones en la esperanza de v ida al na
ce r en el p e r í o d o 1960-96. La esperanza de v ida al nacer sube en 
t o d o s los países, aunque de f o r m a n o u n i f o r m e . Ta l y c o m o o c u r r í a 
c o n las tasas de fecund idad , t a m b i é n se observa en este caso una 
re lac ión negat iva e n t r e esperanza de v ida en 1960 y var iac iones de 
la m isma en el p e r í o d o s iguiente. El m a y o r c r e c i m i e n t o se obse rva 
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F I G U R A 4.3 
E s p e r a n z a d e v i d a a l n a c e r 

El gráfico presenta la recta de regresión M C O para 
hombres (recta inferior) y mujeres (recta superior) 

15 

10-

^ 5-

60 65 70 
Esperanza de vida en 1960 

75 

Símbolos. A: Austria; B: Bélgica; DK: Dinamarca; E: España; FIN: Finlandia; F: Francia; GR: Grecia; 
IRL: Irlanda; I: Italia; L: Luxemburgo; NL: Países Bajos; P: Portugal; UK: Reino Unido y S: Suecia. 

en países c o m o Por tuga l , que tenían una esperanza de v ida i n f e r i o r 
a la med ia en 1960. El m e n o r c r e c i m i e n t o se obse rva en los países 
que en 1960 ten ían la esperanza de v ida más al ta ( D i n a m a r c a , Paí
ses Bajos). C o m o consecuenc ia de dichas tendenc ias c o n t r a p u e s 
tas se r e d u c e la var iab i l idad en la esperanza de v ida e n t r e países de 
la UE , que pasa de 4,0 y 3,0 % en 1960, para h o m b r e s y mu je res 
respec t i vamen te , a 1,6 y 1,5 % en 1996. 

La Figura 4.4 c o m p a r a las var iac iones en la esperanza de v ida a va
rias edades. T a m b i é n en es te caso o b s e r v a m o s var iac iones p o s i t i 
vas a t odas las edades, en pa r t i cu la r las edades supe r i o res a 55 
años. C o n la ún ica e x c e p c i ó n del Re ino U n i d o , sube más la espe
ranza de v ida de las m u j e r e s que la de los h o m b r e s . 

En la Tabla 4.6 c o m p a r a m o s las esperanzas de v ida, en 1996 (1994 
para I tal ia), a los 60 , 65 , 70 y 75 años. Francia, Italia, España y Suecia 
p resen tan una esperanza de v ida s u p e r i o r a la med ia t a n t o para m u 
jeres c o m o para h o m b r e s . D inamarca , I r landa y Por tuga l se e n 
cuen t ran en el e x t r e m o c o n t r a r i o . Esta ú l t ima obse rvac ión es i m 
p o r t a n t e ya que en España el po r cen ta j e de ancianos en la pob lac i ón 
n o so lo c rece c o n rap idez s ino que, además, éstos t i e n e n una espe
ranza de v ida s u p e r i o r a la med ia de la UE . U n a vez más, es tos da tos 
t end r í an que a l e r t a r n o s s o b r e el f u t u r o i m p a c t o del c a m b i o d e m o 
grá f ico . 
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T A B L A 4.6 
E s p e r a n z a d e v i d a e n v a r i a s e d a d e s 

60 65 70 

Mujeres 

60 65 70 

Alemania. . . 
Austria . . . . 
Bélgica 
Dinamarca. . 
España 
Finlandia . . . 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxem burgo 
Países Bajos. 
Portugal. . . . 
Reino Unido 
Suecia 

18,4 
18,6 
18,7 
17,9 
19,7 
18,2 
19,7 
19,9 
17,6 
19,3 
18,5 
18,5 
18,0 
18,5 
19,9 

14,9 
15,1 
15,0 
14,4 
16,0 
14,6 
16,1 
16,2 
13,6 
15,6 
14,6 
14,8 
14,4 
14,8 
16,0 

11,7 
11,9 
11,7 
11,3 
12,6 
11,4 
12,8 
12,8 
10,5 
12,4 
11,4 
11,4 
11,2 
11,6 
12,5 

8,9 
9,1 
8,8 
8,6 
9,6 
8,8 
9,8 
9,8 
7,9 
9,5 
8,8 
8,6 
8,3 
8,9 
9,5 

22,8 
22,8 
23,3 
21,6 
24,2 
22,8 
24,9 
22,8 
21,5 
23,7 
22,9 
23,2 
22,1 
22,4 
24,0 

18,6 
18,6 
19,1 
17,7 
19,8 
18,6 
20,6 
18,4 
17,4 
19,4 
18,7 
19,0 
17,9 
18,3 
19,7 

14,7 
14,6 
15,1 
14,3 
15,7 
14,5 
16,5 
14,3 
13,7 
15,4 
14,8 
15,1 
13,8 
14,6 
15,7 

UEI5. 18,9 15,3 12,0 9,2 23,0 18,8 14,9 I 1,3 

4 . 1 . 5 . P r o y e c c i o n e s d e m o g r á f i c a s 

D e s c r i b i m o s m u y b r e v e m e n t e las p royecc i ones demográ f icas de 
Euros ta t para el p e r í o d o 1995-2050. D e los c inco escenar ios d i spo 
nibles c o n s i d e r a m o s , p o r razones de b revedad , so lamen te el esce
nar io base. Este ú l t i m o co inc ide bás icamente c o n las p r o y e c c i o n e s 
preparadas p o r los respec t i vos ins t i t u tos nacionales de estadíst ica, 
que se c o r r e s p o n d e n con las que u t i l i zamos en las s imulac iones rea
lizadas en var ios capí tu los de esta monogra f ía . 

El escenar io base p revé una r e c u p e r a c i ó n , m u y déb i l , de las tasas 
de nata l idad hasta un v a l o r m e d i o de 1,65 h i jos p o r mu je r ; una 
subida, t a m b i é n m o d e r a d a , de la esperanza de v ida al nacer hasta 
l legar, en el 2050 , a 80 años para los h o m b r e s y 85 años para las 
mu je res ; y una r e d u c c i ó n de los f lu jos de m ig rac ión del 22 % e n 
t r e 1995 y 2020 , man ten iéndose en este ú l t i m o nivel en años 
p o s t e r i o r e s . 

En la Tabla 4 .7 r e p o r t a m o s las var iac iones en la pob lac i ón t o t a l 
p rev is ta en d ive rsos años f u t u r o s . N ó t e s e que en el 2 0 5 0 la pob la 
c ión de España se reduce , r espec to a la pob lac ión actua l , en más de 
dos m i l l ones . En el p r o m e d i o de la UE, la r e d u c c i ó n t o t a l es deb ida 
a una r e d u c c i ó n en el n ú m e r o de jóvenes ( -17 ,8 m i l l ones) y de c i u 
dadanos en edad labora l ( -33 ,9 m i l l ones ) , acompañadas p o r un 
f u e r t e i n c r e m e n t o de la pob lac ión anciana (+47 ,2 m i l l ones ) . En t é r 
m inos re la t i vos estas tendenc ias son m u c h o más fue r tes en España 
que en la med ia con t i nen ta l . 
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T A B L A 4 .7 
V a r i a c i o n e s e s p e r a d a s d e l a p o b l a c i ó n r e s p e c t o a 1995 
( m i l e s d e p e r s o n a s ) 

Clase de edad 

0-19 20-59 60-79 80+ 

Alemania . . . 

Austria 

Bélgica 

Dinamarca . . 

España 

Finlandia. . . . 

Francia 

Grecia 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo . 

Países Bajos . 

Portugal . . . . 

Reino Unido. 

Suecia 

2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 
2020 
2050 

-1.612 
-3.778 

-166 
-300 
-146 
-251 

-13 
-32 

-1.668 
-3.345 

-132 
-231 

-1.021 
-2.269 

-113 
-297 
-301 
-638 

-1.763 
-3.842 

14 
25 
- 6 

-14 
-236 
-398 

-1.527 
-2.551 

-17 
81 

-1.902 
-10.377 

90 
-589 
-102 
-583 

-53 
-190 

416 
^ . 7 0 4 

-175 
^ 0 3 

603 
-2.470 

172 
- •01 

62 
-607 

-2.790 
-9.749 

34 
47 
51 

-419 
288 

-228 
483 

-3.468 
94 

223 

4.934 
5.023 

496 
603 
555 
539 
346 
314 

1.402 
3.064 

460 
328 

4.002 
4.950 

422 
821 
336 
481 

2.293 
2.167 

35 
50 

1.454 
1.450 

368 
895 

2.947 
3.551 

511 
546 

1.700 
1.617 

72 
492 
221 
591 

30 
234 
980 

2.546 
98 

285 
1.229 
3.831 

347 
678 

56 
238 

1.534 
3.441 

11 
34 

280 
1.125 

177 
498 
643 

3.292 
67 

415 

3.131 
- t .450 

403 
201 
527 
297 
310 
326 

1.127 
-2.444 

251 
-21 

4.811 
4.043 

826 
799 
155 

-528 
-726 

-7.982 
94 

156 
1.780 
2.140 

601 
769 

2.546 
823 
654 

1.266 

UEI5 2020 
2050 

-8.704 
-17.844 

-2.820 
-33.917 

20.562 
24.782 

7.456 
22.380 

16.495 
- Í .600 

Las Figuras 4.5 y 4.6 d ibu jan las d i ferenc ias 

dt(e) = pt(e) - p i995(e) 

en la d i s t r i b u c i ó n p o r clases de edad de la pob lac ión t o t a l , d o n d e 
pt(e) es la f recuenc ia re la t iva de la pob lac ión en la clase de edad e 
en el año í = 2 0 2 0 , 2050 . 

La Tabla 4.8 m u e s t r a los s iguientes t r e s índices s in té t i cos de la d i fe
renc ia e n t r e las d i s t r i buc iones cons ideradas, 

I, = Z K ( e ) | , l 2 = X [ d t ( e ) ] : = m a x | d t ( e ) | . 

para í = 2 0 2 0 , 2050 . Las m e n o r e s d i ferenc ias se e n c u e n t r a n en D i 
namarca , Francia y Suecia, las mayo res en I r landa y, p o r supues to , 
España. 
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T A B L A 4 .8 
í n d i c e s s i n t é t i c o s d e d i f e r e n c i a e n t r e d i s t r i b u c i o n e s d e l a 
p o b l a c i ó n e n 1 9 9 5 , 2 0 2 0 y 2 0 5 0 

1995-2020 1995-2050 

II 

Alemania . . . 
Aust r ia 
Bélgica 
D i n a m a r c a . . 
España 
Finlandia. . . . 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos. 
P o r t u g a l . . . . 
Reino Un ido 
Suecia 

1,07 
1,20 
1,00 
0,84 
1,38 
1,19 
1,04 
0,89 
1,67 
1,20 
0,93 
1,26 
0,95 
0,93 
0,6! 

1,68 
2,34 
1,30 
1,05 
2,8! 
1,98 
1,31 
1,22 
3,77 
2,09 
1,31 
2,22 
1,36 
1,24 
0,56 

2,66 
2,97 
2,02 
1,77 
3,20 
2,79 
1,82 
2,40 
3,05 
2,95 
2,39 
2,50 
2,50 
2,35 
1,26 

1,23 
1,43 
1,18 
1,04 
1,83 
1,38 
1,49 
1,28 
3,00 
1,52 
1,15 
1.45 
1,27 
1,33 
0,83 

2,27 
3,00 
1,92 
1,41 
5,12 
2,32 
2,66 
2,49 

I 1,23 
4,00 
1,94 
2,70 
2,6! 
2,16 
0,92 

3,23 
3,28 
2,88 
1,99 
4,07 
2,46 
3,54 
3,08 
5,05 
4,56 
2,56 
2,76 
3,23 
2,43 
1,54 

U E I 5 1,04 1,40 2,16 1,39 2,65 3,27 

Fina lmente en la Tabla 4.9 c o m p a r a m o s los índices de dependenc ia 
de 1995 c o n los p rev i s tos en el 2020 . Este e je rc i c io c o n f i r m a lo 
que las s imulac iones p receden tes sug ieren: d i sm inuyen sustancia l -
m e n t e los índices de dependenc ia de los jóvenes y suben d r a m á t i 
c a m e n t e los de los ancianos. Los índices de dependenc ia españoles 

T A B L A 4 . 9 
í n d i c e s ( e n p o r c e n t a j e s ) . A ñ o 1995 y p r o y e c c i o n e s e n 
2 0 2 0 y 2 0 5 0 

1995 2020 2050 I99S 2020 2050 1995 2020 2050 

A l e m a n i a , . . 

A u s t r i a 

Bélg ica: . . . . 

D i n a m a r c a . . 

España 

Finlandia . . . . 

F ranc ia 

G r e c i a . . . . . 

Ir landa 

Italia . 

L u x e m b u r g o . 

Países Bajos . 

P o r t u g a l . . . . 

Re ino U n i d o . 

Sueeia 

37,3 

40 ,9 

44,1 

41 ,7 

46,0 

45 ,9 

48 ,6 

45 ,2 

66 ,8 

38,2 

41,6 

42,1 

48,4 

46 ,7 

46 ,3 

35,3 

36,6 

42 ,2 

42 ,0 

37,4 

43 ,9 

44 ,4 

41 ,9 

4 8 , 6 

35,8 

41 ,7 

41 ,8 

41 ,7 

41,3 

45,1 

37,5 

39,5 

44 ,2 

43 ,4 

38,9 

43 ,9 

44 ,8 

43,0 

4 7 , 6 

37 ,7 

43 ,7 

4 4 , 0 

42 ,8 

43 ,4 

45 ,9 

35,8 

34,7 

39,0 

35,2 

37,9 

34,0 

37,1 

39,8 

30,1 

39,5 

33,5 

30,5 

36,7 

37,8 

41,4 

52,0 

46 ,2 

54,0 

48 ,8 

48 ,2 

57,2 

52 ,9 

51,8 

50,0 

56,2 

46,6 

49,6 

44 ,5 

48,4 

52 ,7 

64 ,0 

6 7 , 3 

6 6 , 4 

57 ,5 

82 ,5 

64 ,8 

70 ,8 

71,4 

104,6 

81 ,5 

58,1 

62 ,3 

65 ,5 

66 ,7 

59,1 

U E I 5 . 43,1 39,4 41 ,2 37,1 51,4 71 ,8 

73,1 

75 ,6 

83,1 

76 ,9 

83 ,9 

79 ,8 

8 5 , 7 

85 ,0 

96 ,9 

77 ,7 

75 ,2 

72 ,6 

8 5 , t 

84 ,5 

87 ,7 

80 ,2 

87,3 

82 ,8 

96,3 

90 ,8 

85 ,6 

101,1 

97 ,3 

9 3 , 7 

98 ,6 

92 ,0 

88 ,3 

91 ,4 

86 ,2 

8 9 , 7 

97 ,7 

101,5 

106,7 

110,6 

100,9 

121,4 

108,7 

115,7 

114,4 

152,2 

119,2 

101,8 

106,2 

108,3 

110,1 

104,9 
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resu l tan ser m u y supe r i o res a la med ia para los ancianos y en el t o 
tal e i n fe r i o res a la med ia para los jóvenes . Es dec i r , en t é r m i n o s 
re la t i vos a la med ia de los 15 países de la UE , España es ac tua lmen 
t e un país « j o v e n » , q u e d e v e n d r á re la t i vamen te «v ie jo» en el 2 0 2 0 
y d e c i d i d a m e n t e «v ie jo» en el 2050 . Cabe añadi r que un análisis 
más desagregado enseña que , en el p r o c e s o de e n v e j e c i m i e n t o , el 
papel de las mu je res y de los mayo res de 80 años resu l ta ser p a r t i 
c u l a r m e n t e i m p o r t a n t e . 

4 . 2 . M e r c a d o d e t r a b a j o 

En esta secc ión es tud iamos , en el s igu iente o r d e n , las íosos de activi
dad o ' ; las tosos de empleo e 2; y las tasas de paro u 3. Las t r e s tasas 
satisfacen la re lac ión 

- = I - u. 
a 

Los da tos que p r e s e n t a m o s ut i l izan las ser ies de 1983-96 del Com-
muni ty Labour Forcé Survey, que desc r i b imos c o n más deta l le en el 
A p é n d i c e . La m e t o d o l o g í a de la encuesta , c o m ú n a t o d o s los paí
ses, faci l i ta compa rac i ones in te rnac iona les re la t i vamen te f iables; 
además, la e s t r u c t u r a estable del m u e s t r e o a d o p t a d o p o r la e n 
cuesta p e r m i t e c o n s t r u i r pseudo paneles para g r u p o s se lecc iona
dos . 

4 . 2 . 1 . T a s a s d e a c t i v i d a d 

Las Figuras 4.7 y 4.8 m u e s t r a n , p o r separado para h o m b r e s y m u j e 
res, los per f i les según la edad de tas tasas de ac t iv idad en t o d o el 
p e r í o d o c o n s i d e r a d o . Los dos f e n ó m e n o s más ev iden tes son , p o r 
un lado, la caída de las tasas de par t i c ipac ión mascul ina de los j ó v e 
nes y anc ianos, y la f u e r t e subida en las tasas de pa r t i c ipac ión f e m e 
nina en los g r u p o s de edad e n t r e los 25 y los 55 años. 

La Figura 4.9 r e s u m e las tendenc ias en el p e r í o d o cons ide rado . En 
d icha f igura, m o s t r a m o s la va r iac ión med ia anual de las tasas mas
cul ina y f emen ina de pa r t i c ipac ión labora l para cada edad e n t r e los 
20 y los 69 años. La Figura 4 .10 descr ibe c o n m a y o r deta l le las mis 
mas tendenc ias para los g r u p o s de edad e n t r e los 50 y los 69 años. 

1 Coc ien te ent re activos (A, igual a empleados, L, más parados. U, y población 
to ta l N . 
2 Coc ien te ent re empleados, L, y población to ta l , N . 
3 Coc ien te ent re parados, U, y activos, A . 
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Para cada c o m b i n a c i ó n sexo y edad , ca lcu lamos esta va r iac ión m e 
dia c o m o la p e n d i e n t e de la t endenc ia l ineal que m e j o r i n t e r p o l a , 
en el sen t i do de los m í n i m o s cuadrados , la evo luc ión t e m p o r a l de 
estas mismas tasas. F o r m a l m e n t e , i nd i cando c o n Y t el v a l o r en el 
año t de la magn i t ud cons iderada , es t imamos la reg res ión 

E[Yt ] = a + Pt, 

d o n d e E es el v a l o r espe rado y P = E[Yt+i - Y J es nues t ra de f in i 
c ión de va r iac ión med ia . 

Las mismas tendenc ias cual i tat ivas son c o m u n e s a t o d o s los países: 
las tasas agregadas de ac t iv idad p e r m a n e c e n cons tan tes o se r e d u 
cen l i ge ramente . Las pequeñas var iac iones agregadas son el resu l 
t a d o de f ue r tes var iac iones en los d i fe ren tes t r a m o s de edad . Se 
r e d u c e n las tasas de ac t iv idad de los jóvenes ( h o m b r e s y mu je res ) 
y de los h o m b r e s m a y o r e s de 55 años. Suben las tasas de ac t iv idad 
en edades i n te rmed ias , lo cual es d e b i d o en gran pa r t e a la subida 
en las tasas de ac t iv idad femen ina . A l g u n o s países, e n t r e el los Espa
ña, mani f ies tan var iac iones excepc iona les ( a l r e d e d o r de 2,5-3,0 % 
anual) en las tasas de ac t iv idad de las mu je res de edad e n t r e 30 y 
39 años. 

Respec to a este c u a d r o genera l , España se carac ter iza p o r la f u e r t e 
subida en las tasas de ac t iv idad femen ina y p o r la d ramá t i ca r e d u c 
c ión en las tasas de ac t iv idad de los h o m b r e s m a y o r e s . 

En la Figura 4 .10 p r e s e n t a m o s los per f i les, o t r a vez d i s t i ngu iendo 
p o r edad y sexo , de las tasas de act iv idad en el t r i e n i o 1995-97. En 
los países del N o r t e de Eu ropa la d i fe renc ia en las tasas de ac t i v i 
dad e n t r e h o m b r e s y m u j e r e s es m u y pequeña, m ien t ras que , en 
los demás países, una c i e r t a tendenc ia a c o n v e r g e r es v is ib le só lo 
para los g r u p o s de edad i n f e r i o r a los 30-35 años, c o n la e x c e p c i ó n 
de Ital ia y G rec ia . En España, c o m o ya c o m e n t a m o s en el C a p í t u 
lo 3, los n o v e n t a han s ido años de gran c r e c i m i e n t o en las tasas de 
act iv idad de las m u j e r e s más jóvenes . C o n la e x c e p c i ó n de los paí
ses escandinavos, las tasas de act iv idad de los dos sexos siguen 
s iendo bastante d is t in tas en edades supe r i o res a los 30 años. V é a n 
se, a este r e s p e c t o , la Figura 4 .11 que m u e s t r a los perf i les de p a r t i 
c ipac ión p o r edad y sexo y la Tabla 4 .10 que m u e s t r a el v a l o r de las 
mismas tasas de ac t iv idad en los g r u p o s (qu inquena les) de 50 a 69 
años. 

G r u b e r y W i s e (1997 ) p r o p o n e n un índice s in té t i co de la tasa de 
ac t iv idad, que l laman «índ ice de capacidad p r o d u c t i v a o fue rza la
bo ra l n o usada». 
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T A B L A 4 . 1 0 
T a s a s d e a c t i v i d a d p o r e d a d y s e x o , g r u p o s d e e d a d 
5 0 - 6 9 a ñ o s , ¡ 9 9 5 - 9 7 

50-54 55-59 60-64 65-69 

Mujeres 

50-54 55-59 60-64 65-49 

Alemania. . . 
Austria . . . . 
Bélgica 
Dinamarca. . 
España 
Finlandia . . . 
Francia . . . . 
Grecia. . . . . 
Irlanda. . . . . 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos. 
Portugal. . . . 
Reino Unido 
Suecia 

90,8 
86,7 
81,8 
88,7 
88,3 
81,6 
90,6 
88,9 
84,2 
78,3 
86,1 
86,2 
87,9 
86,4 
91,6 

73,7 
63,7 
50,6 
81,2 
72,9 
58,9 
60,8 
74,9 
72,7 
56,6 
53,9 
61,8 
71,2 
74,6 
84,7 

28,7 
17,2 
18,3 
46,4 
40,9 
22,5 
11,3 
47,6 
53,6 
30,0 
15,2 
20,5 
52,3 
50,4 
57,7 

6,7 
8,3 
3,6 

13,9 
5,1 
9,6 
4,0 

21,4 
24,7 
10,2 
3;7 
9,4 

34,0 
14,2 
14,8 

67,8 
59,5 
42,2 
72,9 
36,0 
81,7 
69,1 
39,2 
37,6 
36,0 
34,2 
49,8 
58,4 
71,1 
88,6 

50,2 
26,0 
21,1 
58,1 
25,9 
56,7 
44,7 
29,8 
27,7 
20,7 
t7,0 
30,8 
43,8 
54,3 
78,1 

11,0 
8,9 
5,0 

22,3 
15,3 
18,0 
J l ,0 
20,1 
16,3 
8,0 
6,8 
8,3 

28,9 
25,7 
50,9 

3,2 
4,5 
1,7 
5,8 
2,9 
3,4 
2,2 
7,3 
5,9 
2,8 
1,6 
2,4 

17,0 
7,6 
4,2 

UE15. 87,1 68,4 32,6 11,6 58,1 40,9 14,9 5,0 

T A B L A 4.11 
I n d i c e s p o r c e n t u a l e s d e c a p a c i d a d p r o d u c t i v a n o u s a d a . 
M e d i a s 1 9 9 5 - 9 7 

20-29 30-49 50-69 Tota l 

Mujeres 

20-29 30-49 50-69 Total 

Alemania. . . 
Austria . . . . 
Bétgica 
Dinamarca. . 
España 
Finlandia . . . 
Francia . . . . 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos. 
Portugal. . . . 
Reino Unido 
Suecia 

20,0 
18,5 
23,3 
12,8 
22,7 
20,1 
22,3 
20,0 
15,9 
28,5 
22,8 
16,2 
20,2 
11,2 
23,5 

4,6 
4,3 
6,2 
6,2 
5,5 

10,3 
3,8 
3,6 
7,8 
5,6 
3,6 
5,7 
4,8 
7,1 
7,2 

17,9 
25,5 
33,9 
15,2 
19,3 
30,0 
24,3 
16,2 
21.8 
32,6 
30,3 
26,4 
20,5 
19,6 
12,0 

11,6 
12,9 
17,1 
9,9 

13,1 
17,4 
13,3 
11,2 
13,1 
17,7 
14,8 
13,2 
12,4 
11,1 
12,3 

29,3 
23,7 
32,1 
23,2 
35,4 
32,2 
33,0 
41,2 
273 
45,6 
35,8 
22,5 
31,4 
27,8 
28,6 

24,9 
25,0 
29,9 
14,7 
43,3 
14,6 
21,4 
42,0 
45,2 
43,3 
44,4 
32,2 
22,8 
24,3 
11,6 

41,0 
57,7 
68,5 
34,9 
69,1 
31,1 
43,2 
65,5 
67,5 
Ti,7 
74,5 
60,0 
49,0 
37,4 
16,8 

29,6 
32,3 
39,4 
21,5 
47,1 
22,8 
29,3 
47,0 
45,6 
50,2 
49,1 
36,1 
31,0 
28,1 
17,0 

UEI5. 20,8 5,4 22,4 13,3 33,3 29,3 50,5 35 

Este índice, ya e m p l e a d o en el cap í tu lo a n t e r i o r (véase la sec
c ión 3.3 y las f iguras allí c i tadas) m i d e la cant idad t o t a l de fue rza la
b o r a l n o usada y, desde el p u n t o de v ista g e o m é t r i c o , es igual a u n o 
m e n o s el área deba jo del per f i l p o r edades de las tasas de ac t iv idad. 
La Tabla 4 .12 p resen ta los va lo res del índice de capacidad p r o d u c 
t iva ( o fue rza labora l ) n o usada ( F L N U ) para t r e s g r u p o s de edad 
(20 -29 , 30 -49 y 50 -69 ) en el p e r í o d o 1995-97. 
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T A B L A 4 . 1 2 
D e s c o m p o s i c i ó n d e l as d i f e r e n c i a s e n l a s t a s a s d e 
a c t i v i d a d m a s c u l i n a r e s p e c t o a l a m e d i a U E ( A ) . E f e c t o 
« a c t i v i d a d s e g ú n e l n i v e l e s c o l a r » ( B ) y e f e c t o 
« d i f e r e n c i a s e n l o s n i v e l e s e s c o l a r e s » ( C ) . 1 9 9 4 - 9 6 

B 

30-49 

B B 

Alefnania. . . 
Austria : . . . 
Bélgica 
Dinamarca. . 
España 
Finlandia . . . 
Francia . . . . 
Grecia. . . . . 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos. 
Portugal . . . 
Reino Unido 
Suecia 

0,9 
3,3 

-1,6 
6,9 

-2,1 
0,0 

-1,0 
2,1 
3,0 

-6,8 
0,5 
3,9 

-1,8 
9,0 

-3,2 

2,9 
4,9 

-2,5 
7,7 

-5,3 
1,7 

-0,5 
1,2 
2,1 

-8,6 
-2,2 

5,0 
-A,6 

7,9 
-1,3 

-2,0 
-1,6 

0,9 
-0,8 

3,2 
-1,8 
-0,4 

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

-1,1 
2,8 
U 

-1,8 

0,9 
2,2 
0,6 

-0,1 
t,2 

-6,0 
1,4 
3,0 

-2,3 
-0,5 

3.1 
-0,7 

0,6 
-1,4 
-1,4 

0,0 
0,3 

-0,8 
-2,5 

0,9 
-6,4 

1,3 
2,0 

-1,8 
0,4 
2,0 

-1,4 
2,3 

-1,4 
-2,1 

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

-0,6 
-0,9 

1,1 
0,7 

-1,6 
0,0 
0,6 

3,7 
-0,2 

-10,4 
9,5 
4,0 

-7,5 
-2,3 

4,6 
i,4 

-7,0 
-5,8 
-^,0 

1,6 
3,3 

H.O 

0,7 
-2,4 

-11,6 
5,2 
5,7 

-7,8 
-1,7 

5,1 
3,3 

-5,6 
-7,5 
-5,9 

5,4 
3,0 

10,2 

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

-1,7 
0,4 

-0,5 
-0,5 
-1,9 
-1,4 

1,7 
1,9 

-3,8 
0,3 
0,8 

Los índices F L N U para las mu je res (46,9 % en el p r o m e d i o de la U E 
y 57,2 en España) son s i e m p r e más grandes que para los h o m b r e s 
(26,6 % en la U E y 25 ,8 en España). Los bajos niveles de ac t i v idad 
de las m u j e r e s españolas son ev iden tes . Cabe m e n c i o n a r , en t o d o 
caso, que la d i fe renc ia e n t r e España y e l p r o m e d i o de la UE en las 
tasas de ac t i v idad femen ina es pequeña para el g r u p o de edad 
20 -29 , c o n f i r m a n d o la convergenc ia en las tasas de pa r t i c ipac ión 
que ya h e m o s m e n c i o n a d o var ias veces. 

En nues t ras s imu lac iones h e m o s supues to que la tasa de ac t iv idad 
femen ina españo la c o n v e r g e al 8 0 % de la mascul ina en el 2050 . P o r 
esta razón m e r e c e la pena m e n c i o n a r aquí un e s t u d i o rec ien te de 
Eu ros ta t (1997a) que d iscu te a lgunos de los f ac to res que juegan un 
papel i m p o r t a n t e en la d e t e r m i n a c i ó n de la pa r t i c ipac ión labora l de 
las m u j e r e s . 

El p r i m e r o de es tos fac to res resu l ta ser la d ispon ib i l i dad d e pues
t o s de t r a b a j o a t i e m p o parc ia l . Los países c o n tasas d e ac t iv idad fe 
men ina m u y alta, c o m o p o r e j e m p l o D i n a m a r c a y Suecia, son t a m 
b ién países en los cuales un p o r c e n t a j e m u y a l t o de mu je res t i e n e n 
emp leos a t i e m p o parc ia l . A l revés , los países que , c o m o España, 
t i enen una tasa de ac t iv idad femen ina m u y baja t a m b i é n t i enen un 
bajo p o r c e n t a j e de mu je res en t raba jos a t i e m p o parc ia l (Ta
bla 4 .16) . El segundo f a c t o r resu l ta se r e l n ú m e r o de h i jos de edad 
i n f e r i o r a los 15 años. En e s t e caso los da tos pa recen suger i r la 
ex is tenc ia de l s igu ien te efecto umbra l : p o r enc ima de un c i e r t o n ú 
m e r o d e h i jos la p robab i l i dad dé t raba ja r se reduce de mane ra d r a -
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mát ica . El t e r c e r f ac to r , que e s t u d i a r e m o s a c o n t i n u a c i ó n c o n de 
ta l le , cons is te en las d i ferenc ias en los niveles escolares (véase la 
Tabla 4.13 y, para los h o m b r e s , la Tabla 4.12) . 

La Figura 4 .12, que p resen ta las tasas de ac t iv idad para las c o h o r 
tes nacidas e n t r e 1920 y 1969, es una buena i lus t rac ión del p r o 
ceso de convergenc ia en los per f i les de v ida labora l de h o m b r e s y 
mu je res . 

Las d i ferenc ias en los niveles escolares de los ind iv iduos resu l tan 
ser, a m e n u d o , las var iab les c o n más capacidad exp l ica t iva de las 
pautas de o f e r t a labora l a lo la rgo de la v ida. Por esta r azón , h e m o s 
es t imado un m o d e l o de reg res ión logit de la p robab i l i dad de p a r t i 
c ipar en la fue rza labora l en f u n c i ó n del s e x o , de la edad , de la fecha 
de m e d i c i ó n y, f i na lmen te , de l nivel de es tud io consegu ido según la 
clasi f icación ISCED (Internat ional Standard Classification o f Educa-
t ion). D i s t i ngu imos t r e s niveles: «ba jo» ( i n f e r i o r al secunda r i o supe
r i o r ) , « m e d i o » ( secundar io s u p e r i o r ) y « a l t o » (más que secunda r i o 
s u p e r i o r ) , además de un c u a r t o nivel para los casos d o n d e el n ivel 
esco lar no está r e p o r t a d o . U n a vez más los da tos se re f i e ren al 
t r i e n i o 1995-97. 

Sea o, la tasa de ac t iv idad del g r u p o /. Rep resen tamos el l o g a r i t m o 
de a¡/( l - at) c o m o una f u n c i ó n l inear de un p o l i n o m i o de c u a r t o 
g r a d o en la edad y o t r a s var iab les dummies relat ivas al año de m e d i 
c i ó n , el país y el n ivel escolar . A ñ a d i m o s una i n te racc ión e n t r e el 
nivel esco lar y la c o m p o n e n t e l inear del p o l i n o m i o en la edad . La 
cons tan te del m o d e l o m i d e el v a l o r del l o g a r i t m o de a / ( I - a) para 
el caso base: una p e r s o n a de 60 años de edad en 1996, c o n nivel 
esco lar i n f e r i o r al secunda r i o supe r i o r . Es t imamos el m o d e l o , se
pa radamen te para h o m b r e s y mu je res de edades e n t r e los 4 0 y los 
69 años y para cada país, usando el m é t o d o de los m í n i m o s cuadra 
dos p o n d e r a d o s . Los resu l tados de este e je rc i c io se e n c u e n t r a n en 
las Figuras 4 .13 y 4 .14 . 

I l us t ramos los resu l tados más i m p o r t a n t e s . Para t o d o s los países 
de la U E y en t o d o el rango de edades c o n s i d e r a d o , las tasas de 
ac t iv idad suben c o n los niveles esco lares, s iendo la in tens idad de 
este e fec to m a y o r para las mu je res que para los h o m b r e s y más 
i m p o r t a n t e c u a n t o m a y o r es la edad. En consecuenc ia , la d i s t r i b u 
c ión de la pob lac ión según el nivel esco lar resu l ta ser una d e t e r 
m inan te f undamen ta l de la o f e r t a agregada de t r a b a j o . La figu
ro 4 . / 5 d ibuja, para cada país, sexo y edad e n t r e 20 y 69 años , el 
po r cen ta j e de la pob lac ión c o n nivel esco lar bajo. Esta ú l t ima 
sube c o n la edad y es m a y o r para las mu je res que para los h o m 
bres , c o m o cabría esperar . 
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Estas cons ide rac iones sug ieren la o p o r t u n i d a d de d is t ingu i r , en la 

tasa agregada de ac t iv idad, e n t r e un e fec to « c o m p o s i c i ó n » y un 

e fec to «n ive l» . D i c h o de o t r a manera , q u e r e m o s separar el e fec to 

de d i ferencias en las tasas de act iv idad para un nivel esco lar d a d o 

del e fec to de d i ferenc ias en el n ivel p r o m e d i o de esco la r izac ión . 

H a c e m o s hincapié en el hecho de que la tasa de act iv idad a, para 

t o d o s los g r u p o s demográ f i cos , satisface 

= 1 

d o n d e 0/ es la tasa de act iv idad c o r r e s p o n d i e n t e al nivel esco lar 

j -ésimo y v/j es un peso, igual a la f r acc ión de la pob lac ión cons ide ra 

da con nivel esco lar j -ésimo. C o m p a r a n d o los niveles de act iv idad a 

y a ' de dos g r u p o s demográ f i cos d is t in tos o b t e n e m o s la d e s c o m 

pos ic ión 

a - a ' = Z ( a i - a i ' ) w i + Z a i ' ( w i ~ w i ' ) ' 
j i 

d o n d e el f a c t o r ^ (a j - a / ) w j cap tu ra el e fec to « p u r o » de las d i 

ferencias en la p r o p e n s i ó n a t raba ja r dado el nivel escolar , m ien t ras 

que el f a c t o r a / ( W j - w / ) cap tu ra el e fec to « p u r o » de la d i fe 

renc ia en los niveles escolares de los dos g r u p o s cons ide rados . 

Los resu l tados de esta d e s c o m p o s i c i ó n se m u e s t r a n en las Ta

blas 4.12 y 4.13, para h o m b r e s y mu je res respec t i vamen te . En cada 

una de las tablas, la c o l u m n a A r e p o r t a la d i fe renc ia c o n el p r o m e 

d io de la UE , la c o l u m n a B r e p o r t a el e fec to c o m p o s i c i ó n , es dec i r : 

B = ^ . ( a | - a ^ W j , y la c o l u m n a C, el e fec to n ive l , es dec i r , 

C = Z j a i ' ( w i - w i ' ) -

Para los h o m b r e s , aunque hay excepc iones , ex is te una c o r r e l a c i ó n 

negativa e n t r e los dos fac to res . Este es el caso de España. Para las 

mu je res la c o r r e l a c i ó n es pos i t i va , n o s iendo el caso español n ingu

na e x c e p c i ó n . Más p rec i samen te , en el caso español la c o r r e l a c i ó n 

e n t r e los dos f ac to res es l i ge ramente negativa para las mu je res más 

jóvenes (20 -29 años) y f u e r t e m e n t e negat iva en los o t r o s dos g r u 

pos de edad. La d i fe renc ia e n t r e la tasa de act iv idad femen ina en 

España y en el p r o m e d i o de la UE es deb ida en una t e r c e r a pa r te al 

m e n o r nivel de esco lar izac ión de las mu je res en los g rupos de edad 

30 -49 y 50 -59 , y p o r las o t r a s dos t e r ce ras par tes a la m e n o r tasa 

de par t i c ipac ión dado el nivel escolar . Este resu l tado m i x t o hace 

ambiguas las prev is iones. Si la subida del nivel m e d i o de escolar iza

c ión se acompaña, c o m o sugiere el c o m p o r t a m i e n t o del g r u p o de 

edad 20-29 , a una invers ión en la co r re lac ión en t re los dos fac to res . 
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T A B L A 4 . 1 3 
D e s c o m p o s i c i ó n d e l a s d i f e r e n c i a s e n l as t a s a s d e 
a c t i v i d a d f e m e n i n a r e s p e c t o a l a m e d i a U E ( A ) . E f e c t o 
« a c t i v i d a d s e g ú n e l n i v e l e s c o l a r » ( B ) y e f e c t o 
« d i f e r e n c i a s e n l o s n i v e l e s e s c o l a r e s » ( C ) . 1 9 9 4 - 9 6 

B B B 

Alemania. . . 
Austria . . . . 
Bélgica. . . . . 
Dinamarca. . 
España 
Finlandia . . . 
Francia . . . . 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxem burgo 
Países Bajos. 
Portugal . . . 
Reino Unido 
Suecia 

4,7 
10,7 
2,8 

J0,4 
-2,5 

1,4 
1,1 

-8,6 
4,9 

-11,6 
-2,0 

9,6 
-0,3 

4,7 
5,7 

4,5 
10,9 
-0,4 

8,7 
^ , 1 

-0,9 
-0,5 
-9,7 

2,9 
-10,1 

-0,6 
8,7 
2,0 
5,2 
3,9 

0,2 
-0,2 

3,1 
1,7 
1,6 
2,3 
1,6 
1,1 
2,0 

-1,5 
-1,5 

0,9 
-2,3 
-0,5 

4,8 
6,0 
0,9 

16,5 
-13,2 

15,0 
8,4 

-12,2 
-16,4 
-12,9 
-13,7 
-3,6 

6,4 
5,4 

19,2 

0,6 
4,3 

-1,5 
9,6 

-9,3 
9,9 
7,5 

-11,2 
-16,2 

-9,9 
-11,8 

-7,0 
12,8 
6,5 

12,7 

4,2 
1,7 
2,4 
6,9 

-4,0 
5,1 
0,9 

-1.0 
-0,1 
-3,0 
-1,9 

3,4 
-6,4 
-1,2 

6,5 

8,6 
-2,9 

-17,0 
19,6 

-17,7 
21,3 

7,6 
-13,8 
-16,6 
-19,2 
-21,4 
-9,1 

1,9 
15,1 
36,3 

3,3 
-5,1 

-18,0 
12,2 

-12,2 
17,5 
7,4 

-10,6 
-16,2 
-14,9 
-20,6 
-13,1 

7,7 
15,1 
29,6 

5,2 
2,2 
0,9 
7,4 

-5,5 
3,8 
0,1 

-3,1 
-0,4 
^t ,4 
-0,8 

4,1 
-5,8 

0,0 
6,7 

es razonab le p redec i r , para España, una convergenc ia de la tasa fe
men ina de ac t iv idad al p r o m e d i o e u r o p e o . Si es to n o o c u r r e , la 
subida de los niveles med ios de esco lar izac ión só lo acabaría e l im i 
nando una t e r c e r a pa r te de la d i fe renc ia c o r r i e n t e r e s p e c t o a la 
med ia de la UE. 

U n e s t u d i o a t e n t o de las tasa de salida de la fuerza labora l r e q u i e r e 
de la d ispon ib i l i dad de genu inos da tos long i tud ina les. A fal ta de los 
m i smos , la Figura 4 .16 p resen ta las var iac iones po rcen tua les en las 
tasas de ac t iv idad de una edad a o t r a . Estas var iac iones co i nc i den 
c o n la pend ien te del per f i l , p o r edad, de las tasas de ac t i v idad , en el 
p e r í o d o 1994-96, para ind iv iduos e n t r e los 50 y los 66 años de 
edad. Estas pend ien tes m i d e n , de mane ra a p r o x i m a d a , las tasas de 
salida de las fuerzas labora les que co inc iden , en el caso t e ó r i c o , 
c o n la p robab i l i dad de que un t r a b a j a d o r de esta edad y sexo aban
d o n e la fue rza labora l en el p lazo de un año. La fa l ta de da tos long i 
tud ina les hace impos ib le es t imar el i m p a c t o de los niveles de esco 
lar izac ión s o b r e estas p robab i l idades de salida de la fuerza labora l . 
D e j a m o s para los Cap í tu los 6-8 el análisis de ta l lado de es tos da tos 
para el caso de España. 
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4 . 2 . 2 . T a s a s d e e m p l e o 

La Figura 4 .17 enseña la va r iac ión med ia anual , en el p e r í o d o 
1983-1996, de las tasas de e m p l e o mascul inas y femen inas en las 
edades 20 -69 . La Figura 4 .18 p resen ta el per f i l p o r edad de las tasas 
de e m p l e o en el t r i e n i o 1993-95. La Tabla 4 .14 r e p o r t a las tasas de 
e m p l e o para cada g r u p o de edad e n t r e 50 y 69 . F ina lmente la Ta
bla 4 .15 calcula el índice F N L U de mane ra d is t in ta a la a n t e r i o r , u t i 
l izando el v a l o r m e d i o de la tasa de « n o e m p l e o » , es dec i r , u n o m e 
nos la tasa de e m p l e o . Esta med ida de la capacidad p r o d u c t i v a o 
fuerza labora l n o usada es m a y o r que la a n t e r i o r , ya que , apa r te de 
los inact ivos, inc luye a los parados . 

T A B L A 4 . 1 4 
T a s a s d e e m p l e o s e g ú n l a e d a d y e l s e x o p o r g r u p o s d e 
e d a d d e 5 0 - 6 9 a ñ o s , 1 9 9 5 - 9 7 

50-54 55-59 60-64 65-69 

Mujeres 

50-54 55-59 60-64 65-69 

Alemania. . . 
Austria . . . . 
Bélgica 
Dinamarca. . 
España 
Finlandia . . . 
Francia . . . . 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos. 
Portugal. . . . 
Reino Unido 
Suecia 

84,2 
82,2 
77,6 
84,7 
78,1 
71,4 
83,3 
85,9 
76,0 
75,2 
99,0 
82,9 
83,3 
80,3 
85,6 

63,7 
60,0 
48,2 
76,3 
63,0 
48,1 
55,6 
72,1 
67,0 
53,9 
73,1 
59,5 
66,2 
67,6 
77,8 

26,5 
21,2 
17,7 
47,2 
37,4 
24,7 
11,0 
46,3 
50,8 
29,0 
22,9 
21,5 
50,4 
45,9 
51,5 

7,0 
12,3 
5,4 

18,6 
6,8 

14,5 
6,0 

24,3 
27,7 
12,5 
5,6 

14,1 
38,5 
13,5 
21,9 

60,3 
55,7 
38,9 
68,4 
29,9 
73,2 
62,4 
36,6 
34,1 
34,1 
38,1 
46,5 
56,0 
68,0 
84,8 

41,7 
26,5 
20,0 
53,4 
22,0 
48,5 
41,0 
28,6 
25,5 
19,7 
23,0 
29,4 
42,0 
51,8 
73,2 

10,3 
11,9 
6,2 

21,1 
14,1 
21,6 
10,6 
19,7 
15,5 
7,8 

10,1 
8,4 

28,3 
25,2 
45,6 

3,9 
6,1 
2,4 
7,5 
3,0 
5,1 
2,9 
8,9 
6,6 
2,6 
2,4 
3,6 

22,9 
8,5 
6,3 

UEI5. 81,0 61,6 30,5 11,4 53,3 36,7 14,2 4,9 

T A B L A 4 . 1 5 
í n d i c e s d e c a p a c i d a d p r o d u c t i v a n o u s a d a , b a s a d o s e n 
t a s a s d e e m p l e o . M e d i a s 1 9 9 5 - 9 7 

20-29 30-49 50-69 Tota l 

Mujeres 

20-29 30-49 50-69 Total 

Alemania 
Austria . 

Dinamarca. . 
España 
Finlandia . . . 
Francia . . . . 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos. 
Portugal. . . . 
Reino Unido 
Suecía 
UEI5 

27,8 
23,6 
32,4 
18,7 
43,8 
38,9 
36,5 
31,7 
27,9 
43,6 
22,4 
22,5 
28,3 
22,9 
35,5 
33,2 

11.3 
8,1 

11,8 
10,2 
17,6 
21,3 
11,7 
7,4 
17,2 
10,6 
-2,3 
9,4 
9,3 
13,7 
15,3 
12,2 

55,0 
56,3 
62,9 
43,3 
53,8 
59,8 
61,1 
43,0 
44,6 
57,4 
49,1 
55,7 
40,3 
48,3 
40,9 
54,0 

32,1 
30,5 
36,4 
25,1 
37,3 
40,2 
36,4 
26,5 
30,3 
35,9 
23,2 
30,5 
25,5 
29,4 
29,6 
33,1 

35,5 
27,6 
44,1 
31,4 
60,6 
49,4 
48,3 
57,5 
35,4 
61,5 
39,1 
28,1 
40,1 
34,1 
39,1 
45,6 

31,9 
28,5 
37,1 
20,3 
57,2 
24,6 
30,9 
47,8 
51,0 
49,3 
43,1 
37,4 
28,2 
28,3 
17,7 
36,5 

71,0 
75,0 
83,1 
62,7 
82,8 
63,1 
70,8 
76,5 
79,5 
83,9 
81,0 
78,2 
62,7 
61,6 
47,6 
72,8 

48,3 
46,9 
56,9 
39,4 
68,1 
45,0 
50,3 
61,2 
59,3 
65,6 
57,4 
51,9 
44,4 
42,8 
34,0 
52,8 
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F ina lmente , en la Tabla 4.16, de f uen te Euros ta t , r e p o r t a m o s (para 
cada país y sexo ) las tasas de e m p l e o y los po rcen ta jes de ind iv i 
duos que dec laran t e n e r un t r a b a j o a t i e m p o parcial o un t r a b a j o 
con c o n t r a t o t e m p o r a l . 

T A B L A 4 . 1 6 
T a s a s d e e m p l e o , p o r c e n t a j e d e t r a b a j a d o r e s a t i e m p o 
p a r c i a l y d e t r a b a j a d o r e s e n c o n t r a t o t e m p o r a l . 1996 

T a s a de empleo 

Hombres Mujeres 

% empleados a 
t iempo parcial 

Hombres Mujeres 

% en contratos 
temporales 

Hombres Mujeres 

Aleman ia . . . . 
Austr ia 
Bélgica 
Dinamarca . . 
España 
Finlandia . . . . 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo . 
Países Bajos . 
Portugal . . . . 
Reino U n i d o . 
Suecia 

63,7 
66,1 
56,4 
67,9 
51,3 
54,4 
56,9 
60,3 
60,5 
56,0 
63,8 
66,7 
62,9 
64,0 
58,6 

43,1 
46,3 
35,5 
53,8 
25,5 
46,1 
41,5 
30,9 
36,7 
28,9 
35,3 
45,3 
45,2 
49,5 
52,4 

3,6 
4,2 
3,0 

10,8 
3,1 
7,9 
5,2 
3,3 
5,0 
3,1 
1,5 

17,0 
5,1 
8,1 

33,8 
28,8 
30,5 
34,5 
17,0 
15,6 
29,5 

9,0 
22,1 
12,7 
18,4 
68,3 
13,0 
44,8 
39,7 

9,8 
8,1 
4,5 

10,7 
31,9 
14,0 
I 1,4 
10,5 
7,1 
6,6 
2,4 
9,1 
9,9 
5,9 
9,9 

I 1,0 
7,9 
8,0 

I 1,8 
36,7 
20,5 
13,8 
I 1,9 
11,8 
8,9 
3,1 

15,9 
10,9 
8,0 

13,3 

U E I 5 . 59,8 39,7 5,4 31,5 13,5 14,7 

4 . 2 . 3 . T a s a s d e p a r o 

La Figura 4 .19 r e p o r t a la var iac ión med ia anual , e n t r e 1983 y 1996, 
de las tasas de pa ro mascul ina y femen ina para cada edad e n t r e los 
ve in te y los sesenta y c u a t r o años. A lgunos países (Finlandia, Países 
Bajos y Suecia) n o r e p o r t a n tasas de pa ro para edades p o r enc ima 
de los sesenta y c u a t r o años. 

En la mayo r ía de los países o b s e r v a m o s una tendenc ia a la d i s m i n u 
c ión en las tasas de p a r o de los jóvenes y una subida de las mismas 
para el r e s t o de g r u p o s , en pa r t i cu la r para los g r u p o s de edad m e 
dia. N ó t e s e que las var iac iones son más fue r tes e n t r e las mu je res 
que e n t r e los h o m b r e s . En España, estas var iac iones son aún supe
r i o res a los demás países de la UE. Francia e Italia, p o r un lado, y 
A leman ia , p o r el o t r o , cons t i t uyen notab les excepc iones : en las 
dos p r i m e r a s sube más la tasa de pa ro juven i l y en la ú l t ima sube 
más la tasa de p a r o de las personas ancianas. 
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La Figura 4 .20 p resen ta el per f i l , según la edad y el sexo , de la med ia 
en el p e r í o d o 1994-96 de la tasa de pa ro . La Tabla 4 .17 r e p o r t a las 
tasas de pa ro p o r g r u p o s de edad, e n t r e los 50 y los 64 años. N o 
obs tan te la r e d u c c i ó n que acabamos de ev idenc iar en las tasas j u 
veni les de pa ro , esta ú l t ima sigue s iendo m u c h o más alta de lo n o r 
mal en los g r u p o s de edad in fe r i o res a los 30 años. Bélgica, España, 
Finlandia, Francia, G r e c i a e Italia son los países más afectados p o r 
este f e n ó m e n o . 

T A B L A 4 . 1 7 
T a s a s d e p a r o ( e n t a n t o p o r c i e n t o ) , g r u p o s d e e d a d 
5 0 - 6 4 a ñ o s . M e d í a s 1 9 9 5 - 9 7 

50-54 55-59 60-64 

Mujeres 

50-54 55-59 60-64 

Alemania. . . 
Austria . . . . 
Bélgica 
Dinamarca. . 
España 
Finlandia . . . 
Francia . . . . 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos. 
Portugal. . . . 
Reino Unido 
Suecia 

6,9 
4,2 
5,5 
5,1 

10,6 
13,2 
7,4 
3,2 

10,3 
4,0 
1,3 
3,8 
4,2 
6,3 
7,0 

7,4 
5,1 
5,1 
4,5 

11,6 
12,4 
8,1 
3,3 
9,7 
4,0 
0,8 
3,8 
5,2 
7,0 
6.6 

13,5 
5,8 
4,8 
6,1 

13,6 
18,3 
8,6 
3,6 
7,9 
4,8 
0,3 
3,7 
7,1 
9,4 
8,1 

9,4 
4,4 
8,7 
5,9 

19,3 
11,1 
9,2 
8,1 

10,8 
6,6 
3,3 
7,6 
6,3 
4,0 
5,3 

11,1 
6,5 
7,8 
6,2 

17,0 
10,4 
9,7 
6,8 
9,2 
5,3 
3,3 
6,6 
4,2 
4,4 
4.3 

16,9 
3,5 
4,9 
8,0 

15,2 
14.6 
8,3 
3,9 
8,0 
4,8 
0,6 
4,6 
4,0 
4,6 
6,2 

UEI5. 6.5 6,9 9,8 8,2 8,4 10,3 

Es in te resan te además n o t a r c ó m o en algunos países (Finlandia, 
A leman ia , España) las tasas de p a r o llegan a un va lo r m u y a l to j u s t o 
antes de los sesenta años. Esta edad c o r r e s p o n d e , en los países 
menc ionados , c o n la edad mín ima de jub i lac ión . 

4 . 3 . E l g a s t o e n p r o t e c c i ó n s o c i a l 

Esta secc ión descr ibe el n ive l , la e s t r u c t u r a y las pr inc ipales t e n 
dencias del gasto p o r la p r o t e c c i ó n social en los países de la UE, 
según aparece en el Sistema E u r o p e o de Estadísticas Integradas 
de la P r o t e c c i ó n Social (SESPROS), c o n re fe renc ia al p e r í o d o 
1980-96. 
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4 . 3 . 1 . L a m e t o d o l o g í a S E S P R O S d e 1 9 8 ! y 1996 

Según la de f in i c ión de Eu ros ta t (1981) , el gasto en p r o t e c c i ó n so 
cial inc luye t o d o s los gastos de los entes púb l icos de p r o t e c c i ó n 
social , así c o m o los gastos s o p o r t a d o s p o r las empresas y las ins t i 
t uc i ones pr ivadas c o n f inal idades de p r o t e c c i ó n social (mu tua l i da 
des pr ivadas, soc iedades de seguro , en t idades pr ivadas de as is ten
cia socia l , o rgan izac iones n o gube rnamen ta les , e tc . ) . En par t i cu la r , 
están inc lu idos en los gastos en p r o t e c c i ó n social las i ndemn izac io 
nes de los seguros p r i vados o v o l u n t a r i o s que hayan s ido c o n t r a t a 
dos c o n a r r e g l o a d ispos ic iones de leyes, r eg lamen tos o c o n t r a t o s 
de t r a b a j o , así c o m o los gastos s o p o r t a d o s p o r los e m p l e a d o r e s en 
f avo r de sus emp leados y que n o generan , s imu l t áneamen te , una 
c o n t r a p r e s t a c i ó n del t r a b a j a d o r benef ic ia r io en f a v o r del emp lea 
d o r ( nó tese que esta de f in ic ión p e r m i t e cons i de ra r c o m o gastos 
en p r o t e c c i ó n social al TFR i ta l iano, m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n t e ) . 
Po r c o n t r a , están exc lu idos de las cuentas de p r o t e c c i ó n social los 
gastos sos ten idos d i r e c t a m e n t e p o r los ind iv iduos o sus famil ias y 
aquel los gastos a cargo de las empresas y en f a v o r de sus emp lea 
dos que se puedan i n t e r p r e t a r c o m o pa r te de la r e m u n e r a c i ó n del 
t r aba jo e fec tuado p o r los emp leados m i s m o s en el p e r í o d o en c o n 
s ide rac ión . Reseñar, f i na lmen te , que los da tos que m o s t r a m o s son 
b r u t o s de las c o n t r i b u c i o n e s sociales que gravan los benef ic ios d is
t r i b u i d o s . 

En la m e t o d o l o g í a SESPROS de 1996 (Eu ros ta t 1996), los r iesgos o 
necesidades c u b i e r t o s son clasi f icados en o c h o categorías o f u n c i o 
nes, que c o r r e s p o n d e n a: e n f e r m e d a d , inval idez, ve jez, supe rv i ven 
cia, fami l ia /descend ien tes , d e s e m p l e o , hogar y o t r a s f o r m a s de e x 
c lus ión soc ia l . La de f in i c ión de cada f unc ión pa r t i cu la r ha s ido m o 
di f icada c o n r e s p e c t o a la c lasi f icación de 1981. En par t i cu la r , la 
f unc ión « e n f e r m e d a d » inc luye ahora , c o n j u n t a m e n t e a las p res ta 
c iones en especie, t o d o s los bienes y serv ic ios méd i cos , i n d e p e n 
d i e n t e m e n t e de su causac ión. Las t rans ferenc ias de d i n e r o están 
incluidas en la f u n c i ó n « fami l ia /descend ien tes» , m ien t ras que la 
asistencia sani tar ia re lac ionada c o n la m a t e r n i d a d está inc lu ida en la 
f unc ión « e n f e r m e d a d » . Los r iesgos c u b i e r t o s en la f u n c i ó n « o t r a s 
f o r m a s de exc lus ión socia l» c o r r e s p o n d e n a los casos de ren ta i n 
suf ic iente y o t r a s s i tuac iones de p reca r iedad en las cond i c i ones de 
salud, educac ión y e m p l e o . 

Para a lgunos países, en pa r t i cu la r para Francia e Ital ia, las cuentas 
de la p r o t e c c i ó n social só lo están d ispon ib les hasta 1996. A p a r t i r 
de 1991 , los da tos de A l e m a n i a inc luyen los Lander o r ien ta les , 
m ien t ras que en p e r í o d o s p receden tes se re fer ían so lamen te a la 
pa r t e occ i den ta l , c o r r e s p o n d i e n t e c o n la ant igua Repúbl ica Federal 
A l emana . F ina lmente , para el Re ino U n i d o los da tos re la t i vos al pe-
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r í o d o 1980-89 han s ido i m p u t a d o s u t i l i zando los per f i les de gasto 
generados p o r cuentas basadas en la m e t o d o l o g í a de 1981 . Para el 
caso de Francia se emp lea un p r o c e s o de i m p u t a c i ó n aná logo, aun 
que só lo para el año 1980. 

4 . 3 . 2 . P o b l a c i ó n , P I B y g a s t o e n p r o t e c c i ó n s o c i a l 

En la Tabla 4 .18 r e p o r t a m o s el gasto pe r cápi ta en p r o t e c c i ó n so 
cial , el PIB p e r cápi ta y el c o c i e n t e e n t r e es tos dos , para los qu ince 
países de la UE. A m b o s están exp resados en «un idades de p o d e r 
de c o m p r a específ icas del c o n s u m o p r i v a d o » (PPSC) a p rec ios de 
1995 (en d i cho año , una un idad PPSC equivalía a 196 pesetas) . En 

t o d o s los casos fact ib les, h e m o s u t i l i zado los da tos med ios de 
1994-96 al f in de suavizar el i m p a c t o del c ic lo e c o n ó m i c o . 

T A B L A 4 . 1 8 
G a s t o p e r c á p i t a , P I B p e r c á p i t a y c o c i e n t e e n t r e g a s t o 
y P I B 

Gasto per cápita 
P P S C 

PIB per cápita 
P P S C 

Cociente 
gasto/PIB 

A l e m a n i a . . . . 
Alemania O . . 
Aust r ia 
Bélgica 
Dinamarca . . 
España 
Finlandia . . . . 
Francia 
Grecia 
irlanda 
Italia 
Luxemburgo . 
Países Bajos . 
Portugal . . . . 
Reino U n i d o . 
Suecia 

6.283 
6.276 
6.1 19 
5.507 
8.048 
2.441 
5.836 
5.834 
1.871 
2.695 
3.683 
7.708 
5.813 
1.513 
3.915 
7.323 

22.022 
24.063 
21.314 
19.892 
24.096 
I 1.027 
18.168 
20.080 

8.583 
14.326 
15.408 
31.441 
19.258 
8.037 
14.632 
20.691 

28,5 
26,1 
28,7 
27,7 
33,4 
22,1 
32,1 
29,1 
21,8 
18,8 
23,9 
24,5 
30,2 
18,8 
26,8 
35,4 

Valores medios reales en 1994-96 (a precios de 1995). 

La tab la sugiere una ní t ida re lac ión pos i t i va e n t r e gasto p e r cápi ta 
en p r o t e c c i ó n social y PIB p e r cápi ta (el coe f i c ien te de c o r r e l a c i ó n 
es igual a 0 ,95) , lo que n o debe causar so rp resa alguna. Sí s o r p r e n 
de, en camb io , la re lac ión pos i t i va e n t r e f racc ión del PIB ded i cado 
al gasto social y PIB p e r cápi ta , c o n un coe f i c ien te de c o r r e l a c i ó n 
igual a 0 , 7 1 . Esta obse rvac ión n o só lo es vál ida para la secc ión c r u 
zada de países s ino que se c o n f i r m a t a m b i é n en las ser ies t e m p o r a 
les de cada país. 
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La Figura 4 .21 p resen ta , en escala logar í tmica , los índices (en base 
1980) del PIB y del gasto real en el p e r í o d o 1980-96. A m b a s magn i 

t udes c recen en el t i e m p o , aunque el PIB c rece más ráp idamen te 
en una mayor ía ampl ia de países y con d ist in tas ve loc idades en los 
d is t in tos países de la UE . U n e x a m e n a t e n t o de la menc ionada f igu
ra revela la ex is tenc ia de t r e s g r u p o s de países. En el p r i m e r g r u p o 
(D inamarca , I r landa, Países Bajos, Re ino U n i d o ) , el gasto social está 
ca rac te r i zado p o r una c o m p o n e n t e cícl ica m u y f u e r t e , negat iva
m e n t e co r re l ac i onada c o n los m o v i m i e n t o s en el PIB p e r cápi ta. 
T a m b i é n en el segundo g r u p o (A leman ia , España, Grec ia , Por tuga l ) 
el gasto mani f iesta una c o m p o n e n t e cícl ica, aunque co r re lac ionada 
pos i t i vamen te c o n los m o v i m i e n t o s cícl icos. F ina lmente , en el t e r 
ce r g r u p o (Bélgica, Francia, Italia, L u x e m b u r g o ) , n o aparece n ingu
na c o m p o n e n t e cícl ica en los m o v i m i e n t o s t e m p o r a l e s del gasto 
social . 

En la Tabla 4 .19 r e c o g e m o s las tasas medias anuales de c r e c i m i e n t o 
de la pob lac ión , de l PIB real y del gasto real en p r o t e c c i ó n social , 
nuevamen te para el p e r í o d o 1980-96. Más p rec i samente , i nd icando 
c o n Yt el va lo r en el año t de la magn i tud cons iderada hemos es t i 
m a d o la re lac ión s igu iente: 

E [ l n Y t ] = a + p t , 

d o n d e |3 = [ I n (Y t+ i /Y t ) ] es lo que l lamamos la tasa anual de c rec i 
m i e n t o med ia . 

T A B L A 4 . 1 9 
T a s a s a n u a l e s d e c r e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n , P I B , P I B 
p e r c á p i t a , g a s t o t o t a l y p e r c á p i t a , 1 9 8 0 - 1 9 9 4 

Población 

PIB 

total per 
cápita 

Gasto 

total per 
cápita 

Alemania . . . 
Bélgica 
D inamarca . . 
España 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos. 
P o r t u g a l . . . . 
Reino Un ido 

0,6 
0,2 
0,1 
0,3 
0,5 
0,5 
0,3 
0,1 
0,8 
0,6 
0,0 
0,3 

2,9 
2,3 
1,7 
3,1 
2,1 
1.4 
4,3 
2,7 
5,7 
1.9 
3,8 
2,3 

2,4 
2,1 
1,6 
2,9 
1,6 
0,8 
4,0 
2,6 
4,9 
1,3 
3,8 
2,0 

2,6 
2,3 
2,9 
4,8 
3,0 
3,5 
3,1 
4,1 
5,1 
2,0 
6,9 
3,5 

2,0 
2,1 
2,8 
4,6 
2,5 
2,9 
2,9 
4,0 
4,3 
1,4 
6,9 
3,2 

Para Alemania se excluyen los Lander orientales. 
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En t o d o s los países cons ide rados , las tasas de c r e c i m i e n t o del PIB 
p e r cápi ta y del gasto en p r o t e c c i ó n social p e r cápi ta están c o r r e l a 
c ionados pos i t i vamen te . A d e m á s , en t o d o s los países a e x c e p c i ó n 
de A leman ia , la tasa de c r e c i m i e n t o del gasto es supe r i o r , f r e c u e n 
t e m e n t e m u y s u p e r i o r , a la de l PIB. Grec ia , España, Ital ia y Por tuga l 
son los países d o n d e la d i fe renc ia es m a y o r y d o n d e , en conse 
cuencia, el c o c i e n t e gasto/PIB ha c r e c i d o más ráp idamen te . 

La Figura 4 .22 desvela t a m b i é n una ní t ida re lac ión negat iva e n t r e t a 
sas de c r e c i m i e n t o del gasto en el p e r í o d o 1980-1996 y su nivel en 
1980. D i c h a c o r r e l a c i ó n negat iva e n t r e niveles iniciales y tasas de 
c r e c i m i e n t o , sugiere una c ie r ta tendenc ia a la «conve rgenc ia» en la 
f racc ión de PIB que cada país ded ica al gasto en p r o t e c c i ó n socia l . 
N o o b s t a n t e , los países que se e n c o n t r a b a n , r espec t i vamen te , a la 
cabecera y la co la (s iendo este ú l t i m o el caso de España) de la clasi
f icac ión en 1980 s iguen, ve in te años después, en la m i s m a pos i c i ón . 

F I G U R A 4 . 2 2 
G a s t o t o t a l e n p o r c e n t a j e d e l P I B . M e d i a s 1 9 9 4 - 9 6 

10 
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Nivel en 1980 

Símbolos. D-O: Alemania O.; A: Austria; B: Bélgica; DK: Dinamarca; E: España; F: Francia; GR: Gre
cia; IRL: Irlanda; I: Italia; L: Luxemburgo; NL: Países Bajos; P: Portugal; y UK: Reino Unido. 

4 . 3 . 3 . C o m p o s i c i ó n d e l g a s t o p o r f u n c i o n e s 

Para s impl i f i car la e x p o s i c i ó n , h e m o s agregado el gasto de p r o t e c 
c i ón social en seis categor ías: e n f e r m e d a d , inval idez, ve jez -superv i 
vencia, fami l ia -h i jos , d e s e m p l e o y o t r as . Esta ú l t ima inc luye las ca te
gorías « h o g a r » y o t r a s f o r m a s de exc lus ión social de la c lasi f icación 
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SESPROS. Las p r i m e r a s c inco categorías suman e n t r e el 90 y el 
95 % del gasto t o t a l en Francia y Re ino U n i d o y el 95 % o más en el 
r e s t o de países cons ide rados . 

Las t r e s tablas que d e s c r i b i m o s a c o n t i n u a c i ó n i lus t ran los aspectos 
pr inc ipa les de la e s t r u c t u r a del gasto en p r o t e c c i ó n socia l . La Tabla 
4 .20 p resen ta el gasto p e r cápi ta , para cada f u n c i ó n , en el p e r í o d o 
1994-96 ( c o m o antes, en PPSC a p rec ios de 1995); la Tabla 4 .21 
m u e s t r a el p o r c e n t a j e de cada f unc ión en el t o t a l ; f i na lmen te , la 7a-
bla 4 .22 enseña es tos m i s m o s po rcen ta jes c o n r e s p e c t o al PIB. 

T A B L A 4 . 2 0 
G a s t o p e r c á p i t a p o r f u n c i ó n , e n P P S C a p r e c i o s d e 
1 9 9 5 . M e d i a s 1 9 9 4 - 9 6 

Enfer 
m e d a d 

Ve jez -
superviv. 

Fami l ia 
hijos 

O t r a s 
funciones 

T o t a l 
presta
ciones 

Alemania. . . 
Alemania O. 
Austria . . . . 
Bélgica 
Dinamarca. . 
España 
Finlandia . . . 
Francia . . . . 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxem burgo 
Países Bajos. 
Portugal . . . 
Reino Unido 
Suecia 

1.911 
1.978 
1.558 
1.435 
1.427 

705 
1.218 
1.690 

488 
933 
802 

1.905 
1.665 

506 
991 

1.584 

439 
441 
472 
350 
840 
185 
863 
347 
160 
125 
266 

1.005 
899 
190 
477 
871 

2.642 
2.732 
2.950 
2.352 
3.044 
1.072 
1.926 
2.512 

913 
711 

2.404 
3.416 
2.188 

640 
1.565 
2.767 

517 
516 
703 
450 
995 

44 
768 
516 
167 
326 
131 

1.017 
270 
86 
348 
823 

593 
416 
342 
790 

1.204 
408 
854 
489 

78 
460 

78 
250 
627 
85 

232 
804 

196 
208 
175 

36 

360 
73 

143 
59 

174 
239 
120 
301 
476 

6.283 
6.276 
6.1 19 
5.507 
8.048 
2.441 
5.836 
5.834 
1.871 
2.695 
3.683 
7.708 
5.813 
1.513 
3.915 
7.323 

T A B L A 4.21 
P o r c e n t a j e d e c a d a f u n c i ó n e n e l g a s t o t o t a l . M e d i a s 
1 9 9 4 - 9 6 

Enfer 
m e d a d 

V e j e z -
superviv. 

Fami l ia -
hijos 

O t r a s 
funciones 

T o t a l 
presta-

Alemania. . . 
Alemania O. 
Austria . . . . 
Bélgica 
Dinamarca. . 
España 
Finlandia . . . 
Francia . . . . 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxem burgo 
Países Bajos. 
Portugal . . . 
Reino Unido 
Suecia 

30,4 
31,5 
25,5 
26,1 
17,7 
28,9 
20,9 
29,0 
26,1 
34,6 
21,8 
24,7 
28,6 
33,4 
25,3 
21,6 

7,0 
7,0 
7,7 
6,4 

10,4 
7,6 

14,8 
6,0 
8,6 
4,6 
7,2 

13,0 
15,5 
12,5 
12,2 
11,9 

42,0 
43,5 
48,2 
42,7 
37,8 
43,9 
33,0 
43,1 
48,8 
26,4 
65,3 
44,3 
37,6 
42,3 
40,0 
37,8 

8,2 
8,2 

11,5 
8,2 

12,4 
1,8 

13,2 
8,8 
8,9 

12,1 
3,6 

13,2 
4,6 
5,7 
8,9 

11,2 

9,4 
6,6 
5,6 

14,3 
15,0 
16,7 
14,6 
8,4 
4,2 

17,1 
2,1 
3,2 

10,8 
5,6 
5,9 

11,0 

3,1 
3,3 
2,9 

1.5 

6,2 
3,9 
5,3 
1,6 
2,3 
4,1 
7,9 
7,7 
6,5 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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T A B L A 4 . 2 2 
R e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e g a s t o y P I B , p o r f u n c i o n e s . 
M e d í a s 1 9 9 4 - 9 6 

Enfer
m e d a d 

Ve jez -
supervív. 

Fami l ia 
hijos 

O t r a s 
funciones 

T o t a l 
presta-

Alemania. . . 
Alemania O. 
Austria . . . . 
Bélgica 
Dinamarca. . 
España 
Finlandia . . . 
Francia . . . . 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos. 
Portugal . . . 
Reino Unido 
Suecia 

8,7 
8,2 
7,3 
7,2 
5,9 
6,4 
6,7 
8,4 
5,7 
6,5 
5,2 
6,1 
8,6 
6,3 
6,8 
7,7 

2,0 
1,8 
2,2 
1,8 
3,5 
1,7 
4,7 
1,7 
1,9 
0,9 
1,7 
3,2 
4,7 
2,4 
3,3 
4,2 

12,0 
11,4 
13,8 
11,8 
12,6 
9,7 

10,6 
12,5 
10,6 
5,0 

15,6 
10,9 
11,4 
8,0 

10,7 
13,4 

2,3 
2,1 
3,3 
2,3 
4,1 
0,4 
4,2 
2,6 
1,9 
2,3 
0,9 
3,2 
1.4 
1,1 
2,4 
4,0 

2,7 
1,7 
1,6 
4,0 
5,0 
3,7 
4,7 
2,4 
0,9 
3,2 
0,5 
0,8 
3,3 
1,1 
1,6 
3,9 

0,9 
0,9 
0,8 

0,3 

0,8 
1,0 
0,4 
0,6 
1,2 
1,5 
2,1 
2,3 

28,5 
26,1 
28,7 
27,7 
33,4 
22,1 
32,1 
29,1 
21,8 
18,8 
23,9 
24,5 
30,2 
18,8 
26,8 
35,4 

Valores de 1994 para la Alemania del Oeste. 

En t o d o s los países cons ide rados , la f unc ión ve jez-superv ivenc ia es 
la p r i m e r a c o m p o n e n t e del gasto p o r t a m a ñ o , seguida p o r la f u n 
c i ón e n f e r m e d a d . El peso de la f unc ión ve jez-superv ivenc ia es par 
t i c u l a r m e n t e e levado en Ital ia, d o n d e rep resen ta las dos t e r ce ras 
par tes del gasto t o t a l , lo que rep resen ta un 15,6 % del PIB i ta l iano. 
Este nivel p a r t i c u l a r m e n t e e levado de la f unc ión ve jez -superv iven
cia es d e b i d o a la inc lus ión del l lamado « T r a t a m i e n t o del f in de 
c o n t r a t o » (TFR) en la f u n c i ó n vejez. El T F R es aná logo al cos te de 
desp ido en España, p e r o se contab i l i za c o m o un gasto de la segur i 
dad social , inc luso cuando los f o n d o s re la t ivos al TFR p e r m a n e c e n 
a d ispos ic ión de las empresas hasta el desp ido del t r aba jado r . Q u i 
t a n d o el TFR, el peso de la f u n c i ó n ve jez-superv ivenc ia en el gasto 
t o t a l baja desde el 65,3 al 59,1 % y, en po rcen ta j e del PIB, desde el 
15,6 al 14,1 %. A u n después de esta mod i f i cac ión el peso de la f u n 
c i ón ve jez-superv ivenc ia en Italia sigue s iendo m u c h o m a y o r de la 
med ia de los o t r o s países, c o n f i r m a n d o la par t i cu la r pos ic ión de 
Italia en el c o n t e x t o de la UE. 

Las Figuras 4.23 y 4 .24 enseñan, respec t i vamen te , la re lac ión e n t r e 
gasto p e r cápi ta para cada f u n c i ó n y PIB p e r cápi ta, y gasto para 
cada func ión en p o r c e n t a j e del PIB y nivel del PIB p e r cápi ta. Los 
da tos están exp resados , una vez más, en PPSC a p rec ios 1995 y r e 
p resen tan los va lo res med ios del t r i e n i o 1994-96. En ambos casos 
es ev iden te una re lac ión pos i t i va e n t r e gasto y PIB p e r cápi ta. Ta l 
re lac ión pos i t iva es es tad ís t i camente signif icat iva para las func iones 
fami l ia-h i jos , ve jez-superv ivenc ia y e n f e r m e d a d . 
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4 . 3 . 4 . D i n á m i c a d e l g a s t o p o r f u n c i o n e s 

Este pá r ra fo analiza la d inámica del gasto, p o r func iones , en el i n 
t e r v a l o de t i e m p o 1980-96. La Tabla 4.23 p resen ta las tasas medias 
anuales de c r e c i m i e n t o del gasto p e r cápi ta para las c inco f u n c i o 
nes pr inc ipa les. A l igual que en casos p receden tes , h e m o s calcula
d o estas tasas medias de c r e c i m i e n t o c o m o la pend ien te de la t e n 
dencia l ineal que o f r e c e la m e j o r i n t e r p o l a c i ó n , en el sen t i do de los 
m í n i m o s cuadrados o r d i n a r i o s , de la evo luc ión t e m p o r a l del loga
r i t m o de las magn i tudes estudiadas. Estas tasas se pueden , e n t o n 
ces, c o m p a r a r c o n las repo r tadas en la Tabla 4 .19. En este caso el 
gasto p e r cápi ta está exp resado , a p rec ios cons tan tes , en las res
pect ivas monedas nacionales. Para A leman ia , so lamen te cons ide ra 
m o s los Lánder occ identa les . 

T A B L A 4 . 2 3 
T a s a s a n u a l e s d e c r e c i m i e n t o d e l g a s t o r e a l p e r c á p i t a , 
p o r f u n c i o n e s 

Alemania O. 
Bélgica 
Dinamarca. . 
España 
Francia . . . . 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos. 
Portugal . . . 
Reino Unido 

Enfer
m e d a d 

2,1 
2,6 
0,4 
4,5 
2,4 
1,2 
1.7 
3,1 
4,6 
1,2 
7,3 
2,6 

2,7 
0,1 
3,5 
5,0 
2,3 
1,6 
5,5 
3,7 
2,8 
0,6 
4,7 
7,4 

V e j e z -
superviv. 

1,6 
2,9 
3,0 
4,5 
2,7 
3,1 
2,2 
5,1 
4,0 
3,1 
7,6 
2,8 

Fami l ia -
hijos 

1,4 
-0,2 

4,2 
-0,2 

0,4 
-3,6 

4,6 
-1.3 

6,5 
-3,1 

3,5 
2,3 

3,9 
1,2 
2,8 
5,1 
2,6 
0,6 
5,7 
0,6 
4,9 
1,7 

13,3 
-1,5 

O t r a s 
funciones 

4,9 

13,1 
6,9 
7,0 
2,9 

-6,9 
6,8 
0,9 
4,8 

11,5 

T o t a l 
presta-

2,0 
2,1 
2,8 
4,6 
2,5 
2,9 
2,9 
4,0 
4,3 
1.4 
6,9 
3,2 

Valores porcentuales 1980-96. 

Exc luyendo la categoría residual « O t r a s func iones», en Francia Italia 
y los Países Bajos la c o m p o n e n t e más dinámica del gasto pe r cápi ta 
resul ta ser la func ión vejez-supervivencia; en A leman ia y España la 
func ión desemp leo ; y la func ión invalidez en el Reino U n i d o . Esta ú l t i 
ma es, t amb ién , la segunda p o r impor tanc ia en t é r m i n o s de tasas de 
c r e c i m i e n t o en A leman ia , Italia y España, mient ras que la func ión en 
f e rmedad represen ta la t e r c e r a en impor tanc ia en t o d o s los países 
cons iderados. Por su impor tanc ia cuant i tat iva r e p o r t a m o s en la Figu
ra 4.25 los datos re lat ivos a la func ión vejez-superv ivencia. 

Las dos f iguras siguientes deta l lan aún más la d inámica del gasto 
p o r func iones . La Figura 4.26 rep resen ta la re lac ión e n t r e las tasas 
medias de var iac ión del PIB real p e r cápi ta y las del gasto real p e r 
cápi ta según func iones . Italia y España m u e s t r a n , una vez más, tasas 
de c r e c i m i e n t o del gasto m u y p o r enc ima de sus pos ib i l idades 
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F I G U R A 4.25 
G a s t o e n la func ión v e j e z - s u p e r v i v e n c i a e n p o r c e n t a j e de l P I B 

o -

GR 

NL 
UK 

B 

D-0 

IRL 

8 
Nivel en 1980 

12 

Símbolos. D-O: Alemania O.; A: Austria; B: Bélgica; DK: Dinamarca; E: España; F: Francia; GR: Gre
cia; IRL: Irlanda; I: Italia; L: Luxemburgo; NL: Países Bajos; P: Portugal; y UK: Reino Unido. 

re lat ivas, es dec i r , m u y p o r enc ima de lo que cabría espera r a la luz 
de sus tasas de c r e c i m i e n t o del PIB p e r cápi ta. 

La Figura 4 .27 p resen ta la re lac ión e n t r e las tasas de var iac ión del 
gasto p e r cápi ta, p o r func iones , y la tasa de var iac ión de las p res ta 
c iones p e r cápi ta to ta les . En pa r t e d e b i d o a su peso re la t i vo , las 
func iones e n f e r m e d a d y ve jez-superv ivenc ia son las que mani f ies
tan el m a y o r g r a d o de c o r r e l a c i ó n c o n el c r e c i m i e n t o del gasto t o 
tal en p res tac iones sociales. R e c o r d a m o s la obse rvac ión que ya se 
h izo al p r i nc i p i o de es te v o l u m e n en el sen t i do de que si hay r a z o 
nes de p r e o c u p a c i ó n s o b r e la d inámica del gasto en pens iones de 
jub i lac ión en España, las mismas p reocupac iones deber ían e x t e n 
derse al gas to en o t r a s p res tac iones sociales a los anc ianos, espe
c ia lmen te a los gastos re fe r i dos a la f unc ión e n f e r m e d a d . 

Las Figuras 4 .28 y 4 .29 p e r m i t e n una evaluac ión de las tendenc ias a 
largo p lazo de las tasas de c r e c i m i e n t o de los gastos cons ide rados . 
Los dos gráf icos p o n e n en re lac ión medias móv i les a t r e s años de, 
r espec t i vamen te , las tasas de var iac ión del gasto t o t a l p e r cápi ta y 
del gasto en la f u n c i ó n comb inada ve jez-superv ivenc ia c o n las tasas 
de va r iac ión del PIB p e r cápi ta. A m b a s f iguras c o n f i r m a n la ra len t i -
zac ión de la d inámica del gasto r espec to a la tasa de c r e c i m i e n t o 
del PIB, c o n la e x c e p c i ó n de España e Italia, d o n d e la tasa de c r e c i 
m i e n t o del gasto (en re lac ión a la del PIB) en la f unc ión c o m b i n a d a 
ve jez-superv ivenc ia n o parece mani fes tar n inguna ra len t i zac ión . 
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Para acabar, ca lcu lamos Ind icadores s in té t i cos del c o m p o r t a m i e n 
t o d inám ico de las ser ies. Éstos se encuen t ran en la Tabla 4 .24 d o n 
de, para cada país, r e p o r t a m o s los coef ic ien tes de c o r r e l a c i ó n e n 
t r e tasas de c r e c i m i e n t o anual del PIB p e r cápi ta, del gasto p e r 
cápi ta en p res tac iones y del gasto p e r cápi ta en la f unc ión ve jez-su-
perv iv ienc ia . A d e m á s de c o n f i r m a r las in tu ic iones ex t ra ídas de las 
dos f iguras a n t e r i o r e s , la tab la revela una no tab le c o r r e s p o n d e n c i a 
e n t r e la d inámica del gasto t o t a l y la del gasto en la f unc ión c o m b i 
nada ve jez-superv ivenc ia . La m e n o r c o r r e l a c i ó n e n t r e las dos tasas 
de var iac iones se o b t i e n e en los Países Bajos, c o n un coe f i c ien te de 
c o r r e l a c i ó n del 71 %. La m a y o r , en Italia, c o n un coe f i c ien te de c o 
r re l ac i ón del 95 %. 

T A B L A 4 . 2 4 
C o e f i c i e n t e s d e c o r r e l a c i ó n e n t r e t a s a s a n u a l e s d e 
c r e c i m i e n t o , P I B y v e j e z - s u p e r v i v e n c i a ( A ) , P I B y g a s t o 
t o t a l ( B ) , g a s t o t o t a l y v e j e z - s u p e r v i v e n c i a ( C ) . 1 9 8 0 - 9 6 
( A l e m a n i a O e s t e , 1 9 8 0 - 9 4 ) 

B 

Alemania O . . 
Bélgica 
Dinamarca . . 
España 
Francia 
Grecia 
irlanda 
Italia 
Luxemburgo . 
Países Bajos . 
Portugal . . . . 
Reino U n i d o . 

73,0 
18,0 

- 2 6 , 0 
34,3 
28,7 
22,7 

-30 ,3 
I 1,2 
13.4 
42,2 
69,0 

^ 3 , 5 

70,2 
0,7 

-36 ,0 
28,0 

2.3 
42,3 

-18 .9 
23,1 
14,8 
8,0 

54,0 
^ 8 , 1 

82,8 
76,6 
60,1 
87,3 
69,2 
90,9 
47,3 
94,5 
91,7 
71,4 
74,7 
88,9 

4 . 4 . C o n c l u s i o n e s 

Los f e n ó m e n o s es t ruc tu ra les más i m p o r t a n t e s , c o m u n e s a t o d o s 
los países cons ide rados en es te capí tu lo , son (I) el c r e c i m i e n t o en 
la esperanza de v ida; (II) el c r e c i m i e n t o del n ú m e r o de ancianos en 
la pob lac ión ; (III) la r e d u c c i ó n de las tasas de par t i c ipac ión labora l 
de los va rones , y ( IV) la f u e r t e subida en las tasas de pa r t i c ipac ión 
labora l de las mu je res . España c o m p a r t e c o n Italia un nivel m u y in 
f e r i o r a la med ia en las tasas de nata l idad, un nivel de d e s e m p l e o 
(espec ia lmente en los g r u p o s de edad más jóvenes) m u y s u p e r i o r a 
la med ia y una d inámica ace lerada del gasto en p res tac iones soc ia
les, en par t i cu la r , de l gasto en la f unc ión comb inada ve jez -superv i 
venc ia . 



CAPITULO 5 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CARACTERÍSTICAS 
INSTITUCIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 





5 . 1 . E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a 

En 1900, la Ley s o b r e P r o t e c c i ó n de los A c c i d e n t e s de T r a b a j o (30 
de e n e r o de 1900) i n t r o d u j o el segu ro o b l i g a t o r i o para acc identes 
de t r aba jo . La m isma ley a u t o r i z ó la c reac ión de a lgunos f o n d o s , 
aunque só lo para emp leados púb l icos , que pagaban pens iones de 
jub i lac ión e inval idez. En 1919 (Real D e c r e t o de I I de m a r z o ) se 
i n t r o d u j o el R e t i r o O b r e r o O b l i g a t o r i o para los t r aba jado res del 
s e c t o r p r i v a d o en edades c o m p r e n d i d a s e n t r e los dieciséis y sesen
ta y c inco años y c u y o salar io anual fue ra m e n o r que el de un c i e r t o 
u m b r a l de re fe renc ia . Las c o n t r i b u c i o n e s al f o n d o venían de las dos 
par tes , e m p l e a d o r y e m p l e a d o , en una re lac ión de 3 a I . 

El f o n d o así c r e a d o pagaba pens iones a los r e t i r a d o s de a c u e r d o a 
un c i e r t o p r i nc i p i o de cap i ta l izac ión, aunque no se manten ía una 
con tab i l i dad ind iv idual y t o d o s los ind iv iduos eran t r a t a d o s de f o r 
ma h o m o g é n e a . D e hecho , los benef ic ios dependían de la edad del 
i nd i v iduo y el m o m e n t o en el que se hub ie ra e m p e z a d o a c o n t r i 
bu i r . Para aquél los de cua ren ta y c inco años o m e n o s , c o n la c o n d i 
c ión de co t i za r c o n t i n u a m e n t e , el p r o g r a m a garant izaba una p e n 
s ión de 365 ptas. o una f racc ión de d icha cant idad p r o p o r c i o n a l al 
n ú m e r o de años co t i zados . D e s d e este p u n t o de v is ta, en tonces , se 
t r a taba desde el p r i nc i p i o de un s is tema de benef ic ios de f in idos . 
Para aqué l los in ic ia lmente m a y o r e s de cua ren ta y c i nco años, se 
c r e ó un f o n d o de capi ta l izac ión que pagaba una pens ión p r o p o r c i o 
nal al n ú m e r o de años c o n t r i b u i d o s más un c i e r t o subs id io (m ín i 
m o ) g u b e r n a m e n t a l . T a m b i é n en 1919, se c r e ó la Caja C e n t r a l de 
C r é d i t o M a r í t i m o que gest ionaba un s is tema o b l i g a t o r i o de pens io 
nes de r e t i r o para pescadores y m a r i n e r o s , y que p o s t e r i o r m e n t e , 
en 1941 , d e v i n o en el I ns t i t u t o Social de la Mar ina . 
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En 1926 (Real D e c r e t o de la Pres idencia de 22 de o c t u b r e de 1926 
que con ten ía el l l amado Es ta tu to de las clases Pasivas) fue estab le
c i do un s is tema de pens iones universal para emp leados púb l icos 
(Rég imen de Clases Pasivas o RCP) , que p r o p o r c i o n a b a una p e n 
s ión m ín ima y una o p c i ó n , med ian te una c o n t r i b u c i ó n salarial ad i 
c ional c o n un c i e r t o t o p e m á x i m o , a pe r c i b i r una pens ión c o m p l e 
men ta r i a . T r e s años después, en 1929, se i n t r o d u j o el Seguro O b l i 
g a t o r i o de M a t e r n i d a d para m u c h o s emp leados púb l icos . Es dec i r , 
a med iados de los años t r e i n t a , la mayo r ía de los emp leados espa
ñoles estaban c u b i e r t o s , de una u o t r a f o r m a , p o r un p r o g r a m a 
o b l i g a t o r i o , p a t r o c i n a d o p o r el g o b i e r n o , de pens iones. C o n el f inal 
de la Repúbl ica y la l legada del r ég imen de Franco , se i m p l a n t a r o n 
una ser ie de camb ios más o m e n o s conec tados e n t r e sí. 

En 1939 el R e t i r o O b r e r o fue reemp lazado p o r el Seguro de Ve jez . 
M ien t ras que el p r i m e r o de e l los, c o m o ya h e m o s señalado, se ba
saba ( f o r m a l m e n t e ) en un s is tema de capi ta l izac ión, el segundo fue , 
desde su p r i nc i p i o , un s is tema de r e p a r t o . A d e m á s , e n t r e 1940 y 
1948, se c r e a r o n un buen n ú m e r o de Regímenes Especiales (el ya 
c i t ado de pescadores y m a r i n e r o s y el de ag r i cu l to res , e n t r e o t r o s 
m u c h o más especí f icos) . A l m i s m o t i e m p o , el r ég imen f ranqu is ta 
p a t r o c i n ó la c reac ión de f o n d o s c o m p l e m e n t a r i o s de pens iones: 
las Mutua l idades y M o n t e p í o s de Pensiones. 

D i c h o s f o n d o s estaban, p o r lo genera l , bajo el c o n t r o l de los s ind i 
ca tos ver t ica les y, subs id ia r iamente , bajo el c o n t r o l del M i n i s t e r i o 
de T r a b a j o . En 1948, h u b o un p r i m e r i n t e n t o de rac iona l izac ión 
(Real D e c r e t o de 28 de d i c i e m b r e ) que es tab lec ió un t r a t a m i e n t o 
c o m ú n para t o d o s los t r aba jado res c o n un salar io i n f e r i o r a 18.000 
ptas. anuales. El d e c r e t o i m p u s o una tasa de c o n t r i b u c i ó n u n i f o r m e 
del 18 % c o n c u a t r o des t inos func iona les : 4 % para r e t i r o e inval i 
dez, 9 % para segu ro de e n f e r m e d a d e inval idez t e m p o r a l y, f ina l 
m e n t e , 5 % para subsid ios fami l iares. 

Hac ia 1950 el s is tema tenía un c u e r p o básico, f u n d a m e n t a d o en 
dos pi lares, que p e r m a n e c i e r o n p r á c t i c a m e n t e ina l terables hasta 
m i t a d de los años se ten ta , c u a n d o el co lapso del r ég imen f ranqu is 
t a p e r m i t i ó camb ios sustanciales. En p r i m e r lugar, t o d o s los e m 
p leados púb l i cos estaban c u b i e r t o s med ian te el s is tema de Clases 
Pasivas, m ien t ras que los t r aba jado res del s e c t o r p r i v ado c o n in 
gresos anuales p o r deba jo de c i e r t o l ím i te estaban c u b i e r t o s p o r el 
ya m e n c i o n a d o Seguro O b l i g a t o r i o de Ve jez e Inval idez. En segun
d o lugar, t a n t o los emp leados del s e c t o r púb l i co c o m o los del p r i 
vado pod ían acogerse a planes de pens iones c o m p l e m e n t a r i o s 
(Mutua l idades y M o n t e p í o s ) , los cuales, aunque a p a r e n t e m e n t e t e 
nían una natura leza pr ivada, estaban bajo p l eno c o n t r o l del gob ie r 
n o . Po r e j emp lo , en 1953 un m í n i m o del 65 % de los f o n d o s de las 
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mutua l idades debía, necesar iamente , ser i n v e r t i d o en deuda púb l i 
ca, o t r o 15 % en una clase especial de deuda del Estado, q u e d a n d o 
el 20 % res tan te para o t r o s var ios ac t ivos . D e hecho , las diversas 
Mutua l idades estaban coo rd inadas p o r la l lamada Caja de C o m p e n 
sación y Reaseguro. En p r i nc i p i o , d icha Caja debía ac tuar c o m o ins
t r u m e n t o de p r é s t a m o i n t e r t e m p o r a l e n t r e sec to res y /o g r u p o s 
pro fes iona les , aunque f i na lmen te dev ino en un mecan ismo del g o 
b i e r n o para hacer t rans fe renc ias e n t r e Mutua l idades y, de ende , 
e n t r e d i fe ren tes g r u p o s de t raba jado res . 

En aquel los años e ra sustancial la d i fe renc ia e n t r e las tasas de c o t i 
zac ión y de benef ic ios aplicadas e n t r e los d is t in tos g rupos p r o f e s i o 
nales y sec to res de ac t iv idad. P o r e j e m p l o , en m a r z o de 1961 , los 
t i p o s de c o n t r i b u c i ó n estaban e n t r e el 8 y el I I % del salar io base y 
la pens iones iniciales e n t r e un m í n i m o de e n t r e el 4 0 y el 60 % del 
salar io pens ionab le para los que se re t i raban a los sesenta años, 
hasta un m á x i m o de e n t r e el 70 y el 95 % para los que se re t i r aban 
a los se tenta años. Cabe reseñar que las mu je res recibían un t r a t a 
m i e n t o p re fe renc ia ! en un buen n ú m e r o de sec to res . 

F ina lmente reseñamos que a p r inc ip ios de los años sesenta se i n 
t r o d u j o una nueva legislación s o b r e la imp lan tac ión de un t e c h o 
para los ingresos su je tos a co t i zac iones sociales (bases tar i fadas) , 
que eran actual izados, p o r vía legislativa, c o n c ie r ta regu lar idad. D i 
cha práct ica, la de de f in i r p o r m e d i o de una ley lo que cons t i t uye el 
«sue ldo pens ionab le» y lo que no lo es, se man t iene todav ía en 
nues t ros días para t o d o s los reg ímenes, t a n t o de la SS c o m o del 
RCP. Para muchas Mutua l idades , el salar io pens ionable e ra el p r o 
m e d i o anual izado de l salar io mensual en v e i n t i c u a t r o meses escog i 
dos p o r el i nd i v iduo e n t r e los ú l t imos s iete años de co t i zac iones . 

5 .1 .1 . R e f o r m a s i m p o r t a n t e s d e s d e 1960 

La Ley de Bases de la Segur idad Social, de 28 de d i c i e m b r e de 1963, 
es tab lec ió la e s t r u c t u r a c i ó n del s is tema de la SS p o r regímenes y 
e l im inó los ingresos m á x i m o s de en t rada en el Seguro O b l i g a t o r i o 
de Ve jez e Inval idez, un i f i cando así las d is t in tas c o n t r i b u c i o n e s ( ju 
b i lac ión, inval idez, e tc . ) en una c o n t r i b u c i ó n genera l a la Segur idad 
Social, y m o d i f i c a n d o los po rcen ta jes de c o n t r i b u c i ó n p o r pa r te del 
e m p l e a d o y e m p l e a d o r . 

O t r a consecuenc ia i m p o r t a n t e de la r e f o r m a de 1963 fue la c rea 
c ión de un gran n ú m e r o de Regímenes Especiales apar te del Régi
m e n Gene ra l , c r e a n d o una maraña de t r a t a m i e n t o s especiales y 
pr iv i leg ios p o r sec to res y categorías que respondían más a s i tua
c iones pol í t icas cercanas al r ég imen o , en o t r o s casos, a p res iones 
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de s ind icatos c o n m u c h o pode r . Q u e los regímenes especiales 
eran «especia les» t a m b i é n en su t r a t a m i e n t o e c o n ó m i c o está c l a ro 
desde el p r i nc i p i o . Po r e j emp lo , la Ley 38 /1966 , es tab lec iendo los 
recu rsos e c o n ó m i c o s del Rég imen Especial A g r a r i o , m e n c i o n a e x 
p l í c i tamente , además de las obvias c o n t r i b u c i o n e s de los co t i zan 
tes , «la a p o r t a c i ó n deJ Régimen Genera l . . . las apo r t ac i ones del 
Estado...». 

La Ley de Bases de 1963 t a m b i é n de f in ió , para cada g r u p o p r o f e s i o 
nal y s e c t o r de ac t iv idad, las bases de co t i zac ión s o b r e las que se 
c o m p u t a b a n las co t i zac iones a la SS. Sin e m b a r g o , dichas bases de 
co t i zac ión n o tenían demasiada re lac ión c o n los salar ios. La d i fe 
renc ia e n t r e salar ios y la base de co t i zac ión se i n c r e m e n t ó c o n el 
t i e m p o de f o r m a brusca hasta la r e f o r m a de 1972, en la que se 
a jus ta ron (en c ie r ta med ida) las bases de co t i zac ión a los salar ios, 
aunque d i sc r im inando los pagos p o r horas ex t r ao rd i na r i as , que c o 
t izaban a una tasa m e n o r . Más especí f icamente, en el p e r í o d o 
1963-1972, la co t i zac ión se d e t e r m i n a ap l icando un t i p o ún i co ', 
que es r e p a r t i d o e n t r e e m p r e s a r i o y t r aba jado r , a unas bases t a r i -
fadas de co t i zac ión establecidas según categorías p ro fes iona les . 
A d e m á s de sat isfacer las func iones ideo lóg ico-po l í t i cas que el rég i 
m e n del t i e m p o perseguía, este m é t o d o de cá lcu lo pe rm i t í a al g o 
b i e r n o a justar las pens iones i n d e p e n d i e n t e m e n t e de las c o n t r i b u 
c iones. Las p r i m e r a s se d e t e r m i n a b a n , p o r ley, camb iando las bases 
tar i fadas; las segundas se f i jaban, para o b t e n e r los r ecu rsos necesa
r ios , m e d i a n t e la adaptac ión de los t i pos de co t i zac ión . En conse 
cuencia , la co t i zac ión y la pens ión inicial v ienen de te rm inadas p o r 
la ca tegor ía p ro fes iona l del c o n t r i b u y e n t e y n o p o r el salar io rea l 
m e n t e p e r c i b i d o o las c o n t r i b u c i o n e s pagadas. Los e fec tos des in -
cen t i vado res de este m é t o d o y sus consecuenc ias red is t r i bu t i vas 
se e x t i e n d e n hasta la actual idad. 

La Ley 2 4 / 1 9 7 2 , de Financiación y Pe r fecc ionamien to de la A c c i ó n 
P r o t e c t o r a del Rég imen Genera l de la Segur idad Social , y su apl ica
c ión en la Ley Gene ra l de la Segur idad Social de 30 de mayo de 
1974 i n t r o d u j e r o n o t r o s cambios m u y signi f icat ivos. A n t e t o d o , r e 
lajó s ign i f ica t ivamente los c r i t e r i o s de elegib i l idad y c o m e n z ó a 
abandonar el s is tema de Mutua l idades , es tab lec iendo tasas de sus
t i t u c i ó n c o m u n e s a expensas de los sistemas p rev ios , d o n d e cada 
ca tegor ía ten ía la suya p rop ia . A d i c i o n a l m e n t e , se es tab lec ió un 
p r i nc i p i o según el cual las pens iones tenían que estar indiciadas al 
c r e c i m i e n t o de los salarios nomina les (cos te de la v ida más tasa de 
c r e c i m i e n t o real de los salar ios). Esto ú l t i m o se abandonar ía , f o r -

1 En el caso del RGSS, este t i po único era del 16 % (12,1 a cargo del empresar io y 
3,9 del t rabajador) , hasta 1966, y del 50 % (42 y 8 respect ivamente, ent re 1967 y 
1972). 
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m a l m e n t e , en 1985, m o m e n t o de la ú l t ima r e f o r m a I m p o r t a n t e . Fi
na lmen te , se v o l v i e r o n a m o d i f i c a r los c r i t e r i o s de c o n t r i b u c i ó n , 
p lan teando una d iv is ión en dos de la base de co t i zac ión : una base 
tar i fada según ca tegor ía p ro fes iona l , c o m o antes, y una base c o m 
p lemen ta r i a que ten ía c o m o f ina l idad r e d u c i r la d is tancia e n t r e ba
ses de co t i zac ión y salar ios reales de los t r aba jado res . A u n así, se 
estab lecen t o p e s m á x i m o s para la base c o m p l e m e n t a r i a , exp resa 
dos c o m o po rcen ta jes de la base tar i fada. Los t i p o s de co t i zac ión 
que , in i c ia lmente , se apl icaban a las dos bases eran m u y d i s t i n tos : 
51 % de la base ta r i fada y 10 % de la c o m p l e m e n t a r i a . Progres iva
m e n t e , es tos t i p o s se acercan, l legando a igualarse (34,3 %) en 
1978. S imu l t áneamen te , sube el t o p e m á x i m o s o b r e la base c o m 
p lemen ta r i a en p o r c e n t a j e de la tar i fada, l legando al 2 2 0 % en 1977. 
Esto p e r m i t i ó una u l t e r i o r adecuac ión de las co t i zac iones a los sa
lar ios e fec t i vamen te pe rc ib i dos . 

En 1978, el Real D e c r e t o - L e y de 24 de e n e r o , s o b r e recaudac ión 
e inspecc ión de la Segur idad Social , r e p r e s e n t ó el p r i m e r es fue rzo 
i m p o r t a n t e de a r m o n i z a c i ó n del g ran n ú m e r o de reg ímenes ex is 
t en tes . Se r e d u j e r o n , en gran med ida , las d i ferenc ias de t r a t o e n 
t r e a lgunos g r u p o s de t raba jado res y, p o r o t r a pa r t e , se puso la 
adm in i s t r ac i ón del c o n j u n t o del s is tema bajo el I n s t i t u t o Nac iona l 
de la Segur idad Social ( INSS). A n t e t o d o , d i cho p r o c e s o i nc re 
m e n t ó el n ú m e r o de t r aba jado res que de una mane ra efect iva es
taban c u b i e r t o s bajo el s is tema púb l i co de pens iones, ta l y c o m o 
los da tos p resen tados en los capí tu los a n t e r i o r e s re f le jan. En se
g u n d o lugar, se c o m p l e t a el p r o c e s o de convergenc ia e n t r e t i p o s 
de co t i zac ión p o r bases, tar i fadas y c o m p l e m e n t a r i a s , c o n un t i p o 
ún i co del 34,3 %. 

C o m o consecuenc ia de la i n t r o d u c c i ó n del t i p o ún i co , a p a r t i r del 
I de e n e r o de 1979 se s u p r i m e n las bases tar i fadas y c o m p l e m e n t a 
rias y se pasa a c o t i z a r s o b r e la r e m u n e r a c i ó n t o t a l de l e m p l e a d o . 
Se m a n t i e n e n , p o r el o t r o lado, bases mín imas y máx imas de c o t i 
zac ión , de te rm inadas p o r ley según la ca tegor ía p ro fes iona l de l t r a 
ba jador . En el m i s m o año se i n t r o d u c e n las co t i zac iones p o r j o r n a 
das reales en el Rég imen Especial A g r a r i o , empezándose en d i c h o 
m o m e n t o un p r o c e s o que c o n d u j o a la desapar ic ión de las j o r n a 
das t e ó r i c a s en 1995. 

El ú l t i m o p r o c e s o de r e f o r m a sustancial e m p e z ó en 1985 c o n la 
Ley 2 6 / 1 9 8 5 . Se i n t r o d u j e r o n t r e s camb ios i m p o r t a n t e s . P r i m e r o , 
se h i c i e r o n más severos los c r i t e r i o s de conces ión de pens iones 
de inval idez. Segundo, se i n c r e m e n t ó de 10 a 15 el n ú m e r o m ín i 
m o de años c o n t r i b u i d o s para t e n e r d e r e c h o a una pens ión c o n 
t r i bu t i va . T e r c e r o , el n ú m e r o de años t e n i d o s en cuen ta para el 
cá lcu lo de la pens ión se i n c r e m e n t ó de 2 a 8. Estas var ias med idas 
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cons igu ie ron d i sm inu i r , a veces en mane ra sustancial , la tasa de 
sus t i t uc ión del sa lar io . Se l lego a f rena r , t a m b i é n , el f e n ó m e n o 
p a r t i c u l a r m e n t e grave de la « c o m p r a de pens iones» p o r pa r t e de 
co t i zan tes en los reg ímenes especiales ( a u t ó n o m o s , ag ra r io p o r 
cuen ta p r o p i a y emp leados de hogar ) , que cons is te en co t i za r p o r 
i m p o r t e s m í n i m o s d u r a n t e el p e r í o d o m í n i m o r e q u e r i d o , para o b 
t e n e r así una pens ión que , si b ien mín ima , resu l ta ser generosa 
f r e n t e a las escasas co t i zac iones satisfechas. A u n q u e c o n m e n o r 
i m p o r t a n c i a cuant i ta t i va , este f e n ó m e n o sigue es tando p resen te 
en el s is tema español de la SS y se sos t iene, ta l y c o m o m o s t r a r e 
m o s en los p r ó x i m o s capí tu los , s o b r e la base de la i n te racc ión e n 
t r e reglas de co t i zac iones , cálculos de la base regu lado ra y ex is 
tenc ia de pens iones mín imas. 

La r e f o r m a t a m b i é n p r o d u j o una r e d u c c i ó n en el n ú m e r o de Regí
menes Especiales, b ien p o r la i n teg rac ión de algunos en el Rég imen 
Gene ra l de la Segur idad Social (RGSS), o p o r la c o m b i n a c i ó n de a l 
g u n o de el los. D e pa r t i cu la r i m p o r t a n c i a ha s ido la i n teg rac ión de 
facto de los Regímenes Especiales de los T raba jado res del M a r y de 
la M iner ía del C a r b ó n en el RGSS. Este p r o c e s o , que e m p e z ó en 
1986, aún está p o r conc lu i r , ya que var ios pequeños g r u p o s de e m 
pleados púb l icos todav ía r e t i enen sus pr iv i leg ios. Cabe señalar que 
la r e f o r m a de 1985 t u v o m a y o r i m p a c t o s o b r e las tasas de sus t i t u 
c ión de salar ios (véanse las Figuras 3 .10 y 3 .11 del C a p í t u l o 3) que 
s o b r e el p o r c e n t a j e de t r aba jado res c u b i e r t o s , t e n i e n d o en cuen ta 
que este ú l t i m o ya había a lcanzado unos po rcen ta jes m u y a l tos y 
c r e c i ó só lo l i ge ramen te después de d icha r e f o r m a (Figura 3.1 del 
m e n c i o n a d o cap í tu lo ) . 

En 1986, el G o b i e r n o español es tab lec ió un s is tema de sanidad p ú 
bl ica universal bajo la t u t e l a del I ns t i t u to Nac iona l de la Salud 
( I N S A L U D ) , aunque f inanc iado en su mayo r ía p o r las c o n t r i b u c i o 
nes al s is tema de la Segur idad Social. Esta o r d e n a c i ó n t e r m i n ó c o n 
los p resupues tos del año 1989 (Ley 37 /1988 ) , cuando t o d o s los 
costes del I N S A L U D f u e r o n a t r i bu i dos a los Presupuestos G e n e r a 
les del Estado. A d i c i o n a l m e n t e , en 1987 se regu la ron los f o n d o s 
c o m p l e m e n t a r i o s de pens iones , regu lac ión que fue p o s t e r i o r m e n 
t e mod i f i cada en 1995. 

En 1990, o t r o c a m b i o i m p o r t a n t e fue la i n t r o d u c c i ó n de pens iones 
n o con t r i bu t i vas para personas de edad avanzada (mayo res de 65) 
y para personas invál idas m a y o r e s de d i e c i o c h o años, que v iven en 
famil ias c o n ingresos p o r deba jo de un c i e r t o m í n i m o regu lado 
anua lmen te y que c u m p l e n unos requ is i tos de res idenc ia (c inco 
años para los invál idos y d iez para los jub i lados) . La f inanc iac ión de 
estas pens iones n o c o n t r i b u t i v a s c o r r e a cargo de los Presupues
t o s Genera les del Estado. 



Evolución histórica y características institucionales de la Seguridad Social \ 89 

Fina lmente , en j u n i o de 1997 ( B O E , 15 de ju l io de 1997) el par la 
m e n t o a p r o b ó un c i e r t o n ú m e r o de cambios en los p a r á m e t r o s 
que se ut i l izan en el c ó m p u t o de la base regu ladora y, p o r ende , la 
pens ión . El n ú m e r o de años de c o n t r i b u c i ó n s o b r e los que se 
c o m p u t a la base regu lado ra se ampl ia rá , de f o r m a progres iva , hasta 
qu ince años. La f ó r m u l a de cá lcu lo de la tasa de sus t i tuc ión (véase 
la p r ó x i m a secc ión) es a h o r a m e n o s generosa c o n los que t i e n e n 
car re ras de co t i zac ión co r tas , m ien t ras que la penal ización p o r 
avanzar la jub i lac ión a e n t r e la edad de sesenta y la de sesenta y 
c u a t r o se hace m e n o s gravosa para aquel los que t i enen ca r re ras 
con t r i bu t i vas m u y largas (de al m e n o s cuaren ta años) . 

Los ob je t i vos más i m p o r t a n t e s de d icha r e f o r m a , según la e x p o s i 
c ión de m o t i v o s c o n t e n i d a en la Ley, son la separac ión f inanc iera 
de las p res tac iones con t r i bu t i vas (f inanciadas c o n c o n t r i b u c i o n e s ) 
y las n o con t r i bu t i vas (f inanciadas vía p resupues tos genera les) , el 
es tab lec im ien to de un ún i co t o p e de co t i zac ión para todas las ca te 
gorías pro fes iona les , el a c e r c a m i e n t o de las pensiones a las co t i za 
c iones r ea lmen te satisfechas y la reva lo r i zac ión au tomá t i ca de las 
p res tac iones r e s p e c t o a la tasa de in f lac ión (que tan ta po lémica ha 
ocas ionado r e c i e n t e m e n t e ) , e n t r e o t r a s medidas. A s p e c t o s i m p o r 
tan tes , c o m o la s impl i f i cac ión de la m u l t i t u d de regímenes para los 
t raba jado res en el s e c t o r p r i vado en só lo dos pr inc ipa les (general y 
a u t ó n o m o s ) , se p o s p o n e n de m o m e n t o . A s i m i s m o , cabe destacar 
que la Ley de R e f o r m a p revé la pos ib i l idad de que los t r aba jado res 
del r ég imen genera l puedan p e r m a n e c e r en ac t i vo después de los 
sesenta y c inco años, p o s p o n i e n d o el r ec i bo de su pens ión . Esto 
con t ras ta con la s i tuac ión (v igente c o n a n t e r i o r i d a d a la r e f o r m a ) 
de los t raba jadores del r ég imen de a u t ó n o m o s , que t i enen d e r e 
c h o a c o b r a r su pens ión desde los sesenta y c inco años y, aun así, 
seguir s iendo t i t u l a res de sus negoc ios . 

F ina lmente , cabe reseñar que la r e f o r m a de ju l io de 1997 establece 
la e l im inac ión p rog res iva de los regímenes especiales para el año 
2 0 0 1 . C o n s e c u e n t e m e n t e , y apa r te del RCP, el s is tema español 
c o n t e m p l a r á ún i camen te dos sistemas de co t i zac ión : u n o para los 
emp leados o de cuen ta p r o p i a (RGSS) y o t r o para los a u t ó n o m o s 
o de cuen ta ajena ( R A ) . 

5.2. Sistemas de pensiones en España y sus más 
recientes reformas 

En esta secc ión i l us t ramos , c o n bastante deta l le , la s i tuac ión actual 
del s is tema español de la Segur idad Social, desc r i b i endo su es t ruc 
t u r a y anal izando las reglas que d e t e r m i n a n c o n t r i b u c i o n e s y p e n 
s iones en el Rég imen Gene ra l . D e j a m o s para los Capí tu los 6 y 8 la 
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desc r i pc ión deta l lada de las reglas que r igen los pr inc ipa les Regí
menes Especiales y el Rég imen de Clases Pasivas respec t i vamen te . 

5 .2 .1 . E l s i s t e m a p ú b l i c o d e p e n s i o n e s 

La legis lación actual c o n t e m p l a los siguientes reg ímenes de pens io 
nes públ icas con t r i bu t i vas : 

- Régimen General de la Seguridad Social (RGSS) y Regímenes Especia
les de ¡a Seguridad Social (RESS). Inc luyen a t o d o s los t r aba jado res 
del s e c t o r p r i vado , así c o m o a buena pa r te de t raba jado res a u t ó 
n o m o s y g r u p o s pro fes iona les , m i e m b r o s de soc iedades c o o p e 
rat ivas, t r aba jado res de la mayor ía de las admin is t rac iones púb l i 
cas d is t in tas al g o b i e r n o cen t ra l (ej. : mun ic ip ios , c o r p o r a c i o n e s 
locales) , la Iglesia, ind iv iduos condenados t r aba jando m ien t ras 
están en la cárce l , depo r t i s tas pro fes iona les , m i e m b r o s del Parla
m e n t o y personas en p a r o que han c o n t r i b u i d o un m í n i m o de 
años cuando alcanzan los sesenta y c inco . El RGSS y el RESS c u 
b r i e r o n en 1998 a 13.591.000 t raba jado res , de los cuales 
9 .762.800 (71,8 %) per tenec ían al RGSS y el r e s t o , 3 .828.200, 
(28,2 %) a los RESS. Este ú l t i m o co lec t i vo inc luye 5 reg ímenes es
peciales: 

1. Rég imen Especial de T raba jado res A u t ó n o m o s ( R E T A ) , que 
c u b r i ó a una med ia de 2 .425.000 t raba jado res d u r a n t e 1998. 

2. Rég imen Especial A g r a r i o (REA) , que incluía a 1. 159.900 t r a 
ba jadores en 1998, de los que 799.500 e ran asalar iados 
( R E A C A ) y 360 .500 a u t ó n o m o s (REACP) . 

3. Rég imen Especial de Empleados de H o g a r (REEH) , c o n 
142.200 t raba jado res c u b i e r t o s d u r a n t e 1998. 

4 . Régimen Especial de Traba jadores del Mar (RETM) , que c u 
b r i ó a 79.700 en 1998, de los cuales 65.100 eran asalariados y 
14.600 a u t ó n o m o s . Se puede cons idera r asimi lado al RGSS en 
cuan to a p r o c e d i m i e n t o y t i pos de co t izac ión. Permanecen 
pequeñas di ferencias relativas a la edad mín ima de jub i lac ión. 

5. Rég imen Especial de la Miner ía del C a r b ó n ( R E M C ) , al que 
per tenec ían 21 .300 t raba jado res en 1998. Se puede cons ide 
ra r as imi lado al RGSS en cuan to a p r o c e d i m i e n t o y t i p o s de 
co t i zac ión , aunque pers is ten pequeñas d i ferenc ias (s iendo 
las bon i f i cac iones en la edad la más i m p o r t a n t e ) re lat ivas a la 
edad mín ima de jub i lac ión . 
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Régimen de Clases Pasivas (RCP). Inc luye a t o d o s los f unc iona r l os 
púb l icos emp leados p o r el g o b i e r n o cen t ra l y sus delegaciones 
(mi l i ta res , civi les y jud ic ia les) ; los emp leados p o r las un ivers ida
des públ icas; los t r ans fe r i dos a las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , a 
los f unc iona r i os de las C o r t e s Genera les y o t r o s o rgan i smos 
cons t i t uc iona les o estatales, así c o m o los i n te r i nos ingresados 
c o n a n t e r i o r i d a d al I de e n e r o de 1965. T a m b i é n inc luye, a t r a 
vés de f o n d o s especiales de poca d i m e n s i ó n , a los v e t e r a n o s de 
la g u e r r a civi l y sus v iudas, y, aunque en un p e q u e ñ o n ú m e r o , 
t a m b i é n c u b r e una var iedad de t raba jado res semipúb l i cos , desde 
la pol ic ía de C e u t a y Mel i l la hasta las v íc t imas de ataques t e r r o r i s 
tas. El n ú m e r o de t r aba jado res c u b i e r t o s en 1994 ( ú l t i m o año 
p o r el cual los da tos of ic iales sean d ispon ib les) p o r el R C P fue de 
806 .200 . 

Fondos Especiales. Pe rmanece un c o n j u n t o de f o n d o s especiales, 
res tos de las ant iguas Mutua l idades y M o n t e p í o s , que pagan 
pequeñas pens iones c o m p l e m e n t a r i a s y p r o p o r c i o n a n un seguro 
de salud básico a c i e r t o s g r u p o s de f unc iona r i os púb l icos 
( M U F A C E ) , pe rsona l m i l i t a r (ISFAS), m i e m b r o s del s is tema j u d i 
cial ( M U C E J U ) . Estas pens iones c o m p l e m e n t a n las o to rgadas 
bien p o r el R C P o p o r el RGSS. 

Sistemas de Pensiones de las Comunidades Autónomas y las Corpo
raciones Locales. Son p r o g r a m a s p e q u e ñ o s , c u b r i e n d o a t r aba ja 
d o r e s de c i e r t o s g o b i e r n o s o c o r p o r a c i o n e s loca les, y son f i 
nanc iados a t r avés de t r ans fe renc ias desde el g o b i e r n o c e n t r a l . 

F ina lmente , hay una larga ser ie de pequeños planes de pens iones, 
que c u b r e n a t r aba jado res de o t r a s c o r p o r a c i o n e s , en tes y e n t i 
dades (ej . : el Banco de España, una ser ie de bancos a n t e r i o r m e n 
t e púb l i cos , muchas c o r p o r a c i o n e s locales, secc iones especiales 
de alguna C o m u n i d a d A u t ó n o m a , e tc . ) , las cuales se las han ama
ñado para m a n t e n e r su t r a t a m i e n t o especial aunque el p r o c e s o 
de h o m o g e n e i z a c i ó n empezara en los años ochen ta . 

5 . 2 . 2 . C o t i z a c i o n e s y p e n s i o n e s e n e l R é g i m e n G e n e r a l 
d e l a S S 

En esta secc ión se desc r iben las d is t in tas n o r m a s que gob ie rnan 
las pens iones de jub i lac ión y v i udedad con temp ladas en el RGSS, 
el p r inc ipa l p r o g r a m a de la SS en España y el m a r c o de re fe renc ia 
para nuest ras s imulac iones. Muchas de las reglas del RGSS t a m 
bién son apl icables al R C P y a los RESS. Las pr inc ipa les d i ferenc ias 
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serán menc ionadas en el m o m e n t o de d i scu t i r estos ú l t imos p r o 
gramas. 

Financiación 

El RGSS es un s i s tema de r e p a r t o f i nanc iado p a r c i a l m e n t e p o r las 
c o n t r i b u c i o n e s salar iales de los af i l iados. Las c o n t r i b u c i o n e s son 
una p r o p o r c i ó n f i ja de las bases de c o t i z a c i ó n , def in idas c o m o sa
la r ios t o t a l e s , d e s c o n t a d o el i m p o r t e de ho ras e x t r a o r d i n a r i a s , 
e n t r e un m í n i m o y un m á x i m o que var ía según la ca tegor ía p r o f e 
s iona l . A c t u a l m e n t e , se d i s t i nguen o n c e ca tegor ías o g r u p o s de 
c o t i z a c i ó n . Para las p r i m e r a s s ie te ca tegor ías ( Ingen ie ros y l i cen 
c iados , Ingen ie ros t é c n i c o s , Jefes a d m i n i s t r a t i v o s . A y u d a n t e s n o 
t i t u l a d o s . O f i c ia les a d m i n i s t r a t i v o s . Suba l t e rnos y A u x i l i a r e s a d 
m i n i s t r a t i v o s ) , los m í n i m o s y m á x i m o s se ca lcu lan para salar ios 
mensua les . Estos m í n i m o s y m á x i m o s , m o s t r a d o s e n , r espec t i va 
m e n t e , las Figuras 5.1 y 5.2 pa ra el p e r í o d o 1979-1998 , son a p r o 
x i m a d a m e n t e igual y t r e s veces el sue ldo m í n i m o i n t e r p r o f e s i o 
nal , r e s p e c t i v a m e n t e . N ó t e s e q u e la sex ta y s é p t i m a ca tegor ía son 
ind is t igu ib les . Para las t r e s ca tegor ías s igu ientes (Of i c ia les de p r i 
m e r a y segunda, O f i c ia les de t e r c e r a y especial is tas y p e o n e s ) 
y t a m b i é n para los t r a b a j a d o r e s m e n o r e s de d i e c i o c h o años , 
los m í n i m o s y m á x i m o s son ca lcu lados en base a r e m u n e r a c i o n e s 
d ianas . 

Ta l y c o m o se m u e s t r a en las menc ionadas f iguras, se de tec ta un 
l en to p r o c e s o de conve rgenc ia e n t r e m ín imos y m á x i m o s , así 
c o m o e n t r e las d is t in tas categor ías. Este p r o c e s o esta g e n e r a d o 
p o r ajustes as imé t r i cos ( e n t r e los d i fe ren tes g r u p o s de co t i za 
c ión) en la in f lac ión y un es fue rzo i n t enc i onado de c o n t r o l a r el 
gasto t o t a l en pens iones a cos ta de una r e d u c c i ó n en el c r e c i 
m i e n t o de las pens iones más altas. A lo largo del t i e m p o , estas 
mod i f i cac iones han deb i l i t ado subs tanc ia lmente la re lac ión e n t r e 
las bases de co t i zac ión , los salar ios a lo largo de la v ida y el re la t i 
v o es fuerzo de t r a b a j o , espec ia lmente para los t r aba jado res que 
t i e n e n salar ios a l tos . 

En par t i cu la r , después de ve rse inc rementadas en los p r i m e r o s 
o c h e n t a , el m í n i m o de las bases de co t i zac ión se ha v i s to r e d u c i d o 
c o n s t a n t e m e n t e en t é r m i n o s reales, para t o d o s los g r u p o s , m i e n 
t ras que el n ú m e r o de d i fe ren tes m í n i m o s se ha v i s to r e d u c i d o 
desde seis en 1980 hasta los c u a t r o de la ac tua l idad. Las bases de 
co t i zac ión máx imas se i n c r e m e n t a r o n en t é r m i n o s reales en los 
p r i m e r o s o c h e n t a y n u e v a m e n t e en 1989 ( e x c e p t o para el p r i m e r 
g r u p o de co t i zac ión ) , para dec l inar desde el ú l t i m o año m e n c i o n a 
d o . A l m i s m o t i e m p o , el n ú m e r o de m á x i m o s d i fe ren tes se ha r e 
d u c i d o desde seis en 1980, a t r e s en 1990 y, f i na lmen te , dos en 
1998. 
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F I G U R A 5.1 
B a s e s d e c o t i z a c i ó n m í n i m a s . R G S S , 1 9 7 9 - 9 8 . M i l e s p t a s . 
a p r e c i o s d e 1995 

Periodo 

F I G U R A 5.2 
B a s e s d e c o t i z a c i ó n m á x i m a s . R G S S , 1 9 7 9 - 9 8 . M i l e s 
p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

4 0 0 -

Penodo 
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Los t i p o s de co t i zac ión a la Segur idad Social p o r con t ingenc ias c o 
munes han dec l inado en el p e r í o d o 1979-97 desde 34,3 a 29,3 % 
(véase la Figura 5.3) . Sin e m b a r g o , la caída n o ha s ido m o n ó t o n a , ya 
que el t i p o m e n c i o n a d o fue i n c r e m e n t a d o m e d i o p u n t o en 1993 
para, p o s t e r i o r m e n t e , bajar en un p u n t o po r cen tua l en 1995. La 
tasa actual es del 28,3 % (29,3 % hasta e n e r o de 1995), de la cual el 
23,6 % c o r r e a cargo de la empresa y el res tan te 4,7 % a cargo del 
t r aba jado r . F ina lmente cabe reseñar que el t i p o de co t i zac ión de 
las horas ex t r ao rd i na r i as (es t ruc tu ra les ) es os tens ib l emen te más 
bajo: el 1 4 % , del cual el 12 % c o r r e a cargo de la empresa y el 2 % 
res tan te , del t r aba jado r . 

F I G U R A 5.3 
T i p o s d e c o n t r i b u c i ó n . R G S S , 1 9 7 8 - 9 8 

o T ipo cotización total A Tipo cotiz. conting. comunes empr. 

1978 1983 1988 

Período 

1993 1998 

Elegibilidad 

Para t e n e r d e r e c h o a una pens ión de jub i lac ión se r e q u i e r e un n ú 
m e r o m í n i m o de qu ince años co t i zados (só lo e ran necesar ios d iez 
años hasta 1985), de los cuales dos de el los deben e n c o n t r a r s e 
d e n t r o del p e r í o d o de o c h o años i nmed ia tamen te a n t e r i o r al m o 
m e n t o de la jub i lac ión . 

C o m o regla genera l , la r ecepc ión efect iva de la pens ión está c o n 
d ic ionada a haber c u m p l i d o los sesenta y c inco años, y es i n c o m 
pat ib le c o n cua lqu ie r e m p l e o que requ ie ra af i l iación a la SS, aun
que ex i s ten i m p o r t a n t e s excepc iones , s iendo la pos ib i l idad de j u -
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bi larse an t i c i padamen te a los sesenta años la e x c e p c i ó n más 
i m p o r t a n t e . 

Cálculo de la pensión inicial a percibir 

C o n s i d é r e s e una pe rsona c o n sesenta y c inco años que cump le los 
c r i t e r i o s de el ig ib i l idad enunc iados , que se jubi la en el mes t des
pués de haber c o n t r i b u i d o n > 15 años. Bajo ^ 1 s is tema en v igen
cia desde 1985, su p r i m e r a pens ión mensual Pt v iene dada p o r : 

P = a „ BR, (5.1) 

d o n d e la base regu lado ra BRt es una med ia p o n d e r a d a de la base 
de co t i zac ión ( r ecué rdese : n o necesar iamente igual al sa lar io 
mensual ) p o r la cual se ha c o t i z a d o a la SS, W t - j , d u r a n t e un pe 
r í o d o 

B R , = 
I 12 

£wt_i + £wc. 
j = 2 5 

(5.2) 
«- i J 

y lt-j es el índice de p rec ios al c o n s u m o ( IPC) para el mes j antes de 
la j ub i lac ión . La tasa de sus t i t uc ión , otn, de la base regu lado ra d e 
pende , en p r i nc i p i o , de l n ú m e r o de años co t i zados y es igual a 

a „ = < 

0 , i f n < l 5 , 

.6 + . 0 2 ( n - i 5 ) , if 15 < n < 3 5 , 

1. i f 3 5 < n . 

Resul ta c o n v e n i e n t e hacer algunas mat izac iones. P r i m e r o , la f ó r 
mu la (5.2) para el cá lcu lo de la base regu lado ra era , c o n a n t e r i o r i 
dad a 1985: 

1 2 8 í r 
(5.2 bis) 

y la f ó r m u l a p o r el cá lcu lo de la f racc ión otn era 

a „ = < 

0 , if n < 10, 

.5 + . 0 2 ( n - I O ) , if 10 < n < 3 5 , 

1, i f 3 5 < n . 
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Segundo, después de qu ince años co t i zados la pens ión es ya equ i 
va len te al 60 % de la base regu ladora . C o n t r e i n t a y c inco años c o 
t i zados la pens ión es igual a la base regu lado ra y n o ex is te n inguna 
venta ja ad ic ional p o r el h e c h o de co t i za r más años 2, aunque las c o 
t i zac iones a la SS son ob l iga to r ias hasta la jub i lac ión . 

T e r c e r o , si n o hub ie ra ni in f lac ión ni i n c r e m e n t o de salar ios ( m e j o r 
d i cho , bases de co t i zac ión ) d u r a n t e el p e r í o d o de re fe renc ia , o lo 
que es lo m i s m o , en el caso de que W t - j / I R Q - i s hub ie ra s ido cons 
t an te d u r a n t e los ú l t i m o s o c h o años, en tonces la base regu lado ra 
sería igual a 6 /7 = 0 ,857 de la ú l t ima base de c o n t r i b u c i ó n , que in 
c luye el p r o r r a t e o de las pagas e x t r a o r d i n a r i a s , si las hub ie ra . Esta 
f r acc ión i n f e r i o r a u n o es d e b i d o a que los pagos de pens iones se 
real izan en 14 mensual idades, n o en 12. Po r lo t a n t o , en ausencia 
de in f lac ión, para una pe rsona c o n t r e i n t a y c inco años co t i zados , la 
pens ión anual sería igual al ú l t i m o salar io anual, aunque d e b e m o s 
reseñar que ex is ten dos p u n t o s de censura en esta equivalencia: 
p o r abajo , la pens ión mín ima (si es apl icable al i nd i v iduo en cues
t i ó n ) y, p o r a r r iba , la pens ión m á x i m a (que s i empre se apl ica). 

C u a r t o , a pa r t i r de l 15 de ju l io de 1997, el n ú m e r o de años de re fe 
renc ia de la f o r m u l a emp ieza a c r e c e r al r i t m o de u n o anual , desde 
los actuales o c h o hasta un m á x i m o de qu ince , alcanzable en un 
p r ó x i m o f u t u r o . A s i m i s m o , la f ó r m u l a que d e t e r m i n a la tasa de 
sus t i t uc ión queda. 

0, i f n < l 5 

.5 + . 0 3 ( n - l 5 ) , i f l 5 < n < 2 5 , 

.8 + . 02 (n - 25 ) , i f 2 5 < n < 3 5 , 

1, i f 3 5 < n . 

O b s é r v e s e que la f o r m u l a t i ene impl íc i ta una re lac ión cóncava e n 
t r e otn y n. C o m o p o s t e r i o r m e n t e i l u s t r a remos , si la p r e t e n s i ó n 
de la rec ien te r e f o r m a hub ie ra s ido des incen t i va r la jub i lac ión an 
t ic ipada, d icha re lac ión cóncava resu l ta , c u a n t o m e n o s , cu r iosa . 
Cabe reseñar que , salvo que se diga lo c o n t r a r i o , en las s imu lac io 
nes que se real izan se ut i l izará la regu lac ión v igente hasta este ú l 
t i m o camb io . 

Y , finalmente, q u i n t o , los ingresos d u r a n t e los dos años p rev ios a la 
jub i lac ión no están a jus tados c o n la in f lac ión. Para los meses an te -

2 La re forma de jul io de 1997 plantea una mínima ventaja en caso de alcanzar los 
40 años cotizados. 
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r i o res , ex is te un a juste que c o n v i e r t e los ingresos compu tab les al 
equ iva lente del mes 25 antes de la jub i lac ión . Esta e s t r u c t u r a puede 
causar, en pe r í odos de al ta in f lac ión, una d ivergenc ia no tab le e n t r e 
la base regu lado ra y el p r o m e d i o en los ú l t imos o c h o años de los 
salarios reales del i nd i v iduo . Po r e j e m p l o , si la base de co t i zac ión 
en t é r m i n o s reales y la in f lac ión mensual se man tuv ie ran cons tan 
tes al nivel W y TT, r espec t i vamen te , en tonces : 

BR = 
VV 

lT2 
c o ( l - ( D 2 4 ) 

I - 00 
+ 72co: 

d o n d e 00 = 1/(1 + n ) y d o n d e asumimos que el índice de p rec ios 
es lt = I . En la Figura 5.4 m o s t r a m o s la evo luc ión del coc i en te 
B R / W c o m o func ión de la tasa de inf lac ión mensual n . C o n una 
inf lac ión anual en el rango 2.5-3 %, la base regu ladora está e n t r e 
4,4 y 5,2 % p o r deba jo de la base de co t i zac ión p r o m e d i o , un 
15 % cuando la in f lac ión es del 10 % y, f i na lmen te , un 22 % c o n 
una inf lac ión del 15 %. N ó t e s e que con la ex tens ión del lapso de 
c o n t r i b u c i o n e s que a p a r t i r de la r e f o r m a de 1997 en t ran en el 
cá lcu lo de la base regu ladora , la i m p o r t a n c i a del f a c t o r in f lac ión 
c rece de f o r m a m o d e s t a para inf laciones mode radas y cons ide ra 
ble para inf laciones más altas. 

F I G U R A 5.4 
C o m p o r t a m i e n t o d e l c o c i e n t e B R / W c o m o f u n c i ó n d e 
l a t a s a d e i n f l a c i ó n m e n s u a l 

Base reguladora/W: 8 años 0 Base reguladora/W: 15 años 

.005 .01 

Tasa de inflación mensual 

.015 
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jubi laciones anticipadas 

La edad n o r m a l de jub i lac ión es a los sesenta y c inco años, aunque 
la jub i lac ión ant ic ipada a p a r t i r de los sesenta años está p e r m i t i d a 
s i e m p r e y cuando la pe rsona en cues t ión empezase a co t i za r al sis
t e m a de la Segur idad Social antes de 1967. Casi dos t e r c i o s de la 
gen te que se jub i la bajo el RGSS en la actual idad ap rovechan esta 
segunda pos ib i l idad, aun antes de esta edad (y casi s i e m p r e después 
de un t r á n s i t o p o r algún p r o g r a m a de subs id io para desemp leados 
en edad avanzada) d e b i d o a los p rog ramas de jub i lac ión ant ic ipada 
p o r razones es t ruc tu ra les (da tos y c o m e n t a r i o s al r e s p e c t o se 
pueden e n c o n t r a r en el C a p í t u l o 9 ) . 

La legislación de 1985 dist inguía dos casos d i fe ren tes . El p r i m e r o , 
que inc luye a la g ran mayor ía de los que ac tua lmen te se jub i lan en 
edades c o m p r e n d i d a s e n t r e los sesenta y sesenta y c inco años 
[véase D u r á n (1995 ) , p. 4 7 2 ] , es el caso de aquellas personas que 
e m p e z a r o n su c a r r e r a c o n t r i b u t i v a c o m o t raba jado res d e p e n d i e n 
tes af i l iados a alguna Mutua l idad Labora l antes de 1967. En este 
caso, a las pens iones perc ib idas se les descuenta un 8 % de la base 
regu lado ra p o r cada año en que se ant ic ipa a 65 la jub i lac ión . D e ta l 
f o r m a que la pens ión se puede exp resa r c o m o : 

Pt = P t P ( e t ) = a n B R t P ( e t ) , 

d o n d e . 

P(e) = 

0, if e < 60 , 

l - e ( 6 5 - e ) , i f 6 0 < e < 6 5 , 

1, i f 6 5 < e . 

d o n d e e es la edad y 0 = 0,08. La m i n i r r e f o r m a de 1997 n o cambia la 
f o r m a de P(e), e x c e p t o para aquel los que cuentan con un h is tor ia l 
de co t izac ión de, al menos , cuarenta años. Para el los, se plantea una 
penal ización m e n o r , 9 = 0,07. N ó t e s e que este camb io genera un in 
cen t i vo e x t r a a la jub i lac ión a los 60 + / años igual al 5 - / p o r c ien to 
de la base regu ladora en el m o m e n t o de la jub i lac ión (nótese el c o n 
t r asen t i do que representa el hecho de que el incent ivo sea m e n o r 
cuan to más ret rasa su jubi lac ión el ind iv iduo) , aunque só lo para 
aquél los c o n más de cuarenta años cot izados a dicha edad. 

La Tabla 5.1 m u e s t r a c o m o varían con la edad y el n ú m e r o de años 
co t i zados el f a c t o r de penal izac ión a • (3 sob re la tasa de sus t i t u 
c ión t e ó r i c a (es dec i r , la que se o b t e n d r í a si la pens ión inicial n o 
penal izase la p re jub i lac ión ni las car re ras con t r i bu t i vas co r t as o , lo 
que es lo m i s m o , el coc i en te e n t r e la base regu lado ra y el ú l t i m o 
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T A B L A 5.1 
U n o m e n o s e l f a c t o r d e p e n a l í z a c i ó n s e g ú n l a e d a d y e l 
n ú m e r o d e a ñ o s c o n t r i b u i d o s 

Años 
contribuidos 

Sistema de 1985 

Edad 

60 61 62 63 64 65+ 

15 
20 
25 
30 
31 
32 
33 
34 
35+ 

0,360 
0,420 
0,480 
0,540 
0,552 
0,564 
0,576 
0,588 
0,600 

0.408 
0,476 
0,544 
0,612 
0,626 
0,639 
0,653 
0,666 
0,680 

0,456 
0,532 
0,608 
0,684 
0,699 
0,714 
0,730 
0,745 
0,760 

0,504 
0,588 
0,672 
0,756 
0,773 
0,790 
0,806 
0,823 
0,840 

0,552 
0,644 
0,736 
0,828 
0,846 
0,865 
0,883 
0,902 
0,920 

0,600 
0,700 
0,800 
0,900 
0,920 
0,940 
0,960 
0,980 
1,000 

Años 
contribuidos 

Sistema de 1997 

Edad 

60 61 62 63 64 65+ 

15 
20 
25 
30 
31 
32 
33 
34 
35-39 
40+ 

0,300 
0,390 
0,480 
0,540 
0,552 
0,564 
0,576 
0,588 
0,600 
0,650 

0,340 
0,442 
0,544 
0,612 
0,626 
0,639 
0,653 
0,666 
0,680 
0,720 

0,380 
0,494 
0,608 
0,684 
0,699 
0,714 
0,730 
0,745 
0,760 
0,790 

0,420 
0,546 
0,672 
0,756 
0,773 
0,790 
0,806 
0,823 
0,840 
0,860 

0,460 
0,598 
0,736 
0,828 
0,846 
0,865 
0,883 
0,902 
0,920 
0,930 

0,500 
0,650 
0,800 
0,900 
0,920 
0,940 
0,960 
0,980 
1,000 
1,000 

salar io) , antes y después de la r e f o r m a de 1997. En la s i tuac ión an 
t e r i o r a la r e f o r m a de 1997, nó tese el d i f e ren te i ncen t i vo que para 
t raba ja r un año adic ional t i e n e n una pe rsona de sesenta años y o t r a 
de sesenta y c inco , a m b o s c o n t r e i n t a y c u a t r o años c o n t r i b u i d o s . 
En el p r i m e r caso, la pens ión se i n c r e m e n t a desde el 56.8 al 68 % 
de la base regu lado ra , m ien t ras que en el segundo só lo del 98 al 
100 %. La r e f o r m a a l te ra los f ac to res de penal ízación ( sob re la base 
regu ladora ) para los que cuen tan c o n ca r re ras con t r i bu t i vas in fe
r i o res a los ve in t i c i nco años (un 3 % p o r año) y para los que c u e n 
tan c o n ca r re ras supe r i o res a los cua ren ta años, n o a l t e rando las 
tasas de los que cuen tan c o n car re ras i n te rmed ias . 

Qu izás sea de in te rés n o t a r q u e esta regu lac ión es d i sc r im ina to r i a 
hacia las mu je res en edad avanzada y exp l ica p o r qué estas ú l t imas 
se re t i r an an t i c i padamen te en m e n o r p r o p o r c i ó n que los h o m b r e s . 
Ello es d e b i d o a que muchas mu je res , que cump len t o d o s los r e q u i 
si tos para o p t a r a la jub i lac ión ant ic ipada, n o c u m p l e n el de haber 
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c o m e n z a d o a co t i za r antes de 1967, ya que en aquel los años m u 
chas estaban fue ra del m e r c a d o de t r a b a j o , a t e n d i e n d o a h i jos r e 
c ién nac idos. 

El segundo caso, que supone a p r o x i m a d a m e n t e el 10 % de las j u b i 
laciones ant ic ipadas, inc luye a aquel los t raba jado res c o n o c u p a c i o 
nes pel igrosas o insalubres ( t o r e r o s , t r aba jado res f e r r o v i a r i o s , 
compañías de t r a n s p o r t e púb l i co y líneas aéreas...) y, a t odas las j u 
b i lac iones ant ic ipadas resu l tan tes de reconve rs i ones indust r ia les y 
fundamentadas en algún t i p o de legislación especial . En es tos ú l t i 
m o s casos n o se apl ica n inguna r e d u c c i ó n . N ó t e s e que estas e x e n 
c iones son po r tab les , ya que la edad mín ima de r e t i r o sin penal iza-
c ión p o r la edad, para un i nd i v iduo que estaba p r e v i a m e n t e e m 
p leado en u n o de los sec to res a r r i ba menc ionados , se r e d u c e 
p r o p o r c i o n a l m e n t e al t i e m p o pasado en u n o de d ichos sec to res . 

A m e n o s que haya un a c u e r d o co lec t i vo que imponga r e t i r o ob l iga
t o r i o , los t r aba jado res pueden seguir t r aba jando después de los se
senta y c inco años. Sin e m b a r g o , n o hay incen t i vos c laros para que 
e l lo o c u r r a , s o b r e t o d o para aquel los que ya t i enen t r e i n t a y c inco 
años co t i zados al l legar a los sesenta y c inco . El ún i co i ncen t i vo ind i 
r e c t o para re t rasa r la jub i lac ión dev iene del hecho de que en el caso 
de t e n e r una pe rspec t i va salarial buena, se pod r ía sus t i t u i r el más 
an t iguo de los o c h o años que e n t r a n en el c ó m p u t o de la base regu 
ladora . Para aquel los que t i e n e n m e n o s de t r e i n t a y c inco años c o t i 
zados ex is te un p e q u e ñ o i ncen t i vo d i r e c t o , t e n i e n d o en cuen ta que 
la re lac ión de la pens ión c o n la base regu ladora c rece 2 p u n t o s p o r 
año co t i zado hasta que se alcanza el 100 % de la base regu ladora. 

Pensiones máximas y mínimas 
Las pens iones son o b j e t o de m á x i m o s legislados anua lmen te . Po r 
e j e m p l o , en 1998 es te m á x i m o era de 290 .166 ptas. (4 .062.324 
ptas. anuales), que c o r r e s p o n d í a a p r o x i m a d a m e n t e a 4,3 veces el 
Salario M í n i m o I n te rp ro fes i ona l (SMI) , el cual en 1998 e ra de 
68 .040 ptas. /mes o 952 .560 ptas. anuales y 1,6 veces el salar io m e 
d i o en 1998 en la i ndus t r i a y los serv ic ios . 

Si el c ó m p u t o de las pensiones de jubi lación cae p o r debajo de la pen
sión mínima legal aplicable que, en 1998, era de 65.860 ptas./mes 
(922 .040 ptas. /año para m a y o r e s de sesenta y c inco años c o n c ó n 
yuge a cargo) y la pe rsona n o supera , c o n o t r o s ingresos, un c i e r t o 
m o n t o anual (822 .824 ptas. en 1998 c o m o regla genera l y 959 .832 
ptas. cuando c o n c u r r a la c i rcuns tanc ia de cónyuge depend ien te , 
s iendo ambas cant idades legisladas anua lmen te ) , rec ibe un c o m p l e 
m e n t o hasta la pens ión m ín ima de su clase o , a l t e rna t i vamen te , has
t a alcanzar d i c h o u m b r a l de ingresos anuales, que marca el f in 
de l d e r e c h o a c o m p l e m e n t o s p o r m ín imos . La Tabla 5.2 recoge la 
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T A B L A 5.2 

P e n s i ó n m á x i m a , m í n i m a y S M I . 1 9 8 5 - 1 9 9 9 

y p r e v i s i ó n 2 0 0 0 

Año 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Año 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Pensión 
máxima 

187.950 
187,950 
187.950 
187.950 
193.600 
207.152 
221.032 
233.631 
245.546 
254.140 
265.322 
276.996 
284.198 
290.166 
295.399 
301.307 

Jubilación 

-65 

24.035 
26.000 
29.490 
29.360 
31.535 
34.860 
37.200 
39.325 
41.335 
42.785 
44.670 
46.635 
47.850 
48.855 
49.735 
52.735 

25.395 
28.500 
30.780 
33.250 
37.205 
41.130 
43.890 
46.395 
48.765 
50.475 
52.700 
55.025 
56.460 
57.650 
58.690 
62.290 

-65, c 

27.490 
29.800 
31.590 
33.650 
36.140 
39.950 
42.630 
45.060 
47.360 
49.020 
51.180 
53.435 
54.825 
55.980 
56.990 
59.990 

Viudedad 

-60 

18.045 
19.600 
20.780 
22.140 
23.780 
26.290 
28.055 
30.000 
31.530 
32.635 
34.075 
35.580 
36.510 
37.280 
37.955 
42.080 

60-65 

18.045 
19.600 
20.780 
22.140 
23.780 
28.040 
33.300 
39.325 
41.335 
42.785 
44.670 
46.635 
47.850 
48.855 
49.735 
52.735 

+65 

20.910 
22.700 
24.065 
27.070 
32.925 
36.880 
40.880 
45.060 
47.360 
49.020 
51.180 
53.435 
54.825 
55.980 
56.990 
59.990 

vej.-mv. 

20.400 
22.035 
23.140 
24.300 
25.835 
28.560 
30.475 
32.215 
33.860 
35.050 
36.590 
38.205 
39.200 
40.023 
40.750 
42.400 

+65, se 

29.000 
32.560 
35.165 
38.000 
42.525 
47.010 
50.160 
53.020 
55.725 
57.680 
60.220 
62.870 
64.505 
65.860 
67.050 
70.650 

SOVI 

vid. -65 

14.885 
16.080 
16.885 
17.885 
19.015 
26.290 
29.145 
32.215 
33.860 
35.050 
36.590 
38.205 
39.200 
40.023 
40.750 
42.400 

+65, c 

37.170 
40.140 
42.150 
44.040 
46.680 
50.010 
53.250 
56.280 
58.530 
60.570 
62.700 
64.920 
66.630 
68.040 
69.270 
70.655 

vid. +65 

17.430 
18.035 
19.770 
20.770 
22.080 
26.290 
29.145 
32.215 
33.860 
35.050 
36.590 
38.205 
39.200 
40.023 
40.750 
42.400 

N O T A : se: sin cónyuge a cargo; c con cónyuge a cargo. 

evo luc ión rec ien te de las pens iones máx imas y mín imas, en diversas 

c i rcunstancias persona les , y su re lac ión c o n el SMI. A m o d o de 

c o m p l e m e n t o t a m b i é n p r e s e n t a m o s en la menc ionada tabla, t a m 

bién en diversas c i rcunstanc ias fami l iares, las pens iones mín imas de 

v iudedad, S O V I , en f a v o r de fami l iares y de o r f andad . Ceteris paribus, 

las pens iones mín imas son mayo res para aquel los que son m a y o r e s 

de sesenta y c inco años o t i e n e n un cónyuge depend ien te . 

D u r a n t e la ú l t ima década, las pens iones mín imas han es tado c r e 

c iendo a una tasa m u y s imi lar a la de ios salar ios nomina les , m i e n -
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t ras que las pens iones máx imas han c r e c i d o a una tasa m e n o r , m u y 
s imi lar a la tasa de in f lac ión. D u r a n t e el p e r í o d o 1985-1990, las 
pens iones máx imas dec l i na ron en t é r m i n o s reales m ien t ras que las 
mín imas c r e c i e r o n a una tasa a p r o x i m a d a m e n t e igual a la del sala
r i o m e d i o . En c a m b i o , d u r a n t e los noven ta , ambas p e r m a n e c i e r o n 
cons tan tes en t é r m i n o s reales. N ó t e s e que el c o c i e n t e de la p e n 
s ión m ín ima r e s p e c t o a la máx ima , después de c r e c e r d u r a n t e los 
ochen ta , ha p e r m a n e c i d o estable en los n o v e n t a (aunque parece 
que n o p o r m u c h o t i e m p o , vistas las subidas prev is tas para el año 
2000 ) . D i c h o coc ien te es, en el año 1998, de l 20 % para pens ion is ta 
c o n esposa depend ien te y del 17 % para aquél los sin esposa d e p e n 
d ien te (véase la Figura 5.5). En t é r m i n o s re la t i vos , m ien t ras que el 
coc i en te e n t r e la pens ión mín ima y el salar io m e d i o ha p e r m a n e c i 
d o estable en el n ivel de 2 5 - 3 0 %, el coc i en te e n t r e la m á x i m a y el 
salar io m e d i o ha d e c r e c i d o desde a p r o x i m a d a m e n t e el 2 0 0 al 
150 % (véase a este r espec to la Figura 5.6). 

F I G U R A 5.5 
C o c i e n t e e n t r e l a p e n s i ó n m í n i m a y m á x i m a . R G S S , 
1 9 8 5 - 9 8 

Sin depender del cónyuge Dependiendo del cónyuge 

.18 -

.16 

.14 

,12 

1998 

Período 

Si t o m a m o s en cuen ta la r ec ien te ( o c t u b r e de 1999) subida de las 
pens iones mín imas, la d i fe renc ia en las tasas de c r e c i m i e n t o e n t r e 
pens iones mín imas y máx imas a lo largo de los ú l t i m o s qu ince años 
se hace aún m a y o r . Así , m ien t ras las pens ión mín ima de jub i lac ión 
con cónyuge a cargo ha sub ido en el p e r í o d o 1985-2000 a una tasa 
anual equ iva len te del 6,1 %, la pens ión m á x i m a ha sub ido só lo a un 
3,1 %. En o t r o s t é r m i n o s , si al p r i nc ip io del p e r í o d o enunc iado la 
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F I G U R A 5 . 6 
C o c i e n t e e n t r e l a p e n s i ó n m í n i m a y m á x i m a y e l s a l a r i o 
m e d i o 

Pensión mínima (no dep. cónyuge) » Pensión mínima (dep. cónyuge) 
Pensión máxima 

1.5 

.5 " 

0 -

1983 1988 1993 1998 

Período 

pens ión m ín ima de re fe renc ia só lo rep resen taba un 15,4 % de la 
máx ima , en el año 2 0 0 0 rep resen ta rá , an t i c ipando la i n f o r m a c i ó n 
sob re la subida anunciada de pens iones mín ima y a s u m i e n d o un 
c r e c i m i e n t o igual a la in f lac ión prev is ta de la máx ima , un 23,4 %; es 
dec i r , 8 p u n t o s po rcen tua les más en qu ince años. 

Revalorización de pensiones 

Las pens iones están indiciadas a la in f lac ión esperada, med ida p o r 
el Indice de Prec ios al C o n s u m o ( IPC) . Hasta 1986, las pens iones 
estaban indiciadas t a m b i é n al c r e c i m i e n t o real de los salar ios. 

Cabe des tacar que , hasta el I e n e r o de 1999, fecha de i n t r o d u c 
c ión del E u r o , la ind ic iac ión se hacia en base al o b j e t i v o de in f lac ión, 
de f in ido p o r el Banco de España y el T e s o r o Públ ico. Si la in f lac ión 
real izada está p o r enc ima de la esperada, en tonces se paga d icha 
d i fe renc ia só lo a las pens iones que están p o r deba jo del SMI. Sin 
e m b a r g o , si la in f lac ión real izada está p o r deba jo de la esperada, 
c o m o ha s ido el caso d u r a n t e los ú l t imos t r e s años, n o se p r o d u c e 
ningún ajuste ad ic iona l . Las pens iones que ya han a lcanzado el má
x i m o legis lado n o están indiciadas, s i m p l e m e n t e son ajustadas c o n 
el f in de m a n t e n e r s e en el m á x i m o . Este ú l t i m o aspec to , en t e o r í a , 
ha s ido m o d i f i c a d o en la rec ien te ley de 15 de ju l io de 1997, y aun 
que el actual g o b i e r n o estaba en cond ic iones legales de apl icar un 
ajuste a la baja de las pens iones, n o se ha a t r e v i d o a a b o r d a r l o . 
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A u n q u e este m e c a n i s m o de ind ic iac ión pod r ía , al m e n o s t e ó r i c a 
m e n t e , i nduc i rnos a pensar en i m p o r t a n t e s reducc iones en el v a l o r 
real de las pens iones más altas c o n una f u e r t e tendenc ia de las p e n 
s iones hacia una es tandar izac ión , en la p rác t i ca es to só lo ha o c u r r i 
d o hasta c i e r t o p u n t o . D u r a n t e el p e r í o d o 1982-1994, la d i fe renc ia 
acumulada e n t r e la tasa de c r e c i m i e n t o del IPC y la tasa de indic ia
c ión de las pens iones ha s ido so lamen te igual al 3 %. En c o n s e c u e n 
cia, en nuest ras s imulac iones, a s u m i r e m o s que todas las pens iones 
están p e r f e c t a m e n t e ajustadas a la in f lac ión actual . 

Consideraciones famil iares 

U n pens ion is ta rec ibe una cant idad anual f i ja p o r cada h i jo d e p e n 
d ien te m e n o r de d i e c i o c h o años o en s i tuac ión de inval idez. La 
p e r c e p c i ó n de d i c h o subs id io está sujeta a un c i e r t o u m b r a l de in 
g resos , f i jado anua lmen te p o r Ley. Para 1999 dicha cant idad varía 
desde 36 .000 ptas. anuales p o r un h i jo m e n o r de d i e c i o c h o años, 
hasta 455 .460 p o r un h i jo a fec tado p o r minusval ía del 66 % o 
683 .720 cuando la minusval ía supera el 75 %, aunque en este ú l t i 
m o caso la p e r c e p c i ó n n o está sujeta a u m b r a l de ingresos a lguno. 

A p a r t e de las asignaciones p o r hi jos a ca rgo , ex is ten t r e s p r o g r a 
mas de pens iones l igados a los superv iv ien tes de un pens ion is ta : 
v i udedad , o r f andad y en f a v o r de fami l iares. En la Tabla 5.3 m o s t r a 
m o s la evo luc i ón de algunas p res tac iones mín imas ligadas a los p r o 
gramas m e n c i o n a d o s . 

T A B L A 5.3 
P e n s i o n e s m í n i m a s a f a v o r d e f a m i l i a r e s y d e o r f a n d a d . 
1 9 8 5 - 1 9 9 9 y p r e v i s i ó n 2 0 0 0 

Año 
En favor de familiares 

por benef. +65, sólo -65, sólo 

Orfandad 

por benef. absoluta 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

8.140 
8.800 
9.330 
9.940 

10.675 
11.805 
12.600 
13.320 
14.000 
14.490 
15.135 
15.800 
16.215 
16.560 
16.950 
17.289 

20.910 
22.700 
24.065 
25.630 
27.530 
30.435 
32.475 
34.330 
36.085 
37.350 
38.995 
40.715 
41.775 
42.655 
43.420 
44.291 

18.045 
19.600 
20.780 
22.140 
23.780 
26.290 
28.055 
30.000 
31.530 
32.635 
34.075 
35.580 
36.510 
37.280 
37.955 
40.255 

8.140 
8.800 
9.330 
9.940 

10.675 
I 1.805 
12.600 
13.320 
14.000 
14.490 
15.135 
15.800 
16.215 
16.560 
16.950 
17.289 

26.185 
28.400 
30.1 10 
32.080 
34.455 
38.095 
40.655 
43.320 
45.530 
47.125 
49.210 
51.380 
52.725 
53.840 
54.809 
55.905 
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Los superv iv ien tes de un t r a b a j a d o r d i f un to (el cónyuge, h i jos u 
o t r o s fami l iares depend ien tes ) rec iben una f racc ión de la base r e 
gu ladora del d i f u n t o si éste e ra pens ion is ta o m u r i ó antes de la j u 
b i lac ión p e r o hab iendo c o t i z a d o un m í n i m o de 500 días d u r a n t e los 
c inco años a n t e r i o r e s al fa l l ec im ien to . La base regu ladora es d i fe
r en te en ambos casos. Si el d i f u n t o era un pens ion is ta , la base regu 
ladora co inc ide c o n la pens ión . Si el d i f un to e ra un t raba jado r , en 
t onces d icha base se calculará t o m a n d o una med ia de los salar ios 
du ran te un p e r í o d o i n i n t e r r u m p i d o de dos años e n t r e los ú l t imos 
siete años i n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r e s al m o m e n t o del fa l lec imien
t o , p e r í o d o e leg ido p o r los benef ic iar ios . Si la m u e r t e es conse 
cuencia de un acc iden te de t r aba jo o de e n f e r m e d a d p ro fes iona l , 
en tonces la base regu lado ra co inc ide c o n el ú l t i m o salar io. 

El cónyuge que sob rev i ve rec ibe el 45 % de la base regu lado ra del 
d i f un to (pens ión de v iudedad) . En caso de d i v o r c i o , la pens ión se 
d iv ide e n t r e los d i s t i n tos cónyuges t e n i e n d o en cuen ta el p e r í o d o 
de m a t r i m o n i o de cada cónyuge c o n el d i f un to . D icha pens ión es 
compa t i b l e c o n la p e r c e p c i ó n de salar io de t r aba jo o alguna o t r a 
pens ión de jub i lac ión o inval idez, p e r o se p ie rde si el cónyuge se 
casa de nuevo . C o m o consecuenc ia de esta par t i cu la r legis lación, y 
a m o d o de cu r ios idad , d i r e m o s que la tasa de r e m a t r i m o n i o de 
cónyuges v iudos en España es p a r t i c u l a r m e n t e baja si la c o m p a r a 
m o s con la de o t r o s países de n u e s t r o e n t o r n o . 

Cada u n o de los huér fanos m e n o r e s de d iec iocho años (23 ba jo 
c ier tas cond ic iones , a p a r t i r de 1997), o incapaci tados para el t r a 
bajo, y que se e n c u e n t r a n s o l t e r o s c o b r a n el 20 % de la base r e g u 
ladora (pens ión de o r fandad) . En el caso de hué r fano de pad re y 
m a d r e que se e n c u e n t r a en la s i tuac ión de ún i co benef ic ia r io , pue 
de rec ib i r hasta el 65 % de la base regu ladora . Si hub ie ra va r ios 
huér fanos , la cant idad a pe rc i b i r p o r el cónyuge (si ex is t ie ra ) y los 
hi jos n o p o d r á e x c e d e r del 100 % de la base regu ladora . 

Una pecu l ia r idad del s is tema español es la pens ión en favo r de fa
mi l iares. Esta pens ión t i ene en cuen ta a o t r o s par ientes ( p o r 
e jemp lo , padres, abue los , s o b r i n o s , etc. ) hasta el 20 % de la base 
regu ladora s i empre que cump lan c ier tas cond ic iones (mayores de 
45 , n o t e n e r cónyuge , n o t e n e r o t r o s med ios de subsistencia, v i 
v i e n d o y d e p e n d i e n d o e c o n ó m i c a m e n t e del fa l lec ido al m e n o s d u 
ran te los dos años p rev ios al f a l l ec im ien to ) . A esta pens ión puede 
añadírsele hasta el 4 5 % de la pens ión de v iudedad si n o hub ie ra 
cónyuge o hi jos que cump l i e ran las cond ic iones menc ionadas an 
t e r i o r m e n t e . 

Existen pens iones mín imas para los d i fe ren tes t i pos de re lac ión 
con el fa l lec ido. En par t i cu la r , desde 1992, la pens ión mín ima para 
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el cónyuge se ha I n c r e m e n t a d o , ta l y c o m o queda ev iden te en la Ta
bla 5.3, hasta igualar la pens ión mín ima de jub i lac ión de una p e r s o 
na que n o tenga un cónyuge depend ien te . 

5 . 3 . R e g í m e n e s E s p e c i a l e s d e l a S S 

En este apa r tado se per f i lan las d i ferencias pr inc ipa les ex is ten tes 
e n t r e el RGSS y los regímenes más i m p o r t a n t e s d e n t r o del c o n j u n 
t o de los RESS. M ien t ras que las regulac iones y n o r m a s a las que 
están s o m e t i d o s t raba jado res del m a r y m i n e r o s son m u y pa rec i 
das a las que r igen el RGSS, hay n o r m a s especiales para t r aba jado 
res a u t ó n o m o s , ag r i cu l to res , t raba jado res del c a m p o , t r aba jado res 
d o m é s t i c o s y algunas o t ras categorías que n o se van a c o n t e m p l a r 
aquí, c o m o p o r e j e m p l o t raba jado res a t i e m p o parc ia l , a r t is tas , 
v e n d e d o r e s ambu lan tes y t o r e r o s . A p a r t e de las d i ferenc ias en el 
t i p o de co t i zac ión y en la de f in ic ión de la base de co t i zac ión , debe 
m o s destacar que los af i l iados a los RESS n o t i enen d e r e c h o a la 
o p c i ó n de la jub i lac ión ant ic ipada (excepc ión hecha de los m i n e r o s 
y t r aba jado res del m a r ) . Cabe señalar que la ausencia de d icha o p 
c ión incent iva el uso de mecan ismos a l te rna t i vos de jub i lac ión an t i 
c ipada, c o m o es el r e c u r s o a la inval idez ( m u y e x t e n d i d o , p o r 
e j emp lo , en las reg iones agrícolas del Sur o en las dep r im idas del 
N o r t e ) , b ien t r a n s i t o r i a , en espera de la jub i lac ión , o p e r m a n e n t e . 

El r es to de esta secc ión se c e n t r a en t r e s regímenes: el Rég imen 
Especial de T raba jado res A u t ó n o m o s ( R E T A ) , el Rég imen Especial 
A g r a r i o (REA) y el Rég imen Especial de Empleados del H o g a r 
(REEH) , los cuales de f o r m a con jun ta rep resen tan el 97 % del t o t a l 
de af i l iados al RESS y el 90 % del t o t a l de las pens iones pagadas p o r 
d i cho rég imen . Las reglas que r igen los regímenes especiales de 
T raba jado res del M a r y del C a r b ó n son , ta l y c o m o ya h e m o s seña
lado, parec idas a las del Régimen Genera l en t o d o s los aspectos r e 
levantes. 

5 .3 .1 . R é g i m e n E s p e c i a l d e T r a b a j a d o r e s A u t ó n o m o s 
( R E T A ) 

El es tab lec im ien to y los p r inc ip ios básicos de este rég imen se de 
ben al D e c r e t o 2 5 3 0 / 1 9 7 0 . Hasta 1984, el t i p o de co t i zac ión para 
el R E T A e ra m u c h o más ba jo 3 que el ap l icado al RGSS. En ese año 
se e levó b r u s c a m e n t e desde un 18,5 a un 29,1 %. En la ac tua l idad, 
aunque el t i p o de co t i zac ión para el R E T A y para el RGSS es el m is 
m o (28,3 % en 1998), las bases impon ib les son calculadas de f o r m a 

3 Precisamente, era igual al 15,5 % hasta 1976 y al 18,5 después. 
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m u y d is t in ta , ya que los t raba jado res a u t ó n o m o s t i e n e n la l i be r tad 
de e leg i r su base de co t i zac ión e n t r e un m í n i m o y un m á x i m o , a m 
bos m a r c a d o s p o r ley anua lmen te . N o causa so rp resa el hecho de 
que la mayo r ía de los t r aba jado res a u t ó n o m o s el igen la base de c o 
t i zac ión mín ima , si t e n e m o s en cuen ta el e levado f raude fiscal que 
el s e c t o r s o p o r t a . 

La regu lac ión ex i s t en te , en tonces , p e r m i t e dos t i pos de estrategias 
p o r la c o m p r a de pens iones en el RETA. En el caso de co t i zan te 
con ingresos re la t i vamen te bajos y / o fue r tes incen t i vos al f r aude 
fiscal, es c o n v e n i e n t e co t i za r p o r el m í n i m o t o d a la v ida y rec ib i r 
después una pens ión mín ima. En genera l , es c o n v e n i e n t e co t i za r 
p o r el m í n i m o hasta los c incuen ta años y co t i za r p o r el m á x i m o d u 
ran te los ú l t i m o s qu ince ( o c h o , a n t e r i o r m e n t e ) años de c o n t r i b u 
c ión , r e c i b i e n d o , así, la pens ión m á x i m a a la fecha de jub i lac ión . 

La Figura 5.7 p resen ta la e v o l u c i ó n t e m p o r a l de las bases mensuales 
mín imas y máx imas , así c o m o de las co t i zac iones efect ivas medias. 
Los va lo res m í n i m o y m á x i m o han s ido i n c r e m e n t a d o s p o r ley cada 
año, en t é r m i n o s nomina les , p e r o de manera m u y d is t in ta . C o m o 
consecuenc ia , el coc i en te e n t r e la base m á x i m a y la m ín ima cae 
desde 5,4 en 1985 a 3,55 en 1998. Es i m p o r t a n t e subrayar que 
m ien t ras que el m í n i m o ha c r e c i d o más ráp idamen te que el IPC, el 
m á x i m o ha c r e c i d o c o n m a y o r l en t i t ud . 

F I G U R A 5.7 
B a s e s d e c o t i z a c i ó n M í n i m a s , m e d i a s y m á x i m a s p a r a e l 
R E T A , 1 9 7 8 - 1 9 9 8 . M i l e s p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

° Base de cotización mínima RETA 

a Base de cotiz. máx. 55+ RETA 

A Base de cotización máxima RETA 

- Base media cotización RETA 

400 -

300 -

Período 
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El m í n i m o y m á x i m o e ran en 1998 de , r espec t i vamen te , I 10.580 
ptas. y 392 .700 ptas. al mes. Estas cifras se c o r r e s p o n d e n c o n el 
100 % del m á x i m o y el 93,5 % del m í n i m o de co t i zac ión para el 
g r u p o I de co t i zac ión del RGSS. En re lac ión a los salar ios de 
m e r c a d o para los t r aba jado res depend ien tes , dichas cuantías son 
equiva lentes a 1,6 y 5,8 veces el salar io m í n i m o i n te rp ro fes iona l y 
a 0,5 y 1,9 veces el sa lar io m e d i o respec t i vamen te . Las mayo res 
d ivergencias del R E T A r e s p e c t o al RGSS se der i van del h e c h o de 
que los t r aba jado res en el R E T A pueden e legi r la base impon ib l e . 
Esta venta ja po tenc ia l se t r a n s f o r m a , c o m o m u e s t r a la Figura 5.7, 
en efect iva, ya que la c o n t r i b u c i ó n med ia de los co t i zan tes al 
R E T A ha s ido , en rea l idad, un p o c o i n f e r i o r a la base mín ima has
ta 1993 e igual a la m ín ima en los ú l t imos años. La f igura m e n c i o 
nada r e p o r t a , además de la co t i zac ión med ia , def in ida c o m o el c o 
c ien te e n t r e c o n t r i b u c i o n e s to ta les al R E T A y n u m e r o de co t i zan 
tes , las c o n t r i b u c i o n e s m á x i m a y mín ima , def inidas c o m o el 
p r o d u c t o de las respect ivas bases p o r el t i p o de co t i zac ión del 
año en cues t i ón . Este c o m p o r t a m i e n t o sugiere que la r e s t r i c c i ó n 
legislativa menc ionada p o c o antes n o genera el i ncen t i vo suf ic ien
t e a co t i za r p o r bases supe r i o res a la mín ima. N u e s t r o análisis 
nos ha c o n v e n c i d o de que este c o m p o r t a m i e n t o es f u n d a m e n t a l 
m e n t e d e b i d o a la ex is tenc ia de la pens ión mín ima, su f u e r t e sub i 
da en t é r m i n o s reales y su u t i l i zac ión est ra tég ica p o r pa r te de los 
af i l iados al R E T A (y al REA, y al REEH). V o l v e r e m o s s o b r e este 
asun to en los Cap í tu los 6 y 9. 

Para los t r aba jado res m a y o r e s de c incuenta ( a n t e r i o r m e n t e c in 
cuen ta y c inco) años se r e d u c e el m á x i m o de co t i zac ión ( s i empre 
que n o se cot izase c o n a n t e r i o r i d a d p o r un m o n t a n t e s u p e r i o r ) 
pos ib le a p a r t i r de la edad menc ionada . En 1998 dicha base m á x i m a 
se e n c o n t r a b a a l r e d e d o r del 50 % del m á x i m o en genera l o 
207 .000 ptas. al mes , a p r o x i m a d a m e n t e igual al salar io m e d i o m e n 
sual en la indus t r ia y los serv ic ios . La f inal idad de esta n o r m a es de 
ev i ta r el f e n ó m e n o de « c o m p r a de pens iones»: en ausencia de esta 
r e s t r i c c i ó n , los t r aba jado res del R E T A pod r ían co t i za r p o r el m ín i 
m o hasta los c incuen ta y seis años y p o r el m á x i m o en los o c h o 
años s iguientes. D a d o que so lamen te las bases de co t i zac ión de los 
ú l t i m o s o c h o años (hasta 1997, i n c r e m e n t á n d o s e al r i t m o de u n o 
anual desde en tonces ) antes de la jub i lac ión en t r an en el c ó m p u t o 
de la base regu ladora , e l lo p e r m i t i r í a el c o b r o de pens iones m u y a l 
tas con so lamen te o c h o años de co t i zac iones al m á x i m o nivel . Sin 
e m b a r g o , ta l y c o m o m o s t r a r e m o s en capí tu los p o s t e r i o r e s , aun 
c o n la r e s t r i c c i ó n c o r r i e n t e pers is te un c i e r t o i ncen t i vo a la c o m 
p ra de pens iones en el RETA . 

T a m b i é n resu l ta re levan te la s igu iente obse rvac ión s o b r e la c o n 
t rad i cc iones de la legis lación v igen te [B lanco Ánge l ( 1999 ) , 
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pág. 5 7 ] : «... el t e x t o r e f u n d i d o de la LGSS de 1994, en su D i spos i 
c ión Ad i c i ona l 9.2, ab re la p u e r t a al f e n ó m e n o t r a d i c i o n a l m e n t e 
c o n o c i d o c o m o « c o m p r a de pens iones» al es tab lecer que cuando 
r e u n i e n d o un t r a b a j a d o r a u t ó n o m o los requ is i tos para estar inc lu i 
d o en el Régimen Especial de T raba jado res A u t ó n o m o s , n o se h u 
biese so l i c i tado la p recep t i va alta, las co t izac iones exigibles c o r r e s 
pond ien tes a pe r í odos a n t e r i o r e s a la fo rma l i zac ión del alta p r o d u 
c i rán e fec to r e s p e c t o a las p res tac iones una vez hub ie ran s ido 
ingresadas c o n los recargos c o r r e s p o n d i e n t e s . Este mecan i smo r e -
gu la r izador , que n o e ra t r a d i c i o n a l m e n t e a d m i t i d o , p e r m i t e a los 
t raba jado res a u t ó n o m o s c o m p r a r una pens ión a un cos te mín imo. . . 
co l ocándo los en una s i tuac ión c la ramen te venta josa con respec to 
a los t r aba jado res de los demás reg ímenes». 

O t r a d i fe renc ia i m p o r t a n t e c o n r espec to al RGSS es el h e c h o de 
que la p e r c e p c i ó n de pens iones de jub i lac ión es compa t i b l e c o n la 
t i t u l a r i dad de un negoc io . Esta cons ide rac ión hace que las pens io 
nes del R E T A puedan ser cons ideradas pensiones de vejez puras 
y n o de jub i lac ión , c o m p l e t a m e n t e independ ien tes de las dec is io 
nes de pa r t i c ipac ión en el m e r c a d o de t r aba jo . F ina lmente , una d i 
fe renc ia i m p o r t a n t e res ide en la conces ión de pensiones de v i u 
dedad . Este r ég imen só lo r e q u i e r e un m í n i m o de c inco años c o t i 
zados e n t r e los d iez años que p receden al fa l l ec im ien to . A d e m á s , 
la pens ión es el 50 % de la base regu ladora del d i f un to . Si el c o t i 
zante n o fuese pens ion is ta en el m o m e n t o de la m u e r t e , la base 
regu lado ra se calcularía c o m o una med ia de los ingresos p o r los 
que se ha c o t i z a d o p o r un p e r í o d o i n i n t e r r u m p i d o de c inco años, 
e legidos p o r el benef ic ia r io e n t r e los d iez años p rev ios a d i cho fa
l l ec im ien to . 

5 .3 .2 . R é g i m e n E s p e c i a l A g r a r i o ( R E A ) 

R e c o r d a m o s , en p r i m e r lugar, que en el REA hay dos subregímenes 
d is t in tos que la m isma legislación t r a t a de manera d is t in ta : los t r a 
ba jadores p o r C u e n t a A jena y los p o r C u e n t a Prop ia . El es tab lec i 
m i e n t o de f in i t i vo de este r ég imen , ya p rev i s t o en la Ley de Bases 
de la SS 1963, se fecha al I de e n e r o de 1967. T a m b i é n aquí, c o m o 
en el caso del R E T A y del R E H H , la ley establece desde el p r i nc i p i o 
la natura leza red i s t r i bu t i va de este rég imen ya que, e n t r e sus f u e n 
tes de f inanc iac ión , se menc ionan exp l í c i t amen te «las apo r tac iones 
del Régimen Genera l . . . [y ] . . . las apo r tac iones del Estado.» (a r t í cu lo 
39 , Ley 38 /1966 ) . En el caso del REA, t a n t o las tasas c o m o las bases 
de co t i zac ión d i f ie ren del RGSS y se f i jan p o r ley cada año . Los t i 
pos de co t i zac ión han ido camb iando c o n gran f recuenc ia desde 
1967 hasta hoy . A d e m á s se obse rva un t r a t a m i e n t o d i ferenc ia l en 

t r e t raba jadores p o r cuen ta ajena y t raba jadores p o r cuen ta p r o -
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pia, p e r o s i e m p r e man ten iéndose bastante p o r deba jo de los t i p o s 
apl icados a los t raba jado res del RGSS 4. 

En la actua l idad los t raba jado res agrar ios p o r cuen ta p r o p i a pagan 
el 18,75 %5 s o b r e una base de co t i zac ión legislada anua lmen te , la 
cual n o t i e n e mucha re lac ión c o n los ingresos reales. D i cha base 
e ra de 87 .300 ptas. al mes en 1998, equ iva len te a 1,25 veces el sala
r i o m í n i m o i n te rp ro fes iona l y a 0,4 veces el salar io m e d i o mensua l 
en la indus t r ia y los serv ic ios . D e hecho desde su c reac ión hasta el 
p resen te , las bases de co t i zac ión de los t raba jado res p o r cuen ta 
p r o p i a del REA han c o i n c i d i d o c o n las bases mín imas de co t i zac ión 
del g r u p o 10 (peones o t raba jado res n o cual i f icados) del RGSS. 
C o m o consecuenc ia de los niveles r i d i cu lamen te bajos de las bases 
de co t i zac ión , es na tura l obse rva r que en la mayor ía de casos los 
pensionis tas del REA t e r m i n e n rec ib i endo una pens ión m ín ima 
(véanse los Cap í tu los 6 y 9) . Es r eve lado r del f raude en el s e c t o r el 
hecho de que la r e n t a p r o c e d e n t e de las pens iones, p o r mín imas 
que sean, es e n t r e un 5 y un 10 % s u p e r i o r a las ren tas declaradas 
p o r los t r aba jado res agrar ios p o r cuen ta p rop ia . 

Por o t r a pa r t e , los t r aba jado res del c a m p o p o r cuen ta ajena pagan 
el I I ,5 % 6 de una base tar i fada que depende de su ca tegor ía p r o f e 
sional y que se legisla anua lmen te . A d e m á s , p o r cada día de t r a b a j o , 
el e m p r e s a r i o debe pagar un 15,5 % de una base d iar ia de co t i za 
c ión que varía d e p e n d i e n d o de la ca tegor ía p ro fes iona l , legislada 
anua lmen te . En la p rác t ica , la gran mayor ía de los t r aba jado res p o r 
cuen ta ajena del REA se encuen t ran encuadrados d e n t r o del g r u p o 
10 del RGSS, así que su base med ia de co t i zac ión acaba c o r r e s p o n 
d i e n d o a la de los t r aba jado res p o r cuen ta p rop ia del REA. 

5 .3 .3 . R é g i m e n E s p e c i a l d e E m p l e a d o s d e l H o g a r 
( R E E H ) 

El es tab lec im ien to de este rég imen es m u y rec ien te ( D e c r e t o 
8 2 5 / 1 9 7 5 , de 22 de abr i l ) . La d i fe renc ia más i m p o r t a n t e r e s p e c t o a 
o t r o s reg ímenes especiales rad ica en los c r i t e r i o s que regulan la 
cuo ta de co t i zac ión : esta es única, mensual e indiv is ib le, y se calcula 
ap l icando el t i p o de co t i zac ión c o r r e s p o n d i e n t e a la base única de 
co t i zac ión ; esta ú l t ima se c o r r e s p o n d e desde hace bastante t i e m p o 
c o n la base mín ima de co t i zac ión para t r aba jado res del g r u p o 10 

4 Véase Blanco Ángel (1999), páginas 53-55. 
5 Era el 3,13 % hasta 1970, fecha en la cual empezó lentamente a subirse. 
6 Era el 4,5 % hasta 1970, fecha en la cual empezó también a subirse. 
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del RGSS. El t i p o de co t i zac ión , es tab lec ido p o r ley, ha sub ido des
de el 12 % en 1980 al 22 % en la ac tua l idad. 

La legis lación v igen te t a m b i é n d i fe renc ia e n t r e emp leados del h o 
gar a t i e m p o c o m p l e t o y a t i e m p o parc ia l . En el caso de emp leados 
de hogar f i jos o de t i e m p o c o m p l e t o la co t i zac ión se r e p a r t e e n t r e 
el cabeza de fami l ia y el p r o p i o e m p l e a d o de hogar . A l t e r n a t i v a 
m e n t e , en el caso de emp leados de hogar d i scon t i nuos o a t i e m p o 
parc ia l , la ob l igac ión radica en el p r o p i o e m p l e a d o de hogar . N ó t e 
se que en este ú l t i m o caso es el t r a b a j a d o r qu ien c o n t r o l a , a t ravés 
de la e lecc ión del t i e m p o de t r aba jo , el v o l u m e n de sus co t i zac io 
nes. Sin lugar a dudas, la regu lac ión s o b r e pens iones mín imas y las 
expec ta t i vas s o b r e su evo luc i ón después de la jub i lac ión juegan un 
papel c ruc ia l a la h o r a de d e t e r m i n a r el t i e m p o de co t i zac ión . 

Para el año 1999, la base de co t i zac ión mensual ha s ido f i jada en 
84 .150 pesetas y el t i p o de co t i zac ión en el 22 %, del cual c o r r e s 
p o n d e un 18,3 % al cabeza de fami l ia e m p l e a d o r y un 3,7 % al t r a b a 
jado r . Si el e m p l e a d o de hogar p res ta sus serv ic ios de f o r m a parc ia l 
o d i scon t i nua para u n o o var ios cabezas de fami l ia, la t o ta l i dad de la 
c u o t a (18.513 pesetas) será a su cargo . 

La Figura 5.8 nos m u e s t r a las tendenc ias en la base única y med ia 
del REEH en c o m p a r a c i ó n a la m ín ima del R E T A en el p e r í o d o 
1978-1998. La e v o l u c i ó n de la base única es idént ica a la de la m ín i 
ma del R E T A e n t r e 1978 y 1988. A p a r t i r de l ú l t i m o año m e n c i o n a 
d o ambas d ivergen de f o r m a n o t o r i a , s iendo en la actua l idad un 
17 % m e n o r la base única del REEH. 

5 . 4 . Régimen de Clases Pasivas (RCP) 

En este apa r t ado desc r i b imos de f o r m a escueta las pr inc ipa les d i fe 
rencias e n t r e el RGSS y las n o r m a s que r igen en los f o n d o s de p e n 
s iones de los f unc iona r i os púb l i cos encuadrados en el Rég imen de 
Clases Pasivas. 

Los f unc iona r i os de c a r r e r a de la A d m i n i s t r a c i ó n C iv i l y M i l i t a r de l 
Estado, los de la A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia, los de las C o r t e s G e 
nerales y de los o t r o s ó rganos cons t i tuc iona les o estatales están 
encuad rados en el Rég imen de Clases Pasivas, a t ravés del cual el 
Estado les garant iza la p r o t e c c i ó n f r e n t e a los r iesgos de la vejez, 
incapacidad y m u e r t e y superv ivenc ia , c o n pens iones de jub i lac ión 
o r e t i r o , v i udedad , o r f andad y en f avo r de fami l iares. 

N o obs tan te , n o t o d o s los f unc iona r i os púb l icos están inc lu idos 
en d i c h o rég imen de p r o t e c c i ó n social ya que los p r o p i o s de la 
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F I G U R A 5.8 
B a s e s d e c o t i z a c i ó n ú n i c a y m e d i a s d e c o t i z a c i ó n d e l 
R E E H e n r e l a c i ó n a l a m í n i m a d e l R E T A . 1 9 7 8 - 1 9 9 8 . 
M i l e s p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

o Base de cotización REEH 
• Base media cotización REEH 

A Base de cotización mínima RETA 

1978 1983 1988 

Período 

1993 1998 

A d m i n i s t r a c i ó n de la Segur idad Social , de los O r g a n i s m o s A u t ó n o 
m o s , de la A d m i n i s t r a c i ó n Local y de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s 
están encuad rados en el Rég imen Gene ra l de la Segur idad Social. 

En la ac tua l idad, el Rég imen de C P está regu lado p o r el Real D e 
c r e t o Legis lat ivo 6 7 0 / 1 9 8 7 , de 30 de abr i l , que actúa y c u m p l e las 
d ispos ic iones de la Ley 5 0 / 1 9 8 4 7. 

5 .4 .1 . F i n a n c i a c i ó n 

Los t raba jado res púb l i cos ingresados c o n p o s t e r i o r i d a d a 1985 es
tán d iv id idos en 5 categor ías, que se d e n o t a n p o r las le t ras que van 
de la A a la E y que se c o r r e s p o n d e n c o n el g r a d o de es tud ios del 
t r aba jado r : A D o c t o r , l i cenc iado, a r q u i t e c t o o equ iva len te ; 6 Inge
n i e r o T é c n i c o , d i p l o m a d o , etc. ; C Bachi l ler o equ iva len te ; D G r a 
duado esco lar o equ iva len te ; £ C e r t i f i c a d o de esco la r idad . Para los 
f unc iona r i os ingresados antes de la r e f o r m a de 1985 ex is t ían o t r a s 

7 Una i lustración detallada de los cr i ter ios de cálculo de los Haberes Regulado
res y de las contr ibuc iones para los años anter iores se encuentra en Blanco 
Ángel (1999), páginas 80-88. 
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muchas categor ías. En cua lqu ie r caso, el f unc i ona r i o ingresado en 
el c u e r p o de func iona r i os con a n t e r i o r i d a d a dicha fecha está ac
t u a l m e n t e encuad rado en u n o de los c incos g rupos ya m e n c i o n a 
dos ; en el m o m e n t o de la jub i lac ión los serv ic ios p res tados c o n an 
t e r i o r i d a d a 1985 se evalúan c o n f o r m e a las no rma t i vas estab lec i 
das en la Ley 6 7 0 / 1 9 8 7 . 

Para cada una de las c inco categorías menc ionadas , la ley de p r e s u 
pues tos def ine un salar io t e ó r i c o cada año o haber regu lador , el 
cual se ut i l iza para el cá lcu lo de las co t izac iones pagadas y las p e n 
siones rec ib idas desde el Rég imen de CP. Dichas escalas de sala
r ios f i c t i c ios han p e r m a n e c i d o p rác t i camen te inal terables desde 
1985. Por e j emp lo , la re lac ión de salarios e n t r e el nivel A y el nivel 
E era igual a 2,39 d u r a n t e los años c o m p r e n d i d o s e n t r e 1985 y 
1989, después bajaría hasta 2,33 en 1990, para v o l v e r de nuevo y 
p e r m a n e c e r en 2,45. 

En 1998 los Haberes Regu ladores anuales, en pesetas c o r r i e n t e s , 
e ran , para cada categor ía , los s iguientes: ( A ) 4 .467 .899, (B) 
3 .516.350, (C ) 2 .700.618, ( D ) 2.136.635 y, (E) 1.821.651. La Ta
bla 5.4 m u e s t r a los haberes regu ladores para los ú l t imos qu ince 
años de cada ca tegor ía en mi l l ones de pesetas a p rec ios cons tan tes 
de 1995. Para cada una de las categorías los haberes pe rmanec ie 
r o n cons tan tes hasta 1988, cuando s u b i e r o n l i ge ramente , p e r m a 
nec iendo n u e v a m e n t e cons tan tes hasta 1995. A p a r t i r de d i cho 
m o m e n t o , han caído c o n t i n u a m e n t e en t é r m i n o s reales ya que los 
i n c r e m e n t o s nomina les n o han c o m p e n s a d o en su t o ta l i dad la inf la
c ión de es tos ú l t i m o s años. 

Las co t i zac iones to ta les a la Segur idad Social son la suma de t r e s 
par tes , cada una p r o p o r c i o n a l al haber regu lador , de a c u e r d o a los 
fac to res de p r o p o r c i o n a l i d a d que se aprueban cada año : a) D e r e 
chos pasivos (3,86 % en 1995), b) C u o t a mensual de mutua l idades 
(1,89 % en 1995), y c) A p o r t a c i ó n del Estado (que varía depend ien 
d o del s e c t o r en el que nos e n c o n t r e m o s en la A d m i n i s t r a c i ó n , 
5,77 % para M U F A C E , 10,10 % para ISFAS y 9,19 % para M U G E J U 
en 1995). Las dos p r i m e r a s c o r r e n a cargo del t r aba jado r , m ien t ras 
que la ú l t ima c o r r e a cargo , al m e n o s n o m i n a l m e n t e , de la A d m i n i s 
t r a c i ó n . 



2 14 Sistema de f»ens/ones / mercado de trabajo en España 

T A B L A 5.4 
Haberes reguladores s e g ú n l a c a t e g o r í a . M i l l o n e s d e p t a s . 
a p r e c i o s d e 1 9 9 5 . 1 9 8 5 - 9 8 

Año 
Categoría del trabajador 

B 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

3,583 
3,557 
3,549 
3,520 
3,984 
4,247 
4,278 
4,249 
4,243 
4,230 
4,207 
4,176 
4,140 
4,084 

2,923 
2,902 
2,895 
2,872 
3,334 
3,307 
3,367 
3,344 
3,339 
3,329 
3,31 I 
3,287 
3,258 
3,214 

2,264 
2,248 
2,242 
2,224 
2,537 
2,567 
2,586 
2,569 
2,565 
2,557 
2,543 
2,524 
2,502 
2,469 

1,738 
1,726 
1,722 
1,708 
2,007 
2,031 
2,046 
2,032 
2,029 
2,023 
2,012 
1,997 
1,980 
1,953 

1,499 
1.488 
1,485 
1,473 
1,711 
1,732 
1,744 
1,733 
1,730 
1,725 
1,715 
1,703 
1,688 
1,665 

5 . 4 . 2 . C á l c u l o d e l a p e n s i ó n a p e r c i b i r 

Para le lamente a la e s t r u c t u r a de co t izac iones , en la actua l idad el 
cá lcu lo de las pens iones, al m e n o s f o r m a l m e n t e , se c o m p o n e de 
t r e s fuen tes : D e r e c h o s Pasivos, una p o r c i ó n d i r ig ida para A y u d a 
Fami l iar y una p o r c i ó n c o m p l e m e n t a r i a que v iene de las t r e s m u 
tua l idades a n t e r i o r m e n t e menc ionadas . 

La pens ión mensual c o n la que comienza un e m p l e a d o púb l i co que 
se jub i la en el mes t después de haber co t i zado n años se calcula 
c o n la e x p r e s i ó n : 

Pt = p i • H i + p i • (H2 - H i ) + ... + pm • (Hr H, 

d o n d e H | < h b < ... < Hm son los haberes regu ladores c o r r e s 
pond ien tes a las I < m < 5 categorías en las que el e m p l e a d o p ú 
b l i co es tuvo absc r i t o a lo largo de su c a r r e r a en la adm in i s t r ac i ón , 
y pj es un coe f i c ien te que depende del n ú m e r o de años de serv i 
c io , rij, en los que el e m p l e a d o ha es tado absc r i t o a la categor ía 
j = I,..., m. El p r i m e r coe f i c ien te p ¡ depende t a m b i é n del n ú m e r o 
t o t a l de años de serv ic io . A d e m á s , ambos , los Habe res Regulado
res y el coe f i c ien te pj d e p e n d e n del año t en el que el i nd i v i duo se 
re t i r a . 

A l o b j e t o de faci l i tar la c o m p a r a c i ó n con el RGSS, d i r e m o s que la 
pens ión inicial Pt puede ser t a m b i é n rep resen tada c o m o : 
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Pt(n) = otn • BRt, 

d o n d e otn = /?/ es la tasa de sus t i t uc ión y BRt es la base regu lado ra 
que se puede exp resa r c o m o la s iguiente suma p o n d e r a d a de H a 
beres Reguladores: 

BRt = W | H | + W 2 H 2 + W 3 H 3 + W 4 H 4 + W 5 H 5 

d o n d e los pesos d e p e n d e n , de f o r m a n o s imple , de la f r acc ión de la 
c a r r e r a func ionar la ! pasada en la ca tegor ía j -ésima, es to es: 

w i = 
(Pi - P ) + i ) / p | . "f j = l , . . . . m - l 

Pm /P i» "f Í = m 

Si m = I , es to es, si el t r a b a j a d o r p e r m a n e c e t o d a su c a r r e r a en una 
única ca tegor ía , en tonces w ; = I y la base regu lado ra es igual al ha
b e r r e g u l a d o r de d icha categor ía . 

La tasa de sus t i t uc ión (el coc i en te e n t r e la pens ión inicial y la base 
regu ladora ) se i n c r e m e n t a de f o r m a i r regu la r c o n el n ú m e r o de 
años co t i zados . Por e j e m p l o , qu ince años de serv ic io en el s e c t o r 
púb l i co dan d e r e c h o a un 26 ,92 % de la base regu ladora , que c o n 
t ras ta c o n el 60 % a que da d e r e c h o el m i s m o p e r í o d o de co t i za 
c i ón en el RGSS. Después de t r e i n t a años, la tasa de sus t i t uc ión se 
i n c r e m e n t a hasta el 81 ,73 , c o n t r a el 90 % del RGSS. C a b e reseñar 
que , h i s t ó r i c a m e n t e , la tasa de sus t i t uc ión ha s ido m u y inestable, 
en t a n t o en c u a n t o ha p o d i d o ser mod i f i cada año a año a t ravés de 
la ley de Presupues tos del Estado. El ú l t i m o c o n j u n t o de coe f i c ien 
tes , legislado en 1990, es una f unc ión e s t r i c t a m e n t e convexa del 
n ú m e r o n de años de serv ic io . D i c h a f unc ión puede ser razonab le 
m e n t e (aunque no de f o r m a exacta) a p r o x i m a d a p o r un c o n j u n t o 
de segmen tos l ineales, c o n p u n t o s en los cuales cambia la pend ien 
t e del s e g m e n t o l ineal s i tuados en n = 15 y n = 35. 

a „ = < 

. O I 7 9 n i f 0 < n < l 5 . 

I - . 0 3 6 5 ( 3 5 - n ) i f l 5 < n < 3 5 , 

I. i f n > 3 5 . 

La a p r o x i m a c i ó n es exac ta para n > 15. Cabe resa l tar que t raba ja r 
un año más i n c r e m e n t a la pens ión a rec ib i r en un 1,79 % de la base 
regu lado ra cuando la pe rsona en cues t i ón t i ene m e n o s de qu ince 
años de serv ic io , y en un 3,65 % (es to es, más del d o b l e ) cuando la 
pe rsona t i e n e más de qu ince y m e n o s de t r e i n t a y c inco años de 
serv ic io . N o se p r o d u c e n ganancias adic ionales al supe ra r los t r e i n -
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ta y c inco años de se rv i c io ( e x c e p t o de las der ivadas del pos ib le in 
c r e m e n t o de los haberes regu ladores ) . 

La Figura 5.9 c o m p a r a la re lac ión e n t r e la tasa de sus t i t uc ión y el 
n ú m e r o de años c o n t r i b u i d o s bajo el RCP y, para fac i l i tar la c o m 
parac ión , el RGSS (antes y después de la r e f o r m a de 1997). 

F I G U R A 5 .9 
R e l a c i ó n e n t r e l a t a s a d e s u s t i t u c i ó n y e l n ú m e r o d e 
a ñ o s d e c o n t r i b u c i ó n b a j o e l R C P y e l R G S S 
( p r e y p o s r e f o r m a ) 

RGS (pre-reforma) 

RCP 

RGSS (post-reforma) 

100 -

80 -

60 -

40 -

20 

15 20 25 
Años de contr ibución 

La f ó r m u l a para la base regu lado ra t i ene algunas imp l icac iones i n te 
resantes. Po r e j e m p l o , cons idé rense dos t raba jado res , a m b o s p lan
teándose r e t i r a r s e a los sesenta y c inco años, después de t r e i n t a y 
c inco años de serv ic io . U n o de el los ha es tado s i e m p r e en la m isma 
categor ía , t ó m e s e p o r e j e m p l o la ca tegor ía C , m ien t ras que el o t r o 
e m p e z ó en la ca tegor ía D y se m o v i ó a la ca tegor ía C después de 
tan só lo un año . Según la tab la , la pens ión inicial del p r i m e r t raba ja 
d o r es 

P1 = aas • H e = H e , 

m ien t ras que la del segundo t r a b a j a d o r es l i ge ramente m e n o r , p u -
d i e n d o exp resa rse c o m o : 

P2 = OCBSHD + a34 (Hc - HD) = HD + . 9 6 3 5 ( H c - HD), 
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s iendo H e > HQ. El p r i m e r t r a b a j a d o r no t i ene i ncen t i vo a t raba ja r 
un año e x t r a ya que e l lo n o cambiar ía su pens ión . Por c o n t r a , el se
g u n d o ind i v iduo t r aba jando un año e x t r a i n c r e m e n t a su pens ión 
desde P2 hasta 

P2' = otaeHD + a s s í H c - HD) = HD + ( H e - HD) = H e , 

s iendo , p o r t a n t o , el i n c r e m e n t o o , en nues t ra t e r m i n o l o g í a , i ncen
t i v o de: 

AP2 = . 0 3 6 5 ( H e - HD). 

Hasta 1997, a d i fe renc ia del RGSS, el RCP impon ía la jub i lac ión a 
los sesenta y c inco años de f o r m a ob l iga to r ia , a excepc ión de algu
nas categorías especiales, c o m o puede ser el caso de p r o f e s o r e s de 
un ivers idad o jueces, los cuales podían re t rasar la jub i lac ión hasta 
los se ten ta años. Rec ien temen te ( I de e n e r o de 1997), esta pos ib i 
l idad de re t rasa r la edad de jub i lac ión se ha e x t e n d i d o a una ampl ia 
mayo r ía de func iona r i os (la excepc ión son los c u e r p o s de segur i 
dad y emergenc ia del Estado y Locales) . A raíz de d icha mod i f i ca 
c ión legislativa (que cons t i t uye un exce len te e x p e r i m e n t o na tu ra l ) , 
se ha o b s e r v a d o que el r e t r a s o de la jub i lac ión es m u c h o más f r e 
cuen te e n t r e los f unc iona r i os de nivel s u p e r i o r (de e n e r o a sep
t i e m b r e de 1997, el 58 % de los de g r u p o A o p t a r o n p o r p e r m a n e 
ce r aún act ivos) que en o t r o s niveles (véase la Tabla 3.5). S imul tá
n e a m e n t e el RCP p e r m i t e a los f unc iona r i os públ icos c o n t r e i n t a 
años de serv ic io (ve in te en el caso de las Fuerzas A r m a d a s ) la j ub i 
lac ión ant ic ipada a los sesenta años y sin n ingún t i p o de penal iza-
c i ón . La escasa ev idenc ia d ispon ib le p e r m i t e señalar que esta pos i 
b i l idad está s iendo usada p r i nc i pa lmen te p o r los f unc iona r i os de las 
categorías D o E, para los cuales la tasa de sus t i tuc ión es m u c h o 
m a y o r . 

Cabe reseñar que aquel los que dejan la A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica 
después de haber c o t i z a d o al m e n o s el m í n i m o de años, p e r o antes 
de alcanzar la edad de r e t i r o , pueden rec lamar una pens ión al a l 
canzar esta ú l t ima edad. A s i m i s m o , la base regu ladora empleada en 
el c ó m p u t o de la pens ión n o está re fe r ida al m o m e n t o en el que el 
i nd i v iduo d e j ó la A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica s ino a la v igen te en el m o 
m e n t o de alcanzar los 65, edad de r e t i r o legal. Más aún , n inguna 
mod i f i cac ión legal puede t e n e r i m p a c t o s o b r e las pens iones que ya 
están s iendo pagadas. 

C u a n d o un e m p l e a d o púb l i co causa baja p o r inval idez (y, p o r t a n t o , 
emp ieza a c o b r a r una pens ión de inval idez) o m u e r t e (en cuyo caso 
son los sobrev iv ien tes los que adqu ie ren d e r e c h o a pens ión ) , los 
años e n t r e el hecho causante y los sesenta y c inco son v i r t u a l m e n -
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t e c o m p u t a d o s c o m o años de serv ic io ac t i vo . En el caso de que la 
inval idez se hub ie ra p r o d u c i d o en el pues to de t r a b a j o , la pens ión 
de inval idez se dob la . 

5 . 4 . 3 . P e n s i o n e s m á x i m a s y m í n i m a s 

Las pens iones del RCP están sujetas a un m í n i m o que d e p e n d e de 
si el pens ion is ta t i ene o n o un cónyuge depend ien te . Su nivel es 
algo m a y o r que para el RGSS. s iendo igual al 35 % del salar io m e d i o 
(Figura 5.10) . 

F I G U R A 5 .10 
C o c i e n t e e n t r e l a p e n s i ó n m í n i m a y m á x i m a ( a m b a s 
c o n c ó n y u g e a c a r g o ) y e l s a l a r i o m e d i o . R C P , 1 9 8 5 - 9 8 

Pensión mínima relativa Pensión máxima reí. 

1998 

Período 

A su vez, en las Leyes de Presupuestos Genera les del Estado se es
tab lece anua lmen te un l ím i te m á x i m o de p e r c e p c i ó n para las pen 
s iones públ icas - y a sean solas o en c o n c u r r e n c i a c o n o t r a s - , l ími te 
que ac tua lmen te está es tab lec ido en 3 .978.772 pesetas anuales, es 
dec i r , en 284 .198 pesetas íntegras mensuales más dos pagas ex
t r a o r d i n a r i a s de igual cuantía. D e d i cho l ím i te se excep túan las 
pens iones der ivadas de ac tos de t e r r o r i s m o . 
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5 .4 .4 . C o n s i d e r a c i o n e s f a m i l i a r e s 

Las d i ferenc ias más i m p o r t a n t e s r espec to al RGSS s o n : p r i m e r o , la 
pens ión de v iudedad n o es p r o p o r c i o n a l a la base regu lado ra c o m o 
en el caso del RGSS, s ino a la pens ión actual o v i r t ua l de l fa l lec i 
do /a ; segundo, el cónyuge superv i v ien te rec ibe el 50 % de la p e n 
s ión , aunque su je to a un umbra l de ingresos m á x i m o s . 

5 . 5 . P e n s i o n e s d e i n v a l i d e z 

El s is tema de la Segur idad Social c u b r e t a n t o inval idez (o e n f e r m e 
dad) t e m p o r a l c o m o p e r m a n e n t e . T o d a s las p res tac iones ga ran t i 
zan unos ingresos m í n i m o s , que p r e s e n t a m o s en la Tabla 5.4. 

5 . 5 . 1 . E n f e r m e d a d o i n v a l i d e z t e m p o r a l 

El subs id io de Incapacidad Labora l T r a n s i t o r i a n o fue regu lado en la 
r e f o r m a de 1985 (Ley 26 /1985 ) y las cond i c i ones de p r o v i s i ó n han 
es tado somet idas a c o n t i n u o s camb ios en los años s iguientes. La 
e legib i l idad r e q u i e r e af i l iac ión a la SS p o r un p e r í o d o m í n i m o que 
d e p e n d e de la natura leza del r iesgo c u b i e r t o . Las en fe rmedades 
c o m u n e s s ó l o r e q u i e r e n c i e n t o o c h e n t a días co t i zados en el p e r í o 
d o de los c i nco años a n t e r i o r e s al m o m e n t o de d icha e n f e r m e d a d , 
m ien t ras que para d i s f ru ta r de una m a t e r n i d a d - p a t e r n i d a d pagada, 
es necesar io haber es tado af i l iado a la SS al m e n o s nueve meses an 
tes del p a r t o y t e n e r c i e n t o o c h e n t a días co t i zados d u r a n t e el año 
i n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r . Para los acc identes o en fe rmedades la
bora les n o ex is te n ingún m í n i m o es tab lec ido . 

La base regu lado ra d e p e n d e de los ingresos en los ú l t i m o s d o c e 
meses. En el caso de e n f e r m e d a d c o m ú n o acc iden te n o re lac iona
d o c o n el t r a b a j o , el subs id io d ia r i o es equ iva len te al 60 % de la 
base regu lado ra en el p e r í o d o c o m p r e n d i d o e n t r e el c u a r t o y v igé
s i m o día ausente del t r a b a j o , y p o s t e r i o r m e n t e el 75 % de la base 
regu lado ra , hasta que se alcanza el p e r í o d o m á x i m o . En caso de ac
c i den te labora l , e n f e r m e d a d p ro fes iona l o m a t e r n i d a d - p a t e r n i d a d 
( so lamen te p e r m i t i d a a u n o de los cónyuges p o r cada h i jo ) es s iem
p r e del 75 %. El subs id io puede ser p e r c i b i d o p o r un m á x i m o de 
d i e c i o c h o meses, a un t i p o dec rec ien te . Después de ese t i e m p o el 
t r a b a j a d o r debe rá o b ien v o l v e r al t r aba jo o ser c lasi f icado en algu
na de las categor ías de « inval idez p e r m a n e n t e » . 
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5 . 5 . 2 . P e n s i o n e s d e i n v a l i d e z c o n t r i b u t i v a s 

Las pens iones de inval idez p e r m a n e n t e han jugado un papel i m p o r 
t a n t e en las jub i lac iones a n t e r i o r e s a los sesenta y c inco años. 
Aqué l las , en par t i cu la r , se usaron de f o r m a in tensa al f inal de los 
años se ten ta y p r i nc i p i o de los o c h e n t a c o m o un mecan i smo de j u 
b i lac ión ant ic ipada p o r t r aba jado res afectados p o r planes de r e 
c o n v e r s i ó n indus t r ia l (m iner ía , ace ro , c o n s t r u c c i ó n naval, e tc . ) , 
c o m o sust i tu tas de subsid ios de desemp leo de larga d u r a c i ó n en 
reg iones desfavorec idas, o c o m o mecan i smo de jub i lac ión ant ic ipa
da en sec to res que n o d isponían de esta o p c i ó n . La tasa de inval i 
dez ( c o m o p o r c e n t a j e de la fuerza de t r aba jo ) c r e c i ó m u y ráp ida
m e n t e , desde el 0,7 % en 1975 hasta alcanzar el 1,5 % en 1983. La 
r e f o r m a de 1985, que e n d u r e c i ó os tens ib l emen te los requ is i tos de 
conces ión de pens iones de inval idez, s i rv ió para p o n e r el f e n ó m e 
n o bajo c o n t r o l . Las tasas de inval idez descend ie ron a c o n t i n u a 
c i ó n , estab i l izándose a p a r t i r de 1989 a l r e d e d o r del 0,6 %. 

En el caso de inval idez p e r m a n e n t e , t a n t o la ca tegor ía c o m o la p e n 
s ión d e p e n d e r á n del g r a d o de inval idez. La ley 26 /85 d is t ingue e n 
t r e c u a t r o niveles de inval idez p e r m a n e n t e , d e p e n d i e n d o de su g ra 
d o . D e s d e e n t o n c e s , la legislación ha r e d u c i d o f o r m a l m e n t e su n ú 
m e r o a t r e s , p e r o t a m b i é n ha i n c o r p o r a d o un caso especial para el 
p r i m e r o de e l los c o n el p r o p ó s i t o exp l í c i t o de usar los f o n d o s de 
inval idez para subs id iar los desp idos de t raba jado res en edad avan
zada de d e t e r m i n a d o s sec to res o áreas geográf icas po l í t i camen te 
sensi t ivos. 

El p r i m e r nivel es la incapacidad p e r m a n e n t e t o t a l para la p r o f e s i ó n 
habi tual ( IPT) , que c o r r e s p o n d e a incapacidades para e j e r c e r la 
p r o f e s i ó n hab i tua l . El caso especial al que a n t e r i o r m e n t e se hacía 
re fe renc ia se d e n o m i n a incapacidad p e r m a n e n t e t o t a l cual i f icada 
para la p r o f e s i ó n habi tua l ( I P T C ) , eng lobado en la ca tegor ía p r e c e 
d e n t e p e r o especí f ico para t r aba jado res con más de c incuen ta y 
c inco años y que se e n c u e n t r a n en una s i tuac ión s o c i o e c o n ó m i c a 
par t i cu la r . El segundo n ive l , incapacidad p e r m a n e n t e abso lu ta 
( IPA) , c o r r e s p o n d e a incapacidades para hacer cua lqu ie r t i p o de 
t r aba jo . El t e r c e r n ive l , g ran inval idez ( G l ) , r e q u i e r e , además, a t e n 
c i ón p o r pa r t e de t e r c e r a s personas c o n el f in de real izar las f u n 
c iones vi ta les básicas. 

C u a n d o una incapacidad está causada p o r una e n f e r m e d a d o r d i n a 
r ia , es necesar io , para t e n e r d e r e c h o a una pens ión , haber c o t i z a d o 
de c inco a qu ince años, d e p e n d i e n d o de la edad a la que la pe rsona 
cae e n f e r m a y de la ser iedad de la incapacidad. N o se ex ige p e r í o 
d o m í n i m o de co t i zac ión cuando la inval idez es consecuenc ia de un 
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acc idente , re lac ionado o no c o n el t r aba jo , o de una e n f e r m e d a d 
p ro fes iona l . 

Los requ is i tos ex ig idos en cada caso son bastante difíci les de ex 
pl icar, aunque t r a t a r e m o s de s impl i f icar su expos i c i ón . En el caso 
de IPA o G l , son necesar ios qu ince años de co t i zac ión c o n un mí 
n i m o de t r e s d u r a n t e los d iez ú l t imos . Para los o t r o s dos casos, 
las cond ic iones de elegib i l idad dependen de la edad. Po r e j emp lo , 
si la pe rsona es m e n o r de veint iséis años, es necesar io t e n e r c o t i 
zados c o m o m í n i m o la m i t ad de años que hay desde que la p e r s o 
na c u m p l i ó 16 hasta el m o m e n t o en que se p r o d u c e el h e c h o cau
sante de la incapacidad. Para personas mayo res de veint iséis años, 
es necesar io t e n e r co t i zados bien c inco años o un c u a r t o de los 
años c o m p r e n d i d o s e n t r e los ve in te y el c o m i e n z o de la incapaci
dad, t o m á n d o s e el m a y o r de el los. A d e m á s , se necesi ta que al 
m e n o s un q u i n t o de los años co t i zados se e n c u e n t r e n en el pe
r í o d o de los ú l t imos d iez años antes de que la e n f e r m e d a d se 
p roduzca . 

Para incapacidades del p r i m e r n ive l , la pens ión es equ iva len te al 
55 % de la base regu lado ra def in ida a con t i nuac ión , y ésta c rece 
hasta el 75 % para personas que pe r t enecen al subg rupo IPTC. 
Para alguien del segundo nivel ( IPA) , la pens ión es equ iva len te a la 
base regu ladora , m ien t ras que para alguien del t e r c e r n ive l , ésta es 
igual a la base regu ladora i nc remen tada en un 50 % para c u b r i r los 
gastos de la pe rsona que debe cu idar del incapaci tado. 

La base regu lado ra depende de la causa de inval idez. En el caso de 
una e n f e r m e d a d o r d i n a r i a se calcula igual que para el caso de p e n 
siones de jub i lac ión . En el caso de un acc idente no re lac ionado c o n 
el t r a b a j o , ésta es el sa lar io m e d i o anual s o b r e un p e r í o d o de ve i n 
t i c u a t r o meses consecu t i vos , e legidos p o r el benef ic ia r io , du ran te 
los ú l t imos s ie te años t raba jados . En el caso de acc idente labora l o 
e n f e r m e d a d p ro fes iona l , la base regu ladora es el salar io m e d i o en 
el ú l t i m o año de t r aba jo . 

Las pens iones de inval idez están indiciadas a la inf lación de acuer 
d o a las mismas reglas que o t ras pens iones del s is tema. A d i f e ren 
cia de las pens iones del r ég imen genera l , las pensiones de inval i 
dez son compa t ib les c o n la p e r c e p c i ó n de ingresos p r o c e d e n t e s 
de alguna ocupac ión d i f e ren te a la que p r o d u j o d icha inval idez. 
A d e m á s , y a d i fe renc ia de las pens iones de jub i lac ión , las pens io 
nes de incapacidad p e r m a n e n t e abso lu ta o gran inval idez están 
exentas del pago de impues tos . N o o c u r r e lo m i s m o con las 
p res tac iones de incapacidad p e r m a n e n t e t o t a l o parcial que , des
de 1994, al igual que las p res tac iones p o r desemp leo , están suje
tas al pago de impues tos . 
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H e m o s m e n c i o n a d o c o n a n t e r i o r i d a d que la conces ión de pens io 
nes de inval idez era un t a n t o laxa o generosa hasta 1985. Esto q u e 
da i l us t rado en la Figura 5.1 \ , que c o n da tos p r o c e d e n t e s del regis
t r o de pensionistas de la SS, r e p o r t a la d i s t r i buc i ón del f o n d o de 
p e r c e p t o r e s de pens iones de inval idez según el año de su c o n c e 
s ión para c u a t r o g r u p o s de edad. Para t o d o s los g r u p o s de edad, 
ex is te un p i co e n t r e los años 1980 y 1982, c u a n d o la tasa de c rec i 
m i e n t o del n ú m e r o de pens iones de inval idez conced idas a lcanzó 
un 6 % anual. En t re el 20 y el 25 % de las pens iones de inval idez en 
v i g o r en 1992 f u e r o n conced idas d u r a n t e esos años, los cuales 
co inc iden c o n la reces ión más severa de la p o s t g u e r r a en la e c o n o 
mía española. El g rá f i co o b t e n i d o para el caso f e m e n i n o , aunque n o 
se r e p o r t a , es m u y s imi lar al a n t e r i o r . 

F I G U R A 5.1 I 
D i s t r i b u c i ó n d e l f o n d o d e v a r o n e s p e r c e p t o r e s d e 
p e n s i o n e s d e i n v a l i d e z s e g ú n e l a ñ o d e c o n c e s i ó n d e l a 
p e n s i ó n y g r u p o d e e d a d . M u e s t r a d e l f i c h e r o d e 
p r e s t a c i o n e s d e l a S S 1992 

50-54 
- 60-64 

79 82 85 

A ñ o del hecho causante 

Los c r i t e r i o s de conces ión actuales son m u c h o más es t r i c tos , si 
b ien de te rm inadas sentencias han c o n c e d i d o pens iones rechazadas 
p r e v i a m e n t e p o r la adm in i s t rac ión de la SS. A l m e n o s en t e o r í a , 
una pe rsona rec i b i endo una pens ión de inval idez puede es tar suje
ta a per iód icas inspecc iones con el f in de d e t e c t a r si d icha pe rsona 
todav ía se encuen t ra en c o n d i c i ó n de inval idez. 
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5 . 6 . O t r o s p r o g r a m a s d e t r a n s f e r e n c i a 

A c o n t i n u a c i ó n se van a desc r ib i r o t r o s p rog ramas de t r a n s f e r e n 
cia que o b ien están cond i c i onados c o m p l e t a m e n t e a edades avan
zadas, o a el h e c h o de t e n e r pocos ingresos y e n c o n t r a r s e en edad 
avanzada. 

5 .6 .1 . S u b s i d i o s d e d e s e m p l e o p a r a t r a b a j a d o r e s e n 
e d a d a v a n z a d a 

Exis ten subsid ios especiales de desemp leo para personas que son 
m a y o r e s de cuaren ta y c inco y c incuen ta y dos años. En la Tabla 5.5 
r e c o g e m o s su cuantía desde 199! hasta el año 2 0 0 0 ( f o r m a l m e n t e , 
p rev is iones para el ú l t i m o año m e n c i o n a d o ) . Para o b t e n e r el p r i 
m e r t i p o de subs id io ( 4 5 + ) es necesar io c u m p l i r unos requ is i tos 
m í n i m o s de c o n t r i b u c i ó n . La cant idad r e c o n o c i d a varía c o n el n ú 
m e r o de depend ien tes del r e c e p t o r del subs id io (bás icamente , con 
el n ú m e r o de h i jos depend ien tes ) . A f í n a l e s de 1998, 163.127 per 
sonas rec ib ían este subs id io (de e l los 51 % va rones y 49 % m u j e 
res ) . En re fe renc ia al segundo subs id io , está des t inado a personas 
ca ren tes de fuen tes de ingresos supe r i o res a un c i e r t o u m b r a l mí 
n i m o (75 % del SMI, exc lu idas las pagas e x t r a o r d i n a r i a s ) , que han 
c o t i z a d o al segu ro de d e s e m p l e o p o r un m í n i m o de seis años en su 
v ida y, que a e x c e p c i ó n de su edad, c u m p l e n t o d o s los requ is i tos 
necesar ios para una pens ión de jub i lac ión . D i c h o subs id io paga has
t a el 75 % del salar io m í n i m o i n te rp ro fes i ona l , hasta que la pe rsona 
alcanza la edad en la que puede acceder a una pens ión de jub i la
c i ó n . A f inales de 1998, 147.704 personas rec ib ían este t i p o de sub
s id io (78 % h o m b r e s y 22 % mu je res ) . 

5 . 6 . 2 . P e n s i o n e s d e i n v a l i d e z n o c o n t r i b u t i v a s 

Estas han s ido conced idas a t ravés de un d e p a r t a m e n t o del s is tema 
de la Segur idad Social d e n o m i n a d o INSERSO ( I n s t i t u t o Nac iona l 
de la Segur idad Social) , a personas c o n incapacidades en edades 
c o m p r e n d i d a s e n t r e los d i ec i ocho y los sesenta y c inco años, y que 
n o c u m p l e n los requ is i tos de las pens iones con t r i bu t i vas desde 
1990 (Ley 2 6 / 1 9 9 0 ) , . A d e m á s , dichas personas deben haber s ido 
res iden tes legales en España p o r c inco años (de los cuales, dos 
años deben c o r r e s p o n d e r a los i n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r e s a p e r c i 
b i r la pens ión) y c o n ingresos p o r deba jo de un m í n i m o legislado 
anua lmen te . El INSERSO t a m b i é n p r o p o r c i o n a a sus benef ic iar ios 
a t e n c i ó n méd ica , medic inas gra tu i tas y o t r o s serv ic ios sociales 
c o m p l e m e n t a r i o s . 
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T A B L A 5.5 
P e n s i o n e s m í n i m a s d e i n v a l i d e z . 1 9 8 5 - 1 9 9 8 

Año 
Invalidez provisional 

Sin cóny. Con cóny. 

Parcial de A . T . > 65 

Sin cóny. Con cóny. 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

20.440 
22.100 
23.430 
24.960 
26.810 
29.640 
31.630 
33.435 
35.145 
36.375 
37.980 
39.655 
40.690 
41.545 

21.590 
24.000 
25.920 
28.000 
31.330 
34.630 
36.955 
39.065 
41.060 
42.500 
44.375 
46.330 
47.535 
48.535 

24.035 
26.000 
27.560 
29.360 
31.535 
39.950 
42.630 
45.060 
47.360 
49.020 
51.180 
53.435 
54.825 
55.980 

25.395 
28.500 
30.780 
33.250 
37.205 
47.010 
50.160 
53.020 
55.725 
57.680 
60.220 
62.870 
64.505 
65.860 

Año 
Gran invalidez Absoluta o Total > 65 

Sin cóny. Con cóny. Sin cóny. Con cóny. 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

41.235 
44.700 
47.385 
50.475 
54.210 
59.925 
63.945 
67.590 
71.040 
73.530 
76.770 
80.155 
82.240 
83.970 

43.500 
48.660 
52.555 
57.000 
63.790 
70.515 
75.240 
79.530 
83.590 
86.520 
90.330 
94.305 
96.760 
98.790 

27.490 
29.800 
31.590 
33.650 
36.140 
39.950 
42.630 
45.060 
47.360 
49.020 
51.180 
53.435 
54.825 
55.980 

29.000 
32.560 
35.165 
38.000 
42.525 
47.010 
50.160 
53.020 
55.725 
57.680 
60.220 
62.870 
64.505 
65.860 

La Ley 2 6 / 1 9 9 0 rac iona l i zó y un i f i có , a t ravés del INSERSO, un n ú 
m e r o de p rog ramas n o c o n t r i b u t i v o s que ya exist ían a n t e r i o r m e n 
t e . El p r e s u p u e s t o anual para el INSERSO en 1995 fue de 4 1 8 m i 
l la rdos de ptas., lo cual r e p r e s e n t ó , en d i cho año , un 0,7 % del PIB 
español . D e d icha can t idad , el 39 % se gastaba, b ien en t r a n s f e r e n 
cias mone ta r i as d i rec tas o b ien en serv ic ios p res tados a personas 
incapaci tadas; a p r o x i m a d a m e n t e la m isma cant idad iba a pa ra r a 
pens iones de jub i lac ión n o con t r i bu t i vas (véase la p r ó x i m a subsec-
c ión ) , el 20 % era para t rans ferenc ias a las C o m u n i d a d e s A u t ó n o 
mas que p r o p o r c i o n a b a n serv ic ios s imi lares y el 2 % res tan te c u 
bría los cos tes admin i s t ra t i vos del INSERSO. El 64 % de estos 4 1 8 
m i l l a rdos de ptas. e ra c u b i e r t o p o r t rans ferenc ias d i rec tas del G o 
b i e r n o y el r e s t o es f inanc iado c o n las c o n t r i b u c i o n e s a la Segur i 
dad Social. Para t e n e r una es t imac ión de magn i tudes relat ivas e m -



£vo/uc/'on histórica y características institucionales de la Seguridad Social 1 1 5 

pleadas en este p r o g r a m a d i r e m o s que , en el m i s m o año , los gastos 
to ta les des t inados al s is tema de la Un ive rs idad públ ica española r e 
p r e s e n t a r o n el 0,9 % del PIB. 

En 1998 el m o n t a n t e anual de una pens ión de invalidez no c o n t r i b u 
t iva era de 521.920 ptas., lo que equivale al 55 % del SMI y al 19 % 
del salar io m e d i o mensual en la indus t r ia y los serv ic ios d u r a n t e el 
m i s m o año . D i cha cant idad puede var ia r en f unc ión de las c o n d i 
c iones económicas y físicas de la pe rsona , p u d i e n d o l legar a ser i n 
c remen tadas hasta el 50 %. El n ú m e r o de p e r c e p t o r e s de pens io 
nes de inval idez n o con t r i bu t i vas res id iendo en España a 31 de d i 
c i e m b r e de 1998 e ra de 220 .560 , de los cuales el 36 % eran 
h o m b r e s y el 64 % mu je res . O t r a s 144.240 personas rec ibían u n o 
de los o t r o s t r e s subsid ios (der ivados de la Ley de In tegrac ión So
cial de los Minusvá l idos , LISMI) que t a m b i é n eran ges t ionados p o r 
el INSERSO. D e f o r m a más precisa, 108.692 de el los rec ib ían una 
t rans fe renc ia anual de 349 .090 ptas. (subsid io de garant ía de ingre
sos m í n i m o s , SGIM) , o t r o s , 22 .302 , una t rans fe renc ia anual de 
136.150 ptas. (subsid io de ayuda de te rce ras personas, SATP) y los 
I 1.267 benef ic iar ios del subs id io de mov i l i dad y gastos de t r ans 
p o r t e , S M G T p e r c i b i e r o n 71 .850 ptas. anuales. 

5 .6 .3 . P e n s i o n e s d e j u b i l a c i ó n n o c o n t r i b u t i v a s 

A una pe rsona que a p a r t i r de los sesenta y c inco años n o cump l i e 
ra los requ is i tos para la p e r c e p c i ó n de una pens ión de jub i lac ión se 
le conceder ía una pens ión de jub i lac ión no c o n t r i b u t i v a , s i empre 
que hub ie ra s ido res iden te legal p o r los ú l t imos diez años y sus in 
gresos anuales es tuv ie ran p o r deba jo de un m í n i m o . Este p r o g r a m a 
t a m b i é n es ges t i onado p o r el INSERSO, c o n j u n t a m e n t e c o n las c o 
mun idades a u t ó n o m a s c o n compe tenc ias en la mater ia . La pe rcep 
c ión de d icha pens ión t a m b i é n facul ta al i nd iv iduo para rec ib i r asis
tenc ia méd ica , e n t r e o t r o s benef ic ios d ispon ib les para pensionis tas 
de la SS. 

Para el caso de una pe rsona so l te ra , la pens ión anual será del mis
m o m o n t a n t e que la que el INSERSO paga a personas incapaci ta
das. En 1998, 216 .966 rec ibían 521 .920 ptas., equ iva lentes al 55 % 
del SMI o el 20 % del salar io mensual m e d i o en la indus t r ia y los 
serv ic ios . D e hecho , el m o n t a n t e anual de la pens ión co inc ide con 
el umbra l de ingresos m á x i m o s que habi l i ta a los ind iv iduos para 
rec ib i r este subs id io . A m b o s dependen de si la pe rsona v ive o no 
c o n o t r o s ind iv iduos . C o m o se ha d i cho , si la pe rsona v ive sola la 
pens ión es igual al subs id io n o c o n t r i b u t i v o que rec iben los disca
pac i tados. Si la pe rsona v ive c o n o t r o s y no hay fuentes de ingresos 
a l ternat ivas, en tonces el m o n t a n t e de la pens ión depende del 
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T A B L A 5.6 
S u b s i d i o s d e d e s e m p l e o y P e n s i o n e s m í n i m a s n o 
c o n t r i b u t i v a s . 1 9 9 1 - 1 9 9 9 y p r e v i s i ó n 2 0 0 0 

Año 
Subsidios de desempleo + 45 

2 benef. 3 benef. 4+ benef. 
+52 Pensiones no 

contributivas 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

39.937 
42.210 
43.897 
45.427 
47.025 
48.690 
49.972 
51.030 
51.952 
52.991 

53.250 
56.280 
58.530 
60.570 
62.700 
64.920 
66.630 
68.040 
69.270 
70.655 

66.562 
70.350 
73.162 
75.712 
78.375 
81.150 
83.287 
85.050 
86.587 
88.329 

39.937 
42.210 
43.897 
45.427 
47.025 
48.690 
49.972 
51.030 
51.952 
52.991 

26.000 
30.000 
31.530 
32.920 
34.270 
35.580 
36.510 
37.280 
37.955 
40.255 

n ú m e r o de m i e m b r o s de la famil ia. D e las 216 .966 personas que 
rec ib ían una pens ión de jub i lac ión no c o n t r i b u t i v a a 31 de d i c i e m 
b r e de 1998, el 14,5 % eran h o m b r e s y el 85,6 % mu je res . 

5 .6 .4 . O t r o s p r o g r a m a s b a j o l a t u t e l a d e l I N S E R S O 

A d e m á s de las c o b e r t u r a s en el c a m p o de pens iones de inval idez y 
de jub i lac ión n o con t r i bu t i vas , el INSERSO ges t iona una var iedad 
de p rog ramas de ayuda a las personas en edad avanzada. D i c h o s 
p rog ramas inc luyen la c reac ión y m a n t e n i m i e n t o de residencias, 
c e n t r o s de cu idado d ia r i o , ab ie r tos para jub i lados mayo res de se
senta años y sus cónyuges. A d e m á s gest iona los p rog ramas de T e r -
ma l i smo Social y de Vacac iones para la T e r c e r a Edad. Estos ú l t imos 
o f r e c e n a los pensionis tas o personas mayo res de sesenta y c inco 
años vacac iones pagadas o subvencionadas y estancias en balnea
r ios del país. El pens ion is ta t i ene la pos ib i l idad de c o m p a r t i r dichas 
vacac iones o estancias c o n su cónyuge u o t r a pe rsona de su e lec
c i ón que t a m b i é n será cub ie r ta p o r d i cho p r o g r a m a , i ndepend ien 
t e m e n t e de su edad. A d e m á s , la mayor ía de las C o m u n i d a d e s A u 
t ó n o m a s han c o m e n z a d o a p r o p o r c i o n a r una ser ie de serv ic ios 
c o m p l e m e n t a r i o s para sus res identes jub i lados, c o m o vacaciones 
subvenc ionadas, descuen tos en los t r a n s p o r t e s púb l i cos , asistencia 
méd ica y ps ico lógica especial , residencias de la t e r c e r a edad, etc. 

5 . 6 . 5 . P e n s i o n e s p r i v a d a s 

La o p c i ó n a una pens ión pr ivada es t o t a l m e n t e vo l un ta r i a y está, 
r e l a t i vamen te , p o c o e x t e n d i d a e n t r e la pob lac ión , aunque la t e n 
denc ia es de c r e c i m i e n t o ace le rado. Así , cabe reseñar que el n ú -
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m e r o de los par t i c ipan tes en planes de pens iones p r i vados se ha 
mu l t i p l i cado en los ú l t i m o s años, pasando de los 628 .000 ex i s t en 
tes en 1990 a 1,5 en 1994 y, f i na lmen te , 3,3 m i l l ones en 1998, lo 
que supone el 25 % de la pob lac ión ocupada en el c u a r t o t r i m e s t r e 
de d i c h o año [CES (1998 ) , pág. 5 4 2 ] . En d icha fecha, el p a t r i m o n i o 
en f o n d o s de pens iones alcanzó los 4,5 b i l lones de pesetas, lo que 
rep resen ta algo más del 5 % del PIB en d i cho año , s iendo la ganan
cia, en t é r m i n o s de p o r c e n t a j e s o b r e el PIB, de algo más de 0,3 
p u n t o s po rcen tua les r e s p e c t o a las cifras de 1997 [ D e las Fuentes y 
G o n z a l o (1996 ) , pág. 2 5 1 ] . 

El p r inc ipa l i ncen t i vo de estas c o n t r i b u c i o n e s es la desgravac ión f is
cal. D ichas c o n t r i b u c i o n e s pueden ser desgravadas en su t o ta l i dad 
hasta un m á x i m o anual ( p o r e j emp lo , hasta I , I m i l l ones de ptas. en 
1998, que e ra equ iva len te a I , I veces el SMI de d i c h o año) , s i e m p r e 
q u e d icha can t idad no exceda el 20 % de los ingresos anuales t o t a 
les. Sin e m b a r g o , los pagos p o r pens iones pr ivadas son t r a t a d o s 
c o m o c o m p o n e n t e s regulares de las rentas salarias y, p o r t a n t o , 
c o n el m i s m o t r a t o f iscal. 

Ex is ten t r e s sistemas de o rgan izac ión de planes de pens iones pr iva
dos . El p r i m e r o , s is tema asoc iado, d ispon ib le para t o d o s los m i e m 
b r o s de asociac iones que p r o m u e v e n el plan (ej . : s ind ica tos) , n o 
está m u y e x t e n d i d o . El segundo, s is tema de e m p l e o , aunque está 
d i spon ib le para t o d o s los t r aba jado res de la e m p r e s a que p r o m u e 
ve el p lan, en la p rác t i ca está l im i tado a un escasís imo n ú m e r o de 
grandes empresas , p r i nc i pa lmen te empresas públ icas y de los sec
t o r e s bancar io y e l éc t r i co . El t e r c e r o , s is tema ind iv idua l , es el p r e 
d o m i n a n t e , ya que eng loba al 85 % de las personas que c o n t r i b u y e n 
a planes de pens iones p r i vados . 





CAPITULO 6 

SIMULACIONES DE LOS INCENTIVOS A LA JUBILACIÓN 
EN E L RÉGIMEN G E N E R A L Y EN LOS REGÍMENES 
E S P E C I A L E S DE LA SEGURIDAD SOCIAL 





En este capí tu lo y en los dos siguientes se presentan las evaluaciones 
de los incent ivos a la jub i lac ión que el s istema de la Segundad Social 
p rovee a los t raba jadores en edad avanzada. En la p r i m e r a sección del 
p resente capí tu lo, p resen tamos y anal izamos los resul tados re lat ivos 
a las pensiones de jub i lac ión del RGSS. Las pensiones de los RESS se 
cons ideran en la siguiente sección de este m i s m o capítu lo, m ien t ras 
que en el Cap í tu lo 7 evaluamos los efectos de la r e f o r m a de 1997 so
bre d ichos incent ivos. El Cap í tu lo 8 está ded icado al Régimen de C la 
ses Pasivas. Exc lu imos de nuestras s imulaciones el c ó m p u t o de incen
t i vos a la jub i lac ión atr ibuib les a la existencia de pensiones de inval i
dez, p o r dos razones. P r i m e r o , p o r q u e ac tua lmente la conces ión de 
pensiones de inval idez es m u c h o más est r ic ta que duran te los años 
ochen ta y p o r la falta de evidencia empír ica robus ta que p e r m i t a in te r 
p re ta r que pers iste, a imagen y semejanza de los años ochen ta , su uso 
en el RGSS c o m o un i n s t r u m e n t o de jubi lac ión anticipada. Segundo, el 
hecho de que se haya usado el seguro de invalidez c o m o una a l te rna t i 
va a la jub i lac ión ant ic ipada ha respond ido , y responde, a c r i te r ios p o 
lí t icos d i f íc i lmente cuanti f icables y en los que exis te una var iac ión i m 
p o r t a n t e e n t r e las dist intas regiones y los d is t in tos sectores del país, 
p o r lo que no puede hacerse una fo rmal izac ión precisa al respec to . 
A s i m i s m o se exc luyen de! análisis las pensiones privadas, ya que son 
vo luntar ias y aún representan un v o l u m e n m u y pequeño (aunque c re 
c iente) en comparac ión a las pensiones públicas. 

Las tasas de sus t i t uc ión de las pens iones r espec to a los ú l t i m o s sa
lar ios, así c o m o el r e s t o de ind icadores de incent ivos a la jub i la
c i ó n , que se r e p o r t a n al p r i nc ip io de esta secc ión, son netas de 
c o n t r i b u c i o n e s sociales p e r o b ru tas de impues tos s o b r e la ren ta 
de las personas físicas. A u n q u e n o ex is te d i fe renc ia en el t r a t a 
m i e n t o fiscal de los ingresos de t r aba jo y pens iones ( e x c e p t o , qu i -
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zás, en el m í n i m o e x e n t o ) , nuestras s imulac iones t i e n e n en cuen ta 
los e fec tos del s is tema fiscal p rog res i vo ex i s t en te en España. Si 
b ien es to n o cambia los resu l tados cua l i ta t ivos, sí que t i e n e un i m 
p a c t o en los resu l tados cuant i ta t i vos que se r e p o r t a n . C o n el f in de 
que el l e c t o r se haga una idea del cruc ia l papel que un s is tema fiscal 
p r o g r e s i v o puede jugar a la h o r a de d e t e r m i n a r las dec is iones de 
o f e r t a de t r a b a j o , r e p o r t a m o s en la pa r te f inal de esta secc ión los 
cá lcu los de incent ivos ne tos de impues tos s o b r e la r en ta de las 
personas físicas. 

6 . 1 . I n c e n t i v o s a l a j u b i l a c i ó n e n e l R é g i m e n 
G e n e r a l d e l a S e g u r i d a d S o c i a l 

Empezamos es tud iando los ingresos y las pens iones b ru tas de d i 
ve rsos «c iudadanos ar t i f ic ia les» ( p e r o m u y c o m u n e s ) , que cons t i 
t u y e n n u e s t r o i n s t r u m e n t o de análisis. Pero antes neces i tamos cla
r i f i car nues t ros supues tos y def in ic iones. 

6 . 1 . 1 . D e f i n i c i o n e s , s u p u e s t o s y d a t o s u t i l i z a d o s 

N u e s t r o s supues tos de base son los s iguientes: 

/. Los t r aba jado res son ind iv iduos rac ionales que e n t i e n d e n los 
mecan ismos que regulan el s is tema de pens iones y que , dados 
su h is to r ia l labora l y la evo luc ión esperada de su salar io, t o m a n 
dec is iones de jub i lac ión al f in de max im i za r su u t i l idad t o t a l . La 
u t i l idad t o t a l depende de su ren ta / r i queza esperada y del t i e m 
p o l ib re a su d ispos ic ión en el f u t u r o . 

//. Para la mayo r ía de los t raba jado res , la r iqueza de la Segur idad 
Social y sus var iac iones posi t ivas o negativas (ambas def in idas a 
con t i nuac i ón ) cons t i t uyen los ind icadores fundamenta les de su 
r iqueza t o t a l esperada. En consecuenc ia , c u a n d o dos fechas de 
jub i lac ión d i fe ren tes generan la m isma r iqueza de la Segur idad 
Social , un i nd i v iduo t í p i co elegirá la más t e m p r a n a pos ib le , ya 
que ésta le garant iza una m a y o r cant idad de t i e m p o l ib re . 

La t e r m i n o l o g í a adop tada es la s iguiente. 

a) Sueldo esperado W e : sue ldo anual espe rado si se sigue t r aba 
j ando a la edad e-ésimo. C u a n d o se menc iona el sue ldo o salar io 
« n e t o » , se en t i ende n e t o de los impues tos s o b r e la r en ta , de las 
c o n t r i b u c i o n e s a la SS y de t o d o s los o t r o s impues tos a t r i bu í -
bles al emp leado . 
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b) Tasas de sus t i t uc ión Re = Pe/Wg: coc ien te e n t r e los benef ic ios 
(pens iones) rec ib idas de la SS si la jub i lac ión o c u r r e a la edad e y 
el sue ldo espe rado si se sigue t r aba jando d u r a n t e el año de edad 
e. Po r e j e m p l o , cuando ca lcu lamos los incen t i vos a seguir t r a b a 
j ando e n t r e el sesenta-és/mo y el sesenta y uno-és/mo cump lea 
ños , la tasa de sus t i t uc ión re levan te cons is te en el c o c i e n t e e n 
t r e la pens ión y el salar io que el i nd i v iduo pod r í a rec ib i r a lo lar
g o del sesenta y uno-és/mo año . La tasa de sus t i t uc ión neta está 
calculada c o m o el c o c i e n t e e n t r e pens ión , neta de impues tos 
s o b r e la ren ta , y sue ldo esperado n e t o . N ó t e s e que la tasa de 
sus t i t uc ión n o está def in ida para edades a n t e r i o r e s a la edad mí 
n ima de jub i lac ión . 

c) Riqueza de la Segundad Social , RSSe: va lo r , d e s c o n t a d o a la edad 
e, de la d i fe renc ia e n t r e t o d o s los benef ic ios f u t u r o s espera
dos 1 de la Segur idad Social y el v a l o r de las c o n t r i b u c i o n e s a la 
Segur idad Social pagadas p o r el t r a b a j a d o r o el e m p l e a d o r , 
c u a n d o el a n t e r i o r t raba ja e n t r e la edad de c incuen ta y c inco 
años y la edad e + 1 , p o r va lo res de e > 55. 

d) A c u m u l a c i ó n de la Segur idad Social: ASSg = RSSe - RSSe-i, o d i 
fe renc ia en la r iqueza de la SS e n t r e el cump leaños e-és/mo y el 
cump leaños fe + l )-és/mo. 

ej Tasa de acumu lac ión de la Segur idad Social, T A : c o r r e s p o n d e al 
c a m b i o p o r c e n t u a l T A e = ASSe/RSSe-i = (RSSe - RSSe-i)/RSSe-i 
en la r iqueza de la SS e n t r e los cump leaños e y e + 1 . 

f) Tasa de impues to / subs id i o imp l í c i t o : def in ida c o m o xe = 
= ASSe/We = (RSSe - RSSe- i ) /We. Este c o c i e n t e m i d e , en base 
anual , el c o c i e n t e e n t r e la var iac ión en la r iqueza de la SS y el 
sue ldo espe rado e n t r e las edades e y (e + I ) . 

A d e m á s de ser exp resados en pesetas cons tan tes , los va lo res de la 
r iqueza de la Segur idad Social están a justados p o r el r iesgo de m o r 
ta l idad 2 y el f a c t o r de d e s c u e n t o i n t e r t e m p o r a l , t o m á n d o s e s iem
p r e c o m o edad de re fe renc ia los c incuen ta y c inco años. C o n s e 
c u e n t e m e n t e , las tasas de acumu lac ión y de impues to / subs id i o son 
independ ien tes de la edad a la que empiezan los cálculos de la s i 
mu lac ión . 

Ingred ien tes clave de nuest ras s imulac iones son las ser ies t e m p o 
rales de in f lac ión y salar ios reales. La ser ie anual del IPC ha s ido t o -

1 Esto es, cuando se t iene en cuenta la tasa de morta l idad a cada edad. 
2 Ut i l izamos las probabil idades condicionales de supervivencia a los 55 años, co
r respondiente a la edad en la cual empiezan nuestras simulaciones. 
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mada de la base de da tos T E M P U S del INE . La m isma ha s ido t r ans 
f o r m a d a de base 1992= 100 a base 1995= 100. La Figura 6.1 m u e s t r a 
la evo luc i ón de los salar ios reales (a p rec ios de 1995) en el p e r í o d o 
1964-98. P resen tamos t r e s def in ic iones a l ternat ivas de salar ios 
reales med ios , usando la ve r s i ón más rec ien te de la base de da tos 
del MOISSES del M i n i s t e r i o de Economía y Hac ienda [véase M o l i -
nas ( d i r e c t o r ) , 1990, para una desc r i pc ión del MOISSES]. La línea 
s u p e r i o r es el c o c i e n t e e n t r e la Remuneración de los asalariados 
( R A ) y los Asalariados totales ( L A ) . D i cha med ida inc luye las c o n t r i 
buc iones a la SS, p o r lo que puede cons ide ra rse una med ida de 
costes salariales p o r t r aba jado r . La línea i n f e r i o r es el c o c i e n t e de 
los Sueldos y salarios netos (SSN) y los Asalariados totales, que n o in 
c luye las c o n t r i b u c i o n e s sociales y cons t i t uye , p o r t a n t o , una m e d i 
da de ingresos antes de impues tos . La línea i n t e r m e d i a es el c o 
c ien te e n t r e los Sueldos y salarios netos más las Cot/zoc/ones sociales 
a cargo de los asalariados ( C S A ) y los Asalariados totales. D a d o que 
el n u m e r a d o r c o n s t i t u y e la base s o b r e la que se calculan las c o n t r i 
buc iones a la SS, t o m a m o s esta ú l t ima c o m o ser ie salarial de re fe 
renc ia . 

F I G U R A 6.1 
S a l a r i o s a n u a l e s r e a l e s : r e m u n e r a c i ó n d e a s a l a r i a d o s 
( R A ) , s u e l d o s y s a l a r i o s n e t o s ( S S N ) y S S N + 
c o t i z a c i o n e s s o c i a l e s a c a r g o d e l o s a s a l a r i a d o s ( C S A ) 
p o r a s a l a r i a d o . M i l e s d e p t a s . a p r e c i o s d e 1 9 9 5 . 1 9 6 4 - 9 8 

° Remuneración por asalariado * SSN por asalariado 

- SSN + CSA por asalariado 
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I n d e p e n d i e n t e m e n t e de la de f in ic ión cons iderada, los salar ios rea
les c r e c i e r o n a una tasa p r o m e d i o del 5 % anual en las décadas de 
los sesenta y se ten ta . En c o n t r a s t e , d u r a n t e los o c h e n t a y noven ta , 
la tasa de c r e c i m i e n t o de los salar ios reales apenas alcanza el I % 
anual. 

C o m o ya h e m o s m e n c i o n a d o , las s imulac iones se real izan s o b r e un 
n ú m e r o bastante amp l i o de «co t i zan tes ar t i f ic ia les», es dec i r , ind i 
v iduos c o n c ier tas caracter ís t icas par t i cu la res c o r r e s p o n d i e n t e s , 
en sus d i fe ren tes comb inac iones , a las de un gran n ú m e r o de t r aba 
jadores p o r cuen ta ajena. Las caracter ís t icas personales básicas 
que se c o n t e m p l a n en las s imulac iones son : 

1. La pe rsona rep resen ta t i va es un t r a b a j a d o r mascu l ino que 
cuen ta c o n c incuen ta y c inco años de edad en 1990, al in ic io 
del p e r í o d o de s imu lac ión . C o n s i d e r a m o s t a m b i é n el caso de 
un i nd i v iduo nac ido d iez años después, en 1945. 

2. Q u e c u m p l e años el I de e n e r o . 

3. Q u e puede ser casado (en el caso base) o s o l t e r o . Si está ca
sado, la m u j e r es t r e s años más j o v e n (caso base) o t i ene su 
m isma edad . 

4 . Q u e empieza a t raba ja r c o m o e m p l e a d o p o r cuen ta ajena al 
alcanzar la edad eo y t raba ja i n i n t e r r u m p i d a m e n t e hasta que 
se re t i r a . Los va lo res de eo escog idos son , respec t i vamen te , 
20 , 25 y 30 , s iendo el p r i m e r o el caso base. 

5. Q u e en la pa r te f inal de su c a r r e r a n o hace horas ex t ras . 

6. Q u e se r e t i r a i n m e d i a t a m e n t e después de su e-ésimo c u m 
pleaños y rec ibe su ú l t i m o salar io en el m o m e n t o en que se 
re t i r a . 

7. Q u e si para de t raba ja r antes de los sesenta, en tonces está 
e l ig iendo c o m e n z a r a rec ib i r su pens ión a la edad de sesenta, 
que es la p r i m e r a pos ib le . 

8. La pens ión inicial se c o m p u t a en el m o m e n t o de re t i r a r se , 
p e r o el p r i m e r pago de pens ión se rec ibe al f inal de año . En 
los años s iguientes, la pens ión es indic iada al nivel de los p r e 
c ios (caso base) o al nivel de los salar ios. 

9. Q u e t i e n e un r iesgo de m o r t a l i d a d igual al v a r ó n español m e 
d i o de la m isma edad (caso base), 50 % más a l to o 50 % más 
bajo. 

10. C o n un tasa real anual de descuen to igual a 3 %, caso base, o 
al 4 % . 
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I I . C o n un per f i l salarial igual al del asalar iado m e d i o (según el 
MOISSES) en el caso de base. En los casos a l te rna t i vos , cons i 
d e r a m o s niveles salariales a l tos (50 % p o r enc ima del salar io 
m e d i o ) y bajos (50 % p o r deba jo del salar io m e d i o ) , además 
de per f i les salariales reales cons tan tes (sin c r e c i m i e n t o sala
r ial real después de los c incuenta años) y c rec ien tes . 

Los l ec to res que ya tengan fami l ia r idad c o n las s imulac iones del 
RGSS presentadas en B o l d r i n , J iménez y Peracchi (1999) n o t a r á n 
algunas d i ferenc ias que n o a l te ran los resu l tados cua l i ta t ivos p e r o 
sí i n t r o d u c e n var ias d i ferenc ias cuant i ta t ivas. Estas d i ferencias res
p o n d e n a a lgunos camb ios en los p a r á m e t r o s y me jo ras en los m é 
t o d o s de s imu lac ión que hacen, en nues t ra o p i n i ó n , más f iables los 
resu l tados que p r e s e n t a m o s aquí que los p resen tados en la re fe 
renc ia menc ionada . A d e m á s de estas d i ferencias m e t o d o l ó g i c a s , el 
l e c t o r e n c o n t r a r á una m a y o r var iedad de casos y de c i rcunstanc ias 
que en la re fe renc ia menc ionada . 

- N u e s t r o caso base nace en 1935, en vez de en 1930 c o m o en el 
t r a b a j o c i t ado . 

- H a s t a 1998, usamos da tos h i s tó r i cos para t o d o s los p a r á m e t r o s 
re levantes de la SS. T o d o s los p a r á m e t r o s han s ido actual izados a 
sus va lo res más rec ien tes . 

- Para años p o s t e r i o r e s , los t i pos de co t i zac ión a la SS se p r e s u 
m e n cons tan tes en su nivel de 1998, m ien t ras que los m í n i m o s y 
m á x i m o s de las bases de co t i zac ión y las pens iones mismas se 
ajustan anua lmen te según la regla de ind ic iac ión escogida (la tasa 
de c r e c i m i e n t o de los salar ios nomina les o , a l t e rna t i vamen te , la 
in f lac ión) . 

- C o n s i d e r a m o s un c o n j u n t o d i f e ren te de s imulac iones para el sis
t e m a de 1985 y el n u e v o s is tema de 1997. N u e s t r a s s imulac iones 
cons ide ran que la r e f o r m a t i ene e fec tos i nmed ia tos , c o n lo que 
n o se cons ide ra una t r ans i c i ón gradua l . 

- Las p r o y e c c i o n e s de in f lac ión y c r e c i m i e n t o nomina l de los sala
r ios han s ido ambas revisadas a la baja. En par t i cu la r , se supone 
una tasa de in f lac ión anual del 2,5 % en vez de 3 %, m ien t ras que 
la tasa de c r e c i m i e n t o real de los salar ios se supone de un 1,5 %, 
que c o r r e s p o n d e al p r o m e d i o o b s e r v a d o en los ú l t i m o s t r e i n t a 
años. C o n j u n t a m e n t e , a m b o s supues tos c o m p o r t a n una tasa 
anual de c r e c i m i e n t o de los salar ios nomina les del 4 ,04 % [4 ,04 = 
= ( I + 0 ,025) ( I + 0 ,015) - I ] , en vez de la asumida en B o l d r i n eí 
al. (1999) del 4,5 %. 
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Los resu l tados que se p resen tan a con t i nuac ión están re fe r i dos a la 
s i tuac ión prev ia a la m i n i r r e f o r m a de 1997. Los resu l tados después 
de la r e f o r m a se d iscu ten en el C a p í t u l o 7. 

6 . 1 . 2 . R e s u l t a d o s p a r a e l c a s o b a s e 

R e c o r d e m o s que n u e s t r o caso base es un h o m b r e emp leado , naci
d o el p r i m e r o de e n e r o de 1935, que ha c o n t r i b u i d o i n i n t e r r u m p i 
d a m e n t e desde que c u m p l i ó ve in te años de edad, el p r i m e r o de 
e n e r o de 1955. A lcanza los sesenta años, la edad de r e t i r o ant ic ipa
d o , en 1995 y alcanzará sesenta y c inco , la edad n o r m a l de r e t i r o , 
en el año 2000 . Está casado c o n una m u j e r t r e s años más j o v e n (es 
dec i r , nacida en 1938) y que nunca c o n t r i b u y ó a la SS (o que , en 
t o d o caso, ha c o n t r i b u i d o m e n o s de qu ince años). N o t i enen hi jos 
depend ien tes y sus p robab i l i dades de superv ivenc ia cond ic iona les 
en cada pos ib le edad son iguales a las que se o b t i e n e n de las ú l t i 
mas tablas de m o r t a l i d a d publ icadas p o r el I ns t i t u to Nac iona l de 
Estadística ( INE) c o n re fe renc ia al año 1990. A d e m á s asum imos 
que las p robab i l idades de superv ivenc ia de ambos cónyuges son i n 
depend ien tes . 

N u e s t r o t r a b a j a d o r base está e m p l e a d o c o m o of ic ial adm in i s t r a t i 
v o ( g rupo de co t i zac ión 5) , t i ene una tasa de descuen to real del 
3 % y su per f i l de ingresos co inc ide c o n el salar io m e d i o en cada 
m o m e n t o , ta l y c o m o se ha de f in ido en la secc ión 6 .1 .1 . Después 
de 1998, espera un c r e c i m i e n t o anual de su salar io real del 1,5 %, 
una tasa de in f lac ión anual de l 2,5 % y, f i na lmen te , ind ic iac ión de la 
f u t u r a pens ión a la in f lac ión. 

La s imu lac ión emp ieza en 1990, cuando n u e s t r o ind iv iduo base 
cump le c incuen ta y c inco y c o m p l e t a t r e i n t a y c inco años c o n t r i b u 
y e n d o , y t e r m i n a en el 2005 , cuando el t r aba jado r base c u m p l e se
t e n t a años. N ó t e s e que ya a los c incuenta y c inco años, su base r e 
gu ladora co inc ide , en ausencia de in f lac ión, con el p r o m e d i o sala
r ial de los o c h o años que p r e c e d e n a su 55-eszmo cump leaños . 
A u n q u e si para de t raba ja r antes de los sesenta años, asum imos 
que n o pe rc ibe compensac iones p o r desemp leo u o t r o s benef ic ios 
d u r a n t e el t i e m p o que t r a n s c u r r e hasta que comienza a pe rc i b i r 
una pens ión . N ó t e s e que si, a l t e rna t i vamen te , cons ide rásemos la 
más que p r o b a b l e p e r c e p c i ó n de, p o r e j emp lo , subsid ios de de 
semp leo , los incen t i vos a re t i r a r se an t i c ipadamente aumenta r ían 
os tens ib lemen te . D e hecho , aun sin cons ide ra r los subsid ios en 
nuest ras s imulac iones, la s igu iente «est ra teg ia de jub i lac ión an t i c i 
pada» t i ene gran a t rac t i vo para ind iv iduos c o n sueldos bajos y /o 
h is tor ia les labora les i n c o m p l e t o s . En t ra r en el pa ro antes de los se
senta años p e r c i b i e n d o el subs id io de desemp leo hasta ago ta r la 
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moda l i dad c o n t r i b u t i v a para pasar, a con t i nuac ión , a la p res tac ión 
(asistencial) de desemp leo para mayo res de c incuen ta y dos años, 
hasta l legar a los sesenta años, cuando la jub i lac ión f o r m a l se hace 
pos ib le . 

A n t e s de p resen ta r los resu l tados deta l lados, quizás resu l te c o n v e 
n ien te e n u m e r a r los e fec tos cual i ta t ivos más i m p o r t a n t e s que el 
hecho de t raba ja r un año más a p a r t i r de los sesenta t i ene s o b r e la 
r en ta y la r iqueza esperada del i nd i v iduo . 

1) Puede i n c r e m e n t a r los benef ic ios esperados p o r dos vías: i n 
c r e m e n t a n d o la base regu ladora y / o i n c r e m e n t a n d o la tasa de 
sus t i t uc ión , otn. Si el t r a b a j a d o r todav ía n o ha c o t i z a d o t r e i n t a 
y c inco años, un año más de t raba jo i n c r e m e n t a la tasa de sus
t i t u c i ó n en un 2 % anual . Si el t r aba jado r ya tuv iese t r e i n t a y 
c inco años co t i zados ( c o m o en el caso base), las co t i zac iones a 
la SS en tonces serían p u r a m e n t e impues tos , y só lo el pos ib le 
i n c r e m e n t o de la base regu ladora sería i m p o r t a n t e . 

2) T raba ja r un año más pod r ía i n c r e m e n t a r l e la base regu lado ra 
s i empre que t uv i e ra más de sesenta años y m e n o s de sesenta y 
c inco , ya que reduce la penal izac ión p o r edad en un 8 %. 

3) C o n t i n u a r t r aba jando después de los sesenta años cambia la 
esperanza de v ida en el m o m e n t o de la jub i lac ión y r e d u c e el 
n ú m e r o de años d u r a n t e los cuales el t r a b a j a d o r va a rec ib i r 
una pens ión , p o r lo t a n t o se reduce el v a l o r d e s c o n t a d o de los 
ingresos de la Segur idad Social. 

4 ) C o n t i n u a r t r aba jando después de los sesenta años impl ica c o 
t i zac iones a la SS adic ionales, p o r t a n t o se r e d u c e n los ingre
sos ne tos de la SS. 

5) F ina lmente , para los t raba jadores que se e n c u e n t r a n en el ran 
g o de salar ios más a l tos , los impues tos s o b r e los salar ios ( fun
d a m e n t a l m e n t e el IRPF) serán en genera l m u c h o m a y o r e s que 
los impues tos s o b r e pens iones, t e n i e n d o en cuen ta la p r o g r e -
sividad del s is tema fiscal español . 

La Tabla 6.1 p resen ta nues t ros cálculos de los ingresos p r o y e c t a 
dos (ne tos de c o n t r i b u c i o n e s sociales pagadas p o r el t r a b a j a d o r ) , 
pens ión inicial , tasas de sus t i t uc ión , r iqueza de la Segur idad Social 
(RSS), tasa de acumu lac ión y de impues to /subs id io imp l í c i t o a c o n 
t i n u a r t r aba jando a cada edad e n t r e c incuenta y c u a t r o y sesenta y 
nueve . T o d o s los c o n c e p t o s m o n e t a r i o s están exp resados en m i 
l lones de pesetas a p rec ios de 1995. La Figura 6.2 m u e s t r a gráf ica
m e n t e los per f i les p o r edades de la RSS (panel s u p e r i o r i zqu ie rdo ) , 
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T A B L A 6.1 
C á l c u l o s d e I n c e n t i v o s p a r a e l c a s o b a s e , R G S S . 
C a n t i d a d e s m o n e t a r i a s e n m i l l o n e s d e p t a s . a p r e c i o s d e 
1995 

Ingresos 
proyect . 

Pensión 
inicial 

T a s a de 
Reemplazc 

R iqueza de 
A c u m u 
lación de 

T a s a de 
A c u m u l . 

T a s a de 
Impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

2,261 
2,355 
2,451 
2,509 
2,503 
2,513 
2,478 
2,507 
2,550 
2,588 
2,627 
2,667 
2,707 
2,747 
2,788 
2,830 

1,386 
1,634 
1,898 
2,129 
2,344 
2,562 
2,583 
2,608 
2,638 
2,677 
2,718 

55,2 
66,0 
75,7 
83,5 
90,6 
97,5 
96,9 
96,4 
96,0 
96,0 
96,0 

16,836 
16,302 
16,025 
15,679 
15,256 
15,012 
15,835 
16,486 
16,424 
15,934 
15,266 
13,084 
11,001 
9,016 
7,156 
5,357 

-0,534 
-0,276 
-0,346 
-0,423 
-0,244 

0,824 
0,651 

-0,062 
-0,491 
-0,667 
-2,182 
-2,083 
-1,986 
-1,860 
-1,799 

-3,2 
-1,7 
-2,2 
-2,7 
-1,6 

5,5 
4,1 

-0,4 
-3,0 
-4,2 

-14,3 
-15,9 
-18,0 
-20,6 
-25,1 

22,7 
i 1,3 
13,8 
16,9 
9,7 

-33,2 
-26,0 

2,4 
19,0 
25,4 
81,8 
77,0 
72,3 
66,7 
63,6 

F I G U R A 6 .2 
S i m u l a c i o n e s d e l c a s o - b a s e . R G S S 

Riqueza de la SS Acumulación RSS 

55 57 59 61 63 65 67 69 
Edad del ú l t imo año de trabajo 

Tasa de acumulación RSS 

55 57 59 6 ! 63 65 67 69 
Edad del ú l t imo año de trabajo 

Tasa de impuesto/subsidio 

55 57 59 6 ! 63 65 67 69 
Edad del ú l t imo año de trabajo 

55 57 59 61 63 65 67 69 
Edad de! ú l t imo año de trabajo 

la acumu lac ión de la SS (panel s u p e r i o r d e r e c h o ) , la tasa de a c u m u 
lac ión (panel i n f e r i o r i zqu ie rdo ) y el impues to / subs id io imp l í c i t o a 
c o n t i n u a r t r aba jando (panel i n f e r i o r d e r e c h o ) . 
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La r iqueza de la SS com ienza l i ge ramente p o r deba jo de 17 m i l l o 
nes de ptas. aunque p ie rde cerca del 10 % de su va lo r e n t r e los c in 
cuen ta y c u a t r o y los c incuen ta y nueve. Esto es d e b i d o a que el 
c r e c i m i e n t o de! salar io m e d i o (o , lo que es lo m i s m o , el c r e c i m i e n 
t o del per f i l de ingresos del t r a b a j a d o r base) en el p e r í o d o 
1990-1995 n o ha s ido suf ic iente para c o m p e n s a r las c o n t r i b u c i o 
nes adic ionales pagadas en el m i s m o lapso de t i e m p o . La RSS vue l 
ve a c r e c e r e n t r e los sesenta y los sesenta y dos , en gran med ida 
d e b i d o a la p rog res i va r e d u c c i ó n de la penal izac ión p o r jub i lac ión 
ant ic ipada [ e f ec to (2 ) ] , a lcanzando un m á x i m o de 16,4 m i l l ones de 
ptas. a la edad de sesenta y dos . A p a r t i r de d icha edad, cae m u y rá 
p i damen te , espec ia lmente a p a r t i r de los sesenta y c u a t r o , ya que 
los años ad ic ionales de t r a b a j o añaden p o c o al v a l o r espe rado del 
f l u jo de pens iones , m ien t ras que los e fec tos (3) - (4) com ienzan a 
ser m u y i m p o r t a n t e s . 

C o m o resu l t ado de este per f i l p o r edades de la RSS, la tasa i m 
pues to /subs id io imp l íc i ta a c o n t i n u a r t r aba jando es pos i t i va e n t r e 
los c incuenta y c inco y los c incuen ta y nueve, c o n un p r o m e d i o de 
ce rca del 10 %. Se vue lve negat iva (subs id io) y g rande , e n t r e los se
senta y los sesenta y u n o a med ida que la penal izac ión asociada a la 
jub i lac ión ant ic ipada se va r e d u c i e n d o . El i m p u e s t o o subs id io i m 
p l íc i to es p r á c t i c a m e n t e c e r o a los sesenta y t r e s , t o r n á n d o s e pos i 
t i va ( i m p u e s t o ) e i m p o r t a n t e a p a r t i r de d icha edad. 

N ó t e s e que la pens ión inicial se i n c r e m e n t a un 80 % en t é r m i n o s 
reales si el r e t i r o se re t rasa desde los sesenta (que c o r r e s p o n d e a 
una edad de c incuen ta y nueve c o m o ú l t i m o año de t r aba jo ) hasta 
los sesenta y c inco . C o m o resu l tado , la tasa de sus t i t uc ión se in 
c r e m e n t a desde un 55 % a los sesenta hasta casi 9 7 % a los sesenta 
y c inco . 

Estas ú l t imas d i fe renc ias son m u y g randes y p o d r í a n l l eva rnos a 
c r e e r que el s i s tema actua l i ncen t i va a segui r t r a b a j a n d o hasta la 
edad regu la r de j ub i l ac i ón (sesenta y c i n c o años) . P e r o e s t o d is ta 
m u c h o de ser así y, p o r t a n t o , las conc l us i ones de po l í t i ca de 
pens iones f u n d a m e n t a d a s en es te r a z o n a m i e n t o son e q u i v o c a 
das, ya q u e se basan en una f o r m a bas tan te obv ia de « i l us ión 
m o n e t a r i a » o , m e j o r , « n o m i n a l » . D e h e c h o , i nd i v i duos q u e va l o 
r e n m u c h o el t i e m p o l i b re , p o r q u e , p o r e j e m p l o , t i e n e n la o p o r 
t u n i d a d de t r a b a j a r en el s e c t o r « i n f o r m a l » , p o d r í a n e n c o n t r a r 
c o n v e n i e n t e j ub i l a rse a los c i ncuen ta y c i nco . Si n o t i e n e n o n o 
v a l o r a n m u c h o esta o p o r t u n i d a d o b ien t i e n e n una esperanza de 
v ida p a r t i c u l a r m e n t e larga, los sesenta y un años p a r e c e n la ú l t i 
ma edad en la cual un i n d i v i d u o que c o r r e s p o n d a a las ca rac te 
r íst icas de n u e s t r o caso base q u i e r e jub i la rse . En n ingún caso a 
los sesenta y c i n c o . 
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El análisis a n t e r i o r m u e s t r a que, si los t raba jadores ancianos son 
rac ionales, va lo ran su t i e m p o l ib re de manera pos i t iva e in tuyen la 
d i fe renc ia e n t r e r iqueza « b r u t a » de la Segur idad Social ( va lo r p r e 
sente de las pens iones esperadas) y r iqueza neta (que t i ene en 
cuen ta c o n t r i b u c i o n e s , d i ferenc ia les de impues tos y v ida esperada 
a la fecha de jub i lac ión) , acabarán jub i lándose ontes de los sesenta y 
c inco años. C o m o es b ien sab ido, los da tos de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
la SS (para un m a y o r deta l le , véase la ú l t ima pa r te de esta secc ión) 
enseñan que la gran mayo r ía de los jub i lados lo son desde antes, 
m u c h o antes, de los sesenta y c inco años. Lo que nos l leva a c o n 
c lu i r que los t r aba jado res españoles son ind iv iduos in te l igentes y 
rac ionales, a p a r e n t e m e n t e más rac ionales que los que d i señaron 
n u e s t r o s is tema púb l i co de pens iones. 

6 . 1 . 3 . R e s u l t a d o s p a r a o t r o s c a s o s 

C o n s i d e r a m o s a h o r a los e fec tos de camb ia r u n o a u n o los pa ráme
t r o s que def inen el t r a b a j a d o r de la s imu lac ión de base. 

La Tabla 6.2 p resen ta los cálculos de incen t i vos para el caso de un 
t r a b a j a d o r s o l t e r o . La única d i fe renc ia r espec to al caso base es que 
el hogar que rep resen ta (es dec i r , sin cónyuge) t i ene unas p r o b a b i 
l idades de superv ivenc ia efect iva más pequeñas, resu l t ando en un 
m e n o r nivel de RSS a t odas las edades. N ó t e s e que, para este t r a 
ba jador , el p i co de RSS se alcanza a los c incuenta y c u a t r o . D e he
c h o , el per f i l p o r edades del impues to /subs id io no es m u y d i f e ren te 
del caso base, e x c e p t o p o r el hecho de que el subsid io a c o n t i n u a r 
t r aba jando e n t r e los sesenta y los sesenta y u n o es a h o r a m u c h o 
m e n o r . En o t r a s palabras, la r e d u c c i ó n ( p o r fal ta de cónyuge) del 
p e r í o d o en el que se esperan rec ib i r benef ic ios [e fec to (3 ) ] e l imina 
gran pa r te de l i n c r e m e n t o en la base regu ladora que c rean los 
e fec tos ( I ) y (2) . El hecho de que el v a l o r de la r iqueza ne ta de la SS 
sea m a y o r a los c incuen ta y c u a t r o que a los sesenta y uno-sesenta 
y dos años sug iere que , si estos t r aba jado res va lo ran razonab le 
m e n t e el t i e m p o l ib re i n ten ta rán jub i la rse aún antes de los sesenta, 
p o s i b l e m e n t e u t i l i zando algunos de los «senderos a l t e rna t i vos» 
( inval idez, subs id io de p a r o y jub i lac ión ant ic ipada) , ya m e n c i o n a 
dos c o n a n t e r i o r i d a d . 

La Tabla 6.3 p resen ta los cálculos de incent ivos para el caso de un 
t r a b a j a d o r c o n un h is to r ia l labora l « i n c o m p l e t o » . Es dec i r , un t r a 
ba jador que t i e n e el m i s m o per f i l de ingresos y las mismas p r o b a b i 
l idades de superv ivenc ia efect iva que el t r aba jado r base, p e r o e m 
pezó a t raba ja r a los t r e i n t a , c o n lo que n o alcanza la pens ión p lena 
hasta que n o cump la los sesenta y c inco años de edad en el año 
2000 . C o m o resu l tado , t i e n e un i ncen t i vo p a r t i c u l a r m e n t e f u e r t e a 
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T A B L A 6 .2 
C á l c u l o s d e i n c e n t i v o s p a r a e l c a s o d e u n t r a b a j a d o r 
s o l t e r o , R G S S . C a n t i d a d e s m o n e t a r i a s e n m i l l o n e s d e 
p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

Edad en 
ú l t imo año 
trabajado 

Ingresos 
proyect . 

Pensión 
inicial 

T a s a de 
Reemplazc 

Riqu T a s a de 
A c u m u l . 

T a s a de 
Impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

2,261 
2,355 
2,451 
2,509 
2,503 
2,513 
2,478 
2,507 
2,550 
2,588 
2,627 
2,667 
2,707 
2,747 
2,788 
2,830 

1,386 
1,634 
1,898 
2,129 
2,344 
2,562 
2,583 
2,608 
2,638 
2,677 
2,718 

55,2 
66,0 
75,7 
83,5 
90,6 
97,5 
96,9 
96,4 
96,0 
96,0 
96,0 

12,517 
I 1,900 
11,472 
10,992 
10,458 
10,074 
10,752 
11,272 
11,208 
10,778 
10,180 
8,066 
6,056 
4,148 
2,362 
0,650 

-0,617 
-0,428 
-0,481 
-0,534 
-0,385 
0,679 
0,520 

-0,064 
-0,431 
-0,598 
-2,114 
-2,010 
-1,908 
-1,785 
-1,712 

-4,9 
-3,6 
-A,2 

-3,7 
6,7 
4,8 

-0,6 
-3,8 
-5.5 

-20,8 
-24,9 
-31,5 
-43,0 
-72,5 

26,2 
17,5 
19,2 
21,3 
15,3 

-27,4 
-20,7 

2,5 
16,6 
22,7 
79,3 
74,3 
69,5 
64,0 
60,5 

T A B L A 6.3 
C á l c u l o s d e i n c e n t i v o s p a r a e l c a s o d e u n t r a b a j a d o r c o n 
u n h i s t o r i a l « i n c o m p l e t o » , R G S S . C a n t i d a d e s 
m o n e t a r i a s e n m i l l o n e s d e p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

Edad en 
ú l t imo año 
trabajado 

Ingresos 
proyect . 

Pensión 
inicial 

T a s a de 
Reemplazo 

Riqueza de 
la S S 

A c u m u 
lación de T a s a de 

A c u m u l . 
T a s a de 

impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

2,261 
2,355 
2,451 
2,509 
2,503 
2,5 i 3 
2,478 
2,507 
2,550 
2,588 
2,627 
2,667 
2,707 
2,747 
2,788 
2,830 

1,248 
1,504 
1,784 
2,044 
2,297 
2,562 
2,583 
2,608 
2,638 
2,677 
2,718 

49,6 
60,7 
71,1 
80,1 
88,7 
97,5 
96,9 
96,4 
96,0 
96,0 
96,0 

14,158 
13,846 
13,767 
13,645 
13,471 
13,481 
14,494 
15,404 
15,676 
15,554 
15,266 
13,084 
11,001 
9,016 
7,156 
5,357 

-0,312 
-0,079 
-0,122 
-0,174 

0,010 
1.013 
0.910 
0.272 

-0.122 
-0.288 
-2.182 
-2.083 
-1.986 
-1.860 
-1.799 

-2.2 
-0.6 
-0.9 
-1.3 

0.1 
7.5 
6.3 
1.8 

-0.8 
-1,8 

-14.3 
-15.9 
-18.0 
-20.6 
-25.1 

13.3 
3,2 
4,9 
6,9 

-0,4 
^ 0 , 9 
-36,3 
-10,7 

4,7 
10,9 
81,8 
77,0 
72,3 
66,7 
63,6 

segui r t r aba jando hasta los sesenta y c inco [ e f ec to ( I ) ya que , ha
c i endo es to , su pens ión anual se dob la en t é r m i n o s reales. El i ncen
t i v o , aunque aparece a edades más t empranas , es re la t i vamen te 
más i m p o r t a n t e e n t r e los sesenta y sesenta y dos . 

T a m b i é n en este caso, m i r a r so lamen te al t a m a ñ o de la pens ión 
anual puede genera r conv icc iones i lusor ias, exces i vamen te o p t i 
mistas. El v a l o r de la RSS sube si el t r a b a j a d o r sigue t r aba jando pa
sado los sesenta años, p e r o llega a su m á x i m o a los sesenta y dos y 
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n o más t a r d e . Igua lmente , la tasa de subs id i o / impues to a seguir t r a 
ba jando es pos i t i va hasta los sesenta y dos, y pasa a ser negat iva i n 
m e d i a t a m e n t e después. As í que , t a m b i é n en este caso, el cá lcu lo 
de los incen t i vos parece suger i r que la jub i lac ión ant ic ipada a los 
sesenta y dos es la o p c i ó n más c o n v e n i e n t e . 

Las Tablas 6.4-6.6 invest igan los e fec tos que aparecen si mod i f i ca 
m o s el nivel y la tasa de c r e c i m i e n t o de los ingresos reales. La Ta
bla 6.4 d i f ie re del caso base en que c o n s i d e r a m o s un t r a b a j a d o r c u 
yos ingresos son la m i t a d del salar io m e d i o p e r o que suben a i dén 
t i ca tasa anual . La Tabla 6.5 p resen ta el caso s i m é t r i c o en el que el 
t r a b a j a d o r c o n s i d e r a d o t i ene unos ingresos un 50 % p o r enc ima 
del salar io m e d i o y que c recen a la m isma tasa p o r c e n t u a l . Final
m e n t e , la Tob/o 6.6 cons ide ra el caso en el que n o hay c r e c i m i e n t o 
real de los ingresos después de los c incuen ta años. A p o y a m o s par
t e de los c o m e n t a r i o s que siguen en la Figura 6.3, que c o m p a r a los 
per f i les p o r edades de la tasa de impues to / subs id io en los t r e s ca
sos cons ide rados y el caso base. 

F I G U R A 6.3 
T a s a s d e I m p u e s t o / s u b s i d i o p a r a l o s c a s o s : b a s e , 
I n g r e s o s b a j o s , a l t o s y e l c a s o d e n o c r e c i m i e n t o r e a l d e 
l o s s a l a r i o s . R G S S 

° Caso base 

• Ingresos altos 

Ingresos bajos 

Crecimiento salario nulo 

100 -

50 -

-50 -

55 59 61 63 65 

Edad del ú l t imo año de trabajo 

Las altas tasas de i m p o s i c i ó n a c o n t i n u a r t r aba jando a t odas las 
edades e n t r e c incuen ta y c inco y c incuenta y nueve para los ind iv i 
duos con bajos ingresos y los que n o e x p e r i m e n t a n c r e c i m i e n t o 
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real en sus ingresos a p a r t i r de los c incuen ta , i lus t ran la d ramát i ca 
i m p o r t a n c i a de un s e x t o e fec to cua l i ta t i vo que i n c o r p o r a el s iste
ma de pens iones españo l : el «e fec to de la pens ión mín ima» . 

Cons idé rese , p o r e j e m p l o , el caso del i nd i v iduo que o b t i e n e bajos 
ingresos. C o m o p o d e m o s v e r en la Tabla 6.4, su RSS baja c o n t i n u a 
m e n t e desde los c incuen ta y c u a t r o años en ade lante . As í que 
n u e s t r o c r i t e r i o sugiere que los t r aba jado res de este t i p o i n ten ta 
rán jub i la rse c u a n t o antes sea pos ib le , d e b i d o a la ex is tenc ia de 
pens iones mín imas. C o n s i d e r e m o s un caso i l us t ra t i vo . Si un ind iv i 
d u o de ingresos bajos deja de t raba ja r a los c incuen ta y c inco , la 
pens ión que rec ib i r ía al c u m p l i r sesenta sería baja, c o n m u c h a p r o 
babi l idad i n f e r i o r a la pens ión mín ima. Pero si deja de t raba ja r a los 
sesenta la pens ión que rec ib i r ía de f o r m a inmed ia ta t a m b i é n sería 
baja y, p r o b a b l e m e n t e , i n f e r i o r a la mín ima. En consecuenc ia , para 
este t r a b a j a d o r una vez l legados los c incuen ta y c inco años, carece 
de sen t i do t r aba ja r un año e x t r a para i n c r e m e n t a r su pens ión in i 
cial, ya que ésta será en t o d o caso la mín ima. N ó t e s e que la s i tua
c i ón es d i f e r e n t e cuando c u m p l e sesenta y hasta los sesenta y dos , 
en c u y o caso, t raba ja r un año e x t r a , hasta c u m p l i r sesenta y u n o o 
sesenta y t r e s años , i n c r e m e n t a su pens ión de mane ra sustancial en 
po rcen ta j e de la base regu ladora . Este hecho está re f le jado en los 
va lo res , pos i t i vos p e r o pequeños , de la tasa de i m p u e s t o (ú l t ima 
c o l u m n a de la tab la) a los sesenta y u n o y sesenta y dos años 
de edad. En o t r a s palabras: d e p e n d i e n d o de su opc iones fue ra del 
m e r c a d o of ic ia l de t r a b a j o y de su va lo rac ión del t i e m p o l ib re , un 
t r a b a j a d o r c o n ingresos bajos t e n d r á incen t i vos b ien a jub i la rse 
c u a n t o antes o a espe ra r hasta los sesenta y dos años. En n ingún 
caso parece rac iona l espe ra r re t rasa r la jub i lac ión hasta los sesenta 
y c inco . 

Es i m p o r t a n t e subrayar que la d i fe renc ia e n t r e las tasas de c r e c i 
m i e n t o esperadas de las pens iones mín imas y las de lo salar ios ba
jos juega un dec is ivo papel en hacer ó p t i m a la es t ra teg ia « jub i larse 
c u a n t o antes» para t r aba jado res de sue ldos bajos. En par t i cu la r , es 
cruc ia l el h e c h o de que las pens iones mín imas c rezcan , c o m o han 
h e c h o y siguen hac iendo , p o r enc ima de lo que c recen los salar ios 
med ios y med io -ba jos . Este ú l t i m o c o m e n t a r i o es de f undamen ta l 
i m p o r t a n c i a para el d i seño f u t u r o de la po l í t ica de pens iones y, de 
pens iones mín imas en par t i cu la r . Los detal les de los cálculos s o b r e 
los que se basa nues t ra a f i rmac ión son bastante técn i cos , p o r lo 
que , en aras de la senci l lez expos i t i va , n o los p r e s e n t a m o s aquí. Se 
pueden e n c o n t r a r deta l lados en J iménez -Mar t ín y Sánchez (1999 ) , 
d o n d e se m u e s t r a que , de hecho , es la i n te racc ión de las pens iones 
mín imas, c r e c i e n d o p o r enc ima de lo que c recen los salar ios bajos, 
c o n las penal izac iones p o r jub i lac ión ant ic ipada la que causa el efec
t o de expu l s ión c o m e n t a d o . 
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T A B L A 6.4 
C á l c u l o s d e i n c e n t i v o s p a r a e l c a s o d e u n t r a b a j a d o r 
c u y o s i n g r e s o s e s t á n u n 5 0 % p o r d e b a j o d e l s a l a r i o 
m e d i o , R G S S . C a n t i d a d e s m o n e t a r i a s e n m i l l o n e s d e 
p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

E d a d en 
ú l t imo año 
trabajado 

Ingresos 
proyect . 

Pensión 
inicial 

T a s a de 
R e e m p l a z o 

R iqueza de 
la S S 

A c u m u 
lación de 

T a s a de 
A c u m u l . 

T a s a de 
Impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

1,131 
1,177 
1,225 
1,254 
1,252 
1,257 
1,239 
1,253 
1,275 
1,294 
1,314 
1,333 
1,353 
1,374 
1,394 
1,415 

0,744 
0,817 
0,949 
1,064 
1,172 
1,281 
1,292 
1,304 
1,319 
1,339 
1,359 

59,2 
66,0 
75,7 
83,5 
90,6 
97,5 
96,9 
96,4 
96,0 
96,0 
96,0 

12,147 
11,710 
11,261 
10,814 
10,377 
9,969 
9,114 
8,991 
8,916 
8,652 
8,299 
7,181 
6,i 10 
5,074 
4,092 
3,140 

-0,437 
-0,449 
-0,447 
-0,437 
-0,408 
-0,855 
-0,123 
-0,075 
-0,264 
-0,353 
-1,117 
-1,071 
-1,036 
-0,982 
-0,952 

-3,6 
-3,8 
^ t ,0 
^ t ,0 
-3,9 
-8,6 
-1,3 
-0,8 
-3,0 
-4,1 

-13,5 
-14,9 
-17,0 
-19,4 
-23,3 

37,1 
36,7 
35,7 
34,9 
32,5 
69,0 
9,8 
5,9 

20,4 
26,9 
83,8 
79,2 
75,5 
70,4 
67,3 

N ó t e s e , que para un t r a b a j a d o r de a l tos Ingresos (Tabla 6.5) la r i 
queza de la segur idad social se max im iza t a m b i é n a los c incuen ta y 
c u a t r o años, para d e c r e c e r a con t i nuac ión hasta los c incuen ta y 
nueve y r e p u n t a r después hasta los sesenta y dos-sesenta y t r e s , es 
dec i r , só lo un año más t a r d e que para el caso base. F ina lmente , 
para un t r a b a j a d o r que n o p resen ta c r e c i m i e n t o salarial en sus sa
lar ios reales después de los c incuen ta años (Tabla 6.6) el m á x i m o 
abso lu to de la RSS se o b t i e n e a los c incuenta y c u a t r o , m ien t ras 
que el m á x i m o « re l a t i vo» (en los años que siguen a la edad mín ima 
de jub i lac ión) es a los sesenta y un años. 

6 .1 .4 . P e n s i o n e s m í n i m a s , i n d i c i a c i ó n y o t r o s c a s o s 
p a r t i c u l a r e s 

La Tabla 6.7 p resen ta un r e s u m e n de los e fec tos de camb ia r u n o a 
u n o los p a r á m e t r o s de la s imu lac ión . Só lo se c o n t e m p l a el impues
to / subs id io a segui r t r aba jando a cada edad e n t r e c incuenta y c inco 
y sesenta y c i nco ya que, desde n u e s t r o p u n t o de vista, el signo a l 
gebra ico y la magn i t ud o intensidad de l i ncen t i vo cons t i t uyen in fo r 
mac ión suf ic iente para dec id i r si un ind iv iduo encuen t ra o no v e n 
ta j oso jub i la rse a la edad en cues t i ón . N o r e p o r t a m o s resu l tados 
para edades p o s t e r i o r e s ya que el i m p u e s t o es s iempre pos i t i vo e 
i m p o r t a n t e después de los sesenta y c inco . A d e m á s de los casos ya 
c o m e n t a d o s , t a m b i é n se cons ide ra aquí el caso de un t r a b a j a d o r 
nac ido en 1945; los casos de a l to y bajo r iesgo de m o r t a l i d a d (en 
t é r m i n o s más prec isos , un r iesgo un 50 % m e n o r o un 50 % m a y o r 



246 Sistema de pensiones y mercado de trabajo en España 

T A B L A 6.5 
C á l c u l o s d e i n c e n t i v o s p a r a e l c a s o d e u n t r a b a j a d o r 
c u y o s i n g r e s o s e s t á n u n 5 0 % p o r e n c i m a d e l s a l a r i o 
m e d i o , R G S S . C a n t i d a d e s m o n e t a r i a s e n m i l l o n e s d e 
p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

Edad en 
ú l t imo año 
trabajado 

Ingresos 
proyect . 

Pensión 
inicial 

T a s a de 
Reemplazo 

R iqueza de 
la S S 

A c u m u 
lación de 

T a s a de 
A c u m u l . 

T a s a de 
Impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

3,436 
3,587 
3,741 
3,805 
3,804 
3,820 
3,764 
3,799 
3,856 
3,917 
3,979 
4,042 
4,107 
4,172 
4,238 
4,305 

1,646 
1,948 
2,274 
2,587 
2,897 
3,231 
3,266 
3,305 
3,348 
3,392 
3,414 

43,1 
5i,8 
59,9 
67,1 
74,0 
81,2 
80,8 
80,5 
80,3 
80,0 
79,3 

20,713 
19,873 
19,161 
18,748 
18,204 
17,866 
18,921 
19,780 
20,018 
19,863 
19,606 
16,921 
14,358 
11,909 
9,540 
7,116 

-0,840 
-0,712 
-0,413 
-0,545 
-0,338 

1,055 
0,859 
0,238 

-0,155 
-0,256 
-2,686 
-2,563 
-2,449 
-2,369 
-2,424 

^ , 1 
-3,6 
-2,2 
-2,9 
-1,9 

5,9 
4,5 
1,2 

-0,8 
-1,3 

-13,7 
-15,1 
-17,1 
-19,9 
-25,4 

23,4 
19,0 
10,9 
14,3 
8,8 

-28,0 
-22,6 
-6,2 

4,0 
6,4 

66,4 
62,4 
58,7 
55,9 
56,3 

T a b l a 6.6 
C á l c u l o s d e i n c e n t i v o s p a r a e l c a s o d e u n t r a b a j a d o r 
d o n d e n o h a y c r e c i m i e n t o r e a l d e los i n g r e s o s d e s p u é s 
d e l o s 5 0 a ñ o s , R G S S . C a n t i d a d e s m o n e t a r i a s e n 
m i l l o n e s d e p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

E d a d en 
ú l t imo añc 
t rabajado 

Ingresos 
proyect . 

Pensión 
inicial 

T a s a de 
Reemplazc 

Riqu 
A c u m u 
lación de 

T a s a de 
A c u m u l . 

T a s a de 
impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

2,161 
2,161 
2,161 
2,158 
2,147 
2,151 
2,151 
2,151 
2,151 
2,151 
2,151 
2,151 
2,151 
2,151 
2,151 
2,151 

1,258 
1,462 
1,671 
1,846 
2,008 
2,175 
2,175 
2,175 
2,175 
2,175 
2,175 

58,5 
68,0 
77,7 
85,8 
93,3 

101, 
101, 
101, 
10!, 
101, 
101, 

16,664 
15,995 
15,511 
14,916 
14,234 
13,726 
14,218 
14,502 
14,159 
13,504 
12,767 
10,785 
8,890 
7,080 
5,354 
3,711 

669 
484 
596 
681 
509 
,492 
,285 
,343 
655 
,738 
,981 
,895 
,810 
,726 
,643 

^ , 0 
-3,0 
-3,8 
^•,6 
-3,6 

3,6 
2,0 

-2,4 
^ , 6 
-5,5 

-15,5 
-17,6 
-20,4 
-24,4 
-30,7 

30,9 
22,4 
27,6 
31,7 
23,6 

-22,9 
-13,2 

16,0 
30,4 
34,3 
92,1 
88,1 
84,1 
80,2 
76,4 

que el r iesgo m e d i o de superv ivenc ia a cada edad , r espec t i vamen 
t e ) ; el caso en el que no hay d i fe renc ia de edad e n t r e a m b o s c ó n y u 
ges (en vez de t r e s años) ; el caso de una tasa de d e s c u e n t o m a y o r 
(4 en vez de 3 % ) ; el caso de un c r e c i m i e n t o m a y o r de los salar ios 
(2 en vez de 1,5 % anual) ; y, f i na lmen te , el caso de ind ic iac ión a los 
salar ios nomina les , es to es, ind ic iac ión a ambos , p rec ios y salar ios 
reales. 
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A m o d o de c o m e n t a r i o genera l , cabe reseñar que só lo las var iac io 
nes en la tasa de descuen to y, en m e n o r med ida , en el r iesgo de 
m o r t a l i d a d generan camb ios substanciales en la acumu lac ión y en 
las tasas de impues tos /subs id ios y, p o r lo t a n t o , en los incen t i vos a 
c o n t i n u a r t r aba jando . Los o t r o s resu l tados cua l i ta t ivos c o n f i r m a n 
su genera l idad y prec isan su re levanc ia cuant i ta t iva . 

El sesgo del s is tema, ya apun tado , t e n d e n t e «a expu lsa r» de la fue r 
za de t r a b a j o a los p e r c e p t o r e s de salar ios bajos queda c o n f i r m a d o 
p o r las d i fe ren tes pautas de impues tos /subs id ios que p resen tan los 
t r aba jado res c o n salar io a l to (50 % p o r enc ima del caso base) y 
ba jo (50 % p o r deba jo del caso base). M ien t ras que para el p r i m e r o 
hay un f u e r t e i ncen t i vo a seguir t r aba jando pasados los sesenta y 
hasta los sesenta y t res -sesen ta y c u a t r o años, m u c h o más f u e r t e 
q u e en el caso base, para el segundo el des incen t i vo a seguir t r a b a 
j a n d o , r e p r e s e n t a d o t a n t o p o r la tasa de acumu lac ión c o m o p o r el 
i m p u e s t o imp l í c i t o , es m á x i m o a los sesenta años. 

O t r a ev idenc ia sobresa l ien te de la Tabla 6.7 es el d r a m á t i c o e fec to 
que t i e n e el c a m b i o en la f o r m a en la que las cant idades nomina les 
( m í n i m o s y m á x i m o s de ingresos y pens iones) son indiciadas. Espe
c í f i camente , la tab la cons ide ra el e fec to del c a m b i o desde indic ia-
c i ó n al nivel de in f lac ión de p rec ios al c o n s u m o a ind ic iac ión a los 
salar ios nomina les . Este c a m b i o o r ig ina un substancial i n c r e m e n t o 
en el des incen t i vo a c o n t i n u a r t r aba jando antes de los c incuen ta y 
nueve años, es dec i r , mu l t i p l i ca el i ncen t i vo a r e t i r a r se a edades 
m u y t e m p r a n a s , t a n t o c o m o sea pos ib le . 

T A B L A 6.7 
T a s a s d e i m p u e s t o / s u b s i d i o e n e l r a n g o d e e d a d e s 5 5 - 6 5 . 
R G S S , a n t e s d e l a r e f o r m a , a n t e s d e I m p u e s t o s 

ss 56 57 58 S9 60 62 64 

C a s o base 

N a c i d o s en 1945 

H is t . inc. ingresos 

R i e s g o morta l idad alto . 

R iesgo morta l idad bajo . 

S o l t e r o 

M i s m a edad muje r . . . . 

T a s a d e s c u e n t o alta . . . 

Ingresos bajos 

Ingresos a l tos 

C r e e , sa lar io real nulo , 

C r e e , sa lar io alto 

T a s a inflac. baja 

Indiciación sal. n o m . . . , 

22,7 

31,3 

13,3 

23,1 

22,1 

26,2 

23,2 

24,5 

37,1 

23,4 

30,9 

22,7 

22,7 

56,7 

I 1,3 

2 8 , 7 

3,2 

12,0 

10,3 

17,5 

12,2 

14,4 

36 ,7 

19,0 

22,4 

11,3 

i 1,3 

28,3 

13,8 

25,9 

4,9 

14,1 

13,1 

19,2 

14,6 

16,1 

35,7 

10,9 

27,6 

13,8 

13,8 

12,7 

16,9 

21,7 

6,9 

16,7 

16,6 

21,3 

17,6 

18,3 

34,9 

14,3 

31 ,7 

16,9 

16,9 

15,3 

9,7 

20,0 

- 0 , 4 

9,6 

9,3 

15,3 

10,6 

11,7 

32,5 

8,8 

23 ,6 

9,7 

9.7 

- 7 , 8 

- 3 3 , 2 

- 1 2 , 5 

^ t 0 , 9 

- 2 0 , 3 

^ 7 , 0 

- 2 7 , 4 

- 3 2 , 0 

- 2 1 , 5 

69,0 

- 2 8 , 0 

- 2 2 , 9 

- 3 3 , 2 

- 3 3 , 2 

^ 0 , 6 

- 2 6 , 0 

^ t , 3 

- 3 6 , 3 

- 1 3 , 2 

- 3 9 , 9 

- 2 0 , 7 

- 2 4 , 8 

- 1 5 , 0 

9,8 

- 2 2 , 6 

- 1 3 , 2 

- 2 6 , 0 

- 2 6 , 0 

- 2 6 , 0 

2,4 

3,4 

- 1 0 , 7 

13,1 

- 9 , 6 

2,5 

2,9 

8,9 

5,9 

- 6 , 2 

16,0 

2,4 

- 2 , 2 

5,5 

25 ,4 

17,0 

10,9 

32,9 

15,9 

22 ,7 

25,5 

27 ,7 

26 ,9 

6,4 

34,3 

24 ,2 

23 ,7 

32,0 

81 ,8 

75,3 

81 ,8 

76 ,8 

85,1 

79,3 

82,0 

74,1 

83 ,8 

66,4 

92,1 

79,5 

82,5 

95,3 

His tor ia l incomple to de ingresos. Sin mín imos y m á x i m o s de pens iones 

Ingresos bajos 

C r e e . sal . real nulo . 

13,3 

19,5 
3,2 

I 1,8 

4,9 

15,9 

6,9 

19,3 

- 0 , 4 - 4 0 , 9 

11,5 - 3 1 , 7 

- 3 6 , 3 

- 2 4 , 7 

- 1 0 , 7 

1,8 

4 ,7 

15,4 

10,9 

19,2 92,1 
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La tab la p r o p o r c i o n a una nueva evaluación de c ó m o el m e c a n i s m o 
de la pens ión mín ima c rea incent ivos a ant ic ipar el r e t i r o para los 
t raba jado res de bajos ingresos, ya que r e p o r t a m o s las tasas de i m 
pues to /subs id io c o n y sin pens iones mín imas en el caso m e n c i o n a 
d o y, t a m b i é n en el caso de n o c r e c i m i e n t o de los salar ios reales a 
p a r t i r de los c incuenta , en ambos para un t r a b a j a d o r con un h i s to 
r ial i n c o m p l e t o de ingresos. Ta l y c o m o queda pa ten te , el t e n e r i n 
gresos bajos n o a l te ra , en m o d o a lguno el per f i l del i ncen t i vo para 
el i nd i v iduo de h is tor ia l labora l i n c o m p l e t o ( lo que sí a l te ra , aunque 
no lo r e p o r t a m o s , es el nivel de r iqueza de la segur idad socia l ) . En 
camb io , t e n e r un per f i l salarial de c r e c i m i e n t o real nu lo a p a r t i r de 
los c incuenta , aumen ta los incent ivos de expu ls ión y suaviza los de 
r e t e n c i ó n a t odas las edades. 

6 . 1 . 5 . E l e f e c t o d e i a i m p o s i c i ó n s o b r e l a r e n t a 

Los cálculos p resen tados hasta aho ra n o t i enen en cuen ta el t r a t a 
m i e n t o fiscal de los ingresos salariales y de la r en ta der i vada de 
pens iones. En el caso español , d o n d e el s is tema fiscal es a l t amen te 
p r o g r e s i v o , es to puede c o n s t i t u i r un se r io p r o b l e m a ya que una r e 
gla fiscal p rogres iva , en c o n j u n c i ó n c o n el s is tema de pens iones, 
puede jugar un papel p r e e m i n e n t e en las dec is iones de o f e r t a de 
t r aba jo . La i n tu i c i ón e c o n ó m i c a [véase J iménez -Mar t ín y Sánchez 
(1999) para un d e s a r r o l l o r i g u r o s o del a r g u m e n t o aquí a p u n t a d o ] 
sugiere que la p rog res i v idad re fuerza los incen t i vos a la jub i lac ión 
ant ic ipada, ya que las pens iones (espec ia lmente para aquel los ind i 
v iduos c o n bajos ingresos salariales o h is tor ia les labora les i n c o m 
p le tos ) están gravadas a una tasa m e n o r . En esta secc ión p r o p o r 
c i onamos ev idenc ia del e fec to c o n j u n t o de la f iscal idad s o b r e la 
r en ta y de las reglas de la Segur idad Social. 

La ta rea , c o n c e p t u a l m e n t e senci l la, es, en la p rác t i ca , s u m a m e n t e 
a rdua, ya que el n ú m e r o de pun tos de s o p o r t e de la tar i fa marg ina l 
es m u y a l t o ( t r e i n t a y c u a t r o en 1985 y aun d iec is ie te en 1995). 
A b o r d a m o s este p r o b l e m a c o m o se descr ibe a c o n t i n u a c i ó n . Pr i 
m e r o , anal izamos, en base a la tar i fa de 1995, la re lac ión e n t r e t i 
pos impos i t i vos med ios (ne tos de las deducc iones más c o m u n e s ) e 
ingresos (ne tos de las c o n t r i b u c i o n e s a la SS a cargo del t raba ja 
d o r ) . Segu idamente , a jus tamos p o r m ín imos cuadrados un p o l i n o 
m i o de c u a r t o o r d e n a esta re lac ión . F ina lmente , los coef ic ien tes 
es t imados se usan para d e t e r m i n a r ingresos después de impues tos 
para t o d o s los años p rev ios y f u t u r o s . 

La Figura 6.4 c o m p a r a los perf i les p o r edad de la tasa de impues
t o / subs i d i o para el caso base antes y después de impues tos . A u n 
que la p e r c e p c i ó n cual i ta t iva es la misma, nó tese que los impues tos 
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F I G U R A 6.4 
T a s a s i m p u e s t o / s u b s i d i o p a r a e l c a s o - b a s e a n t e s y 
d e s p u é s d e i m p u e s t o s s o b r e l a r e n t a . R G S S 

•> Antes-impuestos Después-impuestos 

100 

50 -

-50 -

59 61 63 65 

Edad del ú l t imo año de trabajo 

s o b r e los ingresos acen túan , cuando los hay, los des incent ívos a 
t raba ja r . 

La Tabla 6.8 p resen ta un r e s u m e n de los e fec tos de cons i de ra r el 
i m p u e s t o s o b r e la ren ta en el cá lcu lo de incen t i vos . D i cha tab la es 
s imi la r a la Tabla 6.7, e x c e p t o p o r el hecho de que los ingresos y 
pens iones a h o r a son ne tos de impues tos . Tal y c o m o h e m o s an t i c i 
pado la cons ide rac ión del s is tema fiscal a u m e n t a los incen t i vos de 
salida y d i sm inuye los de pe rmanenc ia . Es dec i r , ta l y c o m o an t i 
c ipábamos , el s is tema fiscal p r o v e e notab les incen t i vos a la jub i la
c i ón ant ic ipada de los t r aba jado res en edad avanzada. 

Los e fec tos son p a r t i c u l a r m e n t e i m p o r t a n t e s en el caso de un t r a 
ba jado r c o n ingresos a l tos , que ve sus tanc ia lmente reduc idos sus 
incen t i vos de r e t e n c i ó n e n t r e los sesenta y los sesenta y dos (de 
h e c h o desaparecen en este ú l t i m o año) y para los casos cons ide ra 
dos de t r a b a j a d o r c o n un h is to r ia l i n c o m p l e t o de ingresos. D e he
c h o , los incen t i vos a seguir t r aba jando a los sesenta y dos años que 
o b s e r v á b a m o s en la Tabla 6.7 desaparecen cuando se cons ide ra el 
e f ec to de un i m p u e s t o s o b r e la ren ta p r o g r e s i v o . 
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T A B L A 6.8 
T a s a s i m p u e s t o / s u b s i d i o e n e l r a n g o d e e d a d e s 5 5 - 6 5 . 
R G S S ( p r e - 1 9 9 7 ) , d e s p u é s i m p u e s t o s 

5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 2 6 3 6 4 

C a s o base 

N a c i d o s en 1945 

Hist . inc. ingresos 

Riesgo morta l idad al to . 

R iesgo morta l idad bajo . 

S o l t e r o 

Misma edad muje r . . . . 

T a s a d e s c u e n t o alta . . . 

Ingresos bajos 

Ingresos altos 

C r e e , salar io real nulo . 

C r e e , salar io alto 

T a s a inflac. baja 

Indiciación sal . n o m . . . . 

30 ,7 

40,3 

20,9 

31,0 

30,2 

34,2 

31,2 

32,4 

41 ,5 

31,0 

38,4 

30 ,7 

30 ,7 

63,5 

19,6 

37,5 

10,9 

20,0 

18,7 

25,9 

20,5 

22,5 

41 ,2 

26,3 

30,0 

19,6 

19,6 

36,5 

22,0 

34,5 

12,7 

22,0 

21,5 

27,4 

22,9 

24,1 

40 ,2 

19,0 

34,9 

22,0 

22,0 

21,5 

24 ,9 

30,1 

14,8 

24,5 

24 ,9 

29,4 

25 ,6 

26,0 

39,3 

22,3 

38 ,7 

24 ,9 

24,9 

23 ,8 

17,4 

28 ,2 

7,2 

16,9 

17,3 

23,1 

18,3 

19,0 

36,6 

16,2 

30,3 

17,4 

17,4 

1,5 

- 1 7 , 8 

3,5 

- 2 6 , 7 

- 6 , 0 

- 3 0 , 4 

-12,1 

-16 ,6 

- 7 , 3 

75,5 

-14 ,8 

- 8 , 6 

-17 ,8 

-17 ,8 

-21 ,9 

-9,1 

12,2 

- 1 9 , 9 

2,1 

- 2 1 , 5 

^ t , l 

- 7 , 9 

0,1 

19,2 

- 7 , 7 

2,1 

-9,1 

-9,1 

- 6 , 6 

18,4 

19,9 

5,8 

27,3 

8,0 

18,1 

18,8 

23,1 

16,3 

9,2 

30,1 

18,4 

14,2 

22,9 

33,9 

26 ,7 

20,8 

40 ,9 

25,1 

31 ,2 

34,0 

35,7 

30,4 

19,0 

43 ,5 

33,3 

30 ,2 

40 ,4 

39 ,6 

32 ,6 

26 ,8 

45,3 

31 ,9 

36,6 

39 ,8 

40,1 

36 ,7 

21 ,2 

46 ,9 

38,5 

38 ,2 

46 ,7 

83 ,6 

88 ,8 

83,3 

92,5 

85 ,9 

89 ,0 

80 ,4 

88,1 

75,0 

97 ,2 

86 ,8 

89 ,4 

100,9 

Histor ia l incomple to de ingresos. Sin mín imos y m á x i m o s de pens iones 

Ingresos bajos 

C r e e . sal . real nulo . 
17,5 
26,9 

7,4 
19,2 

9,2 

23 ,2 

11,3 

26,4 

3,8 

18,4 

-32 ,7 

-18 ,4 

-26 ,3 

- 9 , 7 
-0,1 
16,6 

15,5 

29,8 

21 ,9 

33,5 

86 ,2 

97 ,2 

6 .1 .6 . S u p e r f i c i e s d e r e s p u e s t a 

Tal y c o m o ha q u e d a d o c la ro en los apar tados p receden tes , las t a 
sas de Impues to /subs id io dependen de una mane ra c i e r t a m e n t e 
comp l i cada de las caracter ís t icas del t r a b a j a d o r y del c o n j u n t o de 
supues tos a d o p t a d o s en cada par t i cu la r s imu lac ión . En esta sec
c i ó n , e x p l o r a m o s esta re lac ión c o n m a y o r deta l le c o n s i d e r a n d o el 
e fec to de va r ia r s imu l t áneamen te un c o n j u n t o más amp l i o de pará
m e t r o s de la s imu lac ión . 

En t o t a l , h e m o s rea l izado 4 .608 s imulac iones, la m i t ad bajo el s is te
ma de 1985 y la o t r a m i t a d c o n el s is tema resu l tan te de la r e f o r m a 
de 1997. Cada s imu lac ión está def in ida p o r comb inac iones de los 
posib les va lo res de la s igu iente l ista de var iab les: 

1. El año de n a c i m i e n t o del t r a b a j a d o r (1935 o 1945); 

2. La edad a la que el i nd i v iduo e m p e z ó a c o n t r i b u i r ( ve in te o 
t r e i n t a años de edad) ; 

3. El r iesgo de m o r t a l i d a d o , más p rec i samen te , el l o g a r i t m o de la 
p robab i l i dad de superv ivenc ia a cada edad (caso base, 50 % 
m a y o r o 50 % m e n o r ) ; 

4 . El es tado civi l (casado o s o l t e r o ) ; 

5. La tasa de d e s c u e n t o real (3 o 4 % ) ; 
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6. Los ingresos anuales re la t ivos al salar io m e d i o (50, 100 o 
150 % ) ; 

7. La tasa de c r e c i m i e n t o anual de los salarios en t é r m i n o s rea
les (1,5 o 2 % ) ; 

8. La in f lac ión anual esperada (2 o 2,5 % ) ; 

9. La regla de ind ic iac ión (al salar io nomina l o a la in f lac ión de 
p rec ios ún i camen te ) ; 

10. Cá lcu los de incen t i vos antes o después de impues tos s o b r e la 
ren ta . 

P o d e m o s r e s u m i r esta re lac ión i n t e r p o l a n d o las tasas de impues 
to / subs id io específicas para cada edad Te c o n una super f ic ie de res
puesta l ineal. Es dec i r , a p r o x i m a m o s Te c o n un p r e d i c t o r l ineal de 
la f o r m a 

Te = a e + x ' P e , 

d o n d e ote es el v a l o r p r e d i c h o de la tasa de impues to /subs id io a la 
edad e para el caso base, x es un v e c t o r de var iables que recoge los 
p a r á m e t r o s de la s imu lac ión , y Pe es un v e c t o r de p a r á m e t r o s que 
descr ibe los e fec tos s o b r e las tasas de impues to /subs id io a la edad 
e, de va r ia r los p a r á m e t r o s de la s imu lac ión , u n o a u n o , r espec to al 
caso base. N ó t e s e que la a p r o x i m a c i ó n que p lan teamos t i ene ca
r á c t e r de m í n i m o s cuadrados , ya que, los p a r á m e t r o s ote y Pe están 
escogidos de ta l f o r m a que min im izan el p r o m e d i o de la desv iac ión 
cuadrá t ica e n t r e Xe y su v a l o r p r e d i c h o xe . 

La Tabla 6.9 p resen ta los va lo res de ote (caso base) y Pe para cada 
edad e n t r e c incuen ta y c inco y sesenta y c inco . La c o l u m n a e t i que 
tada R2 m u e s t r a la f r acc ión de la var iab i l idad t o t a l de la tasa de i m 
pues to /subs id io que está exp l icada p o r el p r e d i c t o r l ineal que he
mos de f in ido . 

La i n t e r p r e t a c i ó n de los coef ic ien tes r e q u i e r e una mín ima aclara
c i ón . Los coef ic ien tes en la filas e t iquetadas «año de n a c i m i e n t o » y 
«edad al c o m e n z a r a t r aba ja r» m i d e n , respec t i vamen te , los e fec tos 
de cons ide ra r un t r a b a j a d o r que d i f ie re del caso base p o r el hecho 
de haber nac ido o e m p e z a d o a t raba ja r un año más t a r d e que en el 
caso base. Los coef ic ien tes en las filas e t iquetadas «r iesgo m o r t a l i 
dad a l t o» y « r iesgo de m o r t a l i d a d ba jo» m i d e n el e fec to de var ia r 
el r iesgo de m o r t a l i d a d en ambas d i recc iones . Los coef ic ien tes en 
la fi la e t ique tada « s o l t e r o » m i d e n el e fec to de cons ide ra r un t raba 
j a d o r que n o t i e n e esposa. Los coef ic ien tes en las filas «tasa de des
c u e n t o » , « ingreso/sa la r io m e d i o » , « c r e c i m i e n t o real del sa lar io» y 
«tasa de in f lac ión» m i d e n los e fec tos de un camb io de I % en cada 
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T A B L A 6.9 
C o e f i c i e n t e s d e s u p e r f i c i e s d e r e s p u e s t a l i n e a l p a r a l a 
t a s a i m p u e s t o / s u b s i d i o R G S S 

SS 56 57 58 59 60 61 63 64 65 

A ñ o de nac imiento . . . 

Edad c o m e n z ó cont r ib . 

R iesgo m o r t . alto . . . . 

R iesgo m o r t . bajo . . . . 

S o l t e r o 

T a s a de d e s c u e n t o . . . 

Ingr. reí. al sal . m e d i o . 

C r e e , real salar io . . . . 

T a s a de inflación 

Indiciación sal . n o m . . . 

D e s p u é s - r e f o r m a . . . . 

D e s p u é s - i m p u e s t o s . . . 

- 0 , 2 

- 0 , 7 

0,3 

- 0 , 4 

- 0 , 3 

0,1 

-0.1 

0,6 

0,1 

10,5 

- 1 , 5 

7,2 

0,3 

- 0 , 7 

0,4 

- 0 , 6 

0,6 

0,4 

-0,1 

0 ,2 

0,1 

7,0 

- 0 , 6 

7,1 

0,6 

- 0 , 6 

0,4 

- 0 , 7 

1,3 

0,5 

- 0 , 2 

-0,1 

0,1 

2,8 

U 

7,2 

0,2 

- 0 , 6 

0,1 

- 0 , 5 

0,9 

0,1 

- 0 , 2 

- 0 , 2 

0,1 

2,7 

1,9 

7,0 

0,9 

- 0 , 6 

0,2 

- 0 , 6 

1,4 

0,3 

- 0 , 2 

- 0 , 7 

0,2 

- 0 , 8 

1,8 

6,7 

0,5 

1,7 

9,2 

-10,1 

- 1 6 , 6 

7,2 

- 0 , 6 

- 2 , 4 

1,3 

0,8 

- 9 , 0 

12,8 

1,2 

- 0 , 8 

9,0 

- 1 0 , 3 

- 1 2 , 3 

6,7 

- 0 , 2 

- 2 , 2 

0,8 

1,8 

8,9 

13,5 

0,4 

- 1 , 5 

8,4 

-10,0 

- 3 , 4 

5,5 

0,0 

- 1 , 0 

3,8 

U 

9,0 

13,7 

- 0 , 2 

- 1 , 6 

7,1 

- 9 , 0 

- 3 , 0 

4,0 

0,0 

- 1 , 6 

3,2 

1,6 

6,2 

13,4 

- 0 , 2 

- 1 , 6 

6,0 

- S , 3 

- 3 , 2 

2,9 

0,0 

- 2 , 0 

1,4 

2,3 

4,3 

13.1 

- 0 , 3 

0,0 

- 5 , 8 

3,9 

- 3 , 6 

- 7 , 7 

-0,1 

- 2 , 3 

- 1 , 0 

10,2 

^ t , 8 

6,4 

C a s o base . 32,0 24,5 20,1 21,3 - 1 0 , 3 - 8 , 9 1,6 14,6 20 ,2 

67 ,2 75,5 74,0 61 ,2 

una de estas var iables. Los coef ic ien tes en la fi la e t i que tada « ind i 
c iac ión salarial n o m i n a l » m iden los e fec tos de reemp laza r la regla 
de ind ic iac ión desde inf lac ión de p rec ios a ind ic iac ión a salar ios n o 
minales. Los coef ic ien tes en la fi la «después de la r e f o r m a » va lo ran 
el i m p a c t o g lobal de la r e f o r m a de 1997. F ina lmente , los coe f i c ien 
tes en la fi la «después de impues tos» m iden la d i fe renc ia e n t r e in 
cen t i vos antes y después de impues tos . 

La s iguiente l ista r e s u m e los e fec tos cua l i ta t ivos más i m p o r t a n t e s : 

1. El caso base t iene incent ivos decrec ientes de salida e n t r e los 
c incuenta y c inco y los c incuenta y nueve, de permanenc ia (o a 
seguir t raba jando) e n t r e los sesenta y sesenta y uno , para vo l ve r 
a observarse incent ivos crec ientes de salida p o s t e r i o r m e n t e . 

2. La tasa impos i t i va a c o n t i n u a r t r aba jando t i e n d e a ser m a y o r 
para ind iv iduos de c o h o r t e s rec ien tes hasta los sesenta y dos . 

3. T e n e r un r iesgo de m o r t a l i d a d a l to , t e n e r una tasa de descuen
t o al ta, o una tasa de inf lac ión esperada m a y o r están, t o d o s , 
asoc iados c o n una tasa impos i t i va re la t i vamen te más al ta a 
c o n t i n u a r t r aba jando hasta los sesenta y c u a t r o años. 

Ser s o l t e r o , estar asoc iado con una tasa impos i t i va más alta 
hasta los c incuenta y nueve y una más baja a p a r t i r de d icha 
edad. 
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5. A l t e r n a t i v a m e n t e , t e n e r un h istor ia l c o r t o , un r iesgo de m o r t a 
l idad bajo, ingresos a l tos ( re lat ivos a la media) , o un a l to c rec i 
m i e n t o del salar io están, t o d o s , asociados con una tasa impos i t i 
va a con t i nua r t raba jando re la t ivamente más baja. N ó t e s e que el 
p r i m e r e fec to parece con t radec i r lo que e n c o n t r a m o s an te r i o r 
m e n t e , va r iando un p a r á m e t r o a la vez. 

6. U n a inf lac ión esperada m a y o r está asociada c o n una tasa i m p o 
si t iva a c o n t i n u a r t r aba jando más alta. Hasta los sesenta, es to 
ú l t i m o t a m b i é n es c i e r t o cuando el i nd i v iduo espera un c r e c i 
m i e n t o re la t i vamen te a l t o de su salar ios reales f u t u r o s . 

7. La ind ic iac ión al c r e c i m i e n t o nomina l de los salar ios está aso
ciada c o n un tasa impos i t i va más al ta a c o n t i n u a r t r aba jando . 

8. El e f ec to de la r e f o r m a es amb iva len te . M ien t ras que e n t r e los 
c incuen ta y s ie te -c incuenta y nueve y los sesenta y uno-sesen
t a y c u a t r o i n c r e m e n t a , r e s p e c t o al caso base, los des incen t i 
vos a c o n t i n u a r t r aba jando , e n t r e los c incuen ta y c i nco -c i n 
cuen ta y seis, sesenta y sesenta y c inco los d i sm inuye . 

9. La i m p o s i c i ó n s o b r e la r en ta i n c r e m e n t a sus tanc ia lmente los 
des incen t i vos a c o n t i n u a r t r aba jando en t odas las edades. 

6 . 1 . 7 . D i s c u s i ó n f ina l 

Para c o n c l u i r esta secc ión resu l ta conven ien te un b r e v e repaso a 
los aspec tos de m a y o r i n te rés e n c o n t r a d o s : 

- El s is tema de pens iones genera incen t i vos sustanciales a la jub i la 
c ión ant ic ipada. 

- El i m p a c t o de t e n e r un per f i l ba jo de ingresos s o b r e las med idas 
de incen t i vos a jub i la rse an t i c i padamen te es m u y i m p o r t a n t e y 
acen túa los benef ic ios que se pueden de r i va r desde una jub i la
c i ón ant ic ipada. P o r c o n t r a , el i m p a c t o de un nivel salarial supe
r i o r a la med ia s o b r e las med idas de incen t i vos es casi marg ina l . 

- Las consecuenc ias de es tab lecer una pens ión m í n i m a son i m p o r 
tan tes para los que t i e n e n h is tor ia les c o r t o s , ingresos bajos al f i 
nal de su c a r r e r a c o n t r i b u t i v a y / o para los que sus salar ios reales 
n o c r e c e n al f inal de su v ida labora l . 

- El i m p a c t o de la regla de ind ic iac ión (a la in f lac ión o a los salar ios 
nomina les ) es sustancial . 
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- El s is tema f iscal, en par t i cu la r , la p rog res i v idad del i m p u e s t o so 
b r e la r en ta de las personas físicas, i n te racc iona c o n el s is tema de 
pens iones a u m e n t a n d o y r e f o r z a n d o los incen t i vos a la jub i lac ión 
ant ic ipada para los ind iv iduos de rentas medio-ba jas , h is tor ia les 
labora les c o r t o s , e, inc luso, i n t r o d u c e l igeros incen t i vos a la j ub i 
lac ión ant ic ipada para ind iv iduos de r en ta labora l med io -a l ta . 

Ana l i zamos a c o n t i n u a c i ó n la re lac ión e n t r e los incen t i vos que se 
han aislado p o r m e d i o del análisis de s imu lac ión y la ev idenc ia dis
pon ib le s o b r e la dec is ión de re t i r a r se del m e r c a d o de t r aba jo . La Fi
gura 6.5 c o m p a r a las tasas de salida de la pob lac ión act iva de h o m 
bres y mu je res según la edad . D i cha tasa de salida se def ine c o m o 
m e n o s el c a m b i o p o r c e n t u a l en la par t i c ipac ión de los ind iv iduos en 
el p e r í o d o de un año , según la edad, para una m u e s t r a de la EPA en 
lazada f o r m a d a p o r ind iv iduos en t rev i s tados en la I .a y la 5.a e n t r e 
v ista, s iendo la p r i m e r a en t rev i s ta e n t r e el p r i m e r t r i m e s t r e de 
1993 y el c u a r t o de 1995. Para los h o m b r e s la tasa de salida a u m e n 

ta suavemen te c o n la edad y m u e s t r a dos p icos a los sesenta y los 
sesenta y c i nco años, edades de jub i lac ión ant ic ipada y r e t i r o n o r 
ma l , r espec t i vamen te . Esto es cons is ten te c o n la ex is tenc ia de f ue r 
tes incen t i vos a r e t i r a r s e tan t e m p r a n o c o m o sea pos ib le (sesenta 
años) para los t r aba jado res con bajos ingresos y / o h is tor ia les in 
c o m p l e t o s y a los sesenta y c inco para el r es to de los t r aba jado res . 
Para las mu je res , en c a m b i o , el c o m p o r t a m i e n t o es m u c h o más 
e r r á t i c o , obse rvándose pequeños p icos a los c incuen ta y c inco y los 
sesenta, seguidos de u n o m a y o r a los sesenta y c inco años. N u e s t r a 
i n t e r p r e t a c i ó n va en la línea de que só lo es s igni f icat ivo el obse rva 
d o en la edad n o r m a l de r e t i r o . Los demás es m u y p robab le que 
só lo sean deb idos a un p u r o e r r o r mues t ra l , aunque u n o pod r ía , 
p o r e j e m p l o , rac iona l izar el p i co o b s e r v a d o a los c incuen ta y c inco 
años a t ravés de la i n te racc ión e n t r e los c r i t e r i o s de elegib i l idad y 
las p rov i s iones s o b r e c o m p l e m e n t o s a m í n i m o s . 

Las Figuras 6.6 y 6.7 r e p r o d u c e n el m i s m o análisis que la a n t e r i o r 
según el nivel educa t i vo a lcanzado para h o m b r e s y mu je res , res 
pec t i vamen te . Se cons ide ran t r e s niveles educa t i vos : m e n o s de es
t u d i o s p r i m a r i o s , secundar ios y un ive rs i ta r ios . En consonanc ia c o n 
los per f i les de pa r t i c ipac ión ya c o m e n t a d o s , son los h o m b r e s (Figu
ra 6.6) que n o t i e n e n es tud ios un ivers i ta r ios los que p resen tan una 
p robab i l i dad cond i c i ona l más al ta de a b a n d o n o . El p i co de salida a 
los sesenta es m a y o r para los que t i enen es tud ios secundar ios y el 
de salida a los sesenta y c i nco para los que t ienes es tud ios p r i m a 
r ios o m e n o s . 

Según el nivel educa t i vo , para las mu je res (Figura 6.7), se obse rva , al 
igual que para los h o m b r e s , que las más educadas re ta rdan en ma
y o r med ida su a b a n d o n o del m e r c a d o labora l , s o b r e t o d o en las 
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F I G U R A 6.5 
T a s a s d e s a l i d a d e l a f u e r z a l a b o r a l s e g ú n e l s e x o . 
I n d i v i d u o s e n t r e 5 0 y 6 9 , e n t r e v i s t a d o s e n l a 1.a 
e n t r e v i s t a e n t r e e l p r i m e r t r i m e s t r e d e 1993 y e l c u a r t o 
d e 1995 d e l a E P A e n l a z a d a 

Tasa salida hombres Tasa salida mujeres 

F I G U R A 6.6 
T a s a s d e s a l i d a d e l a f u e r z a l a b o r a l d e los h o m b r e s 
s e g ú n e l n i v e l e d u c a t i v o . I n d i v i d u o s e n t r e 5 0 y 6 9 , 
e n t r e v i s t a d o s e n I .a e n t r e v i s t a e n t r e e l p r i m e r t r i m e s t r e 
d e 1993 y e l c u a r t o d e 1995 d e l a E P A e n l a z a d a 

Menos de primarios 
Nivel est. universitario 

Nivel est. secundario 
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F I G U R A 6.7 
T a s a s d e s a l i d a d e l a f u e r z a l a b o r a l d e l as m u j e r e s s e g ú n 
e l n i v e l e d u c a t i v o . I n d i v i d u o s e n t r e 5 0 y 6 9 , 
e n t r e v i s t a d o s e n I .a e n t r e v i s t a e n t r e e l p r i m e r t r i m e s t r e 
d e 1993 y e l c u a r t o d e 1995 d e l a E P A e n l a z a d a 

Menos de pr imario 
Nivel est. universitario 

Nivel est. secundario 

edades previas a la m ín ima que p e r m i t e la jub i lac ión ant ic ipada. N ó 
tese que el p ico a los sesenta só lo es re levan te para las mu je res que 
t i e n e n es tud ios secundar ios y que la tasa de salida a los sesenta y 
c inco es p rác t i camen te idént ica para los t r es g r u p o s cons ide rados . 

A c o n t i n u a c i ó n , c o m p r o b a m o s si las tendenc ias rec ien tes en los 
p a t r o n e s de r e t i r o son cons is ten tes c o n la e s t r u c t u r a de incen t i vos 
que acabamos de c o m e n t a r . La Tabla 6.10 (basada en da tos a d m i 
n is t ra t i vos de la SS) recoge la d i s t r i buc i ón , de a c u e r d o a la edad del 
pens ion is ta , de las nuevas pensiones conced idas en el Rég imen G e 
nera l de la SS e n t r e 1991 y 1998. N ó t e s e que para los jub i lados de 
sesenta y c u a t r o años o m e n o s es pos ib le d e d u c i r ( r es tando del t o 
ta l el po r cen ta j e de los que se jubi lan c o n penal izac ión) el p o r c e n 
ta je de nuevos pensionistas que , p o r las razones detal ladas en el 
C a p í t u l o 5, estaban e x e n t o s de la penal izac ión del 8 % p o r cada 
año en que la edad de jub i lac ión se ant ic ipa r espec to a la edad de 
sesenta y c inco años. 

Los resu l tados son c o n t u n d e n t e s . A pesar de la i m p o r t a n t e penal i 
zac ión asociada al avance en la edad de r e t i r o , más del 4 0 % de los 
ind iv iduos se re t i r an a la edad de sesenta o , inc luso, antes de los 
sesenta. Más aún, el p o r c e n t a j e de aquel los que se re t i r an antes de 
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T A B L A 6 .10 
D i s t r i b u c i ó n p o r e d a d e s d e l n ú m e r o d e a l t a s d e l 
R é g i m e n G e n e r a l d e j u b i l a c i ó n 

con 
penaliz. 

Tota l con 
penaliz. 

Total con 
penaliz. 

Tota l con 
penaliz. 

Tota l 

< 60 
61 . . 
62. . 
63. . 
64. . 
65. . 
66. . 
67. . 
68. . 
> 70 

38,61 
5,91 
5,72 
4,7! 
4,22 

40,42 
6,23 
6,00 
5,22 
6,04 

31,38 
1,71 
,93 
,58 

1,07 

37,84 
7,20 
7,39 
6,13 
5,22 

40,73 
7,54 
7,74 
6,46 
7,47 

26,39 
1,17 
0,72 
0,50 
0,89 

42,24 
6,10 
6,17 
5,63 
4,85 

44,40 
6,4! 
6,4! 
6,15 
7,30 

25,46 
1,12 
0,69 
0,49 
1,17 

43,11 
5,94 
6,19 
7,36 
5,57 

28,98 
0,94 
0,57 
0,40 
0,73 

< 65 . 
> 65 . 

59,17 63,92 
36,08 

63,79 69,95 
30,05 

70,65 
29,35 

68,16 
31,84 

los sesenta y c inco años se ha i n c r e m e n t a d o c o n t i n u a m e n t e en los 
años rec ien tes , desde un 64 % en 1991 a un 70 % en 1^994, m a n t e 
n iéndose en d i chos niveles desde en tonces . 

6 . 2 . Incentivos a la jubilación en los Regímenes 
Especiales de la Segundad Social 

Presen tamos en esta secc ión los resu l tados de s imu lac iones , pa re 
cidas a las a n t e r i o r e s y generadas según los m i s m o s c r i t e r i o s , que 
m i d e n los incen t i vos a la jub i lac ión en los Regímenes Especiales de 
T raba jado res A u t ó n o m o s ( R E T A ) y de Empleados del H o g a r 
(REEH) , que c o n s t i t u y e n casos e x t r e m o s de o rgan izac ión de regí
menes especiales, ya que m ien t ras los ind iv iduos en el p r i m e r rég i 
m e n m e n c i o n a d o pueden escoger , a su conven ienc ia , su p r o p i a 
base de co t i zac ión e n t r e la mín ima y la m á x i m a legales, lo que da 
pie a c o m p o r t a m i e n t o s es t ra tég icos , los segundos co t i zan p o r base 
t o t a l m e n t e fi ja (y mín ima) . 

6 . 2 . 1 . S i m u l a c i o n e s p a r a e l R E T A 

A u n q u e los t raba jado res en el R E T A n o t i e n e n , lega lmente , la pos i 
b i l idad de jub i la rse an t i c i padamen te ( con la e x c e p c i ó n hasta hace 
bien p o c o de aquel los que habían c o t i z a d o con a n t e r i o r i d a d al I de 
e n e r o de 1967 en alguna Mutua l i dad Labora l ) , c r e e m o s que t i e n e 
un c i e r t o in te rés real izar cálculos de incen t i vos para a lgunos casos 
de es te r ég imen . C o m e n t a r e m o s dos aspectos: p o r un lado, las p o 
sibi l idades de co t i zac ión es t ra tég ica que el R E T A p e r m i t e y, p o r 
o t r o , el cá lcu lo genu ino de incen t i vos para t r aba jado res en el 
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R E T A c o n escasos ingresos r e p o r t a d o s . Este ú l t i m o caso es el de 
un c o l e c t i v o i m p o r t a n t e en n ú m e r o ( t ranspor t i s tas , pequeños c o 
merc ian tes , e tc . ) , suscept ib le de gene ra r p res iones en el f u t u r o 
t e n d e n t e s a f a v o r e c e r la jub i lac ión a edades más t e m p r a n a s o a 
cond ic iones más favorab les , ta l y c o m o ha suced ido en o t r o s países 
de n u e s t r o e n t o r n o ( r ecué rdese el r ec ien te caso de los t r a n s p o r 
t is tas en Francia) . 

D a d o que las co t i zac iones n o t i enen a pr ior i re lac ión c o n los ing re 
sos del i nd i v iduo , anal izamos en p r i m e r lugar las pos ib i l idades es
t ra tég icas puestas a d ispos ic ión de es te t i p o de t r a b a j a d o r p o r la 
legis lación, antes y después de la r e f o r m a de 1997. 

C o n ta l o b j e t i v o e m p e z a m o s ca lcu lando las ganancias esperadas 
(en t é r m i n o s de v a l o r actual n e t o ) de un t r a b a j a d o r c o n las carac
ter ís t icas del caso base del RGSS, aunque s o l t e r o ( lo que s impl i f ica 
los cá lcu los) , que se jub i la a los sesenta y c inco , que co t i za p o r el 
m í n i m o antes de los c incuen ta y que cambia su co t i zac ión hasta la 
m á x i m a p e r m i t i d a después de los c incuen ta años de edad, e l ig ien
d o la fecha del c a m b i o de co t i zac ión de ta l f o r m a que ésta co inc ida 
c o n el p r i m e r año que e n t r a en el cá lcu lo de la base regu lado ra (la 
ganancia esperada d e c r e c e de f o r m a m o n ó t o n a si se re t rasa o ade
lanta el c a m b i o de la base de co t i zac ión ) . Recuérdese que , antes de 
la r e f o r m a de 1997, el p r i m e r año út i l para el cá lcu lo de la base 
o c u r r e o c h o años antes de la jub i lac ión y que , después de la r e f o r 
ma, este n ú m e r o se i n c r e m e n t a en un año cada dos de ca lendar io 
hasta l legar a qu ince años. Sin e m b a r g o , al o b j e t o de s impl i f i car los 
cálculos, n o c o n s i d e r a m o s n ingún p e r í o d o de t r ans i c i ón y asumi 
m o s que la r e f o r m a cambia ins tan táneamente el p e r í o d o de co t i za 
c iones que e n t r a n en el cá lcu lo de la base regu lado ra de o c h o a 
qu ince años. 

Bajo las reglas prev ias a la r e f o r m a de 1997, esta est ra teg ia genera 
unas ganancias netas de 3,1 mi l lones de pesetas a p rec ios de 1985 
( cuando el i nd i v i duo t i e n e c incuen ta años de edad) o , lo que es lo 
m i s m o , 2,4 veces el sa lar io m e d i o en 1985. Después de la r e f o r m a 
d icha ganancia se r e d u c e hasta 2,2 m i l l ones o lo que es lo m i s m o 
1,7 veces el sa lar io m e d i o en 1985. 

En segundo lugar, ca lcu lamos las ganancias esperadas de camb ia r la 
base de co t i zac ión a la m á x i m a pos ib le a !a edad de cua ren ta y nue 
ve, ú l t i m o año en que es fac t ib le hace r lo bajo el ún i co l ím i te de la 
base m á x i m a del RETA . En ambas c i rcunstanc ias, antes y después 
de la r e f o r m a , las ganancias esperadas son mayo res que en el caso 
p r e c e d e n t e . A n t e s de la r e f o r m a de 1997, el camb io genera una ga
nancia neta de 4,3 m i l l ones a p rec ios de 1985 o 3 veces el salar io 
m e d i o en d i c h o año . Después de la r e f o r m a , el c a m b i o de base de 
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co t i zac ión genera una ganancia de 4,9 mi l lones o 3,3 veces el sala
r i o m e d i o de 1985. 

En suma, la e x t e n s i ó n del n ú m e r o de años que e n t r a en el cá lcu lo 
de la base regu lado ra i n t r o d u c i d o c o n la r e f o r m a del 1997 reduce 
la ganancia, r e s p e c t o al s is tema a n t e r i o r , a l r e d e d o r de un t e r c i o 
cuando se cambia la base de co t i zac ión después de los c incuen ta 
años y la a u m e n t a cuando el camb io (a la base máx ima) se p r o d u 
ce i n m e d i a t a m e n t e antes de los c incuenta . Esto ú l t i m o d e b i d o a 
que las c o n t r i b u c i o n e s a base m á x i m a e n t r e los cuaren ta y nueve 
y los c incuenta y seis, bajo el s is tema de 1985, son p u r a m e n t e i m 
pues tos , ya que n o mod i f i can , en m o d o a lguno, la base regu lado ra 
de la pens ión esperada, cosa que n o o c u r r e después de la r e f o r 
ma. 

Por lo t a n t o , nues t ra expec ta t i va es de obse rva r un c rec ien te n ú 
m e r o de a u t ó n o m o s que s i tuarán su base de co t i zac ión lo más cer 
ca pos ib le de la m á x i m a a los cua ren ta y nueve años, ú l t i m o año en 
que e l lo es pos ib le . 

Respec to al cá lcu lo de incen t i vos , anal izamos c ó m o cambian los in 
cen t i vos de p re jub i lac ión (antes y después de la r e f o r m a ) a med ida 
que el i nd i v iduo cambia su c o m p o r t a m i e n t o es t ra tég ico . C o n s i d e 
r a m o s el caso base del RGSS, es dec i r , un h o m b r e con cónyuge de 
pend ien te t r e s años m e n o r , emp leado p o r cuen ta p rop ia , nac ido el 
p r i m e r o de e n e r o de 1935, que ha c o n t r i b u i d o i n i n t e r r u m p i d a 
m e n t e desde que c u m p l i ó ve in te años de edad, el p r i m e r o de ene
r o de 1955. C o n s i d e r a m o s que t i ene ingresos que co inc iden c o n el 
salar io m e d i o en t o d o su p e r í o d o c o n t r i b u t i v o . 

En la Figura 6.8 anal izamos el e fec to que s o b r e los incent ivos a t r a 
bajar un año más t i ene , ba jo el s is tema de 1985, el hecho de p o d e r 
e legi r la base de co t i zac ión a p a r t i r de los c incuenta años. C o n s i d e 
r a m o s el caso del i nd i v iduo que cambia su base de co t i zac ión a los 
c incuenta y seis. C o m o se observa , este ú l t i m o ind iv iduo t i ene 
fue r tes incen t i vos de pe rmanenc ia e n t r e los c incuenta y nueve y 
sesenta y t r e s años. D e h e c h o , el i ncen t i vo es m á x i m o e n t r e los se
senta-sesenta y un años de edad. 

En la Figura 6.9 c o m p a r a m o s casos equ iva len tes p e r o ba jo el s is te
ma de 1997 y, además , c o n s i d e r a m o s el caso de l i n d i v i d u o que 
cambia su base de c o t i z a c i ó n a los c i ncuen ta . Bajo estas nuevas 
c i rcuns tanc ias el i n c e n t i v o es espec ia lmen te i n tenso a los sesenta 
y un años . N ó t e s e que él i n c r e m e n t o del n ú m e r o de años de la 
base r e g u l a d o r a a m o r t i g u a , r e s p e c t o a la s i tuac ión a n t e r i o r a la 
r e f o r m a de 1997, t a n t o los i ncen t i vos de salida c o m o los de p e r 
manenc ia . 
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F I G U R A 6 .8 
T a s a s d e I m p u e s t o / s u b s i d i o p a r a e l c a s o b a s e y e l q u e 
c a m b i a d e c o t i z a c i ó n a los c i n c u e n t a y s e i s a ñ o s a n t e s 
d e l a r e f o r m a d e 1997 . R E T A 

o Caso base A Caso base, cambio cot. 56 

59 61 63 65 

Edad del ú l t imo año de trabajo 

69 

F I G U R A 6 .9 
T a s a s d e i m p u e s t o / s u b s i d i o p a r a e l c a s o b a s e y e l q u e 
c a m b i a d e c o t i z a c i ó n a los c i n c u e n t a a ñ o s d e s p u é s d e l a 
r e f o r m a d e 1997 . R E T A 

o Caso base i Caso base, cambio cot. 50 

40 " 

20 

0 -

-20 

-40 

59 61 63 65 

Edad del ú l t imo año de trabajo 

69 
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N ó t e s e que en los dos escenar ios cons ide rados , antes y después 
de la r e f o r m a , el hecho de p e r m i t i r a los a u t ó n o m o s elegi r l i b re 
m e n t e sus bases de co t i zac ión e n t r e el m í n i m o y el m á x i m o para 
m a y o r e s de c incuen ta genera en los ind iv iduos que ac túan de tal 
mane ra f ue r tes incen t i vos de r e t e n c i ó n ( e n t r e los c incuen ta y o c h o 
y los sesenta y t r e s antes de la r e f o r m a , y e n t r e los sesenta y sesen
ta y c i nco años de edad, después de la r e f o r m a ) , aunque el cos te es 
a l to ya que , ta l y c o m o h e m o s i l us t rado , el i n c r e m e n t o del e fec to 
de r e t e n c i ó n l leva aparejadas f ue r tes ganancias f inancieras. 

F ina lmente en la Figura 6 .10 c o n s i d e r a m o s el i ncen t i vo d i ferenc ia l 
g e n e r a d o p o r la regu lac ión de pens iones mín imas para un t raba ja 
d o r c o n un h is to r ia l i n c o m p l e t o (que empieza a co t i za r a los t r e i n 
ta ) , antes y después de la r e f o r m a . N ó t e s e , p o r un lado, el f u e r t e 
i m p a c t o de la regu lac ión s o b r e pens iones mín imas s o b r e los i ncen
t i vos de salida, hasta p rác t i camen te los sesenta y c inco años y, p o r 
el o t r o , el nu lo e fec to de la r e f o r m a s o b r e los incen t i vos hasta los 
sesenta y dos años , m o m e n t o en el cual los incen t i vos de salida 
después de la r e f o r m a son más fue r tes . 

Así pues, la r e f o r m a n o parece haber c o n t e n i d o s o b r e m a n e r a las 
po tenc ia les ansias de p re jub i lac ión que pud ie ran t e n e r a lgunos t r a 
ba jadores a u t ó n o m o s , s o b r e t o d o aquél los c o n per f i les salariales 
más m o d e s t o s o h is tor ia les más i n c o m p l e t o s . 

F I G U R A 6 .10 
T a s a s d e i m p u e s t o / s u b s i d i o p a r a e l c a s o d e u n h i s t o r i a l 
i n c o m p l e t o a n t e s y d e s p u é s d e l a r e f o r m a d e 1997 s i n y 
c o n m í n i m o s . R E T A 

° H is t inc, sist 85 
• Hist. inc, sist. 97 

A Hist. inc, sist. 85, sin min. 

- Hist. inc, sist. 97, sin mín. 

40 

20 

-20 " 

-40 " 

55 57 59 61 63 65 

Edad del últ imo año de trabajo 
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6 . 2 . 2 . S i m u l a c i o n e s p a r a e l R é g i m e n E s p e c i a l d e 
E m p l e a d o s d e l H o g a r ( R E E H ) 

Para el REEH c o n s i d e r a m o s un i nd i v iduo s o l t e r o c o n las ca rac te 
ríst icas del caso base del RGSS, p e r o que : a) t i ene unos ingresos 
b r u t o s iguales a la base de co t i zac ión ; b) n o t i ene cónyuge d e p e n 
d ien te y t i ene una p robab i l i dad de superv ivenc ia cond ic iona l m a y o r 
que la del caso base. Este ú l t i m o supues to in ten ta c a p t u r a r el he
c h o de que la g ran mayo r ía de los af i l iados al REEH son mu je res , las 
cuales t i e n e n una esperanza de v ida sus tanc ia lmente s u p e r i o r a la 
que t i enen los h o m b r e s . Ta l y c o m o v e r e m o s , para el co t i zan te 
t i p o del REEH, la pens ión m ín ima juega un papel cruc ia l y la r e f o r 
ma apenas t i e n e consecuenc ias . 

Ta l y c o m o se c o m p r u e b a en la Figura 6. / / ex i s ten fue r tes i ncen t i 
vos de salida para el caso base o el nac ido en 1945 en t o d o el rango 
de edades anal izado c u a n d o se cons ide ra la p resenc ia de m í n i m o s 
de pens iones. En c a m b i o , ta l y c o m o se m u e s t r a en la Figura 6.12 
aparecen incen t i vos a c o n t i n u a r t r aba jando un año más, e n t r e los 
c incuen ta y nueve y sesenta y t r e s años, cuando n o se cons ide ra la 
legislación de m í n i m o s de pens iones. N ó t e s e que la r e f o r m a n o t i e 
ne apenas e fec tos , en n inguno de los casos o c i rcunstanc ias m o s 
t radas , s o b r e el per f i l del i ncen t i vo . 

F I G U R A 6.11 
T a s a s d e i m p u e s t o / s u b s i d i o p a r a e l c a s o b a s e y e l n a c i d o 
e n 1945 a n t e s y d e s p u é s d e l a r e f o r m a d e 1997 . R E E H 

o Caso base antes reforma 
° Caso base desp. reforma 

Nacido en 1945 antes reforma 
Nacido en 1945 desp. reforma 

100 -

50 

59 61 63 65 

Edad del úl t imo año de trabajo 
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F I G U R A 6 . 1 2 
T a s a s d e i m p u e s t o / s u b s i d i o p a r a e l c a s o b a s e y e l n a c i d o 
e n 1945 a n t e s y d e s p u é s d e l a r e f o r m a d e 1997 s i n 
c o n s i d e r a r l as p e n s i o n e s m í n i m a s . R E E H 

° Caso base antes reforma 
a Caso base desp. reforma 

Nacido en 1945 antes reforma 

Nacido en 1945 desp. reforma 

100 -

50 

-50 -

59 61 63 65 

Edad del ú l t imo año de trabajo 

67 69 

T e n i e n d o la r e f o r m a escasos e fec tos s o b r e el per f i l de los i ncen t i 
vos , ¿los t i ene , p o r e j emp lo , s o b r e el n ivel de la r iqueza de la segu
r idad social (RSS) que espera el i nd i v iduo af i l iado al REEH? La Ta
bla 6. i I nos m u e s t r a que , en genera l , t a m p o c o se observan e fec tos 
i m p o r t a n t e s s o b r e el nivel re la t i vo de RSS, espec ia lmente cuando 
se i n c o r p o r a al análisis la regu lac ión s o b r e el m í n i m o de pens iones. 
C u a n d o n o se cons ide ra d icha regu lac ión aparecen d i ferenc ias, 
p e r o s i empre m e n o r e s al 5 % en t é r m i n o s re la t ivos . 

T A B L A 6.11 
C o c i e n t e e n t r e l a r i q u e z a d e l a S S ( R S S ) a n t e s y d e s p u é s 
d e l a r e f o r m a e n e l r a n g o d e e d a d e s 5 5 - 6 5 . R E E H 

C a s o base 

hist. inc. ingresos 

0 ,998 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,998 0 ,995 

0 ,998 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0 ,995 

Después de impuestos 

0 ,998 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 ,999 0,998 0 ,995 

0 ,998 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0 ,995 
C a s o base . . . . . 

hist. inc. ingresos 

Sin c o n s i d e r a r mín imos de pens iones 

0 ,998 0,981 0,983 0 ,987 0,990 0,994 0 ,997 0,998 0,999 0,998 0 ,995 

0 ,998 0 ,935 0 , 9 5 ! 0,971 0,990 0 ,994 0,997 0 ,998 0,999 0,998 0 ,995 
C a s o base 

hist. inc. ingresos 

Después de impuestos , sin c o n s i d e r a r mínimos de pens iones 

0 ,998 0 ,982 0 ,984 0 ,987 0,991 0 ,994 0 ,997 0,998 0,999 0,998 0 ,995 

0 ,998 0 ,937 0,953 0,971 0,990 0 ,994 0 ,997 0 ,998 0,999 0,998 0 ,995 
C a s o base 

hist. inc. ingresos 





CAPITULO 7 

E L IMPACTO DE LA REFORMA DE 1997 SOBRE LOS 
INCENTIVOS A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA 
EN E L RGSS 





En esta monogra f ía , h e m o s ins is t ido muchas veces s o b r e el hecho de 
que la Ley de R e f o r m a del s is tema de la SS, ap robada en ju l io de 1997 
y efect iva desde en tonces , n o a b o r d a los de fec tos fundamenta les de 
d i cho s is tema ni parece t e n e r la capacidad de l im i ta r los p r e o c u p a n 
tes incen t i vos a la jub i lac ión ant ic ipada y a la c o m p r a de pens iones 
que la legislación a n t e r i o r generaba s o b r e los af i l iados al RGSS y a los 
RESS. 

H a b i e n d o m o s t r a d o en el cap í tu lo a n t e r i o r ev idencia para los RESS 
que sus tenta dichas a f i rmac iones , en este capí tu lo cuant i f i camos de 
una mane ra más prec isa el sen t i do de d ichos c o m e n t a r i o s para el 
RGSS. 

7.1. Cambios introducidos con la Reforma de 1997 

En j u n i o de 1997 ( B O E , 15 de ju l i o de 1997), el Pa r l amen to espa
ño l a p r o b ó una Ley de R e f o r m a del s is tema de la Segur idad Social 
que , según la o p i n i ó n de algunos e x p e r t o s , no es más que un f iel 
re f le jo del esp í r i tu r e f o r m a d o r del Poeto de Toledo (consensuado 
e n t r e los pr inc ipa les pa r t i dos po l í t i cos y a p r o b a d o sin mod i f i ca 
c iones p o r el p leno del C o n g r e s o del 6 de abr i l de 1995) y que , 
según o t r o s , v io la d i cho pac to r e c o r t a n d o sus tanc ia lmente las 
p res tac iones . 

Los ob je t i vos más i m p o r t a n t e s de d icha r e f o r m a , según la e x p o s i 
c ión de m o t i v o s con ten ida en la Ley, son la separac ión f inanc iera 
de las p res tac iones con t r i bu t i vas (f inanciadas con c o n t r i b u c i o n e s ) 
y las n o con t r i bu t i vas (f inanciadas vía p resupues tos genera les) , el 
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es tab lec im ien to de un ún i co t o p e de co t i zac ión para t odas las ca te 
gorías p ro fes iona les , el a c e r c a m i e n t o de las pens iones a las co t i za 
c iones r e a l m e n t e satisfechas y la reva lo r i zac ión a u t o m á t i c a de las 
p res tac iones r e s p e c t o a la tasa de inf lac ión (que tan ta po lém ica ha 
ocas ionado r e c i e n t e m e n t e ) , e n t r e o t ras medidas. A s p e c t o s i m p o r 
tan tes , c o m o la s impl i f i cac ión de la m u l t i t u d de reg ímenes para los 
t r aba jado res en el s e c t o r p r i vado en só lo dos pr inc ipa les (general y 
a u t ó n o m o s ) , se p o s p o n e n de m o m e n t o . A s i m i s m o , cabe destacar 
que la Ley de R e f o r m a p revé la pos ib i l idad de que los t r aba jado res 
del r ég imen genera l puedan p e r m a n e c e r en ac t i vo después de los 
sesenta y c i nco años, p o s p o n i e n d o el r e c i b o de su pens ión . Esto 
todav ía c o n t r a s t a c o n la s i tuac ión (v igente c o n a n t e r i o r i d a d a la r e 
f o r m a ) de los t r aba jado res del r ég imen de a u t ó n o m o s , que t i e n e n 
d e r e c h o a c o b r a r su pens ión desde los sesenta y c inco años y, aun 
así, segui r s iendo t i t u l a res de sus negoc ios . N inguna p r o p u e s t a que 
c o n t e m p l e p e r m i t i r a los af i l iados al RGSS e m p e z a r a c o b r a r p e n 
s ión a los sesenta y c inco , y seguir al m i s m o t i e m p o t r aba jando y 
co t i zando , ha s ido avanzada ni d u r a n t e el deba te s o b r e la R e f o r m a 
ni p o s t e r i o r m e n t e . 

F ina lmente , cabe reseñar que la r e f o r m a de ju l io de 1997 establece 
la e l im inac ión p rog res i va de los regímenes especiales para el año 
2 0 0 ! . C o n s e c u e n t e m e n t e , y apa r te del RCP, el s is tema español 
c o n t e m p l a r á ú n i c a m e n t e dos sistemas de co t i zac ión : u n o para los 
emp leados p o r cuen ta ajena (RGSS) y o t r o para los emp leados p o r 
cuen ta p r o p i a o a u t ó n o m o s (RASS). 

Repasemos b r e v e m e n t e las med idas más caracter ís t icas de la r e 
f o r m a en lo e s t r i c t a m e n t e c o n c e r n i e n t e a pens iones del Rég imen 
Gene ra l de la Segur idad Social y as imi lados, que se pueden desc r i 
b i r suc i n tamen te c o m o sigue: 

(1) La amp l iac ión p rog res iva del n ú m e r o de años de c o n t r i b u c i ó n 
(ai r i t m o de u n o anual) que e n t r a n en el cá lcu lo de la pens ión , 
desde los actuales o c h o años hasta un m á x i m o de qu ince 
en los a lbo res del p r ó x i m o siglo (en una fecha aún sin d e t e r 
m i n a r ) . 

(2) El c a m b i o de la re lac ión e n t r e el n ú m e r o de años c o n t r i b u i 
dos y el f a c t o r c o r r e c t o r (véase la Figura 7.1). D i c h o f a c t o r 
será de 0,50 para los que hayan c o n t r i b u i d o m e n o s de qu ince 
años ( a n t e r i o r m e n t e era de 0 ,60) , i n c r e m e n t á n d o s e 0,03 p o r 
cada año ad ic iona l hasta los ve in t i c i nco años y un 0,02 p o r 
cada año e n t r e los veint iséis y los t r e i n t a y c inco cuando a l 
canza el v a l o r de 1,00 ( a n t e r i o r m e n t e el i n c r e m e n t o e ra de 
0,02 e n t r e qu ince y t r e i n t a y c inco años) . 
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F I G U R A 7.1 
P e n a l i z a c l ó n s e g ú n e l n ú m e r o d e a ñ o s c o n t r i b u i d o s 
a n t e s y d e s p u é s d e l a r e f o r m a d e 1997 

Antes de la reforma de 1997 - Después de la reforma de 1997 

I -

25 30 
Período de cotización 

(3) El f a c t o r de penal izac ión p o r jub i lac iones ant ic ipadas se m a n 
t i ene , c o m o regla genera l , en un 8 % p o r cada año que se 
avanza la jub i lac ión desde los sesenta y c inco años. Sin emba r 
go , para aquel los que t i enen car re ras con t r i bu t i vas m u y largas 
(más de cua ren ta años) la penal ización pasa a ser, en la m a y o 
ría de los casos, de un 7 % p o r año ade lan tado. 

A n t i c i p á n d o n o s a lo que luego c o m e n t a r e m o s con m a y o r deta l le , 
la f o r m a en la que se p lantea la r e f o r m a del f ac to r c o r r e c t o r (que 
bau t i zamos c o m o r e f o r m a «cóncava», en re fe renc ia a la f o r m a de 
la cu rva que el f a c t o r c o r r e c t o r descr ibe al c r e c e r el n ú m e r o de 
años co t i zados) n o t i e n e n ingún e fec to s o b r e los ind iv iduos c o n 
más de ve in t i c i nco años co t i zados y t i ene pocos e fec tos c o n los in 
d iv iduos que cuen tan c o n m e n o s de ve in t i c i nco años co t i zados . La 
razón es m u y sencil la: la r e f o r m a n o cambia la ganancia marginal 
que un t r a b a j a d o r con más de ve in t i c i nco años co t i zados o b t i e n e si 
t raba ja un año más. Su f a c t o r c o r r e c t o r otn sigue sub iendo un 2 % 
p o r cada año co t i zado . La r e f o r m a sí sube, en camb io , la ganancia 
marginal de t raba ja r un año más cuando se t i enen m e n o s de ve in t i 
c inco años co t i zados , p e r o ¿cuántos t raba jadores se jub i lan , en la 
actua l idad, c o n menos de ve in t i c i nco años cot izados? Si hacemos el 
supues to de que los ind iv iduos mayo res siguen t raba jando sola
m e n t e cuando les conv iene , resu l ta fáci l conc lu i r que hub ie ra c rea 
d o m e j o r e s incen t i vos a n o jub i larse an t i c ipadamente una r e f o r m a 
que sub iera el f a c t o r c o r r e c t o r 3 (o inc luso más) pun tos p o r c e n -
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tua les p o r cada año de co t i zac ión e n t r e los 25 y los 35 , y 2 (o m e 
nos) p u n t o s po rcen tua les p o r cada año de co t i zac ión e n t r e los 15 
y los 25. En la s igu iente secc ión c o m e n t a r e m o s una r e f o r m a « h i p o 
té t i ca» del f a c t o r c o r r e c t o r o tasa de sus t i tuc ión que satisface este 
senci l lo c r i t e r i o . M o s t r a r e m o s que d icha r e f o r m a « c o n v e x a » m e 
j o r a sus tanc ia lmente los incent ivos de pe rmanenc ia en el m e r c a d o 
labora l para los ind iv iduos en el rango de h is to r ia l 2 5 - 3 0 y que , 
apar te , r e d u c e os tens ib lemen te la r iqueza de la segur idad social de 
los jub i lados o , lo que es lo m i s m o , la deuda impl íc i ta de la A d m i 
n is t rac ión de la Segur idad Social '. F ina lmente , m o s t r a r e m o s t a m 
bién que la r e f o r m a de ju l io de 1997 n o reduce , y p o s i b l e m e n t e a u 
m e n t a , la deuda de la SS c o n los ind iv iduos de sesenta años. Po r el 
c o n t r a r i o , una r e f o r m a de t i p o c o n v e x o de l f a c t o r c o r r e c t o r p o r 
h is to r ia l insuf ic iente hub ie ra r e d u c i d o esta deuda misma. 

7 . 2 . E l i m p a c t o d e l a r e f o r m a d e j u l i o d e 1 9 9 7 e n 
e l R G S S 

En la p resen te secc ión nos c e n t r a m o s en la eva luac ión de los efec
t o s cuan t i ta t i vos de aquellas r e fo rmas , de ap l icac ión inmed ia ta , que 
afectan a las pens iones de jub i lac ión de los co t i zan tes del Rég imen 
Gene ra l de la Segur idad Social (RGSS). En par t i cu la r , en c o n s o n a n 
cia c o n el análisis del cap í tu lo a n t e r i o r (y del p o s t e r i o r , que se o c u 
pa del RCP) , es tamos in te resados en los camb ios que dichas r e f o r 
mas p r o v o c a n en los incen t i vos de los ind iv iduos a seguir ac t ivos o 
jub i la rse después de una c ie r ta edad. 

La razón de este in te rés es dob le . Po r un lado, los f lu jos de jub i la 
c ión y, en par t i cu la r , de jub i lac ión ant ic ipada t i e n e n un i m p a c t o 
m u y i m p o r t a n t e en los Presupuestos de la Segur idad Social y en 
sus perspect ivas de consegu i r un equ i l i b r i o f i nanc ie ro estable. P o r 
o t r o , las dec is iones de en t rada y salida en el m e r c a d o del t r a b a j o 
afectan a la d inámica de la p r o d u c t i v i d a d y, p o r ende , al e m p l e o . 
Esto es así p o r q u e la an t ic ipac ión de la edad de jub i lac ión e l im ina 
grandes cant idades de capital h u m a n o desde el s is tema p r o d u c t i v o 
y, más i m p o r t a n t e aún , d e b i d o a la capacidad de los t r aba jado res 
de an t i c ipar el i m p a c t o de la legislación s o b r e sus dec is iones f u t u 
ras, r educe el i ncen t i vo a acumu la r l o 2. 

1 Reenviamos a Jiménez-Martín y Sánchez (1999) para los detalles de esta p r o 
puesta. 
2 Véase Conde-Ruiz y Galasso (1999) para un desarro l lo teó r i co de este argu
mento . Los autores presentan un mode lo en el que la interacción ent re la posibi
lidad de jubilación anticipada y un mecanismo de elección basado en el votante 
mediano reduce tanto el nivel de empleo como el nivel medio de capital humano 
que los agentes económicos desean acumular a lo largo de su vida laboral. 
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7 . 2 . 1 . L o s e f e c t o s a u t o m á t i c o s d e l a r e f o r m a 

U n a eva luac ión r igu rosa del i m p a c t o f inal de las med idas m e n c i o n a 
das en la secc ión a n t e r i o r r equ ie re hacer una d is t i nc ión e n t r e los 
e fec tos a u t o m á t i c o s (es dec i r , i ndepend ien tes del c o m p o r t a m i e n t o 
de los t raba jado res ) y los e fec tos induc idos p o r las respuestas de 
los ind iv iduos a los camb ios p lan teados. Los e fec tos a u t o m á t i c o s 
son bastante c la ros : 

- La med ida ( I ) r educ i r á la base regu lado ra para aquel los t raba ja 
d o r e s cuyos salar ios c recen c o n t i n u a m e n t e c o n la edad , y pod r ía 
i n c r e m e n t a r l a para aquel los t r aba jado res que padecen una r e 
d u c c i ó n de salar ios (bases de co t i zac ión ) reales en los ú l t imos 
años de v ida labora l . Es p rec i so subrayar que esta ú l t ima es la s i 
t u a c i ó n de la mayo r ía de los t raba jado res españoles a lo largo de 
su c ic lo de v ida labora l , ta l y c o m o parece c o n f i r m a r la Encuesta 
de Es t ruc tu ra Salarial 1995 real izada p o r el I ns t i t u to Nac iona l de 
Estadíst ica (véase la Figura 7.2). M e r e c e la pena subrayar que la 
pauta n o m o n ó t o n a de los salarios med ios a lo largo del c ic lo v i 
ta l que m u e s t r a la menc ionada f igura n o cons t i t uye , en n ingún 
sen t i do , una par t i cu la r idad española. D e h e c h o , es b ien c o n o c i d o 
en la l i t e ra tu ra de e c o n o m í a labora l que este m i s m o c o m p o r t a 
m i e n t o carac ter iza el per f i l de los salar ios med ios a lo largo de la 
v ida en p r á c t i c a m e n t e t odas las economías avanzadas. 

F I G U R A 7.2 
S a l a r l o b r u t o m e d i o s e g ú n l a e d a d y s e x o . E n c u e s t a d e 
E s t r u c t u r a S a l a r i a l ( E E S ) d e 1 9 9 5 . E n m i l e s d e p t a s . d e 
1995 

Hombres Mujeres 

4000 

3000 

2000 

1000 

400 
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- La med ida (2) r e d u c e la pens ión t e ó r i c a para aquel los t r aba jado 
res que t i enen h is tor ia les c o n t r i b u t i v o s in fe r io res a los ve in t i c i n 
co años, y n o afecta en m o d o a lguno al r e s t o . 

- La med ida (3) i n c r e m e n t a la pens ión t e ó r i c a de los que se jub i lan 
e n t r e los sesenta y los sesenta y c u a t r o años, y t i enen h is tor ia les 
c o n t r i b u t i v o s iguales o mayo res de cuaren ta años, no a fec tando 
al r e s t o de los ind iv iduos . 

Pe ro , ¿cuál es la re levanc ia real de cada u n o de estos casos para los 
t r aba jado res en el RGSS? A l o b j e t o de dar cump l i da respuesta a 
esta p regun ta , en la Tabla 7.1 p r e s e n t a m o s i n f o r m a c i ó n , o b t e n i d a 
de la m u e s t r a de H is to r ia les Labora les de la Segur idad Social , so 
b r e el p r o m e d i o de c r e c i m i e n t o de los salar ios reales en cada edad 
y s o b r e la d i s t r i b u c i ó n de la m u e s t r a en t é r m i n o s de años co t i za 
dos a los sesenta. D i s t i n g u i m o s e n t r e h o m b r e s y mu je res para los 
g r u p o s de co t i zac ión 1-4 (desde Ingen ieros y L icenc iados hasta 
A y u d a n t e s n o t i t u l ados ) y los g r u p o s 5-10 (desde Of ic ia les a d m i 
n is t ra t i vos hasta Peones y as imi lados) . En base a la i n f o r m a c i ó n 
p resen tada p o d e m o s señalar lo s iguiente: 

Respec to a la re levanc ia de la med ida ( I ) , la Tabla 7. / m u e s t r a que 
las bases de co t i zac ión e n t r e los 50 y los 65 dec recen en p r o m e d i o 
para los t r aba jado res en los g r u p o s 5-10 y n o dec recen para los 
t r aba jado res en los g r u p o s I -43 . Subrayamos el h e c h o de que la 
caída en las bases de co t i zac iones r e p o r t a d a en la Tabla 7. / c o n s t i 
t u y e , con t o d a p robab i l i dad , una c o t a i n f e r i o r a la caída en los sue l 
dos m e d i o s , ya que só lo se inc luyen las bases de co t i zac ión de 
aquel los ind iv iduos que siguen t r aba jando y co t i zando . H e m o s 
dado suf ic iente ev idenc ia , t e ó r i c a y empí r i ca , de que los que siguen 
t r aba jando e n t r e los c incuen ta y c inco y los sesenta y c inco s o n , 
c o n gran p robab i l i dad , los ind iv iduos c o n salar ios más a l tos o , en 
t o d o caso, de los que esperan que su salar io c rezca o s t e n s i b l e m e n 
t e en sus ú l t i m o s años de t r aba jo . D i c h o de f o r m a más prec isa, la 
salida select iva del m e r c a d o labora l de los que t i e n e n p e o r e s c a r r e 
ras con t r i bu t i vas y / o p e o r e s perspect ivas en el m e r c a d o de t r a b a j o 
ocas iona un «sesgo m u e s t r a l » en los da tos de co t i zac iones a la SS, 
que t i e n d e a o c u l t a r el per f i l t í p i camen te cóncavo de la r en ta labo
ral a lo largo del c ic lo v i ta l . 

Para i l us t ra r la re levanc ia de las medidas (2) y (3) , p r e s e n t a m o s 
en la Tabla 7.1 la d i s t r i b u c i ó n según los años co t i zados de los 

3 Cabe mencionar que la constancia de los valores repor tados para los grupos 
I -4 es, probablemente, debida al efecto de «censura» generado po r los topes 
máximos de cot ización. En los f icheros de la SS no observamos d i rectamente los 
sueldos, sino las cotizaciones. Cuando los sueldos superan el tope máx imo de 
cot ización, la muestra repor ta este ú l t imo. 
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T A B L A 7.1 
T a s a d e c r e c i m i e n t o d e l as b a s e s d e c o t i z a c i ó n ( e n p t a s . 
d e 1 9 9 5 ) y d i s t r i b u c i ó n d e l a m u e s t r a s e g ú n los a ñ o s 
c o t i z a d o s a l o s s e s e n t a e n 1995 

Tasas de crecimiento de las bases de cotización 

Edad 
Hombres 

Grupos 1-4 Grupos 5-10 

Mujeres 

Grupos 1-4 Grupos 5-10 

5 0 , 
51 , 
52 
5 3 , 
5 4 , 
5 5 , 
5 6 , 
5 7 , 
5 8 . 
59 
6 0 . 
61 . 
6 2 . 
63 . 
6 4 . 
6 5 . 

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

- 0 , 2 
0,8 

- 0 , ! 
- 0 , 2 

0,0 
0,1 

-1 ,1 
-7 ,1 

0.3 
1,0 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 

-0 ,1 
- 0 , 4 
-0 ,8 
-1 ,0 
-3 ,1 
-1 ,0 
-1 ,0 
-1 ,3 
-2 ,1 
-9 ,1 

2,5 
1,4 
2,5 
1,7 
1,7 
1,2 
0,3 
1,6 
1,9 
1,6 
U 
1,4 
1,5 
0,6 
0,7 

-7,2 

0,8 
0,5 
1,0 
0,6 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 

- 0 , 0 
0,2 

- 1 , 0 
-0 ,1 

0,1 
- 1 , 2 
- 1 , 7 
-6 ,5 

Distribución de la muestra 

Rango 
cotización 

Hombres 

Grupos 1-4 Grupos 5-10 

Mujeres 

Grupos 1-4 Grupos 5-10 

0-14 . 
15-24 
25-34 
35-39 
4 0 + . . 
casos. 

1,4 
3,8 

34,1 
53,1 

7,6 
211 

0,3 
9,2 

44,0 
41,7 

4,7 
870 

33,3 
14,3 
19,0 
23,8 

9,5 
21 

42,0 
37,3 
13,5 
7,3 
0,0 

193 

i nd iv iduos de sesenta años en la m u e s t r a de H is to r ia les Labora les 
de la Segur idad Social. D i s t i ngu imos según el sexo y el g r u p o de c o 
t i zac ión (1 -4 y 5 -10) . D e la i n f o r m a c i ó n presentada es fácil des
p r e n d e r que la med ida (2) es i r re levan te para los h o m b r e s , ya que 
só lo una f racc ión m ín ima t i enen m e n o s de ve in t i c inco años co t i za 
dos a los sesenta. La s i tuac ión de las mu je res es j us tamen te la c o n 
t ra r i a , ya que una ampl ia mayo r ía han co t i zado m e n o s de ve in t i c i n 
co años (79,2 % en los g r u p o s 5-10) e, inc luso, una f racc ión i m p o r 
t an te m e n o s de qu ince años (42 % ) . As í pues, para las mu je res sí 
que sería re levan te la r e f o r m a del f a c t o r de penal ización p o r h i s to 
r ia l , si n o f ue ra p o r el hecho de que muchas de ellas no t i e n e n de 
r e c h o , bajo la legislación actua l , a la jub i lac ión ant ic ipada, l o que las 
induce a p r o b a r o t r a s vías, p o r e j e m p l o la de inval idez, para a lcan
zar este m i s m o o b j e t i v o . 
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F ina lmente , o b s e r v a m o s que el i m p a c t o de la m e d i d a (3) es m u y 
l im i tado en el caso de los h o m b r e s , ya que só lo el 7,6 %, para los 
g r u p o s 1-4, y el 4 ,7 %, para los g rupos 5~ I0 , acumulan cua ren ta 
años co t i zados a los sesenta años de edad. 

7 . 2 . 2 . L o s e f e c t o s i n d i r e c t o s d e l a r e f o r m a e n e l R G S S 

V e a m o s a h o r a c ó m o , p rev i s ib lemen te , las med idas de r e f o r m a 
afectarán a la c o n d u c t a de los ind iv iduos. En o t r a s palabras, c ó m o 
afectan a la edad a la que desean re t i r a r se ind iv iduos t i p o y el v a l o r 
t o t a l d e s c o n t a d o del f lu jo de pens iones que esperan rec ib i r a lo 
largo de su v ida. Existe una c ie r ta tendenc ia a pensar que si se r e 
c o r t a la expec ta t i va de pens ión de un i nd i v iduo , éste t e n d e r á a 
reacc iona r r e t r asando la edad de jub i lac ión . Sin e m b a r g o , nada más 
le jos de la rea l idad. H e m o s a r g u m e n t a d o en el C a p í t u l o 6 que es 
razonab le pensar que los ind iv iduos eligen su edad de jub i lac ión , 
d e n t r o de los l ímites p e r m i t i d o s p o r la ley, m a x i m i z a n d o el v a l o r 
t o t a l de sus pens iones netas, que m e d i m o s c o n la Riqueza de la Se
gu r i dad Social (RSS). Esta obse rvac ión impl ica que , a f r e n t e de una 
r e d u c c i ó n de la expec ta t i va de pens ión en c i rcunstanc ias dadas, los 
ind iv iduos acaben mod i f i cando las c i rcunstancias mismas, o sea: an 
t i c i p a n d o su edad de jub i lac ión , al o b j e t o de max im i za r el v a l o r de 
su RSS. 

N o es impos ib le que los mecan ismos i n t r o d u c i d o s para la R e f o r m a 
de 1997 acaben t e n i e n d o exac tamen te este e fec to : en nues t ra o p i 
n i ó n es más que p robab le que esta r e f o r m a acabe incen t i vando a 
m u c h o s ind iv iduos a jub i larse an t i c ipadamente , sin que e l lo sea 
c o m p e n s a d o p o r un r e t r a s o de s imi lar magn i tud en las dec is iones 
de jub i lac ión de o t r o s t raba jadores . 

A c o n t i n u a c i ó n exam inamos los incent ivos , antes y después de la 
r e f o r m a , para a lgunos de los t raba jadores ar t i f ic ia les ya anal izados 
en el C a p í t u l o 6. 

La Figura 7.3 c o m p a r a los perf i les p o r edad de la tasa de impues 
t o / subs i d i o para el caso base antes y después de la r e f o r m a de ju l io 
de 1997. En aras de la s imp l ic idad, só lo p r e s e n t a m o s los resu l tados 
antes de impues tos . P o r enc ima de t o d o , nó tese que la r e f o r m a au 
m e n t a la penal izac ión a con t i nua r t r aba jando antes de los c incuen ta 
y nueve, y baja los incen t i vos a c o n t i n u a r t r aba jando e n t r e los se
senta y u n o y los sesenta y c inco . Sin e m b a r g o , al m i s m o t i e m p o , 
hace que t raba ja r un año adic ional después de los c incuen ta y nue
ve sea aún más a t rac t i vo . 
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F I G U R A 7.3 
T a s a s d e i m p u e s t o / s u b s i d i o p a r a e l c a s o b a s e a n t e s y 
d e s p u é s d e l a r e f o r m a d e 1997 . R G S S 

o Antes-Reforma Después-Reforma 

100 -

•100 -

59 61 63 65 

Edad del ú l t imo año de trabajo 

67 69 

La Tabla 7.2 p r e s e n t a un r e s u m e n de los e f e c t o s de la r e f o r m a 
d e 1997 en el c o n j u n t o de casos c o n s i d e r a d o s para el RGSS. D i 
cha tab la es d i r e c t a m e n t e c o m p a r a b l e c o n la Tabla 6.7, e x c e p t o 
p o r el h e c h o de que t o d o s los p a r á m e t r o s han s ido ac tua l i zados 
a sus va lo res después de la r e f o r m a de 1997. En p r á c t i c a m e n t e 
t o d o s los casos c o n s i d e r a d o s , la va r i ac ión de i ncen t i vos an tes y 
después de la r e f o r m a es m u y pequeña , e x c e p t o en el e n t o r n o 
de ios sesenta años . En p a r t i c u l a r a los sesenta ios i ncen t i vos de 
p e r m a n e n c i a a u m e n t a n en p r á c t i c a m e n t e t o d o s los casos. En 
c a m b i o a los c i n c u e n t a y nueve los i ncen t i vos de sal ida a u m e n 
t a n , y a los sesenta y un años los i ncen t i vos de p e r m a n e n c i a d is
m i n u y e n . 

La Figura 7.4 c o m p a r a los pe r f i l es p o r edad de la tasa d e i m 
p u e s t o / s u b s i d i o para el caso de un t r a b a j a d o r de sa la r ios ba jos 
( 5 0 % de l sa la r i o m e d i o ) e h i s t o r i a l es sa lar ia les i n c o m p l e t o s 
( v e i n t i c i n c o años de c o t i z a c i o n e s a los c i n c u e n t a y c i n c o años) 
an tes y después de la r e f o r m a de j u l i o de 1997, pa ra d o s n i ve 
les de c r e c i m i e n t o d e los sa lar ios rea les a p a r t i r de los c i n 
c u e n t a ( - 1 , 5 y 1,5 % ) , sin c o n t a r y c o n t a n d o c o n la r e g u l a c i ó n 
d e p e n s i o n e s m í n i m a s . En cada caso, t a m b i é n i n c o r p o r a m o s los 
r e s u l t a d o s pa ra una r e f o r m a a l t e r n a t i v a de l f i l t r o p o r h i s t o r i a l 
d e c o t i z a c i ó n . 
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F I G U R A 7.4 
T a s a s d e i m p u e s t o / s u b s i d i o p a r a e l c a s o d e i n g r e s o s 
b a j o s e h i s t o r i a l i n c o m p l e t o d e i n g r e s o s , v a r i a n d o l a t a s a 
d e c r e c i m i e n t o d e l o s s a l a r i o s r e a l e s a p a r t i r d e l o s 
c i n c u e n t a . A n t e s , d e s p u é s d e l a r e f o r m a d e 1997 y 
r e f o r m a « c o n v e x a » d e l a p e n a l i z a c i ó n p o r h i s t o r i a l . 
R e s u l t a d o s a n t e s d e i m p u e s t o s . R G S S 

, t.d.c.sal. real= 1.5, sin reg. pensiones mínimas 
o Antes-Reforma 
• Después-Reforma 
o Reforma convexa filtro historial 

. t.d.c. sal. real— 1.5, sin reg. pensiones mínimas 
o Antes-Reforma 
* Después-Reforma 
' Reforma convexa filtro historial 

55 57 59 61 63 65 67 69 
Edad del último año de trabajo 

t.d.c. sal. real= 1.5, con reg. pensiones mínimas 
o Antes-Reforma 
<• Después-Reforma 
•» Reforma convexa filtro historial 

55 57 59 61 63 65 67 69 
Edad del último año de trabajo 

t.d.c. sal. real=-1.5, con reg. pensiones mínimas 
o Antes-Reforma 
• Después-Reforma 
» Reforma convexa filtro historial 

55 57 59 61 63 65 67 69 
Edad del último año de trabajo 

57 59 61 63 65 67 69 
Edad del último año de trabajo 

Dicha r e f o r m a del f i l t r o p o r h is to r ia l o tasa de sus t i tuc ión otn, de la 
base regu ladora , que d e n o m i n a m o s « r e f o r m a convexa» , i n c o r p o r a 
las observac iones in tu i t ivas s o b r e incen t i vos que h ic imos al p r i n c i 
p io de este capí tu lo y se def ine p o r : 

0, i f n < l 5 , 

.5 + . 0 2 ( n - l 5 ) , i f l 5 < n < 2 5 , 

7 + . 0 3 ( n - l 5 ) , i f 2 5 < n < 3 5 , 

1, i f 3 5 < n . 

N ó t e s e , en p r i m e r lugar, que la r e f o r m a de 1997 n o t i e n e un gran 
i m p a c t o s o b r e el per f i l de incent ivos que m o s t r a b a n , antes de la r e 
f o r m a , los ind iv iduos de ingresos re la t i vamen te bajos. En segundo 
lugar, y sin c o n t a r c o n la ex is tenc ia de pens iones mín imas (paneles 
supe r i o res de la Figura 7.4), m ien t ras que la r e f o r m a del 9 7 só lo au-
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men ta el i ncen t i vo de salida de los que t i enen un per f i l de ingresos 
c rec ien te (panel s u p e r i o r i zqu ie rdo ) y re t i ene a los que t i e n e n un 
per f i l d e c r e c i e n t e (panel s u p e r i o r d e r e c h o ) , la r e f o r m a c o n v e x a 
del filtro p o r h is to r ia l r e t i ene , r espec to a la s i tuac ión a n t e r i o r a j u 
l io de 1997, en a m b o s casos. Los dos resu l tados m e n c i o n a d o s se 
pueden apl icar a casos en los que los ind iv iduos t i e n e n un m a y o r 
nivel salarial . F ina lmente , la cons ide rac ión de la pens ión m ín ima 
desvanece gran pa r t e de los e fec tos apun tados en t o d o s los esce
nar ios cons ide rados , aunque para el caso pa r t i cu la r que es tamos 
anal izando hay una n o t o r i a d i fe renc ia según sea el per f i l de ing re 
sos, c r e c i e n t e (panel i n f e r i o r i zqu ie rdo ) o dec rec ien te (panel in fe
r i o r d e r e c h o ) . 

La Figura 7.5 p resen ta la r iqueza de la segur idad social ba jo las c o n 
d ic iones de la r e f o r m a del 9 7 y de la r e f o r m a a l te rna t i va que he
m o s d e n o m i n a d o r e f o r m a convexa , re la t iva en ambos casos a la 
RSS bajo la regu lac ión a n t e r i o r a la r e f o r m a , para los casos anal iza
dos en la Figura 7.4. N ó t e s e , en p r i m e r lugar, la d i fe renc ia que ex is 
t e según se cons ide re un per f i l salarial c rec i en te (paneles izqu ier 
dos de la Figura 7.5), para los que la deuda en t é r m i n o s re la t i vos 
d isminuye , o dec rec ien tes (paneles d e r e c h o s de la Figura 7.5), para 
los que la deuda aumen ta . Según sea el caso d o m i n a n t e , así será el 
resu l tado de la r e f o r m a s o b r e la deuda de la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
SS. Si, ta l y c o m o h e m o s apun tado , la pauta dec rec ien te de ing re 
sos es la d o m i n a n t e para los t raba jado res de bajos ingresos y la 
cons tan te o c rec ien te la d o m i n a n t e para los de ingresos re la t iva
m e n t e a l tos , d e b i d o al t o p e m á x i m o de co t i zac iones , p o d e m o s an 
t i c ipa r una r e d i s t r i b u c i ó n de deuda de la SS desde ind iv iduos de a l 
t o s ingresos a ind iv iduos de bajos ingresos. A d e m á s , la ex is tenc ia 
de pens iones mín imas re fuerza el e fec to r e d i s t r i b u c i ó n m e n c i o n a 
d o , ya que a m o r t i g u a n la eventua l caída de la deuda impl íc i ta para 
ind iv iduos de bajos ingresos y que , p o r t a n t o , esperan pens iones 
bajas, ta l y c o m o ref le jan los paneles in fe r io res de la Figura 7.5. Fi
na lmen te , nó tese que una r e f o r m a convexa reduc i r ía sustancia l -
m e n t e la r iqueza de la segur idad social en t o d o s los casos cons ide 
rados . D e h e c h o , este resu l tado se puede e x t e n d e r a t o d o s los i n 
d iv iduos que aún n o han a lcanzado los t r e i n t a y c inco años 
co t i zados en edades p o r deba jo de sesenta y c inco . 

P e r o , cuál es la pauta d o m i n a n t e e n t r e los t r a b a j a d o r e s españo les 
af i l iados al RGSS y, en consecuenc ia , ¿cuál es el i m p a c t o de la r e 
f o r m a en la real idad? En base a la m u e s t r a de H i s t o r i a l es L a b o r a 
les de la SS, p l a n t e a m o s un p e q u e ñ o e j e r c i c i o de cá lcu lo de i n c e n 
t i v o s y d e u d a ba jo las reglas de 1985 y 1997 r e s p e c t i v a m e n t e , al 
o b j e t o de da r c u m p l i d a respues ta a las a n t e r i o r e s p regun tas . En 
base a d icha m u e s t r a , ca l cu lamos , para t o d o s los i nd i v i duos de se
senta años , los i ncen t i vos y la r iqueza de la segur idad socia l q u e 
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F I G U R A 7.5 
R i q u e z a d e l a S e g u r i d a d S o c i a l p a r a e l c a s o b a s e d e 
i n g r e s o s b a j o s e h i s t o r i a l i n c o m p l e t o d e i n g r e s o s , 
v a r i a n d o l a t a s a d e c r e c i m i e n t o d e los s a l a r i o s r e a l e s a 
p a r t i r d e l o s 5 0 . A n t e s , d e s p u é s d e l a r e f o r m a d e 1997 y 
r e f o r m a « c o n v e x a » d e l a p e n a l í z a c i ó n p o r h i s t o r i a l . 
R e s u l t a d o s a n t e s d e i m p u e s t o s . R G S S 

. t.d.c. sal. real= 1.5, sin reg. pensiones mínimas 
o Después-Reforma 
• Reforma convexa filtro historial 

1.3 

t.d.c. sal. real=-1.5, sin reg. pensiones mínimas 
o Después-Reforma 
* Reforma convexa filtro historial 

1.3 

55 57 59 61 63 65 67 69 
Edad del último año de trabajo 

55 57 59 61 63 65 67 69 
Edad del último año de trabajo 

t.d.c. sal. real= 1.5, con reg. pensiones mínimas . t.d.c.sal. real— 1.5, con reg. pensiones mínimas 
o Después-Reforma »Después-Reforma 
* Reforma convexa filtro historial * Reforma convexa filtro historial 

55 57 59 61 63 65 67 69 
Edad del último año de trabajo 

55 57 59 61 63 65 67 69 
Edad del último año de trabajo 

t e n d r í a n si se jub i lasen de i n m e d i a t o , ba jo los dos escenar ios a l 
t e r n a t i v o s c o n s i d e r a d o s . Para las reglas de 1997 a s u m i m o s que se 
u t i l i zan q u i n c e años de bases de c o t i z a c i ó n en el cá lcu lo de la base 
r e g u l a d o r a , ta l y c o m o p r e v é la Ley una vez acabada la fase de 
t r a n s i c i ó n . P r e s e n t a m o s resu l t ados del p r o m e d i o de i m p u e s 
t o / s u b s i d i o a segu i r t r a b a j a n d o para t o d a la m u e s t r a , para i nd i v i 
duos res i den tes en c u a t r o C C . A A . rep resen ta t i vas y para i nd i v i 
d u o s c o n bajos ing resos espe rados a los 60 ( p o r deba j o del p e r -
cen t i l 10) y a l tos ( p o r e n c i m a del p e r c e n t i l 9 0 ) . La r e f o r m a 
suaviza los i ncen t i vos a los 60 , a u n q u e en n ingún caso r e v i e r t e el 
s igno del i n c e n t i v o . P o r o t r a p a r t e , n o h e m o s e n c o n t r a d o que la 
r e f o r m a de l 9 7 haya d i s m i n u i d o la deuda po tenc ia l de la segur idad 
soc ia l ; más b ien al c o n t r a r i o , e s t a m o s en c o n d i c i o n e s de a f i r m a r 
que la a u m e n t a l i g e r a m e n t e en el t o t a l de la m u e s t r a c o n s i d e r a d a 
(0,9 %) y en la m u e s t r a de Anda luc ía y de la C o m u n i d a d Va lenc ia 
na (1,6 y 0,7 %, r e s p e c t i v a m e n t e ) , n o v a r i a n d o s ign i f i ca t i vamente 
en Ca ta l uña o M a d r i d . Más s o r p r e n d e n t e s , e i m p o r t a n t e s c u a n t i -
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t a t i v a m e n t e , son los e fec tos r e d i s t r i b u t i v o s que h e m o s d e t e c t a 
d o . En c o n c r e t o , la r e f o r m a r e d i s t r i b u y e la deuda imp l í c i t a de la 
SS desde los i nd i v i duos c o n ingresos a l tos , q u e p i e r d e n casi un 
5 %, hacia los i nd i v i duos c o n ingresos bajos que ganan casi un 4 %. 

La con jugac ión de las regulac iones de pens iones mín imas y m á x i 
mas y la ampl iac ión (de 8 a 15) del n ú m e r o de años que en t r an en 
el c ó m p u t o de la base regu ladora está en la raíz de este p r o c e s o de 
r e d i s t r i b u c i ó n , ya que las pens iones de los ind iv iduos de bajos i n 
g resos só lo pueden a u m e n t a r y las de ingresos a l tos (muchas t o p a 
das p o r la pens ión máx ima) só lo pueden d i sm inu i r , en a m b o s casos 
c o m o consecuenc ia de la ampl iac ión del rango de co t i zac iones 
cons ideradas en el c ó m p u t o de la base regu ladora . Sin duda , este 
e fec to no e ra el p r e t e n d i d o p o r los legis ladores c u a n d o m e n c i o n a 
ban c o m o u n o de los ob je t i vos p r i o r i t a r i o s la m e j o r a de la « c o n t r i -
bu t i v idad» del s is tema. 

Este ú l t i m o c o m e n t a r i o ev idencia, una vez más, la i m p o r t a n c i a de 
las pens iones máx imas y mín imas, que aunque n o f u e r o n mod i f i ca 
das p o r la r e f o r m a , magni f ican el e fec to de o t r o s camb ios . D e he 
c h o , cua lqu ie r mod i f i cac ión de la pens ión m í n i m a (que no es más 
que un índice de la generos idad del s is tema) t i e n e consecuenc ias 
n o só lo s o b r e los ind iv iduos d i r e c t a m e n t e afectados (aquél los ya 
jub i lados) s ino s o b r e los que están dec id iendo c u á n d o jub i larse. 

T A B L A 7.3 
I n c e n t i v o s y d e u d a e s p e r a d a d e l a S e g u r i d a d S o c i a l a l o s 
6 0 , a n t e s y d e s p u é s d e l a r e f o r m a d e 1 9 9 7 . M u e s t r a d e 
H i s t o r i a l e s L a b o r a l e s d e l a S e g u r i d a d S o c i a l 

Antes de la reforma 

Incentivo Deuda 
Implícita 

Después de la 
reforma 

Incentivo Deuda 
implícita 

Todos los indiv iduos. 

Residentes en Andalucía. . . . 
Residentes en Cataluña 
Residentes en C. Valenciana. 
Residentes en Madr id 

C o n bajos ingresos 
C o n ingresos altos 

61,5 

62,5 
50.5 

112,3 
51,5 

273,6 
-16 ,2 

18,7! 

18,09 
19,06 
18,60 
19,85 

14,58 
27,40 

47,3 

42,2 
44,9 

103,9 
41,4 

233,5 
-12 ,9 

18.38 
19,09 
18,74 
19,89 

15,15 
26,06 
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7 . 2 . 3 . C o n s i d e r a c i o n e s f i n a l e s s o b r e e l i m p a c t o d e l a 
r e f o r m a 

N u e s t r a s s imulac iones m u e s t r a n que, después de la r ec ien te r e f o r 
ma, ind iv iduos c o n h is tor ia les labora les i n c o m p l e t o s (o sea, que a 
los c incuen ta y c inco años hayan co t i zado ve in t i c i nco años o m e 
nos ) , i nd iv iduos c o n salar ios i n fe r i o res al m e d i a n o o ind iv iduos que 
e x p e r i m e n t e n f recuen tes s i tuac iones de d e s e m p l e o , t o d o s el los 
ven p o c o mod i f i cados sus incen t i vos a jub i la rse an t i c ipadamente , 
en gran pa r t e d e b i d o al i m p a c t o de las pens iones mín imas. Po r esta 
m i s m a razón , la deuda impl íc i ta de la SS c o n es tos ind iv iduos a los 
sesenta años t a m p o c o parece reduc i r se en consecuenc ia de la r e 
f o r m a . D e h e c h o , la subida de pens iones mín imas para el año 2000 , 
anunc iada en el o t o ñ o de 1999, p o d r á c o m p o r t a r hasta una l igera 
subida de la RSS de es tos ind iv iduos a los sesenta años; es to es, una 
subida de la deuda impl íc i ta de la SS. Por o t r o lado, las mismas s i 
mu lac iones reve lan que los camb ios i n t r o d u c i d o s p o r la r e f o r m a 
n o afectan o s t e n s i b l e m e n t e a los incen t i vos de aquel los t r aba jado 
res c o n sue ldos re la t i vamen te a l tos o que hayan c o t i z a d o un mín i 
m o de t r e i n t a y c inco años a los sesenta y que n o tengan un ep iso
d i o rec ien te de desemp leo . En consecuenc ia , es razonab le p r e v e r 
que es tos co lec t i vos de t raba jado res no a l te ra rán su c o n d u c t a de 
jub i l ac ión , aunque el c o m p o r t a m i e n t o de su Riqueza de la Segur i 
dad Social d e p e n d e r á en gran med ida de si su per f i l de co t i zac iones 
es c r e c i e n t e o dec rec ien te en los ú l t i m o s 10-15 años de v ida labo
ra l . A d e m á s , para aquel los t r aba jado res c o n ca r re ras de co t i zac ión 
que puedan l legar a alcanzar los cua ren ta años antes de los sesenta 
y c inco años de edad ( los cuales, en gran med ida , ya se jub i lan an t i 
c i padamen te ) , la Ley de R e f o r m a o f r e c e un i ncen t i vo adic ional a 
segui r hac iéndo lo . D i c h o i ncen t i vo a jub i la rse antes puede ser has
ta del 5 % de la base regu lado ra a los sesenta años y, p e r v e r s a m e n 
t e , se r e d u c e c u a n t o más se acerca la edad del i nd i v iduo a los se
senta y c inco años. 

Especí f icamente r espec to al i m p a c t o f i nanc ie ro de la r e f o r m a , he
m o s m o s t r a d o que el per f i l de co t i zac iones pasadas resu l ta c ruc ia l . 
D e h e c h o , la r e f o r m a es t a n t o más favo rab le (des favorab le) para el 
s is tema c u a n t o más c r e c i e n t e (dec rec ien te ) sea, e n t r e los 4 5 - 5 0 y 
los 60 -65 años, el per f i l de ingresos de los ind iv iduos en c o n d i c i o 
nes de jub i la rse. La ev idenc ia a nues t ra d ispos ic ión m u e s t r a que 
e n t r e los ind iv iduos de bajos ingresos d o m i n a n los per f i les de c o t i 
zac ión dec rec ien tes (muchas veces d e b i d o a ep isod ios de d e s e m 
p leo ) y e n t r e los de a l tos , los per f i les m e n o s dec rec ien tes de c o t i 
zac ión , ya que la ex is tenc ia de una base m á x i m a a m o r t i g u a la subida 
en las co t i zac iones reales e n t r e los cua ren ta y c incuen ta y c inco 
años de edad. El r esu l t ado c o m b i n a d o de a m b o s casos apun ta a un 
l igero i n c r e m e n t o de la r iqueza de la Segur idad Social esperada p o r 
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los ind iv iduos y a una, c r e e m o s que nunca ant ic ipada, r e d i s t r i b u 
c ión de r e n t a desde las pens iones altas a las pens iones bajas. A l 
m i s m o t i e m p o , h e m o s m o s t r a d o que pequeñas mod i f i cac iones de 
la r e f o r m a p o d r í a n , f ác i lmen te , haber m e j o r a d o los resu l tados , en 
t é r m i n o s de incen t i vos a seguir t r aba jando y t a m b i é n en t é r m i n o s 
de la deuda f inanc ie ra del s is tema español de la SS. 

Qu izás a lgunos pod r ían o b j e t a r que el f e n ó m e n o de la jub i lac ión 
ant ic ipada es t r a n s i t o r i o , ya que só lo se apl ica a aquel los ind iv i 
duos ( p a r t i c u l a r m e n t e h o m b r e s ) que e m p e z a r o n a co t i za r antes 
del u n o de e n e r o de 1967, bajo el r ég imen de Mutua l idades Labo
rales. Sin e m b a r g o , un e x a m e n a t e n t o de las cond i c i ones so 
c io-po l í t i cas que , en el pasado, c o n t r i b u y e r o n a la e x t e n s i ó n y casi 
institucionolización del f e n ó m e n o de la jub i lac ión ant ic ipada, hace 
pensar que s imi lares p res iones pol í t icas y sindicales pod r ían r e 
p r o d u c i r s e en un f u t u r o p r ó x i m o . ¿ C ó m o se puede e x c l u i r e n 
t o n c e s que , en la p r ó x i m a reces ión e c o n ó m i c a (que l legará, sin 
duda) , d icha p r e s i ó n po l í t ica n o se acentúe? O que, una vez más, 
nos de jemos l levar p o r la conv i cc i ón ( e r r ónea ) de que , j ub i l ando 
an t i c i padamen te a los m a y o r e s de c incuen ta y c inco o sesenta 
años, se c rea rán nuevos pues tos de t raba jos para los más jóvenes 
y se reduc i rá , p o r t a n t o , el paro? Si el s is tema de pens iones es ca
paz (que en las cond i c i ones actuales lo es) de gene ra r en los f u t u 
r o s pens ion is tas una marcada p re fe renc ia p o r la jub i lac ión an t i c i 
pada, cabe p regun ta rse si los po l í t i cos se a t r eve rán a c o n t r a v e n i r 
los deseos de t a n a m p l i o g r u p o de vo tan tes . 



CAPITULO 8 

SIMULACIONES DE LOS INCENTIVOS A LA JUBILACIÓN 
EN E L RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 





En este cap í tu lo , de f o r m a análoga a lo que h ic imos en el C a p í t u l o 6 
para los pr inc ipa les reg ímenes de la Segur idad Social española, s i m u 
lamos y d i scu t imos los incen t i vos a la jub i lac ión de los f unc iona r i os 
púb l i cos encuad rados en el Rég imen de Clases Pasivas. Este análisis 
es sus tanc ia lmente más senc i l lo que el a n t e r i o r , ya que la var iedad 
de niveles salariales y de h is tor ia les laborales posib les en el caso de 
emp leados del es tado es bastante i n f e r i o r y sus d inámicas salariales 
son m u y regulares en el t i e m p o . Resul ta, además, casi c o m p l e t a m e n 
t e impos ib le la u t i l i zac ión de aquel los i n s t r u m e n t o s « o c u l t o s » de j u 
b i lac ión ant ic ipada, c o m o el subs id io de pa ro y la pens ión de inval i 
dez , d ispon ib les para los af i l iados al RGSS. 

8 . 1 . Criterios adoptados en las simulaciones del 
RCP 

Las s imu lac iones se l levan a cabo bajo las reglas y p a r á m e t r o s del 
Rég imen de Clases Pasivas v igentes en 1995. Ta l y c o m o se h izo 
para el RGSS, la pe rsona de re fe renc ia es un t r a b a j a d o r v a r ó n , na
c i d o en 1935, casado c o n una esposa que es t r e s años más j o v e n ; 
d icha pare ja se en f ren ta c o n el r iesgo de m o r t a l i d a d de re fe renc ia 
según el INE . La s imu lac ión empieza cuando la pe rsona c u m p l e c in 
cuen ta y c inco años, en 1990, ha c o t i z a d o p o r t r e i n t a y c i nco años 
y c u b r e el p e r í o d o hasta que c u m p l e se ten ta en el 2005 . Las c o n 
venc iones y la t e r m i n o l o g í a adoptadas en el caso del RGSS son aún 
vál idas. 

Ta l y c o m o ya h e m o s p lan teado para el caso base del RGSS, el sala
r i o anual de un t r a b a j a d o r se c o n s t r u y e c o m o una f racc ión del sala
r i o m e d i o . En el caso de los f unc iona r i os del R C P la d e t e r m i n a c i ó n 
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del salar lo n o sigue los c r i t e r i o s de m e r c a d o . Este hecho genera 
comp l i cac iones en el m o m e n t o de s imular la e v o l u c i ó n f u t u r a de 
los haberes regu ladores ya que éstos se d e t e r m i n a n , de año en 
año , p o r ley y resu l ta difíci l c o n s t r u i r un m o d e l o m a t e m á t i c o de las 
dec is iones legislativas. La Figura 8.1 c o m p a r a nues t ra med ida del 
salar io m e d i o en el s e c t o r p r i vado c o n los haberes regu ladores de 
varias categor ías de emp leados púb l icos . La f igura m u e s t r a la so r 
p r e n d e n t e co inc idenc ia del haber r egu lado r de la ca tegor ía C c o n 
el sa lar io m e d i o , m ien t ras que los haberes de las categor ías A, 6 y D 
son a p r o x i m a d a m e n t e iguales al 150, 125 y 74 % del salar io m e d i o , 
r espec t i vamen te . ¿Coinc idenc ia o , acaso, regla de f i jación? La p r e 
gun ta es, o b v i a m e n t e , r e t ó r i c a : parece pues razonab le , al o b j e t o de 
o b t e n e r resu l tados equiparab les a los o b t e n i d o s en el caso de l 
RGSS, t o m a r la ca tegor ía C c o m o la del caso base del RCP. 

F I G U R A 8.1 
S a l a r i o m e d i o y haberes reguladores s e g ú n c a t e g o r í a . 
V a l o r e s a n u a l e s e n m i l l o n e s d e p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

Salario medio 

1.25*Salano medio 

.75*Salario medio 

1.50*Salario medio 

4.5 

.5 " 
A S P B — r = ^ 

85 87 89 91 93 

Período 

95 97 

La c a r r e r a func ionar ia l de l t r a b a j a d o r se mode l i za de dos maneras 
a l ternat ivas. En la p r i m e r a , la pe rsona nunca cambia su nivel inicial a 
lo largo de su v ida labora l . Esto resu l ta a p r o p i a d o para los que ya 
com ienzan en las categor ías supe r i o res , p e r o no para los que, par 
t i e n d o de los niveles func ionar ia les más bajos, cambian de ca tego
ría. En es te ú l t i m o caso, hacemos el supues to que el t r a b a j a d o r se 
mueve una ca tegor ía a lo largo de su c a r r e r a func ionar ia l . Supone-
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m o s que este c a m b i o se p r o d u c e después de ve in te años de serv i 
c io en la ca tegor ía o g r u p o inicia!. 

En ambos casos hacemos el supues to de que, después de los se
senta años de edad, el t r a b a j a d o r n o e x p e r i m e n t a n inguna subida 
en el va lo r real de sus haberes. El sue ldo anual es igual a una f rac 
c ión p del haber regu lado r de la ca tegor ía a la cual pe r t enece . Para 
la ca tegor ía s u p e r i o r (categor ía A) , c o n s i d e r a m o s (3 igual a 1, 1.5 y 2 
respec t i vamen te . Para la ca tegor ía C, cons ide ramos t r e s casos en 
los que P es igual a 1, 1.25 y 1.5 respec t i vamen te . Este c r i t e r i o de 
mode l i zac ión s impl i f ica bastante el análisis cuan t i t a t i vo . Sueldos r e 
c ib idos , co t i zac iones pagadas y pens iones esperadas son t o d o s 
p r o p o r c i o n a l e s a los haberes regu ladores c o r r e s p o n d i e n t e s a la 
ca tegor ía en la que el f u n c i o n a r i o está encuad rado . La evo luc i ón en 
el t i e m p o de los haberes regu ladores sigue una d inámica que es 
f u n d a m e n t a l m e n t e i ndepend ien te de la ca tegor ía en la que el ind iv i 
d u o está encuad rado , ya que los haberes regu ladores se f i jan anual
m e n t e en los Presupues tos del Estado y suben u n i f o r m e m e n t e 
para t o d o s los emp leados púb l icos. Lo m i s m o vale para los i nc re 
m e n t o s salariales deb idos a la ancianidad labora l del f unc i ona r i o . 

C o m o resu l t ado de n u e s t r o c o n j u n t o de supuestos y s impl i f i cac io
nes, las d i ferenc ias en la ca tegor ía func ionar ia l só lo afectan al nivel 
de la Riqueza de la Segur idad Social (RSS) y n o afectan ni a las tasas 
de acumu lac ión ni al impues to / subs id io imp l í c i t o a c o n t i n u a r t r aba 
j ando . 

8 . 2 . Principales resultados 

Los fac to res q u e más inf luencia t i e n e n s o b r e la dec is iones de r e t i r o 
de los emp leados púb l i cos en el RCP son : 

- El n ú m e r o de años de serv ic io . 

- El coc ien te e n t r e el salar io y los haberes regu ladores . 

- El n ú m e r o de cambios de categor ía a lo largo de la v ida labora l . 

En genera l , los emp leados púb l icos c o n m e n o s de t r e i n t a y c inco 
años de se rv i c io t i enen un i ncen t i vo a seguir t r aba jando hasta, al 
m e n o s , la edad de sesenta. El i ncen t i vo varía c o n un gran n ú m e r o 
de fac to res , c o m o la d istancia a los t r e i n t a y c inco años co t i zados , 
el nivel de salar io re la t i vo a los haberes regu ladores de la ca tegor ía 
c o r r e s p o n d i e n t e , la c a r r e r a func ionar ia l del i nd iv iduo , su tasa de 
descuen to . Para un t r a b a j a d o r que nunca cambia de ca tegor ía y 
con un salar io s i e m p r e igual al haber regu lado r c o r r e s p o n d i e n t e , el 
i ncen t i vo a t raba ja r desaparece tan p r o n t o c o m o alcanza los t r e i n -
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ta y c inco años de serv ic io , ya que el hecho de seguir t r aba jando un 
año más reduce su r iqueza acumulada de la SS. 

En c a m b i o , para un t r a b a j a d o r c o n , al m e n o s , t r e i n t a y c inco años 
de serv ic io , el i ncen t i vo a re t rasar la jub i lac ión es t a n t o más i m p o r 
t a n t e c u a n t o m a y o r sea su salar io r e s p e c t o al haber regu lado r o , 
a l t e rna t i vamen te , cuando el i nd iv iduo ha e x p e r i m e n t a d o algún 
c a m b i o de categor ía en su ca r re ra . El p r i m e r e fec to se debe al he 
c h o de que t a n t o las c o n t r i b u c i o n e s al RCP y la pens ión inicial son 
p r o p o r c i o n a l e s al haber regu lado r y no al sa lar io r e a l m e n t e rec ib i 
d o . Por t a n t o , cuan to m a y o r sea la d i fe renc ia e n t r e el sa lar io efec
t i v o y el haber regu lador , m a y o r será el i ncen t i vo a seguir t r aba jan 
d o ' . El segundo e fec to es d e b i d o al hecho de que , en caso de m o 
v i l idad e n t r e categor ías, t raba ja r un año e x t r a puede i n c r e m e n t a r 
la pens ión inicial , aun cuando el t r a b a j a d o r ya ha a lcanzado los 
t r e i n t a y c inco años de serv ic io . Los detal les que exp l ican es tos dos 
e fec tos ya se i l u s t r a ron en el C a p í t u l o 5. 

8 . 2 . 1 . C a s o b a s e 

Excep to p o r el hecho de ser un f unc i ona r i o e m p l e a d o en la ca tego
ría C desde el p r i nc i p i o de su ca r re ra , n u e s t r o caso base es igual al 
de l RGSS, ya c o m e n t a d o en el Cap í tu lo 6. En par t i cu la r , t i e n e una 
tasa de descuen to real del 3 % y un per f i l de ingresos igual al salar io 
m e d i o . 

La Tabla 8.1 y la Figura 8.2 p resen tan nues t ros cálculos de los ingre
sos ne tos p r o y e c t a d o s (ne tos de c o n t r i b u c i o n e s sociales pagadas 
p o r el t r a b a j a d o r ) , pens ión inicial , tasas de r eemp lazo , r iqueza de la 
Segur idad Social (RSS), la tasa de acumu lac ión (tasa de c a m b i o de la 
RSS) y el impues to /subs id io imp l í c i to a c o n t i n u a r t r aba jando (igual 
al c o c i e n t e e n t r e m e n o s la tasa de acumu lac ión y los ingresos p r o 
yec tados ) a cada edad e n t r e c incuenta y c u a t r o y sesenta y nueve. 
C o m o antes, t o d o s los c o n c e p t o s m o n e t a r i o s están exp resados en 
mi l l ones de pesetas a p rec ios de 1995. 

La r iqueza de la SS empieza a l r e d e d o r de 31,8 mi l lones de ptas., 
casi un 50 % s u p e r i o r a la del t r a b a j a d o r base en las s imulac iones 
del RGSS, decl ina l en tamen te hasta los sesenta, m o m e n t o a p a r t i r 

1 En 1997, se supr imió la jubilación obl igatoria a los sesenta y cinco años para la 
mayoría de los empleados públicos. Para el grupo de funcionarios que en 1997 
cumplían sesenta y cinco años, detectamos que los de categoría más alta (aqué
llos para los que la diferencia ent re los haberes reguladores y el salario es mayor) 
ret rasaron en mayor p ropo rc ión la jubilación. De hecho, las cifras oficiales reve
lan una relación casi lineal entre la categoría del individuo y la fracción de los que 
retrasan la jubilación más allá de los sesenta y cinco años. 
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T A B L A 8.1 
C á l c u l o s d e I n c e n t i v o s p a r a e l c a s o b a s e . R C P . 
C a n t i d a d e s m o n e t a r i a s e n m i l l o n e s d e p t a s . a p r e c i o s d e 
1995 

Edad en 
últ imo 

año 
trabajado 

Ingresos 
proyec

tados 

Pensión 
Inicial 

T a s a 
de Reem

plazo 

Riqueza 
de la S S 

Acumula
ción de 

S S 

T a s a de 
Acumul . 

T a s a de 
Impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

2.260 
2,359 
2,461 
2,525 
2,534 
2,539 
2,501 
2,531 
2,577 
2.615 
2,654 
2,694 
2,735 
2,776 
2,817 
2,860 

2,456 
2,493 
2,521 
2,51 I 
2,548 
2,587 
2,625 
2,665 
2,705 
2,745 
2,786 

96,7 
99,7 
99,6 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 

31,774 
31,726 
31,804 
3 1,660 
31,323 
31,348 
29,590 
27,748 
25,526 
23,886 
22,277 
20,697 
19,148 
17,632 
16,150 
14,703 

-0 ,048 
0,078 

-0 ,144 
-0 ,337 

0,025 
-1 ,759 
-1 ,842 
-2 ,222 
-1 ,639 
-1 ,610 
-1 ,580 
-1 ,549 
-1 ,516 
-1 ,482 
- 1 , 4 4 7 

- 0 , 2 
0,2 

- 0 , 5 
-1 ,1 

0,0 
- 5 , 6 
- 6 , 2 
- 8 , 0 
- 6 , 4 
- 6 , 7 
-7 ,1 
-7 ,5 
- 7 , 9 
- 8 , 4 
- 9 , 0 

2,0 
- 3 , 2 

5,7 
13,3 
- 1 , 0 
70,3 
72,8 
86,2 
62,7 
60,7 
58,6 
56,6 
54,6 
52,6 
50,6 

del cual emp ieza a caer ráp idamen te . La gran d i fe renc ia en el nivel 
de RSS c o n r e s p e c t o al caso base del RGSS es deb ida, en pa r te , al 
h e c h o de que só lo las c o n t r i b u c i o n e s pagadas p o r el t r a b a j a d o r 
han s ido ten idas en cuen ta en el c ó m p u t o de la RSS. Estas c o n t r i b u 
c iones c o n s t i t u y e n un p o r c e n t a j e m u y p e q u e ñ o del sue ldo pe rc i b i 
d o p o r el f u n c i o n a r i o (véase el Cap í t u l o 5 para los deta l les) , lo que 
i n c r e m e n t a la RSS. En el caso del RCP, hemos c o n s i d e r a d o a p r o 
p iado n o ut i l i zar las c o n t r i b u c i o n e s pagadas p o r el e m p l e a d o r ( G o 
b i e r n o C e n t r a l ) d a d o el ca rác te r p u r a m e n t e nom ina l de las mis
mas. N ó t e s e que, en t o d o caso, i n t r o d u c i r en los cálculos las c o n 
t r i b u c i o n e s a ca rgo del s e c t o r púb l i co c o m p o r t a r í a una r e d u c c i ó n 
del n ivel nom ina l de la RSS, p e r o só lo afectaría m u y marg ina lmen te 
al per f i l p o r edades de la tasa de impues to / subs id io . 

C o m o resu l t ado del per f i l p o r edades de la RSS, la tasa impos i t i va 
impl íc i ta a c o n t i n u a r t r aba jando es pos i t iva ( i m p u e s t o ) aunque m o 
de rada e n t r e c incuen ta y c inco y c incuenta y nueve años. El i m 
p u e s t o dev iene , sin e m b a r g o , i m p o r t a n t e a p a r t i r de los sesenta, 
r eve lando fue r tes des incen t i vos a c o n t i n u a r t r aba jando . 
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F I G U R A 8 .2 
S i m u l a c i o n e s d e l c a s o b a s e p a r a e l R C P 

Riqueza de la SS Acumulación RSS 

55 57 59 61 63 65 67 
Edad del ú l t imo año trabajo 

Tasa de acumulación RSS 

57 59 61 63 65 67 
Edad del ú l t imo año trabajo 

Tasa de impuesto/subsidio 

55 57 59 61 63 65 67 69 
Edad del ú l t imo año trabajo 

55 57 59 61 63 65 67 69 
Edad del úl t imo año trabajo 

8 .2 .2 . O t r o s c a s o s 

El c o n j u n t o de e je rc ic ios de s imu lac ión que p r e s e n t a m o s en esta 
secc ión son para le los a los anal izados para el RGSS y p r e t e n d e n i n 
vest igar las consecuenc ias de camb ia r los p a r á m e t r o s de la s imula
c ión u n o a u n o . 

La Tabla 8.2 p resen ta los cálculos de incen t i vos para el caso de un 
f u n c i o n a r i o s o l t e r o . N u e v a m e n t e , la d i fe renc ia más i m p o r t a n t e 
r espec to al caso base es que el hogar que rep resen ta (sin cónyuge 
depend ien te ) t i e n e una p robab i l i dad de superv ivenc ia e fec t iva más 
pequeña, r esu l t ando en un m e n o r nivel de RSS a t odas las edades, 
aunque los incen t i vos de salida son t a m b i é n fue r tes en t o d o el r a n 
g o de edades c o n s i d e r a d o . Es fácil c o n c l u i r que un e m p l e a d o púb l i 
co c o n estas caracter ís t icas i n ten ta rá jub i la rse cuan to antes le sea 
pos ib le . N ó t e s e , además, que la tasa de sus t i t uc ión es m á x i m a a los 
sesenta años y se r e d u c e en los años s iguientes. 

La Tabla 8.3 p resen ta los incent ivos que resu l tan para el caso de un 
t r a b a j a d o r c o n un h is to r ia l de ingresos i n c o m p l e t o , que e m p e z ó a 
t raba ja r a los t r e i n t a y que , en consecuenc ia n o o b t i e n e la pens ión 
c o m p l e t a hasta que c u m p l e sesenta y c inco años. A u n q u e t i e n e un 
incen t i vo (en f o r m a de a u m e n t o de la pens ión inicial) a seguir t r a 
ba jando hasta que alcanza d icha edad, el i ncen t i vo desaparece des
pués de los sesenta ya que , hab iendo a lcanzado los t r e i n t a años de 
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T A B L A 8 .2 
C á l c u l o s d e i n c e n t i v o s p a r a e l c a s o d e u n t r a b a j a d o r 
s o l t e r o , R C P . C a n t i d a d e s m o n e t a r i a s e n m i l l o n e s d e 
p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

Edad en 
últ imo 

año 
trabajado 

Ingresos 
proyec
tados 

Pensión 
inicial 

T a s a 
de Reem

plazo 

Riqueza 
de la S S 

Acumula
ción de 

S S 

T a s a de 
Acumul . 

T a s a de 
Impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

2,260 
2,359 
2,461 
2,525 
2,534 
2,539 
2,501 
2,531 
2,577 
2,615 
2,654 
2,694 
2,735 
2,776 
2,817 
2,860 

2,456 
2,493 
2,521 
2,51 I 
2,548 
2,587 
2,625 
2,665 
2,705 
2,745 
2,786 

96,7 
99,7 
99,6 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 

26,099 
26,009 
26,025 
25,861 
25,539 
25,517 
23,733 
21,899 
19,785 
18,156 
16,571 
15,030 
13,534 
12,086 
10,688 
9,341 

-0 ,090 
0,016 

-0 ,165 
-0 ,322 
-0 ,022 
-1 ,784 
-1 ,834 
-2 ,1 14 
-1 ,628 
-1 ,586 
-1 ,541 
-1 ,496 
-1 ,448 
-1 ,398 
-1 ,347 

-0 ,3 
0,0 

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

-10 ,0 
- 1 0 , 7 
- I 1,6 
-12 ,6 

3,8 
- 0 , 7 

6,5 
12,7 
0,9 

71,3 
72,4 
82,1 
62,3 
59,7 
57,2 
54.7 
52,2 
49,6 
47,1 

T A B L A 8.3 
C á l c u l o d e i n c e n t i v o s p a r a e l c a s o d e u n t r a b a j a d o r c o n 
u n h i s t o r i a l d e i n g r e s o s « i n c o m p l e t o » , R C P . C a n t i d a d e s 
m o n e t a r i a s e n m i l l o n e s d e p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

Edad en 
últ imo 

año 
trabajado 

Ingresos 
proyec
tados 

Pensión 
inicial 

T a s a 
de Reem

plazo 

Riqueza 
de la SS 

Acumula
ción de 

S S 

T a s a de 
Acumul . 

T a s a de 
Impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

2,260 
2,359 
2,461 
2,525 
2,534 
2,539 
2,501 
2,531 
2,577 
2,615 
2,654 
2,694 
2,735 
2,776 
2,817 
2,860 

2,007 
2,128 
2,244 
2,327 
2,455 
2,587 
2,625 
2,665 
2,705 
2,745 
2,786 

79,1 
85,1 
88,7 
90,3 
93,9 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 
97,4 

20,057 
21,102 
22,260 
23,278 
24,159 
25,329 
24,996 
24,482 
23,494 
22,924 
22,277 
20,697" 
19,148 
17,632 
16,150 
14,703 

045 
158 
018 
881 
169 
333 
514 
987 
570 
648 
580 
549 
516 
482 
447 

5,2 
5,5 
4,6 
3,8 
4,8 

-1 ,3 
-2 ,1 
• ^ , 0 
- 2 , 4 
- 2 , 8 
-7 ,1 
-7 ,5 
- 7 , 9 
- 8 , 4 
- 9 , 0 

^ 4 , 3 
-47 ,1 
^ 0 , 3 
-34 ,8 
^ 6 , 1 

13,3 
20,3 
38,3 
21,8 
24,4 
58,6 
56,6 
54,6 
52,6 
50,6 

serv ic io , puede re t i r a r se an t i c ipadamente sin penal ización según la 
edad. En conc lus i ón , en es te caso t a m b i é n las reglas de cálcu lo de 
las pens iones c rean un i ncen t i vo a la jub i lac ión m u y a n t e r i o r a la 
edad esperada de sesenta y c inco años. 
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La Tabla 8.4 d i f i e re de la del caso base, ya que c o n s i d e r a m o s un 
f u n c i o n a r i o de la ca tegor ía D c o n ingresos iguales al 75 % del sala
r i o m e d i o . Este f u n c i o n a r i o es, en tonces , c o m p a r a b l e a un t raba ja 
d o r de r en ta med io -ba ja en el RGSS. La Tabla 8.5 p resen ta un e je r 
c ic io para le lo , aunque en este ú l t i m o caso se cons ide ra un f u n c i o 
na r io de ca tegor ía A c o n ingresos iguales al 150 % del salar io 
m e d i o . A u n q u e el n ivel de RSS d i f ie re os tens ib l emen te e n t r e estos 
dos casos y e n t r e e l los y el caso base, la tasa de impues to / subs id i o 
d i f ie re m u y p o c o . E n c o n t r a m o s un p e q u e ñ o i ncen t i vo a seguir t r a 
ba jando a los c incuen ta y nueve años, que se t r a s f o r m a en un i m 
pues to (des incen t i vo ) en los años s iguientes. Este resu l t ado es par 
t i c u l a r m e n t e i m p o r t a n t e cuando se cons ide ran los f unc iona r i os de 
la ca tegor ía A: en este caso el p u r o s is tema de cá lcu lo de las p e n 
s iones sigue c r e a n d o un i ncen t i vo a la jub i lac ión ant ic ipada. Este se 
debe , en par t i cu la r , a la ex is tenc ia de t o p e s m á x i m o s de pens iones 
que n o p e r m i t e n a es tos t raba jado res t r a s f o r m a r en d e r e c h o s a 
pens iones fu tu ras los sueldos re la t i vamen te a l tos que rec ib i r ían si 
s iguieran t r aba jando . 

T A B L A 8.4 
C á l c u l o d e i n c e n t i v o s p a r a e l c a s o d e u n t r a b a j a d o r d e 
l a c a t e g o r í a D , R C P . C a n t i d a d e s m o n e t a r i a s e n m i l l o n e s 
d e p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

Edad en 
últ imo 

año 
trabajado 

Ingresos 
proyec
tados 

Pensión 
inicial 

T a s a 
de Reem

plazo 

Riqueza 
de la S S 

Acumula
ción de 

S S 

T a s a de 
Acumul . 

T a s a de 
Impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

1,689 
1,763 
1,839 
1,887 
1,894 
1,898 
1,870 
1,892 
1,926 
1,955 
1.985 
2,014 
2,044 
2,075 
2,106 
2,138 

1,943 
1,972 
1,994 
1,986 
2,016 
2,046 
2,077 
2,108 
2,140 
2,172 
2,205 

102,4 
105.5 
105,4 
103.1 
103.1 
103.1 
103.1 
103.1 
103.1 
103.1 
103.1 

25.139 
25.100 
25.162 
25.049 
24.782 
24.802 
23,410 
21.953 
20,195 
18.898 
17,624 
16.375 
15,149 
13,950 
12,777 
11.632 

-0 .038 
0.062 

-0 .114 
- 0 . 2 6 7 

0.020 
-1 .392 
- 1 . 4 5 7 
-1 .758 
- 1 . 2 9 7 
-1 ,274 
-1 ,250 
-1 .225 
-1 .200 
-1 .173 
-1 .145 

- 0 , 2 
0,2 

- 0 , 5 
-1 ,1 

0,0 
- 5 , 6 
- 6 , 2 
- 8 , 0 
- 6 , 4 
- 6 , 7 
-7 ,1 
- 7 . 5 
- 7 , 9 
- 8 . 4 
- 9 . 0 

2,2 
- 3 , 4 

6,0 
14.1 
- 1 . 0 
74.4 
77.0 
91.3 
66.3 
64.2 
62.0 
59.9 
57.8 
55.7 
53.6 

La Tabla 8.6 i lus t ra las consecuenc ias de la mov i l i dad en la escala 
func ionar ia l , p resen tándose los incen t i vos para el caso de un f u n 
c i ona r i o p r o m o v i d o a la ca tegor ía C, después de pasar ve in te años 
en la ca tegor ía D. Este f u n c i o n a r i o t i ene un des incen t i vo m e n o r a 
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T A B L A 8.5 
C á l c u l o d e i n c e n t i v o s p a r a e l c a s o d e u n t r a b a j a d o r d e 
c a t e g o r í a A , R C P . C a n t i d a d e s m o n e t a r i a s e n m i l l o n e s d e 
p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

Edad en 
últ imo 

año 
trabajado 

ingresos 
proyec
tados 

Pensión 
inicial 

T a s a 
de Reem

plazo 

Riqueza 
de la S S 

Acumula
ción de 

S S 

T a s a de 
Acumul . 

T a s a de 
Impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

3,367 
3,515 
3,668 
3,764 
3,778 
3,785 
3,729 
3,774 
3,842 
3,900 
3,958 
4,017 
4,078 
4,139 
4,201 
4,264 

4,063 
4,124 
4,170 
4,154 
4,216 
4,279 
4,343 
4,409 
4,475 
4,542 
4,610 

107,3 
I 10,6 
I 10,5 
108,1 
108,1 
108,1 
108,1 
108,1 
108,1 
108,1 
108,1 

52,567 
52,487 
52,617 
52,379 
51,822 
51,863 
48,953 
45,906 
42,230 
39,518 
36,854 
34,241 
31,679 
29,170 
26,718 
24,324 

-0 ,080 
0,129 

-0 ,238 
-0 ,557 

0,041 
-2 ,910 
-3 ,047 
-3 ,676 
-2 ,712 
-2 ,664 
-2 ,613 
-2 ,562 
-2 ,508 
-2 ,452 
-2 ,394 

-0 ,2 
0,2 

-0 ,5 
-1 ,1 

0,0 
- 5 , 6 
- 6 ,2 
-8 ,0 
-6 ,4 
- 6 , 7 
-7 ,1 
-7 ,5 
-7 ,9 
-8 ,4 
-9 ,0 

2,3 
- 3 , 5 

6,3 
14,8 

-1 ,1 
78,0 
80,7 
95,7 
69,5 
67,3 
65,1 
62,8 
60,6 
58,4 
56,1 

T A B L A 8.6 
C á l c u l o d e i n c e n t i v o s p a r a e l c a s o d e u n t r a b a j a d o r 
p r o m o v i d o a l a c a t e g o r í a C d e s p u é s d e v e i n t e a ñ o s d e 
s e r v i c i o e n l a c a t e g o r í a D, R C P . C a n t i d a d e s m o n e t a r i a s 
e n m i l l o n e s d e p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

Edad en 
últ imo 

año 
trabajado 

ingresos 
proyec
tados 

Pensión 
inicial 

T a s a 
de Reem

plazo 

Riqueza 
de la S S 

Acumula
ción de 

S S 

T a s a de 
Acumul . 

T a s a de 
Impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

2,260 
2,359 
2,461 
2,525 
2,534 
2,539 
2,501 
2,531 
2,577 
2,615 
2,654 
2,694 
2,735 
2,776 
2,817 
2,860 

2,175 
2,226 
2,270 
2,281 
2,334 
2,389 
2,445 
2,502 
2,560 
2,620 
2,680 

85,7 
89,0 
89,7 
88,5 
89,3 
90,0 
90,8 
91,5 
92,2 
93,0 
93,7 

26,880 
27,043 
27,320 
27,409 
27,333 
27,577 
26,233 
24,792 
22,981 
21,674 
20,373 
19,078 
17,793 
16,518 
15,255 
14,006 

0,162 
0,277 
0,090 

-0 ,076 
0,244 

-1 ,344 
-1 ,441 
-1 ,81 I 
-1 ,306 
-1 ,301 
-1 ,294 
-1 ,285 
-1 ,276 
-1 ,263 
-1 ,249 

0,6 
1,0 
0,3 

-0 ,3 
0,9 

^ , 9 
-5 ,5 
-7 ,3 
-5 ,7 
- 6 , 0 
- 6 , 4 
- 6 , 7 
- 7 , 2 
-7 ,6 
-8 ,2 

- 6 , 9 
-11,3 
- 3 , 6 

3,0 
- 9 , 6 
53,8 
56,9 
70,3 
50,0 
49,0 
48,0 
47,0 
46,0 
44,8 
43,7 

c o n t i n u a r t r aba jando antes de los sesenta que el f unc i ona r i o base. 
Este resu l t ado es c o h e r e n t e con las observac iones analít icas que 
para este pa r t i cu la r t i p o de movi l idad rea l izamos en el Cap í t u l o 5. 



294 Sistema de pensiones y mercado de trabajo en España 

La Tabla 8.7 p resen ta los incent ivos para el caso de un t r a b a j a d o r 
que e x p e r i m e n t a un c r e c i m i e n t o nu lo en su salar io real en la pa r t e 
f inal de su c a r r e r a func ionar ia l (después de los 50 años) . D a d o que 
las c o n t r i b u c i o n e s y las pens iones están de te rm inadas p o r ley, a 
t ravés de la ca tegor ía func ionar ia l , las d i ferenc ias r espec to al caso 
base son casi negl igibles: hay un f u e r t e i ncen t i vo a jub i larse a los se
senta o a los sesenta y un años. 

T A B L A 8 .7 
C á l c u l o d e i n c e n t i v o s p a r a e l c a s o d e u n t r a b a j a d o r c o n 
u n c r e c i m i e n t o n u l o e n s u s a l a r i o r e a l d e s p u é s d e l o s 
c i n c u e n t a a ñ o s , R C P . C a n t i d a d e s m o n e t a r i a s e n 
m i l l o n e s d e p t a s . a p r e c i o s d e 1995 

Edad en 
últ imo 

año 
trabajado 

Ingresos 
proyec
tados 

Pensión 
inicial 

T a s a 
de Reem

plazo 

Riqueza 
de la S S 

Acumula
ción de 

S S 

T a s a de 
Acumul , 

T a s a de 
Impuesto 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

2,153 
2,152 
2,152 
2,152 
2,152 
2,152 
2,152 
2,152 
2,15! 
2,151 
2,151 
2,151 
2,151 
2,151 
2,151 
2,151 

2,456 
2,493 
2,52 
2,51 
2,51 
2.51 
2,51 
2.51 
2,51 
2.51 
2,51 

14,1 
15,8 
17,1 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16,7 
16,7 
16,7 

31,774 
31,726 
31,804 
31,660 
31,323 
31,348 
29.590 
27.748 
25.526 
23,500 
21.553 
19.685 
17.893 
16,176 
14,535 
12,966 

-0 ,048 
0,078 

-0 ,144 
-0 ,337 

0,025 
-1 ,759 
-1 ,842 
-2 ,222 
-2 .026 
- 1 . 9 4 7 
-1 .869 
-1 .792 
- 1 . 7 1 7 
-1 .642 
-1 .568 

- 0 . 2 
0,2 

- 0 . 5 
- U 

0,0 
- 5 , 6 
- 6 , 2 
- 8 , 0 
- 7 , 9 
- 8 , 3 
- 8 , 7 
-9 ,1 
- 9 , 6 

-10 ,1 
- 1 0 , 8 

2,2 
- 3 , 6 

6,7 
15,7 

- 1 . 2 
81.7 
85.6 

103.3 
94.2 
90.5 
86.9 
83.3 
79.8 
76.3 
72.9 

La Figura 8.3 c o m p a r a los perf i les p o r edades de las tasas de i m 
pues to /subs id io para el caso base, el caso de un per f i l de ingresos 
i n c o m p l e t o , el caso de mov i l i dad e n t r e categor ías y el caso de un 
c r e c i m i e n t o nu lo en el salar io real al f inal de la c a r r e r a func ionar ia l . 
N ó t e s e que antes de los sesenta só lo los que t i enen un h is to r ia l i n 
c o m p l e t o p resen tan un f u e r t e i ncen t i vo a c o n t i n u a r t r aba jando . 
Después de los sesenta el des incen t i vo a c o n t i n u a r t r aba jando un 
año más es f u e r t e en t o d o s los casos. 

F ina lmente , la Tabla 8.8 resume los e fec tos de camb ia r los p a r á m e 
t r o s de la s imu lac ión u n o a uno . D i cha tab la só lo c o n t e m p l a las t a 
sas de impues to /subs id io a cada edad e n t r e c incuen ta y c inco y se
senta y c inco . N o r e p o r t a m o s resu l tados a p a r t i r de esta ú l t ima 
edad ya que las tasas imposi t ivas son s i empre posi t ivas y g randes. 
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F I G U R A 8.3 
T a s a s d e i m p u e s t o / s u b s i d i o p a r a l o s c a s o s : b a s e , 
h i s t o r i a l i n c o m p l e t o , c a m b i o d e c a t e g o r í a y e l c a s o d e 
n o c r e c i m i e n t o r e a l d e l s a l a r i o d e s p u é s d e l o s c i n c u e n t a . 
R C P 

0 Caso base 
0 Cambio de D a C 

A Historia ingresos incompletos 
- Crecimiento salario real nulo 

100 

50 

-50 

59 6 ! 63 65 

Edad del úl t imo año de trabajo 

Sólo en los casos del t r a b a j a d o r c o n un h is to r ia l i n c o m p l e t o , i nd i -
c iac ión al sa lar io nom ina l y ca tegor ía D o c r e c i m i e n t o del salar io 
nomina l nu lo c o m b i n a d o c o n h is to r ia l i n c o m p l e t o aparecen fue r tes 
incen t i vos a la pe rmanenc ia en ac t i vo antes de los sesenta años de 
edad, que desaparecen a los sesenta c o m o consecuenc ia de la fal ta 
de penal izac ión a la p re jub i lac ión cuando se cuen ta c o n al m e n o s 
t r e i n t a años de serv ic io . 
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8 . 2 . 3 . E l e f e c t o d e l a I m p o s i c i ó n s o b r e l a r e n t a 

Ta l y c o m o h i c imos en el caso del RGSS, p r e s e n t a m o s un c o n j u n t o 
de s imu lac iones dest inadas a c o n t e m p l a r el e fec to del t r a t a m i e n t o 
fiscal de los ingresos labora les y la r en ta de pens iones. 

La Figura 8.4 c o m p a r a los perf i les p o r edades de las tasas de i m 
pues to / subs id io para el caso base antes y después de impues tos so
b r e la ren ta . La Tabla 8.9 r e s u m e los e fec tos en los incen t i vos de 
i n t r o d u c i r un i m p u e s t o s o b r e la ren ta . D i cha tab la es equ iva len te a 
la Tabla 8.8, e x c e p t o p o r el hecho de que ingresos y pens iones son 
a m b o s después de impues tos . Ta l y c o m o era de esperar , la i m p o 
s ic ión s o b r e la r en ta r e d u c e los incen t i vos a c o n t i n u a r t r aba jando 
antes de los sesenta e i n c r e m e n t a los des incen t i vos a p a r t i r de d i 
cha edad . Se c o n f i r m a en el R C P el m i s m o resu l t ado que ya h e m o s 
e n c o n t r a d o y c o m e n t a d o en el RGSS: la i n te racc ión e n t r e reglas de 
jub i l ac ión , c r i t e r i o s para el cá lcu lo de pens iones y p rogres iv idad 
del IRPF genera fue r tes incen t i vos a la jub i lac ión ant ic ipada para 
casi t o d a s las clases y t i p o s de t raba jado res , ya sean emp leados en 
el s e c t o r p r i vado , t r aba jado res a u t ó n o m o s o f unc iona r i os púb l icos . 

F I G U R A 8.4 
T a s a s d e i m p u e s t o / s u b s i d i o p a r a e l c a s o b a s e a n t e s y 
d e s p u é s d e i m p u e s t o s s o b r e l a r e n t a , R C P 

o Antes-impuestos i Después-impuestos 

100 

50 " 

55 57 59 61 63 65 

Edad del ú l t imo año de trabajo 



298 Sistema de pensiones y mercado de trabajo en España 

3 

3 

a 
vi 
« 

"O 
CL u 
ec 
in «o • 
un 
T3 
"O 
« 

JD 
3 

00 

< •-
- I VI 
CQ a 
< «J 
I- I-

<N LO (N vO r n LO O O O LO (N LO o 
f S f S t S a > r o O (N vo' (N LO' LO' CK r~-.' 00 (N r n 
s O v O N O L O \ D s O v O L O L O v O \ O v O O O L O v O t ^ 

• ^ V O N O — vO — O N L o r ^ r o r o ^ - — O N O O > 
T t - r r — (N LO' r o •<}-' oC r o pv.' r v — ' — ' o" T vO 
v O ' O r O N O N O N O v O L O L O N O v O r ^ O ^ ^ v O h v 

vO 0 0 -<r sO LO 00_ — (N vO sO 00 0 0 oo_ o_ 
so ' ^o' o^' T ' r-~.' LO h~.' rN • f ' o^' o^' r o •<*•' — ' so ' o 
N O ^ f N N O N O N O N O N O L O N O N O t ^ O ^ v O ^ O O 

— O N O O r o f ^ O t N O O r o o ^ r s r o — T 

TT ( N Tt ; 0 0 — 00 0 0 LÔ  O 00 vO — r r •«r c o 
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8.2.4. D i s e c c i ó n d e l o s e f e c t o s : s u p e r f i c i e s d e r e s p u e s t a 

Tal y c o m o h ic imos en el caso del RGSS, r e s u m i m o s la comp l i cada 
re lac ión e n t r e el impues to /subs id io o des incen t i vo / i ncen t i vo a 
c o n t i n u a r t r aba jando y los va lo res de los p a r á m e t r o s , a jus tando 
una super f ic ie de respuesta l ineal. El m o d e l o l ineal de reg res ión 
a d o p t a d o es el m i s m o que en el Cap í t u l o 6. En t o t a l h e m o s real iza
d o 4 .608 s imulac iones, cada una def in ida p o r d i fe ren tes c o m b i n a 
c iones de las s iguientes var iables: 

1. El año de n a c i m i e n t o del t r a b a j a d o r (1935 o 1945). 

2. La edad a la que el i nd i v iduo e m p e z ó a c o n t r i b u i r ( ve in te o 
t r e i n t a años de edad) . 

3. El r iesgo de m o r t a l i d a d o , más p rec i samente , el l o g a r i t m o de 
la p robab i l i dad de superv ivenc ia a cada edad (caso base, 50 % 
m a y o r o 50 % m e n o r del caso base, respec t i vamen te ) . 

4 . El es tado civi l (casado o s o l t e r o ) . 

5. La tasa de d e s c u e n t o real (3 o 4 % ) . 

6. Los ingresos anuales re la t ivos al salar io m e d i o (50 , 125 o 
150 % ) , que c o r r e s p o n d e n a, respec t i vamen te , las categorías 
D, 6 y >A para ios co t i zan tes al RCP. 

7. El c r e c i m i e n t o anual de los salar ios en t é r m i n o s reales (1,5 o 
2 % ) . 

8. La in f lac ión anual esperada (2 o 2,5 % ) . 

9. La regla de ind ic iac ión (al salar io nomina l o a la in f lac ión de 
p rec ios ún i camen te ) . 

10. El cá lcu lo de incen t i vos antes o después de impues tos s o b r e 
la ren ta . 

La Tabla 8 .10 p resen ta los va lores de los p a r á m e t r o s ote (caso 
base) y Pe que def inen la m e j o r a p r o x i m a c i ó n l ineal para las tasas 
impos i t ivas Te para cada edad e n t r e c incuenta y c inco y sesenta y 
c inco . N u e v a m e n t e , la c o l u m n a e t ique tada R2 m u e s t r a la f r acc ión 
de la var iab i l idad t o t a l de la tasa de impues to /subs id io que está ex 
pl icada p o r el v e c t o r de p r e d i c t o r e s l ineales que hemos de f in ido . 
Los e fec tos cua l i ta t ivos más i m p o r t a n t e s se pueden r e s u m i r c o m o 
sigue: 
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(1) Só lo los ind iv iduos que n o han alcanzado 35 años co t i zados 
t i e n e n un i ncen t i vo f u e r t e a c o n t i n u a r t r aba jando . 

(2) La tasa impos i t i va a c o n t i n u a r t r aba jando t i e n d e a ser m a y o r 
para los ind iv iduos de las c o h o r t e s más jóvenes . D i c h o de 
o t r a manera : las c o h o r t e s más rec ien tes t i e n e n un i ncen t i vo 
m a y o r , n o m e n o r , a jub i larse an t i c ipadamente r e s p e c t o a las 
a n t e r i o r e s que, c o m o sabemos, ya lo han hecho en gran p o r 
centa je . 

(3) T e n e r un r iesgo de m o r t a l i d a d a l to , ser s o l t e r o o t e n e r una 
tasa de d e s c u e n t o alta son fac to res que están, t o d o s , asocia
dos c o n una tasa impos i t i va re la t i vamen te más al ta a c o n t i 
nuar t r aba jando . 

(4) La mov i l i dad e n t r e categorías c o m p o r t a un p e q u e ñ o i ncen t i 
v o a c o n t i n u a r t r aba jando d e b i d o a las ganancias, en t é r m i n o s 
de pens ión , que c o m p o r t a la sus t i tuc ión de un año de co t i za 
c ión en una categor ía i n f e r i o r p o r o t r o año de co t i zac ión en 
una supe r i o r . 

(5) La ind ic iac ión al c r e c i m i e n t o nomina l de los salar ios está aso
ciada c o n un tasa impos i t i va más alta a c o n t i n u a r t r aba jando . 
Este ú l t i m o resu l tado n o es, o b v i a m e n t e , s o r p r e n d e n t e , ya 
que la ind ic iac ión de las pens iones a la tasa de c r e c i m i e n t o de 
los salar ios nomina les genera r iqueza f u t u r a de la SS para el 
j ub i lado sin que a ésta c o r r e s p o n d a n co t i zac iones a n t e r i o r e s 
a lo largo de la v ida labora l . 

En suma, el RCP, a semejanza del RGSS y los RESS, p r o v e e a los 
f unc iona r i os , aunque a t ravés de canales e i n s t r u m e n t o s a l t e rna t i 
vos , de f ue r tes incen t i vos de salida de la fue rza labora l . D e p a r t i c u 
lar re levanc ia cuant i ta t iva , en la d e t e r m i n a c i ó n de incen t i vos a n o 
segui r t r aba jando en el caso del RCP, es la fal ta de una f u e r t e y ade
cuada penal izac ión para las jub i lac iones a n t e r i o r e s a los sesenta y 
c i nco años. 
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CAPITULO 9 

FACTORES REDISTRIBUTIVOS E INCENTIVOS A LA 
JUBILACIÓN ANTICIPADA EN LOS REGIMENES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL: PENSIONES DE INVALIDEZ Y 
MÍNIMAS 





En este capí tu lo a b o r d a m o s , de mane ra bastante concisa, un aspec
t o cruc ia l de l s is tema español de la Segur idad Social : la sustancial r e 
d i s t r i b u c i ó n de r en ta e n t r e d i s t i n tos g r u p o s de t r aba jado res que se 
l leva a cabo a t ravés de las d i fe ren tes reglas que r igen los d is t in tos 
reg ímenes. C o m o h e m o s ya amp l i amen te d o c u m e n t a d o en los capí
t u l o s a n t e r i o r e s , n o t o d o s s o m o s iguales f r e n t e a las leyes de pens io 
nes. A l g u n o s c iudadanos españoles t i e n e n el d e r e c h o de jub i la rse a 
una edad más t e m p r a n a que los demás; o t r o s necesi tan un n ú m e r o 
de años de co t i zac ión i n fe r i o res o una f ó r m u l a d is t in ta de cá lcu lo de 
la base de co t i zac ión o de la base regu ladora , para t e n e r d e r e c h o a 
una pens ión c o m p l e t a , e tc . 

Existe una l i t e ra tu ra ya bastante ampl ia s o b r e los e fec tos r e d i s t r i -
bu t i vos del s is tema de pens iones españo l . A los resu l tados conse 
gu idos p o r es tos a u t o r e s , este capí tu lo n o i n ten ta ni puede añadi r 
m u c h o s e l e m e n t o s novedosos . Po r esta r azón , y en cohe renc ia 
c o n el d e s a r r o l l o de los temas de f o n d o de este v o l u m e n , nos c o n 
c e n t r a m o s ún i camen te en el uso de las pens iones de inval idez y de 
las pens iones mín imas c o m o i n s t r u m e n t o s que p e r m i t e n o faci l i tan 
la jub i lac ión ant ic ipada y que acaban r e d i s t r i b u y e n d o cant idades 
sustanciales de r en ta e n t r e g r u p o s de pob lac ión . Para o t r o s aspec
t o s r e d i s t r i b u t i v o s de in te rés , r e m e t i m o s el l e c t o r a los es tud ios 
que reseñamos a c o n t i n u a c i ó n . 

Só lo a lgunos es tud ios a b o r d a n los años rec ien tes , c o n c e n t r á n d o s e 
el r e s t o en el p e r í o d o a n t e r i o r a 1978. La un idad de invest igac ión 
n o es la fami l ia s ino el i nd i v iduo . La ren ta , cond i c i onada p o r la dis
pon ib i l i dad de i n f o r m a c i ó n , se m i d e en t é r m i n o s anuales y n o en 
t é r m i n o s de c ic lo v i ta l . Para el p e r í o d o de t i e m p o que va desde el 
p r i n c i p i o de los años sesenta hasta la t r ans i c i ón a la democ rac ia . 
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hay un a m p l i o consenso en cal i f icar a los sistemas de Segur idad So
cial y Fiscal c o m o de regres ivos ; véanse, a este r e s p e c t o , Caste l la 
n o (1977) y V e r e d a y M o c h ó n (1978 ) . Después de 1978 las c o n c l u 
s iones son , o b v i a m e n t e , d i fe ren tes . M ien t ras que A r g i m ó n y G o n 
zá lez-Páramo (1987) aún encuen t ran ev idenc ia de un e fec to 
reg res ivo en la e s t r u c t u r a de c o n t r i b u c i o n e s , éste n o pers is te 
cuando , en es tud ios p o s t e r i o r e s c o m o Mede l et al. ( 1988 ) , se c o n 
s idera el e f ec to r e d i s t r i b u t i v o del gasto en pens iones. 

Más r e c i e n t e m e n t e , un buen n ú m e r o de es tud ios exhaus t i vos y 
t é c n i c a m e n t e sof is t icados. M o n a s t e r i o y Suárez (1992 ) , Melís y 
Díaz (1993) , Bandrés y C u e n c a (1996) y (1998) , i nequ ívocamen te 
d o c u m e n t a n una m u y f u e r t e y p rog res i va r e d i s t r i b u c i ó n en los sis
temas de Segur idad Social p o s t - 7 8 y pos t -85 . 

Estos ú l t i m o s es tud ios n o res t r i ngen sus análisis a f lu jos anuales de 
ingresos, s ino que en e l los se c o n s t r u y e n índices de c o n t r i b u c i o n e s 
y pagos a lo largo del c ic lo v i ta l , de a c u e r d o a la ca tegor ía p r o f e s i o 
nal y /o la déci la de ingresos en la que están encuadrados los ind iv i 
duos d e n t r o de la d i s t r i buc i ón g lobal de ingresos, para calcular t a 
sas de r e n d i m i e n t o i n t e r n o para los d i fe ren tes p rog ramas de la SS 
y perf i les de ingresos a l te rna t i vos . Sus conc lus iones pueden suma
r iarse c o m o sigue. 

Para m u c h o regímenes de la SS, los perf i les de con t r ibuc iones /pagos 
pasados y actuales c o m p o r t a n una gran t ransferenc ia in te rgenera
c ional . Por e jemp lo , usando una tasa de descuento del 3 %, Bandrés 
y Cuenca (1999) encuen t ran que el coc ien te de las t ransferencias 
netas sob re el va lo r p resen te de las pensiones para los ind iv iduos 
afi l iados en el REEH era del 61,2 % antes de la r e f o r m a de 1985 y de 
52,0 % después de la misma. La única excepc ión i m p o r t a n t e a dicha 
evidencia es el RGSS antes y, especia lmente, después de la r e f o r m a 
de 1985. En este caso a l te rna t i vo , antes de la r e f o r m a de 1985, la r i 
queza neta de la segur idad social resul ta posi t iva ( ap rox imadamen te 
un 30 % del va lo r p resen te t o ta l de la pensión) si se usa para c o m p u 
tar la un tasa de descuen to real del I %. En camb io , la r iqueza neta se 
t o r n a negativa cuando se usa una tasa de descuen to del 3 %. En c o n 
t ras te , resul ta negativa para ambas tasas de descuento después de la 
r e f o r m a de 1985 (casi el 50 % del va lo r p resente t o ta l de la pens ión 
cuando la tasa de descuen to real es del 3 % ) . A m b o s sistemas, el 
p rev io y el p o s t e r i o r a 1985, generaban impo r tan tes t ransferencias 
in t ragenerac ionales e n t r e ind iv iduos del rég imen general y los de 
o t r o s regímenes, s iendo los t raba jadores en los regímenes de hogar 
y agrar io , c o n m u c h o , los más benef ic iados. 

O t r o s a u t o r e s d e s c o m p o n e n la c o m p o n e n t e de t rans fe renc ia e n 
t r e una pa r t e c o n t e n i d a en la pens ión inicial y una segunda rec ib ida . 
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a lo largo del t i e m p o , a t ravés de los c o m p l e m e n t o s p o r m í n i m o s o 
a t ravés de las reglas de a juste de las pens iones a las var iac iones en 
el nivel de p rec ios y salar ios. Los resu l tados s o n , t a m b i é n en este 
caso, m u y in te resantes . Las pens iones del RGSS con t i enen un 20 % 
de t rans fe renc ia : de estos 20 p u n t o s , 18 v ienen ya en la pens ión in i 
cial y dos so lamen te son deb idos a c o m p l e m e n t o s p o r m ín imos . La 
s i tuac ión es sus tanc ia lmente d is t in ta en los Regímenes Especiales. 
En las pens iones del RETA, la c o m p o n e n t e t o t a l de t rans fe renc ia es 
del 51 %: 38 p u n t o s en la pens ión inicial y 13 desde el c o m p l e m e n 
t o p o r m í n i m o s . Para las del REA, cuen ta ajena y p r o p i a respec t iva
m e n t e , las t rans ferenc ias to ta les de 63 y 68 % se d e s c o m p o n e n en 
55 p u n t o s en la pens ión inicial y 8 y 12, respec t i vamen te , a t r i bu í -
bles a c o m p l e m e n t o s p o r m ín imos . F ina lmente , las pens iones del 
REEH son debidas a t rans ferenc ias en un 75 %, del cual 50 pun tos 
están ya en la pens ión inicial y 25 v ienen de los c o m p l e m e n t o s p o r 
m ín imos . 

Si se analizan las t rans fe renc ias in t ragenerac iona les no ya e n t r e 
regímenes s ino e n t r e déci las de ingresos, se obse rva un a l t o g ra 
d o de p rog res i v idad en el s is tema español de SS: más del 9 0 % del 
v a l o r p resen te t o t a l de las pens iones para ind iv iduos en la déci la 
más baja de ingresos se puede a t r i b u i r a t rans ferenc ias . Este c o m 
p o n e n t e d e c r e c e m u y l en tamen te a med ida que nos m o v e m o s 
en la d i s t r i buc i ón de ingresos. D e hecho , el s igno de la c o m p o 
nen te de t rans fe renc ia só lo pasa a ser pos i t i vo en las dos ú l t imas 
o en la ú l t ima déci la, d e p e n d i e n d o de detal les en el p r o c e s o de 
cá lcu lo . 

F ina lmente , Bandrés y C u e n c a (1998) rep i t en estos cálculos según 
las reglas que surgen de la r e f o r m a de ju l io de 1997. Sus resu l tados , 
aunque basados en una m e t o d o l o g í a d is t in ta , c o n f i r m a n la sustancia 
de los m o s t r a d o s p o r nues t ra pa r te en el Cap í t u l o 7. En par t i cu la r , 
Bandrés y C u e n c a calculan que, casi u n i f o r m e m e n t e para t o d o s los 
Regímenes, la r e f o r m a aumen ta la c o m p o n e n t e de t rans fe renc ia de 
bida a c o m p l e m e n t o p o r m í n i m o s , al t i e m p o que reduce la deb ida a 
la pens ión inic ial . En par t i cu la r , la c o m p o n e n t e de t rans fe renc ia de 
bida a c o m p l e m e n t o p o r m í n i m o s se calcula en un 4 % p o r el RGSS, 
22 p o r el RETA , 16 y 21 para el REA ( p o r cuen ta ajena y p rop ia , res
pec t i vamen te ) y 39 % para el REEH. T o d o s estos va lo res resu l tan 
sus tanc ia lmente supe r i o res a los r e p o r t a d o s a n t e r i o r m e n t e . Resul
t ados parec idos se alcanzan ap l icando la m isma m e t o d o l o g í a a la 
d i s t r i buc i ón de pens iones p o r décilas de ren ta . Bajo ambos siste
mas, las c u a t r o s déci las supe r i o res n o rec iben t rans fe renc ia alguna 
deb ida a c o m p l e m e n t o p o r m ín imos . En con t ras te , para las seis dé 
cilas i n fe r io res , los po rcen ta jes de t rans fe renc ia deb idos a c o m p l e 
m e n t o s p o r m ín imos pasan, en o r d e n dec rec ien te de ren tas , desde 
0,12 a 1,19 p u n t o s , desde 2,27 a 8,3 I , desde 23,01 a 27 ,12 , desde 
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16,51 a 30, desde 10,23 a 16,70, y desde 24,02 p u n t o s a 38,25 para 
la déci la de r en ta más baja. 

Cabe reseñar que p o r su pa r te B lanco y M o n a s t e r i o (1999 ) , en un 
e je rc i c io s imi lar a Bandrés y Cuenca (1998) , o b t i e n e n resu l tados 
homo logab les . 

A m b o s es tud ios d i f i e ren , cuan t i t a t i vamen te p e r o no cual i ta t iva
m e n t e , de nues t ros p r o p i o s resu l tados , p resen tados en el C a p í t u 
l o 7. En nuest ras s imulac iones hacemos d is t inc ión e n t r e los g r u p o s 
de r en ta más altas (categorías I -4) y los de r en ta más baja (ca tego
rías 5 -10) . Para los t raba jado res de estas ú l t imas categor ías, c o n 
h is tor ia les laborales c o m p l e t o s y nivel de ren ta m e d i a n o , conc lu i 
m o s que el peso de las t rans ferenc ias p o r m í n i m o s d i sm inuye cuan
d o se apl ican p l enamen te las reglas i n t roduc idas en 1997. Esto es 
d e b i d o a que t o m a m o s en cuen ta el hecho de que el per f i l de c o t i 
zac iones reales es dec rec ien te , para estos t r aba jado res , e n t r e los 
4 5 / 5 0 y 60 /65 y es to , según las n o r m a s de 1997, hace c r e c e r su 
pens ión inic ial , lo que r e d u c e la p robab i l i dad de que acaben c o 
b r a n d o c o m p l e m e n t o s p o r m ín imos en años p o s t e r i o r e s . 

9.1 . E l i m p a c t o d e las p e n s i o n e s d e i n v a l i d e z 

A p a r t e de los incen t i vos a la jub i lac ión ant ic ipada, n u e s t r o e x a m e n 
del m a r c o ins t i tuc iona l y de la evo luc i ón h i s tó r i ca del gasto p o r 
pens iones en España t a m b i é n sugiere una gene rosa u t i l i zac ión de 
las pens iones de inval idez, en par t i cu la r para t r aba jado res de bajos 
ingresos, res identes en reg iones de bajo nivel de ren ta y m a y o r i t a -
r i a m e n t e ru ra les , emp leados en sec to res en dec l ive y t r aba jado res 
en reg ímenes especiales que n o t i e n e n , en p r i nc i p i o , la o p c i ó n de 
jub i la rse an t i c i padamen te ( a u t ó n o m o s , ag r i cu l t o res , emp leados del 
hogar ) . En esta secc ión t r a t a m o s de e x p l o t a r las fuen tes de in fo r 
m a c i ó n d ispon ib les al o b j e t o de va lo ra r la i m p o r t a n c i a de la inval i 
dez en la d inámica de las dec is iones de pa r t i c ipac ión en el m e r c a d o 
de t r a b a j o y los e fec tos red i s t r i bu t i vos asociados. 

9 . 1 . 1 . L a i m p o r t a n c i a d e l as p e n s i o n e s d e i n v a l i d e z e n 
l o s d i s t i n t o s r e g í m e n e s 

Ya h e m o s m e n c i o n a d o c o n a n t e r i o r i d a d que el p r o g r a m a de segu
r o de inval idez fue usado, en el t r a n s c u r s o de la pasada década, 
c o m o m e c a n i s m o de generosa (ya que se p r o d u c e sin apenas pena-
l ización) jub i lac ión ant ic ipada para m u c h o s t raba jado res en sec to 
res o reg iones d e p r i m i d o s . A u n q u e queda fue ra del o b j e t i v o del 
p resen te es tud io el análisis exhaus t i vo de los e fec tos r e d i s t r i b u t i -
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vos imp l í c i tos , p r e s e n t a m o s alguna ev idencia, l im i tada p e r o c o n v i n 
cen te , de que esta po l í t ica ha s ido usada ac t i vamen te . 

La Figura 9 .1 , basada en da tos de la segur idad social ex t ra ídos del 
Boletín de Estadísticas Laborales (M in i s t e r i o de T r a b a j o y A s u n t o s 
Sociales), m u e s t r a el coc i en te e n t r e las nuevas pens iones de inval i 
dez y de jub i lac ión conced idas p o r el s is tema de la Segur idad Social 
en su c o n j u n t o y, t a m b i é n , para sus dos pr inc ipa les p rog ramas , 
RGSS y RETA. Para t o d o s e l los, el coc i en te fue m u c h o m a y o r d u 
ran te la p r i m e r a m i t ad de los o c h e n t a , con un p i co man i f ies to en 
los años 1982-1983. Sin e m b a r g o , m ien t ras d i c h o coc ien te decl ina 
c o n s t a n t e m e n t e para el Rég imen G e n e r a l , espec ia lmente después 
de la r e f o r m a de 1985 que , c o m o h e m o s i l us t rado en el C a p í t u l o 5, 
r e s t r i n g i ó d rás t i camen te los c r i t e r i o s para la conces ión de pens io 
nes de inval idez; para el Rég imen de A u t ó n o m o s se ha v u e l t o a in 
c r e m e n t a r desde f inales de los ochen ta , l levando el coc i en te e n t r e 
pens iones de inval idez y de jub i lac ión para d i c h o rég imen a ser m u y 
s u p e r i o r al m i s m o c o c i e n t e para el RGSS y para el c o n j u n t o de los 
Regímenes de la SS. N o hay razones para pensar que las ocupac io 
nes t íp icas de los af i l iados al R E T A sean más pel igrosas o f ís icamen
t e dañinas que las del RGSS o que las de los demás reg ímenes, ni 
que los af i l iados al R E T A sean de cond ic iones psicofísicas p a r t i c u 
l a r m e n t e i n fe r i o res a las del c iudadano m e d i o . En tonces , este p o r 
centa je de invál idos e n t r e los pensionis tas del RETA, s is temát ica
m e n t e más a l to que la med ia nac ional , sugiere la ex is tenc ia de abu
sos o de incen t i vos p a r t i c u l a r m e n t e fue r tes al uso del seguro de 
inval idez c o m o i n s t r u m e n t o de jub i lac ión ant ic ipada, o de ambos 
f ac to res a la vez. 

La Figura 9.2 m u e s t r a el c o c i e n t e e n t r e los gastos a t r i bu idos al f o n 
d o de pens iones de inval idez y los a t r i bu idos al f o n d o de jub i lac ión . 
El c o c i e n t e p resen ta un m á x i m o en 1985 para el RGSS (y conse 
c u e n t e m e n t e , para el c o n j u n t o del s is tema) p e r o sigue c r e c i e n d o 
para el R E T A aun p o s t e r i o r m e n t e a esta fecha. La f igura m u e s t r a 
cuán l e n t a m e n t e el s is tema abso rbe el i m p a c t o causado p o r la ex 
t r e m a gene ros idad c o n la que f u e r o n conced idas pens iones de in 
va l idez en la p r i m e r a m i t a d de los ochen ta . N ó t e s e que el d a t o de 
1998 es sus tanc ia lmente d i f e ren te al r e s t o d e b i d o a la c o n v e r s i ó n 
de pens iones de inval idez para mayo res de sesenta y c inco años en 
pens iones de jub i lac ión a p a r t i r de l m e n c i o n a d o año . 

La re levanc ia de las pens iones de inval idez c o m o i n s t r u m e n t o de 
a b s o r c i ó n de la r e d u c c i ó n del e m p l e o en c i e r t o s sec to res de la 
e c o n o m í a española queda de man i f ies to en la Tabla 9 .1 , que r e p o r 
ta el c o c i e n t e p o r c e n t u a l e n t r e el n ú m e r o de nuevas pens iones de 
inval idez y el n ú m e r o de t raba jadores afi l iados en los d iversos p r o 
gramas de la SS en el p e r í o d o 1981 -1998 . La tasa med ia de inval idez 
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F I G U R A 9.1 
C o c i e n t e n u e v a s p e n s i o n e s i n v a l i d e z y j u b i l a c i ó n . T o t a l , 
R G S S y R E T A . 1 9 8 1 - 1 9 9 8 

o T o d o s los reg . 
° RETA 

RGSS 

0 0 -

Pe r íodo 

F I G U R A 9 .2 
C o c i e n t e g a s t o s e n p e n s i o n e s i n v a l i d e z y j u b i l a c i ó n . 
T o t a l , R G S S y R E T A . 1 9 8 1 - 1 9 9 8 

o T o d o s los r eg . 
• R E T A 

A RGSS 

P e r í o d o 

que se s i tuaba en 1983 en 1,53 ha decaído , c o m o consecuenc ia de 
la i n t r o d u c c i ó n de diversas med idas rac iona l izadoras hasta el nivel 
de 0,63 en 1998. Si b ien es c i e r t o que algunos sec to res t i e n e n aso
c iado un m a y o r r iesgo de acc iden te labora l , este hecho no puede 
exp l i ca r el ( p e r s i s t e n t e m e n t e ) m a y o r po r cen ta j e de inval idez e n t r e 
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T A B L A 9.1 
T a s a s d e i n v a l i d e z s e g ú n r e g í m e n e s , 1 9 8 1 - 1 9 9 4 

Año R G S S R E T A R E A a REAb R E M C R E T M R E E H Total 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

0,79 
1,15 
1,31 
1,17 
0,72 
0,62 
0,55 
0,52 
0,43 
0,44 
0,41 
0,47 
0,47 
0,44 
0,47 
0,53 
0,58 
0,53 

1,06 
1,06 
1,03 
0,83 
0,58 
0,57 
0.51 
0,51 
0,43 
0,51 
0,57 
0,64 
0,68 
0,77 
0,63 
0,57 
0,62 
0,49 

2,29 
3.17 
3,02 
2.41 
1,61 
1.67 
1,34 
1,21 
1,13 
1,21 
1.30 
1,37 
1,25 
1,35 
1,30 
1,36 
1,43 
1,07 

2,14 
2.34 
2,33 
2,14 
1,80 
1,97 
1,84 
2,06 
1,95 
2,38 
2,58 
2,53 
2,15 
1,91 
1,75 
1,64 
1,63 
1,44 

2,33 
3,61 
3.21 
2.91 
1.52 
1.80 
1.42 
1.69 
1,64 
2,36 
2,18 
2,37 
2,29 
2,03 
1,92 
1,93 
1,63 
1,20 

1,58 
1,34 
1,45 
1,12 
1,22 
1,18 
1.26 
1,25 
1.24 
1.20 
1,10 
0,92 
1,07 

2,32 
2,79 
2,88 
2,57 
2,48 
1,93 
2,00 
2,21 
2,25 
2,90 
3,30 
3,12 
2,85 
2,75 
2,47 
2,26 
2,20 
1,58 

1,10 
1,45 
1,54 
1,33 
0,90 
0,83 
0,72 
0,70 
0,60 
0.62 
0,62 
0.67 
0,64 
0,61 
0,60 
0,63 
0,68 
0,63 

los t r aba jado res del s e c t o r d o m é s t i c o o los agr i cu l to res , ni t a m p o 
co el f u e r t e p a t r ó n con t rac í c l i co del m e n c i o n a d o coc ien te . 

T a m b i é n resu l ta de in te rés la d i s t r i buc ión p o r edades de las nuevas 
conces iones de pens iones de inval idez y jub i lac ión en el p e r í o d o 
1980-1998, ref le jada en la Tabla 9.2. Los da tos p r o v i e n e n de l f i che
r o de p res tac iones de la m u e s t r a de H is to r ia les Laborales de la Se
gur idad Social s o b r e ind iv iduos nacidos c o n a n t e r i o r i d a d a 1958, 
p o r lo que res t r i ng imos el análisis a nuevas pens iones para ind iv i 
duos de más de cuaren ta años. Las ci fras de inval idez i n c o r p o r a n 
un p e q u e ñ o po rcen ta j e de o t ras pens iones ( p o r e j emp lo , algunas 
del SOVI ) que n o es pos ib le desagregar, p e r o que en t o d o caso n o 
a l te ran las conc lus iones fundamenta les . Cabe destacar, en p r i m e r 
lugar, la g ran i m p o r t a n c i a que t i ene la inval idez para el rango de 
edades c incuen ta y c inco-sesenta y c u a t r o . Por e j emp lo , en el pe
r í o d o 1996-1998 el 28,2 (30,2) % de las nuevas pens iones de inval i 
dez son conced idas a ind iv iduos de 55 a 59 (sesenta a sesenta y 
c u a t r o ) años de edad. Sin lugar a dudas los datos p resen tados ev i 
denc ian el uso de dichas pens iones c o m o mecan ismo de jub i lac ión 
ant ic ipada. En segundo lugar, es i m p o r t a n t e f i jarse en la c o n t i n u a 
r e d u c c i ó n del po r cen ta j e de pens iones de inval idez conced idas a 
ind iv iduos de cua ren ta -c incuen ta y c u a t r o años de edad: pasamos 
desde un 46,1 % en 1981-83 a un 36,4 % en 1996-98. Es dec i r , en 
nuevo p e r í o d o las pens iones de inval idez ahondan su papel de ins
t r u m e n t o de jub i lac ión ant ic ipada. En t e r c e r lugar, la c o m p a r a c i ó n 
e n t r e regímenes (RG + R T M C p o r un lado y el r es to p o r o t r o ) nos 
m u e s t r a que es exp l í c i t amen te en los RESS d o n d e se han usado y 
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T A B L A 9 .2 
D i s t r i b u c i ó n s e g ú n l a e d a d d e l a s n u e v a s p e n s i o n e s d e 
i n v a l i d e z y j u b i l a c i ó n . F i c h e r o d e p r e s t a c i o n e s d e l a 
m u e s t r a d e H i s t o r i a l e s L a b o r a l e s d e l a S S s o b r e 
i n d i v i d u o s n a c i d o s a n t e s d e 1958 

55-59 60-64 65 o 
más 

Jubilación 

55-59 60-64 65 o 
más 

T o t a l regímenes 
81-83 
84 -86 
87 -89 
90 -92 
93-95 
96 -98 
R G + R T M C 
81-83 
84 -86 
87 -89 
90 -92 
93 -95 
96 -98 
O t r o s regímenes 
81-83 
84 -86 
87 -89 
9 0 - 9 2 
93 -95 
96-98 

46,12 
43,22 
40,83 
36,20 
39,97 
36,44 

54,52 
52,34 
49,34 
46,02 
47,64 
42,49 

39,43 
34,99 
33,00 
27,14 
30,63 
28,75 

32,18 
28,37 
32,18 
31,68 
28,73 
28,16 

30,66 
27,22 
30,88 
30,78 
29,03 
28,49 

33,39 
29,41 
33,39 
32,52 
28,37 
27,74 

19,84 
25,62 
25,06 
26,44 
24,84 
30,21 

14,22 
19,31 
18,29 
20,35 
20,21 
25,66 

24,32 
31,31 
31,29 
32,05 
30,47 
35,99 

1,86 
2,79 
1,93 
5,68 
6,46 
5,19 

0,60 
1,13 
1,50 
2,85 
3,13 
3,36 

2,87 
4,29 
2,32 
8,29 

10,53 
7,52 

0,51 
0,42 
0,16 
0,10 
0,07 
0,14 

0,91 
0,61 
0,23 
0,08 
0,05 
0,16 

0,19 
0,21 
0,10 
0,11 
0,10 
0,11 

6,68 
2,53 
2,22 
2,43 
1,78 
2,1 I 

8,72 
1,65 
1,71 
2,06 
1,46 
0,70 

4 ,99 
3,50 
2,61 
2,75 
2,21 
3,98 

39,11 
45,13 
39,20 
43 ,26 
48,65 
45 ,29 

69,20 
65,00 
57,72 
56,39 
61,36 
60,65 

14,11 
23,05 
24,64 
31,72 
31,88 
24,84 

53,70 
51,92 
58,43 
54,22 
49,49 
52,47 

21,18 
32,74 
40,34 
41 ,47 
37,13 
38,48 

80,71 
73,24 
72,64 
65,41 
6 5 , 8 ! 
71,07 

se usan, espec ia lmente e n t r e los sesenta y los sesenta y c u a t r o 
años de edad, en m a y o r p r o p o r c i ó n las pens iones de inval idez 
c o m o m e c a n i s m o de jub i lac ión ant ic ipada. 

En la m i t ad i n f e r i o r de la Tabla 9.2 p r e s e n t a m o s la d inámica de la 
d i s t r i b u c i ó n para los m i s m o s g r u p o s de edad de las jub i lac iones, 
t a n t o para el t o t a l de los regímenes c o m o desagregada en los t é r 
m i n o s ya c o m e n t a d o s . El po rcen ta je de nuevos pension is tas en el 
R G + R T M C c o n pens iones de jub i lac ión y c o n edad igual o supe
r i o r a los sesenta y c inco años, aun osc i lando, c rece sus tanc ia lmen-
t e a lo largo del p e r í o d o 1981 -1998 , pasando desde un 21,1 % a un 
38,5 % del t o t a l . En camb io , en los regímenes especiales, aunque la 
f r acc ión es m a y o r , se r e d u c e sus tanc ia lmente en el p e r í o d o cons i 
d e r a d o , desde el 80,7 en 1981-83 hasta el 71,0 % en 1996-98. 
C o m o resu l t ado , en el c o n j u n t o de regímenes el p o r c e n t a j e de 
pens iones de jub i lac ión conced idas a ind iv iduos c o n edad igual o 
s u p e r i o r a los sesenta y c inco años se reduce l i ge ramen te , desde el 
53 ,7 al 52,5 %. 

Estas obse rvac iones c o n f i r m a n , j u n t o a las a n t e r i o r e s , que los afi l ia
dos a los Regímenes Especiales usan las pens iones de inval idez 
c o m o i n s t r u m e n t o de jub i lac ión ant ic ipada. Esto es así, en pa r te , 
p o r q u e el p r o g r a m a de jub i lac ión n o p e r m i t e , c o m o regla genera l . 



Factores redistributívos e ;ncení/Vos a la jubilación anticipada 3 1 3 

la salida e n t r e los c incuen ta y c inco y c incuen ta y nueve años de 
edad ni e n t r e los sesenta y sesenta y c u a t r o para m u c h o s pa r t i c i 
pantes en los regímenes especiales. 

E n c o n t r a r da tos que puedan ser ut i l izados para c o n f i r m a r o dene 
gar la h ipó tes is a n t e r i o r n o es fáci l , ya que, p o r reg ímenes, los da
t o s a nues t ra d ispos ic ión son m u c h o más escasos. A u n así, en la Ta
bla 9.3 m o s t r a m o s c ó m o la f r acc ión del t o t a l de altas de inval idez, 
según t i p o s de inval idez p e r m a n e n t e ( IPT 55 %, IPA y G l ) , causadas 
p o r los ind iv iduos de más c incuen ta y c inco años, es m u c h o m a y o r 
en los reg ímenes de t r aba jado res p o r cuen ta p rop ia ; es dec i r . 
A g r a r i o ( p o r cuen ta p rop ia ) . Empleados de H o g a r y A u t ó n o m o s . 

T A B L A 9.3 
N u e v a s p e n s i o n e s d e i n c a p a c i d a d p e r m a n e n t e c a u s a d a s 
c o n 55 o m á s a ñ o s s o b r e e l t o t a l d e a l t a s d e c a d a 
r é g i m e n y g r a d o , 1994 y 1997 

Régimen 
IPT 55 % 

1994 1997 

IPA 

1994 1997 

Gl 

1994 1997 

R G S S . . . . 
RETA . . . 
REA 
RETM . . . 
R E M C . . . 
REEH . . . 
A T . y E.P. 

4.0 
53,4 
58,5 
14,9 
0,3 

25,0 
2,7 

2,1 
51,7 
42,2 

7,3 
1,1 

I 1,6 
1,8 

43,5 
64,4 
63,7 
32,1 
48,6 
75,0 
44,4 

34,7 
56,6 
56,2 
25.4 
14,8 
65.7 
34.7 

39,3 
49,3 
68,9 
32.0 
60,0 
80.6 
15.8 

32,5 
48.6 
60.1 
27.3 
33.3 
77.8 
12.7 

T o t a l . 30.0 18,9 50,8 41,2 43,3 36,9 

9 . 1 . 2 . R e d i s t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 

Resul ta b ien c o n o c i d o que España es un país c o n una desigualdad 
c i e r t a m e n t e i m p o r t a n t e en los niveles de r en ta e n t r e reg iones o 
p rov inc ias . Ta l y c o m o ha s ido muchas veces enfa t izado [véase, p o r 
e j e m p l o , M o n a s t e r i o y Suárez (1992) y Bandrés y C u e n c a ( 1 9 9 6 ) ] , 
el s is tema de la SS ha s ido , t r a d i c i o n a l m e n t e , u n o de los i n s t r u m e n 
t o s más usados para t r a n s f e r i r r en ta de las p rov inc ias ricas a las p o 
bres . En la Tabla 9.4 e x a m i n a m o s hasta qué p u n t o el p r o g r a m a de 
pens iones de inval idez ha se rv i do para subsid iar la jub i lac ión an t i c i 
pada de t r aba jado res en edad avanzada de indust r ias en r e c o n v e r 
s ión y / o reg iones dep r im idas . 

En n u e s t r o e j e r c i c i o , e m p l e a m o s da tos de la a d m i n i s t r a c i ó n de la 
SS en 1993 para c o n s t r u i r , para cada una de las 50 p rov inc ias 
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T A B L A 9 .4 
G e n e r o s i d a d a t r a v é s d e los p r o g r a m a s d e p e n s i o n e s d e 
i n v a l i d e z . V a r i a b l e d e p e n d i e n t e : c o c i e n t e e n t r e l o s q u e 
r e c i b e n p e n s i o n e s d e i n v a l i d e z y l o s q u e r e c i b e n a l g ú n 
t i p o d e p e n s i ó n 

cons tan te 
ren ta per cáp i t a . . . . 
% emp leo agrícola . . 
% pob lac ión de 5 4 + . 

Todos los 
regímenes 

0,990 (5,73) 
- 0 , 0 7 7 (2,02) 

0,371 (2,16) 
- 1 , 2 4 0 (5,26) 

0,475 

Régimen 
general 

0,694 (9,17) 
- 0 , 0 1 3 (0,38) 

0,197 (1,22) 
- 1 , 1 7 2 (5,32) 

0,431 

0,895 (10,0) 
-0 ,097 (2,31) 
0,417 (2,21) 

-1 ,290 (4,97) 

0,472 

Mujeres 

0,990 (5,73) 
- 0 , 0 1 4 (0,17) 

0,347 (0.95) 
- 1 , 8 3 8 (3,66) 

0,258 

FUENTE: M e m o r i a INSS 1994 y f i che ro de reg is t ros admin is t ra t i vos de la SS. 
Noto ; t - r a t i o e n t r e paréntesis. 
FUENTES: ren ta per cápi ta: INE, Con tab i l i dad Regional de España, 1991. % emp leo agrícola y p o 
b lac ión de 5 5 + : INE , EPA-94-I I 

españolas ( e x c l u i m o s C e u t a y Me l i l l a ) , el c o c i e n t e e n t r e el n ú m e 
r o de pe rsonas r e c i b i e n d o pens iones de inva l idez y el n ú m e r o r e 
c i b i e n d o pens iones de j ub i l ac ión o inva l idez, para el c o n j u n t o de 
la p o b l a c i ó n , para el RGSS y el R E T A y, f i n a l m e n t e , p o r sexos , 
aunque en es te ú l t i m o caso u t i l i zamos da tos de la m u e s t r a de 
pens ion is tas de la SS. En cada caso se hace la r e g r e s i ó n de d i c h o 
c o c i e n t e r e s p e c t o al v a l o r añad ido p e r cáp i ta , la f r a c c i ó n de e m 
p l e o agr íco la y la f r a c c i ó n de p o b l a c i ó n q u e supe ra los c i n c u e n t a y 
c i n c o años en la m i s m a p r o v i n c i a . 

A u n q u e e v i d e n t e m e n t e n u e s t r o p e q u e ñ o e je rc i c io ado lece de n u 
m e r o s o s de fec tos , ta l y c o m o sospechábamos, e n c o n t r a m o s que , 
para el c o n j u n t o de la pob lac i ón , d i c h o coc ien te está nega t i vamen
t e re lac ionado c o n el v a l o r añad ido p e r cápi ta y la p r o p o r c i ó n de 
pob lac ión de más de c incuen ta y c inco años en la p rov inc ia , ya que 
p o s i b l e m e n t e los m a y o r e s de c incuen ta y c inco años ut i l izan en 
m a y o r med ida la vía de la p re jub i lac ión ( con s o p o r t e desde la e m 
presa y algún p r o g r a m a de subsid ios púb l i co para ind iv iduos en 
edad avanzada) c o m o salida de la fuerza labora l y, p o r c o n t r a , pos i 
t i v a m e n t e re lac ionado c o n la p r o p o r c i ó n de e m p l e o agrícola. C o n 
s e c u e n t e m e n t e , hay ev idenc ia de la re lac ión e n t r e las pens iones de 
inval idez y el v a l o r añad ido (o ren ta ) p e r cápi ta y c o n la presenc ia 
de un s e c t o r agr íco la p a r t i c u l a r m e n t e f u e r t e . Geog rá f i c amen te , las 
p rov inc ias que p resen tan un m a y o r coc ien te de personas rec ib ien 
d o pens iones de inval idez r e s p e c t o a los que están r e c i b i e n d o p e n 
s iones de jub i lac ión se c o n c e n t r a n en el Sur de España, en p a r t i c u 
lar numerosas p rov inc ias de Anda luc ía , E x t r e m a d u r a y Murc i a . 

Para el r e s t o de los casos anal izados m e r e c e la pena reseñar lo s i 
gu ien te . P r i m e r o , la re lac ión estadíst ica es m u c h o más f u e r t e para 
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los h o m b r e s que para las mu je res . Segundo, la re lac ión resu l ta es
tad ís t i camente insigni f icante cuando res t r i ng imos el análisis al 
RGSS, cuyos af i l iados t i enen la o p c i ó n d i r ec ta a la jub i lac ión an t i c i 
pada. 

Para f inal izar, d i r e m o s que las t rans ferenc ias a t ravés de las pens io 
nes de inval idez han s ido hechas, en par t i cu la r , para los RESS y a fa
v o r de sus af i l iados. Estos t i e n d e n a ser h o m b r e s en edad avanzada 
( e n t r e c incuen ta y c i nco y sesenta y c inco años) , que v iven en las 
reg iones del Sur y que e ran , b ien t raba jadores a u t ó n o m o s o agrí
colas. Las t rans ferenc ias a f a v o r de es tos ind iv iduos se mater ia l izan 
a t ravés de jub i lac ión ant ic ipada bajo el paraguas del p r o g r a m a de 
inval idez, m u c h o más g e n e r o s o . La u t i l i zac ión del seguro de inval i 
dez para alcanzar este o b j e t i v o es deb ida al hecho de que los afi l ia
dos a estos regímenes no t i e n e n , al c o n t r a r i o de los af i l iados al 
RGSS con a n t e r i o r i d a d al p r i m e r o de e n e r o de 1967, la o p c i ó n de 
jub i larse a los sesenta años, p o r lo que emplean el cam ino a l te rna 
t i v o m e n c i o n a d o . 

9 . 2 . G e n e r o s i d a d y r e d i s t r i b u c i ó n d e r e n t a a 
t r a v é s d e las p e n s i o n e s m í n i m a s 

9 .2 .1 . L a i m p o r t a n c i a d e l a s p e n s i o n e s m í n i m a s y l o s 
c o m p l e m e n t o s p o r m í n i m o s 

A c t u a l m e n t e , para t o d o s aquel los co t i zan tes que acceden a la c o n 
d i c ión de pension is tas hab iendo co t i zado p o r la base mín ima (sala
r i o m í n i m o ) y d u r a n t e un p e r í o d o i n f e r i o r al r e q u e r i d o para o b t e 
ne r el 100 % de la base regu lado ra ( t r e i n ta y c inco años) , se r o m p e 
la re lac ión de p r o p o r c i o n a l i d a d , e n t r e co t izac iones , n ú m e r o de 
años co t i zados y p res tac iones a rec ib i r . Esta falta de p r o p o r c i o n a l i 
dad se debe a que da lo m i s m o haber c o t i z a d o el p e r í o d o m í n i m o o 
el m á x i m o si los niveles de co t i zac ión son los m ín imos ; se o b t e n d r á 
en t o d o caso la m i s m a pens ión , p o r e fec to de la garant ía de pens io 
nes mín imas, cada vez más p r ó x i m a s al SMI (véase la Tabla 5.2). 

A l o b j e t o de va l o ra r la i m p o r t a n c i a cual i tat iva y cuant i ta t iva de los 
c o m p l e m e n t o s p o r m í n i m o s , p resen tamos la Tabla 9.5 que mues
t r a la evo luc ión del po r cen ta j e de pens iones que pe rc iben c o m 
p l e m e n t o p o r garant ía de m ín imos en el p e r í o d o 1983-1998 '. 
A l g o más de un 35 % de las pens iones rec iben c o m p l e m e n t o s p o r 
m ín imos en 1998, aunque la i m p o r t a n c i a re lat iva ha d e c r e c i d o 

1 Para una información descriptiva más detallada, véase el «Informe Económi
co-f inanciero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 1999», preparado po r 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 
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T A B L A 9 .5 
E v o l u c i ó n d e l p o r c e n t a j e d e p e n s i o n e s e n v i g o r q u e 
p e r c i b e n c o m p l e m e n t o p o r g a r a n t í a d e m í n i m o s . 
1 9 8 3 - 1 9 9 8 

Año 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Invalidez 

26,43 
24.75 
23,99 
23,17 
23,14 
23,80 
24.93 
25,89 
26,34 
26,23 
26,01 
25,60 
24,72 
24,20 

4,50 
3,88 

Jubilación 

51,58 
48,88 
46,70 
41,20 
39,70 
38,98 
39,27 
39,81 
39,56 
38,71 
37,60 
36,62 
34,92 
34,08 
33,77 
32,63 

Viudedad 

64,51 
63,04 
61,38 
47,36 
46,56 
47,1 I 
50.59 
50,58 
50,65 
51,06 
49.77 
48,97 
48.10 
47.29 
45,08 
44.31 

F. familiar 

64,32 
63,30 
61,45 
60,95 
59,32 
58,90 
58,75 
58,25 
56.94 
56.01 
54,69 
53,75 
52,65 
50,15 
48,94 
47,70 

Orfandad 

52,90 
52,21 
51,79 
52,52 
52,43 
52,71 
53,75 
54,72 
54,49 
55,13 
46,45 
47,01 
45,38 
44,73 
42,65 
43,1 I 

Total 

48.21 
45.93 
44,30 
38,36 
37,49 
37,61 
38,99 
39,54 
39,58 
39,29 
38.42 
37,66 
36,42 
35,72 
33,99 
33,10 

Noto : La caída súbita del po rcen ta je de pensiones de inval idez rec ib iendo c o m p l e m e n t o p o r mín i 
m o s es debida a la conve rs ión , al f inal de 1996, de las pensiones de inval idez para mayores de 65 
años en pensiones de jub i lac ión. 

sus tanc ia lmente en el t i e m p o , espec ia lmente para las pens iones de 
jub i lac ión . O b v i a m e n t e , hay sustanciales d i ferenc ias p o r p r o g r a 
mas, s iendo el g rado de c o m p l e m e n t a c i ó n m u y i n f e r i o r para las 
pens iones de inval idez (24,39 % en 1998) y jub i lac ión (34,46 % en 
1998) que para el r e s t o de pens iones (v iudedad, 4 8 %; o r f andad , 
52 %; f a v o r fami l iar , 45 % ) . 

A h o n d a m o s en el análisis de la i m p o r t a n c i a de las pens iones mín i 
mas en el s is tema español de la SS en base a una m u e s t r a o b t e n i d a 
del f i c h e r o de p res tac iones (88 .178 reg is t ros ) asoc iado al f i c h e r o 
de h is tor ia les laborales ya c o m e n t a d o c o n a n t e r i o r i d a d . La mues 
t r a está o b t e n i d a en m a r z o de 1998 (aunque la ú l t ima actua l izac ión 
del f i c h e r o de p res tac iones del INSS está re fe r i da a m a r z o de 
1999) e inc luye t a m b i é n a la pob lac ión que se j ub i l ó antes de 1985 
c o n el r e q u e r i m i e n t o de só lo o c h o o d iez años co t i zados . 

Ta l y c o m o i lus t ra la Tabla 9.6, en la m u e s t r a de p res tac iones el 
p o r c e n t a j e de pens iones comp lemen tadas p o r m í n i m o s es e x t r e 
m a d a m e n t e i m p o r t a n t e t a n t o para pensiones de jub i lac ión c o n t r i 
but ivas c o m o para pens iones de v iudedad de m u j e r e s y o t r a s pen 
s iones de jub i lac ión d is t in tas de las p r o p i a m e n t e con t r i bu t i vas . Por 
o t r a pa r t e , la f racc ión de las pens iones de jub i lac ión c o n t r i b u t i v a 
impu tab le a los c o m p l e m e n t o s p o r m ín imos en m a r z o de 1999 es 
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T A B L A 9.6 
I m p o r t a n c i a d e l o s c o m p l e m e n t o s p o r m í n i m o s ( C M ) , 
r e l a c i ó n c o n S M I e i m p o r t a n c i a p e n s i o n e s m á x i m a s e n 
e l f i c h e r o d e p r e s t a c i o n e s d e l o s H i s t o r i a l e s L a b o r a l e s 
d e l a S S . M a r z o d e 1999 

jubil. 
contrib. 

jubil. 
otras 

H o m b r e s 
f racc ión rec ib iendo C M . 
% pens ión debida a C M . 
% < S M I 
% > Pensión M á x i m a . . . 

Mu je res 
f racc ión rec ib iendo C M . 
% pens ión debida a C M . 
% < S M I 
% > Pensión M á x i m a . . . 

RG 
f racc ión rec ib iendo C M . 
% pens ión debida a C M . 
% < S M I 
% > Pensión M á x i m a . . . 

RETA 
f racc ión rec ib iendo C M . 
% pens ión debida a C M . 
% < sm; 
% > Pensión M á x i m a . . . 

RA 
f racc ión rec ib iendo C M . 
% pens ión debida a C M . 
% < SMI 
% > Pensión M á x i m a . . . 

R T M A R 
f racc ión rec ib iendo C M . 
% pens ión debida a C M . 
% SMI 
% > Pensión M á x i m a . . . 

REEH 
f racc ión rec ib iendo C M . 
% pens ión debida a C M . 
% S M I 
% > Pensión M á x i m a . . . 

to ta l 
f racc ión rec ib iendo C M . 
% pens ión debida a C M . 
% < SMI 
% > Pensión M á x i m a . . . 

0 ,032 
0,003 
0,451 
0,015 

0,030 
0,008 
0,682 
0,005 

0,015 
0,002 
0,354 
0,020 

0,072 
0,013 
0,669 
0,004 

0,047 
0,004 
0,765 
0,000 

0,050 
0,008 
0,513 
0,008 

0,089 
0,028 
0,918 
0,000 

0,031 
0,004 
0,505 
0,013 

0,346 
0,085 
0,525 
0,010 

0,497 
0,152 
0,788 
0,002 

0,237 
0,061 
0,349 
0,015 

0,518 
0,149 
0,821 
0,001 

0,533 
0,132 
0,841 
0,000 

0,232 
0,061 
0 ,4 ! I 
0,021 

0,709 
0,239 
0,951 
0,000 

0,376 
0,099 
0,577 
0,009 

0,090 
0,030 
0,934 
0,000 

0,340 
0,126 
0,895 
0,000 

0,230 
0,079 
0,854 
0,000 

0,266 
0,102 
0,904 
0,000 

0,250 
0,089 
0,974 
0,000 

0,697 
0,270 
0,889 
0,000 

0,300 
0,109 
0,921 
0,000 

0,315 
0,116 
0,899 
0,000 

0,343 
0,083 
0,578 
0,008 

0,372 
0,089 
0,814 
0,001 

0,182 
0,037 
0,369 
0,015 

0,442 
0,132 
0,812 
0,001 

0,486 
0,118 
0,825 
0,000 

0,298 
0,056 
0,567 
0,000 

0,432 
0,097 
0,924 
0,000 

0,351 
0,084 
0,643 
0,006 

0,277 
0,067 
0,526 
0,01 i 

0,356 
0,113 
0,815 
0,001 

0,179 
0,046 
0,397 
0,015 

0,406 
0,121 
0,815 
0,001 

0,425 
0,105 
0,837 
0,000 

0,398 
0,134 
0,630 
0,008 

0,443 
0,138 
0,931 
0,000 

0,301 
0,081 
0,613 
0,008 

Noto: Las pensiones de jub i lac ión «o t ras» incluyen las pensiones de inval idez. 
Noto: Para mayores de 65 años y pensiones del SOVI . 

del 8,5 % para h o m b r e s y 15,2 % para mu je res . Para pens iones de 
inval idez de m e n o r e s de sesenta y c inco años, es tos m i s m o s c o n 
cep tos son p r á c t i c a m e n t e negligibles (0,3 y 0,8 %, r e s p e c t i v a m e n 
t e ) . Las pens iones de inval idez para mayo res de sesenta y c inco 
años están englobadas en o t r a s pens iones de jub i lac ión , para las 
que la i m p o r t a n c i a de los c o m p l e m e n t o s al m í n i m o es de un 8,3 y 
un 8,9 %, respec t i vamen te . F ina lmente , para pens iones de v i u d e -
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dad , la f r acc ión de pens iones impu tab le al c o m p l e m e n t o al m í n i m o 
es del 3,0 y 12,6 % para h o m b r e s y mu je res respec t i vamen te . 

N ó t e s e además el a l t o po r cen ta j e de pens iones i n fe r i o res al Sala
r i o M í n i m o I n te rp ro fes i ona l : casi el 60 % para t o d o s los t i p o s de 
pens iones cons ideradas . Si las tendenc ias de largo p lazo que h e m o s 
i l us t rado a n t e r i o r m e n t e se man t i enen y las pens iones mín imas s i 
guen s iendo ajustadas al SMI , estas pens iones que son a h o r a m e n o 
res que la re fe renc ia salarial menc ionada son suscept ib les de ser 
capturadas, si n o se ex t i nguen antes, p o r la pens ión m ín ima en , r e 
la t i vamente , p o c o s años. So lamen te para dos regímenes el p o r c e n 
ta je de pens iones que rec iben c o m p l e m e n t o s p o r m í n i m o s es m e 
n o r que la med ia genera l . Estos son , o b v i a m e n t e , el RGSS y el 
R E T M . El m i s m o p o r c e n t a j e es s u p e r i o r a la med ia en el r e s t o de 
los reg ímenes. F ina lmente , nó tese el escasísimo n ú m e r o de pens io 
nes afectadas p o r m á x i m o s . C o n lo que , en n ingún caso, q u e r e m o s 
dec i r que sea i r r e l evan te el e fec to de la presenc ia de un t o p e m á x i 
m o de pens iones , más b ien que su i m p o r t a n c i a aún está p o r man i 
fes tarse. 

En las Figuras 9.3 y 9.4 anal izamos la i m p o r t a n c i a re la t iva de los lla
mados « c o m p l e m e n t o s p o r m í n i m o s » , es to es, la d i fe renc ia e n t r e 
la pens ión e fect iva y la pens ión «v i r t ua l» si n o ex is t ie ran n o r m a s 
s o b r e pens ión mín ima . En el panel i zqu i e rdo de la Figura 9.3 p r e 
sen tamos el p o r c e n t a j e de pens iones c o m p l e m e n t a d a s , y en el pa
nel d e r e c h o de la m i s m a f igura la f racc ión de pens iones imputab les 
a c o m p l e m e n t o s p o r m í n i m o s para d i fe ren tes t i pos de pens iones 
( inval idez, j ub i lac ión c o n t r i b u t i v a , v iudedad y o t r a s pens iones de 
jub i lac ión) , en a m b o s casos según el año de conces ión . P o r o t r a 
pa r te , los paneles i z q u i e r d o y d e r e c h o de la Figura 9.4 p resen tan 
los m i s m o s c o n c e p t o s que la a n t e r i o r f igura para pens iones de j u 
b i lac ión de h o m b r e s y mu je res según el n ú m e r o de años co t i zados . 

En la p r i m e r a f igura menc ionada , anal izamos la i m p o r t a n c i a cual i ta
t i va (panel i z q u i e r d o ) y cuant i ta t i va (panel d e r e c h o ) de las pens io 
nes mín imas según el t i p o de pres tac iones . C o m o era de esperar , 
en t o d o s los casos la i m p o r t a n c i a es m a y o r para la pens iones más 
ant iguas, re f le jo de los i n c r e m e n t o s de generos idad que, pe r i ód i ca 
m e n t e , se han v e n i d o o b s e r v a n d o . 

Po r o t r a pa r te , la p r o p o r c i ó n de pens iones que rec iben c o m p l e 
m e n t o s p o r m í n i m o s y ia f r acc ión de la pens ión deb ida a d i c h o 
c o m p l e m e n t o decaen c o n el n ú m e r o de años co t i zados (véanse, 
r espec t i vamen te , los paneles i zqu ie rdo y d e r e c h o de la Figura 9.4). 
Po r e j e m p l o , para los ind iv iduos que se jubi lan c o n só lo 10 años 
co t i zados , el 4 0 % de sus pens iones p r o v i e n e de los c o m p l e m e n t o s 
p o r m ín imos . Po r o t r a pa r t e , resu l ta in te resan te n o t a r que ambos 
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F I G U R A 9.3 
F r a c c i ó n r e c i b i e n d o c o m p l e m e n t o s m í n i m o s y 
p o r c e n t a j e d e l o s c o m p l e m e n t o s a m í n i m o s s o b r e l a 
p e n s i ó n s e g ú n e l a ñ o d e c o n c e s i ó n . M u e s t r a d e 
H i s t o r i a l e s l a b o r a l e s ( i n d i v i d u o s n a c i d o s a n t e s d e 1 9 5 8 ) : 
f i c h e r o d e p r e s t a c i o n e s . M a r z o d e 1999 

i % reciben comp. mín. inv. 
• % reciben comp. mín. jub. contr. 
• % reciben comp. mín. viud. 
• % reciben comp. mín. jub. otras 

5 Comp. mín. /pensión inv. 
* Comp. mín. /pensión jub. contr. 
» Comp. mín. /pensión viud. 
• Comp. mín. /pensión jub. otras 

1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 
Año de concesión 

1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 
Año de concesión 

F I G U R A 9.4 
F r a c c i ó n r e c i b i e n d o c o m p l e m e n t o s m í n i m o s y 
p o r c e n t a j e d e l o s c o m p l e m e n t o s a m í n i m o s s o b r e l a 
p e n s i ó n d e j u b i l a c i ó n s e g ú n l o s a ñ o s c o t i z a d o s . M u e s t r a 
d e H i s t o r i a l e s l a b o r a l e s ( i n d i v i d u o s n a c i d o s a n t e s d e 
1 9 5 8 ) : f i c h e r o d e p r e s t a c i o n e s . M a r z o d e 1999 

% reciben comp!. mín. hom. 
% reciben comp!. mín. muj. 

Compl. mín. /pensión hom. 
Compl. mín. /pensión muj. 

10 15 20 25 30 

Período de cotización 

15 20 25 30 

Período de cotización 

índices son m a y o r e s para el caso de los h o m b r e s que para el de las 
mu je res con h is tor ia les de co t i zac ión largos. La exp l i cac ión de esta 
s i tuac ión es b ien senci l la, ya que lo que d e t e r m i n a la p e r c e p c i ó n de 
c o m p l e m e n t o s p o r m í n i m o s son los ingresos fami l iares. En el caso 
de mu je res t raba jadoras es más p robab le que haya dos p e r c e p t o 
res que superan c o n c ie r ta faci l idad el u m b r a l de ingresos para de
jar de t e n e r d e r e c h o a los c o m p l e m e n t o s p o r m ín imos . 
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9 .2 .2 . í n d i c e s d e l a g e n e r o s i d a d d e las p e n s i o n e s m í n i m a s 

En la Figura 9.5 p resen tamos la evo luc ión de la pens ión m ín ima 
c o n t r i b u t i v a para mayo res de sesenta y c inco años c o n cónyuge (la 
pens ión mín ima p o r exce lenc ia) r espec to de c u a t r o índices de r e n 
tas y salariales: r espec to de la p r o d u c t i v i d a d med ia (panel s u p e r i o r 
i z q u i e r d o ) ; r espec to de la r e m u n e r a c i ó n med ia de los asalar iados 
(panel s u p e r i o r d e r e c h o ) ; de los sueldos y salar ios ne tos ( i n f e r i o r 
i z q u i e r d o ) ; y r espec to del Salario M í n i m o In te rp ro fes iona l de los 
m a y o r e s de d i ec i ocho ( i n f e r i o r d e r e c h o ) . 

F I G U R A 9.5 
L a g e n e r o s i d a d d e l as p e n s i o n e s m í n i m a s : C o c i e n t e d e 
l a p e n s i ó n m í n i m a s e s e n t a y c i n c o y m á s c o n c ó n y u g e a 
c a r g o r e s p e c t o d e d i v e r s a s m e d i d a s d e p r o d u c t i v i d a d y 
s a l a r i o s . 1 9 6 7 - 2 0 0 0 

PMín/Productividad media (CN) 

Edad 20-59 

98 

PMin/Remun. Asal. media (CN) 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Periodo 

PMin/Sueldo y sal. netos medios (CN) 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Período 

PMín/SMI 18+ 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Periodo 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Período 

F U E N T E Barrada (1999) y Moisses (MEH) . 

En t o d o s los casos se d is t inguen t r e s pe r í odos : 1967-73, que c o i n 
c ide c o n la e tapa de f o r m a c i ó n y con f igu rac ión del s is tema c o r r i e n 
t e ; 1974-1978, etapa de f ue r tes tu rbu lenc ias pol í t icas y; 1979-2000, 
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e tapa de m a d u r a c i ó n del s is tema. En la p r i m e r a etapa, la g e n e r o s i 
dad re la t iva de la pens ión mín ima se r e d u c e o s t e n s i b l e m e n t e res
p e c t o de t o d o s los índices, espec ia lmente r espec to de los sueldos 
y salar ios ne tos med ios . En la segunda etapa que f inal iza c o n los 
Poctos de la M o n c h a , la pens ión mín ima se dob la , t r i p l i ca y hasta 
cua t r ip l i ca r e s p e c t o de t o d o s los índices cons ide rados , s iendo par
t i c u l a r m e n t e brusca la e v o l u c i ó n r e s p e c t o de los sueldos y salar ios 
med ios . En el ú l t i m o p e r í o d o , la generos idad se estanca e inc luso 
se r e d u c e r e s p e c t o de la p r o d u c t i v i d a d med ia o de los sue ldos y 
salar ios ne tos med ios . N o o c u r r e así r e s p e c t o de, s o b r e t o d o , el 
SMI , ya que la gene ros idad re la t iva r espec to de este c o n c e p t o si
gue su pauta ascendente hasta igualarse en el p r ó x i m o año 2000 . 
Por esta r azón , en el análisis de la a n t e r i o r Tabla 9.6, h e m o s pues to 
m u c h o énfasis en el p o r c e n t a j e de pens iones que , en este m o m e n 
t o y para cada rég imen , están p o r deba jo del SMI . Estos p o r c e n t a 
jes osc i lan e n t r e un 35 % en el RGSS hasta un 95 % en el REEH. 
Una m u y pequeña y u l t e r i o r subida de las pens iones mín imas l leva
ría a todos las pens iones p o r deba jo del SMI a c o b r a r c o m p l e m e n 
t o s p o r m í n i m o s . U n a s i tuac ión s o b r e la que nos resu l ta difíci l dec i 
d i r si es más r id icu la o más t rág ica. Este hecho esc larece, t a m b i é n , 
la re levanc ia y los costes sociales de largo p lazo de las «esca ramu
zas pol í t icas veraniegas» c o m o las que nos e n t r e t u v i e r o n en el ve 
r a n o de 1999. Las vacac iones de los po l í t i cos y sus d ive rs iones 
e lec to ra les pueden cos ta r , a veces, más de lo que , a p r i m e r a v ista, 
parece. N ó t e s e que en la c o n t e n c i ó n genera l de es te p e r í o d o , aún 
se n o t a n mues t ras de generos idad c rec ien te en los p icos del c ic lo 
e c o n ó m i c o ( 1 9 8 9 - 1 9 9 0 y 1999-2000) , lo que nos l leva a avanzar 
que la c o n t e n c i ó n de la gene ros idad en los años que van desde 
1978 a 1986 y desde 1993 a 1999 ha s ido más deb ida a la e x t e n s i ó n 

y p r o f u n d i d a d de las fases recesivas del c ic lo e c o n ó m i c o que a un 
v e r d a d e r o y c re íb le c a m b i o de pol í t ica. 

9 . 2 . 3 . I m p a c t o d e l a g e n e r o s i d a d e n l as p e n s i o n e s 
m í n i m a s 

El a u m e n t o de la generos idad de la pens iones mín imas (o c r e c i 
m i e n t o de las mismas s u p e r i o r al del r e s t o de pens iones) t i ene 
f ue r tes consecuenc ias t a n t o s o b r e los incen t i vos m o n e t a r i o s a se
gu i r t r aba jando , ta l y c o m o h e m o s v i s to ya en secc iones p r e c e d e n 
tes , c o m o s o b r e la d i s t r i buc i ón de la r iqueza pens ionís t ica de los 
ind iv iduos . D e h e c h o , c o n el deven i r de los años, pens iones que en 
p r i n c i p i o n o son mín imas dev ienen mín imas e, inc luso, si los ind iv i 
duos d i sponen de fuen tes a l ternat ivas de ingresos, pueden caer 
p o r deba jo de las mín imas del s is tema. Es dec i r , t apando una in jus
t ic ia social se puede c rea r o t r a p r e m i a n d o , p o r e j e m p l o , al ind iv i 
d u o p o c o a h o r r a t i v o ante el a h o r r a t i v o y p rev i so r . 
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En los ú l t i m o s t r e i n t a años el exceso de c r e c i m i e n t o de la pens ión 
mín ima c o n t r i b u t i v a r e s p e c t o de la in f lac ión ha s ido m u y dispar. Si 
b ien en el c o n j u n t o del p e r í o d o la tasa anual equ iva len te de i nc re 
m e n t o real ha s ido m u y al ta, 5,3 %, e l lo es d e b i d o a que la pens ión 
mín ima de re fe renc ia e ra en 1967 m u y baja. Si c o n s i d e r a m o s el pe
r í o d o 1974-2000 o 1980-2000 la tasa de c r e c i m i e n t o real baja a 3,5 
o 0,90 %, r espec t i vamen te . F ina lmente , en la década de los n o v e n 
ta , el c r e c i m i e n t o ha s ido inc luso m e n o r , só lo de 0,1 %, aunque r e 
coge el h e c h o de que el año 1990, en el p i co del p e n ú l t i m o c ic lo de 
la e c o n o m í a española fue el ú l t i m o de generos idad e x t r e m a . D e 
hecho , en el p e r í o d o 1995-2000, la generos idad vue lve a sub i r sus-
tanc ia lmen te hasta 0,5 %. P o r lo t a n t o , la evo luc i ón recoge t e n d e n 
cias m u y d ispares aunque la perspec t i va a m e d i o y largo p lazo, ta l y 
c o m o apun tan las mod i f i cac iones más rec ien tes , parece ser más 
p r ó x i m a a m a n t e n e r tasas de c r e c i m i e n t o real posi t ivas o , al m e 
nos , en exceso a lo que c recen el r e s t o de las pens iones. 

T e n i e n d o en cuen ta es tos hechos , en esta secc ión p r e t e n d e m o s 
dar respuesta a las s iguientes p reguntas : ¿Cuál es la i m p o r t a n c i a 
po tenc ia l de la regu lac ión de m ín imos s o b r e la pens ión inicial? y, 
¿Cuál es la re lac ión e n t r e la generos idad del las pens iones mín imas, 
med ida en t é r m i n o s de c r e c i m i e n t o p o r enc ima de lo que c recen 
las pens iones que n o están c o m p l e m e n t a d a s p o r m í n i m o s y p o r 
centa je de pens iones capturadas o sobrepasadas p o r la mínima? 
A n t e s de pasar a r e s p o n d e r dichas preguntas , es necesar io ac larar 
los c o n c e p t o s y la m e t o d o l o g í a u t i l i zados. Supongamos un ind iv i 
d u o que en un c i e r t o año base, to, t i ene d e r e c h o a una c ie r ta p e n 
s ión t e ó r i c a inicial PQ. Supongamos que sin o t r o s cond i c i onan tes 
d icha pens ión evo luc ionar ía en el t i e m p o c o m o sigue: 

p ^ p j m r 
d o n d e / es la tasa de c r e c i m i e n t o de la in f lac ión que s u p o n e m o s 
cons tan te . Sin e m b a r g o , la pens ión e fec t i vamen te rec ib ida p o r el 
i nd i v iduo está cond i c i onada , en to, p o r las pens iones m ín ima y má
x i m a inicial . Mino y Maxo. La pens ión de re fe renc ia m ín ima d e p e n d e 
de la edad del i nd i v i duo en el p e r í o d o inicial y de si t i ene o n o c ó n 
yuge depend ien te . La pens ión m á x i m a n o depende de n inguna c i r 
cunstancia. Supongamos que dichas pens iones evo luc ionan en el 
t i e m p o de la s igu iente f o r m a : 

Min t = Mino ( I + i + g)1 

Max t = Maxo ( I + i)1 

s iendo g el g r a d o de gene ros idad , o tasa de c r e c i m i e n t o rea l , de la 
pens ión mín ima que s u p o n e m o s t a m b i é n cons tan te . En c o n s e c u e n -
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cia, la pens ión e fec t i vamen te cob rada p o r el i nd iv iduo en el p e r í o 
d o t v iene dada p o r : 

Pt = m a x [ M ¡ n t , m in (P t , M a x t ) ] 

N ó t e s e que cuando g = 0, el coc ien te Pt/Mint es igual a Po/Mino, es 
dec i r , p e r m a n e c e cons tan te . Por el c o n t r a r i o , s i empre que g > 0 di
cha relación decrece en el t iempo y eventualmente la pensión mínima se 
convierte en la pensión efectivamente cobrada por el individuo. En base 
a la información sobre las variables arr iba consideradas anal izamos las 
dos siguientes medidas de incidencia de la pensión mínima como función 
del nivel de generosidad: 

- Frecuencia re la t iva en t del even to , lo que bajo nues t ros supues
t o s impl ica que Pt + k = Min t + k, para k > 0. 

- Med ia en t del coc i en te Pt/Mint . 

A l o b j e t o de evaluar las consecuenc ias potenc ia les de un nivel de 
generos idad o tasa de c r e c i m i e n t o real dados, acud imos a la m u e s 
t r a de H is to r ia les Labora les de la Segur idad Social d o n d e calcula
mos , para t o d o s los ind iv iduos pend ien tes de jub i lac ión en el año 
1995 en el Rég imen G e n e r a l , la pens ión inicial po tenc ia l (la que o b 
tend r ían si se jub i la ran de i n m e d i a t o ) , bajo las reglas de 1985 y, 
t a m b i é n , las reglas de 1997. Para las reglas de 1997 asum imos que 
se ut i l izan qu ince años de bases de co t i zac ión en el cá lcu lo de la 
base regu ladora , el m á x i m o p e r m i t i d o p o r la Ley. En las f iguras s i 
gu ientes r e s u m i m o s los resu l tados de varias s imulac iones, c o n el 
o b j e t i v o de m e d i r de qué mane ra la e lecc ión , po l í t ica p o r exce len 
cia, de d i fe ren tes niveles de generos idad g afecta a las dos med idas 
agregadas que acabamos de menc iona r . Los niveles de estos índ i 
ces agregados de generos idad dependen , e n t r e o t ras cosas, de las 
reglas ut i l izadas (1985 versus 1997) y del n ú m e r o de años que 
t r a n s c u r r e n e n t r e la conces ión de la pens ión inicial y la fecha t en la 
que se calculan las medidas. Los gráf icos t o m a n en cuen ta es tos 
fac to res . A n t e s de pasar a los resu l tados , es necesar io deta l la r los 
supuestos que rea l izamos s o b r e la e s t r u c t u r a fami l iar de los ind iv i 
duos en la m u e s t r a , que d e s c o n o c e m o s : 

- Los h o m b r e s t i e n e n cónyuge depend ien te . 
- Las mu je res n o t i enen cónyuge depend ien te . 
- Los ind iv iduos n o t i enen o t r a s fuen tes de ingresos. 

Las Figuras 9.6 a 9. / 0 deta l lan los resu l tados de n u e s t r o análisis. La 
Figura 9.6 m u e s t r a la f recuenc ia c o n la que se observa que la pen 
s ión t e ó r i c a en un p e r í o d o d a d o es i n f e r i o r a la re fe renc ia m ín ima 
apl icable (d is t in ta para los m e n o r e s y los mayo res de sesenta y 
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F I G U R A 9.6 
I n c i d e n c i a p o t e n c i a l d e l a p e n s i ó n m í n i m a s e g ú n e l n i v e l 
d e g e n e r o s i d a d b a j o l as r e g l a s d e 1985 y 1997 . M u e s t r a 
d e H i s t o r i a l e s l a b o r a l e s . I n d i v i d u o s d e m á s d e 6 0 a ñ o s 
e n e l R G , a c t i v o s e n 1995 

o % en mínimos. Reglas de 85 

Después I período 

— % en mínimos. Reglas de 97 

Después 5 períodos 

Después 10 períodos Después 20 períodos 

1.5 2 0 .5 

Generosidad en % 

c inco , y para los que t i e n e n y no t i e n e n cónyuge depend ien te ) . Re
p o r t a m o s d icha f recuenc ia c o m o func ión del n ivel de generos idad 
( m e d i d o p o r d i s t i n tos va lo res de g exp resados en t a n t o p o r m i l ) y 
en c u a t r o re fe renc ias t e m p o r a l e s : uno , c i nco , d iez y ve in te p e r í o 
dos (años) después de la fecha de conces ión de la pens ión inic ial . 

N ó t e s e , p r i m e r o , el c r e c i e n t e p o r c e n t a j e de pens iones que caen 
p o r deba jo de la re fe renc ia mín ima , para un nivel de generos idad 
f i jo , a med ida que t r a n s c u r r e el t i e m p o ; es dec i r , a med ida que au
m e n t a la an t igüedad de las pens iones. Y , segundo, el p o r c e n t a j e de 
pens iones capturadas p o r la pens ión mín ima es m a y o r ba jo las r e 
glas de 1985 que bajo las reglas de 1997, lo que ev idenc ia que , en 
c o n j u n t o , las reglas de 1997 i n c r e m e n t a n las pens iones esperadas 
para los ind iv iduos pend ien tes de jub i lac ión . Ello es d e b i d o al d o m i 
n io , en la m u e s t r a de bases de co t i zac ión [de las que i n fe r imos los 
salar ios esperados de los ind iv iduos en la mues t ra , ta l y c o m o se 
desc r ibe en B o l d r i n eí al. ( 19996 ) ] , de pautas dec rec ien tes de sala
r i os reales en los ú l t i m o s qu ince años de act iv idad labora l . En o t r a s 
palabras: a lo largo del c ic lo v i ta l el sa lar io m e d i o real es m á x i m o a 
edades e n t r e cua ren ta y c inco y c incuen ta y c inco años, y dec rece 
más o m e n o s m o n o t ó n a m e n t e para las edades s iguientes, hasta la 
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edad de jub i lac ión . Esto impl ica que, al a u m e n t a r el n ú m e r o de 
años de c o n t r i b u c i ó n que e n t r a n en la base regu ladora , a u m e n t a r á 
la pens ión real hasta que el n ú m e r o de años que en t r an en el 
c ó m p u t o de la base regu lado ra n o supere el rango 15-20, a lcanzan
d o así la p o r c i ó n ascend ien te del per f i l salarial a lo largo del c ic lo 
v i ta l . La r e f o r m a del 1997 fi ja el n ú m e r o m á x i m o de años ut i l i zados 
para el c ó m p u t o de la base regu lado ra en 15 (que aún n o se ha a l 
canzado de f o r m a efect iva) , que c o r r e s p o n d e al rango de edades 
e n t r e 4 5 / 5 0 y 60 /65 , d o n d e las pautas de salarios dec rec ien tes d o 
minan . N ó t e s e que la Figura 9.3 i lus t ra pe r f ec tamen te este p u n t o , 
ya que cuan to más antiguas son las pens iones m a y o r es el p o r c e n 
ta je que están r ec i b i endo c o m p l e m e n t o s p o r m ín imos . 

La Figura 9.7 evalúa c o n la m isma pe r iod i c idad ( 1 , 5 , 10 o 20 p e r í o 
dos) que la f igura p r e c e d e n t e el p r o m e d i o del coc i en te e n t r e la 
pens ión e fec t i vamen te rec ib ida re la t i vo a la pens ión mín ima 
(Pt /Mint) , según el nivel de gene ros idad . N ó t e s e que para las pen 
s iones teó r i cas sobrepasadas p o r la re fe renc ia m ín ima d i c h o c o 
c ien te t o m a v a l o r un i t a r i o , que co inc ide c o n el va lo r m í n i m o del 
p r o m e d i o . En c o n c o r d a n c i a con la f igura p receden te , el p r o m e d i o 
es s iempre l i ge ramen te s u p e r i o r bajo las reglas de 1997 y la t e n 
denc ia del nivel re la t i vo m e d i o es dec rec ien te c o n el n ivel de gene
ros idad . Po r e j e m p l o , sin generos idad (g = 0) el coc ien te después 
de ve in te p e r í o d o s es s u p e r i o r a 1,9 y, en camb io , con un nivel de 
generos idad del 2,0 % anual , el va lo r coc ien te , después de ve in te 
pe r í odos , es só lo de 1,4. El lo, n o nos debe s o r p r e n d e r en m o d o a l 
guno ya que si anal izamos los p r o m e d i o s de pens iones de más de 
ve in te años de an t igüedad en el Rég imen G e n e r a l , están m u y p r ó 
x i m o s a la pens ión mín ima. I l us t ramos este p u n t o en la Figura 9.8, 
que m u e s t r a la pens ión actual (en m a r z o de 1999) de jub i lac ión 
para h o m b r e s en el Rég imen Gene ra l , re la t iva a la pens ión mín ima 
de jub i lac ión para mayo res de sesenta y c inco años con cónyuge a 
cargo (la re fe renc ia básica de las pens iones mín imas) , según el año 
de conces ión de la pens ión . A l o b j e t o de c o n t r o l a r la d i s t o r s i ó n 
causada p o r pens iones m u y bajas, as imi lamos al va lo r u n o t o d o s 
los coc ien tes p o r deba jo de este u m b r a l . Los resu l tados son e x 
t r a o r d i n a r i a m e n t e c laros y co inc iden tes con los m o s t r a d o s en la Fi
gura 9.7, ya que c u a n t o más alejada de 1999 está la conces ión de la 
pens ión , m e n o r resu l ta ser la med ia del coc ien te ca lcu lado. N ó t e n 
se los p icos de gene ros idad de 1979 y, s o b r e t o d o , de 1984; este 
ú l t i m o d e b i d o a la ú l t ima o la de c o m p r a de pensiones que an tece 
d ió a la i n t r o d u c c i ó n de las nuevas reglas en 1985. 

La Figura 9.9 p resen ta la evo luc i ón t e m p o r a l de la inc idencia de los 
m ín imos , a p r o x i m a d a p o r el po r cen ta j e de pensiones capturadas 
p o r la pens ión mín ima , para niveles de generos idad iguales a 0, 5, 
10 y 20 % o . Reseñar, en p r i m e r lugar, que el a u m e n t o de la f r acc ión 
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F I G U R A 9 .7 
P r o m e d i o d e p e n s i ó n e s p e r a d a r e l a t i v a a l a p e n s i ó n 
m í n i m a s e g ú n e l n i v e l d e g e n e r o s i d a d b a j o l a s r e g l a s d e 
1985 y 1997 . M u e s t r a d e H i s t o r í a l e s l a b o r a l e s . I n d i v i d u o s 
d e m á s d e s e s e n t a a ñ o s e n e l R G a c t i v o s e n 1995 

o P/P Mín. Reglas de 85 

Después I período 

— P/P Mín. Reglas de 97 

Después 5 períodos 

Después 10 períodos 

1.5 2 0 

Generosidad en % 

Después 20 periodos 

F I G U R A 9.8 
P r o m e d i o d e p e n s i ó n r e l a t i v a a l a p e n s i ó n m í n i m a e n 
1999 s e g ú n e l a ñ o d e c o n c e s i ó n d e l a p e n s i ó n p a r a 
h o m b r e s j u b i l a d o s e n e l R é g i m e n G e n e r a l d e l a S S . 
F i c h e r o d e p r e s t a c i o n e s d e l a m u e s t r a d e H i s t o r i a l e s 

1984 1987 1990 
Año de concesión 

1999 



Foctores red/sír/but/vos e incentivos a la jubilación anticipada 3 2 7 

F I G U R A 9.9 
I n c i d e n c i a p o t e n c i a l d e l a p e n s i ó n m í n i m a s e g ú n l o s 
a ñ o s t r a n s c u r r i d o s d e s d e e l c á l c u l o d e l a p e n s i ó n 
p o t e n c i a l b a j o l a s r e g l a s d e 1985 y 1 9 9 7 . M u e s t r a d e 
H i s t o r i a l e s L a b o r a l e s , i n d i v i d u o s d e m á s d e s e s e n t a a ñ o s 
e n e l R G a c t i v o s e n 1995 

% en mínimos. Reglas de 85 

Generosidad 0 % 
% en mínimos. Reglas de 97 

Generosidad 0,5% 

Generosidad I % Generosidad 2 % 

Período 

de pens iones que son sobrepasadas p o r la m ín ima (y que p o r t a n 
t o , ba jo nues t ros supues tos , se igualan a la mín ima) en los p r i m e r o s 
p e r í o d o s , para un nivel de gene ros idad dado , es p r o d u c t o del e n 
v e j e c i m i e n t o de los que in ic ia lmente t i e n e n m e n o s de sesenta y 
c inco años , para los cuales la pens ión mín ima de re fe renc ia cambia 
desde la m ín ima para m e n o r e s de sesenta y c inco años a la m ín ima 
para m a y o r e s de sesenta y c inco años (que es o s t e n s i b l e m e n t e m a 
y o r ta l y c o m o ev idencia la Tabla 5.2), al a lcanzar la menc ionada 
edad. D a d o que los ind iv iduos más jóvenes t i e n e n c o m o m í n i m o 
sesenta años en el p e r í o d o 0, después de 5 p e r í o d o s se ha c o m p l e 
t a d o el m e n c i o n a d o e fec to . En segundo lugar, el mensaje de nues
t r o g rá f i co es d iá fano: el p o r c e n t a j e de pens iones capturadas p o r la 
re fe renc ia m ín ima c rece ace le radamen te c o n el nivel de g e n e r o s i 
dad c o n s i d e r a d o . As í , si para un nivel de gene ros idad anual de 0,5 
p u n t o s po rcen tua les (panel s u p e r i o r d e r e c h o ) el p o r c e n t a j e de 
capturas casi se dob la en ve in te años, para un nivel de l 2,0 % casi se 
t r i p l i ca en el m i s m o lapso t e m p o r a l . 

La Figura 9.10 p resen ta la e v o l u c i ó n t e m p o r a l de la med ia del c o 
c ien te e n t r e la pens ión e fec t i vamen te rec ib ida y la pens ión m ín ima 
de re fe renc ia (Pt /Mint) para c u a t r o niveles de gene ros idad : 0, 5, 10 
y 20 %o. La caída en los 5 p r i m e r o s p e r í o d o s es deb ida , al igual que 
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F I G U R A 9 . 1 0 
P r o m e d i o d e p e n s i ó n e s p e r a d a r e l a t i v a a l a p e n s i ó n 
m í n i m a s e g ú n e l p e r í o d o t r a n s c u r r i d o d e s d e e l c á l c u l o 
d e l a p e n s i ó n p o t e n c i a l b a j o l as r e g l a s d e 1985 y 1 9 9 7 . 
M u e s t r a d e H i s t o r i a l e s L a b o r a l e s . I n d i v i d u o s d e m á s d e 
6 0 a ñ o s e n e l R G a c t i v o s e n 1995 

P/PMín. Reglas de 85 

Generosidad 0 % 

P/PMín. Reglas de 97 

Generosidad 0,5% 

Generosidad I % Generosidad 2 % 

Período 

en el g rá f i co a n t e r i o r , al camb io de re fe renc ia m ín ima para los que 
alcanzan sesenta y c inco años. A p a r t i r de que t o d o s los ind iv iduos 
cons ide rados alcanzan los sesenta y c i nco años ( lo que o c u r r e des
pués de 5 p e r í o d o s ) , la caída del coc i en te e n t r e pens ión e fec t iva
m e n t e rec ib ida y pens ión mín ima es más p ronunc iada c u a n t o ma
y o r es la gene ros idad . 

Estas s imulac iones t i e n e n i m p o r t a n t e s imp l icac iones para el f u t u r o , 
espec ia lmente en la eva luac ión de las consecuenc ias de las pol í t icas 
de pens iones mín imas adoptadas en n u e s t r o país. Es dec i r , si los in 
d iv iduos ant ic ipan la c o n t i n u a c i ó n en el f u t u r o de las pautas analiza
das, lo que n o d u d a m o s en a b s o l u t o ya que se c o r r e s p o n d e n c o n 
las pautas de gene ros idad de los ú l t imos ve in t i c i nco años, las i nco r 
p o r a r á n en sus dec is iones de jub i lac ión . M u c h o s de e l los, s o b r e 
t o d o los que están in ic ia lmente ce rcanos al m í n i m o , an t i c ipando 
que pe rc ib i r án és te más t a r d e o t e m p r a n o , p e r d e r á n incen t i vos a 
seguir t r aba jando . Este f u e r t e i ncen t i vo a la p re jub i l ac ión , obv ia 
m e n t e , n o o c u r r i r í a si n o se quebran tase (a t ravés de los c o m p l e 
m e n t o s p o r m ín imos ) la re lac ión de p r o p o r c i o n a l i d a d e n t r e c o n t r i 
buc iones , pens ión inicial y pens ión f u tu ra , es dec i r , si se m a n t u v i e r a 
c o n los hechos y n o s ó l o f o r m a l m e n t e la natura leza c o n t r i b u t i v a 
del s is tema. 



CAPITULO 10 

CONCLUSIONES 





El s is tema español de pens iones ha su f r i do p r o f u n d o s camb ios d u 
ran te los ú l t i m o s ve in t i c i nco años, desde una co l ecc i ón de reg íme
nes p ro fes iona les d ispersos y d e s c o o r d i n a d o s hacia un s is tema p ú 
b l i co más u n i f o r m e y c o o r d i n a d o . Este p r o c e s o ha g e n e r a d o un c r e 
c i m i e n t o t u m u l t u o s o de los pr inc ipa les reg ímenes púb l i cos de 
pens iones . D i c h o c r e c i m i e n t o se ha v e n i d o rea l i zando a t ravés de la 
conces i ón de d e r e c h o s par t i cu la res y especiales a d i f e ren tes g r u p o s 
de c iudadanos y de t r aba jado res que , p o r una u o t r a r azón , se e n 
c o n t r a b a n in ic ia lmente en una s i tuac ión favorab le . Este c r e c i m i e n t o 
t u m u l t u o s o y, en par t i cu la r , la gran d ivers idad de t r a t a m i e n t o s p r e -
ferenc ia les que se ha p e r m i t i d o , son una de las pr inc ipa les causas de 
la cr is is f inanc iera y e s t r u c t u r a l del s is tema español de la Segur idad 
Social . La legislación r e c i e n t e m e n t e ap robada ( ju l io de 1997) sugiere 
que en los p r ó x i m o s años se ahondará en el p r o c e s o de u n i f o r m i z a -
c i ón y rac iona l izac ión del s is tema. El análisis desa r ro l l ado c o n s u m o 
deta l le en los capí tu los a n t e r i o r e s y, en par t i cu la r , en el C a p í t u l o 7 
m u e s t r a que las med idas t o m a d a s hasta a h o r a n o s o l a m e n t e n o son 
suf ic ientes, s ino que p o s i b l e m e n t e van, al m e n o s pa rc ia lmen te , c o n 
t r a la d i r e c c i ó n deseada. 

Los pr inc ipa les fac to res de desequ i l i b ro del s is tema que , en nues
t r a o p i n i ó n , sería u rgen te a b o r d a r a t ravés de med idas admin is 
t ra t i vas y legislativas aprop iadas son los s iguientes. A n t e t o d o , se 
obse rva un c r e c i m i e n t o ace le rado , muchas veces r e s p o n d i e n d o a 
c r i t e r i o s más po l í t i cos q u e e c o n ó m i c o s , en el n ú m e r o de r e t i r a 
dos c o n ca r re ras con t r i bu t i vas co r tas . Este f e n ó m e n o t i e n e dos 
e fec tos m u y graves: r e d u c e f u e r t e m e n t e las c o n t r i b u c i o n e s al sis
t e m a (ya que , en el p r o m e d i o , c u a n t o m a y o r es la edad de un t r a 
ba jador , m a y o r e s son sus c o n t r i b u c i o n e s ) ; a u m e n t a más que p r o -
p o r c i o n a l m e n t e el cos te en pens iones fu tu ras (ya que t r aba jado -
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res que se jub i lan antes de los sesenta y c inco años pasarán un 
n ú m e r o m a y o r de años en la c o n d i c i ó n de jub i lados que los que 
se jubi lan a los sesenta y c i nco ) . En segundo lugar, la p rác t i ca y la 
po l í t ica de la jub i lac ión ant ic ipada favo recen en especial a los t r a 
ba jadores de bajo nivel salarial y c o n t r i b u t i v o . Una vez jub i lados , 
acaban r e c i b i e n d o pens iones mín imas o , en t o d o caso, reduc idas , 
a las que r a r a m e n t e se c o r r e s p o n d e n c o n t r i b u c i o n e s efect ivas al 
s is tema púb l i co de pens iones en los años a n t e r i o r e s . Po r o t r a 
pa r te , la po l í t ica de pens iones mín imas t a m b i é n favo rece , ta l y 
c o m o se ha r e c o r d a d o en varias par tes de este v o l u m e n , a los i n 
d iv iduos en los reg ímenes especiales, en par t i cu la r , a los t raba ja 
d o r e s a u t ó n o m o s , los cuales pueden sacar y sacan p r o v e c h o de la 
capacidad de co t i za r p o r el m í n i m o a lo largo de t o d a su v ida la
b o r a l . En nues t ra o p i n i ó n , la c o m b i n a c i ó n del mecan i smo de « j u 
b i lac ión p o r el m í n i m o » y de la pe rs i s ten te po l í t ica , c o n f i r m a d a 
t a m b i é n p o r este g o b i e r n o c o n las dec is iones de s e p t i e m b r e / o c 
t u b r e de 1999 de sub i r las pens iones mín imas m u y p o r enc ima 
del índice de p rec ios al c o n s u m o o , lo que es lo m i s m o , de i nc re 
m e n t a r r e g u l a r m e n t e el v a l o r real de las pens iones mín imas y de 
los c o m p l e m e n t o s p o r m í n i m o s , exp l i can , en gran med ida , la ex 
pans ión ar t i f ic ia l de l gasto en pens iones. Más i m p o r t a n t e aún : d i 
cha expans ión ar t i f ic ia l de l s is tema de pens iones públ icas j u n t o a 
los d r a m á t i c o s camb ios demográ f i cos obse rvados a p a r t i r de f ina
les de los se ten ta han c o n t r i b u i d o en gran med ida al p r o g r e s i v o 
d e t e r i o r o f i nanc ie ro o b s e r v a d o en las ú l t imas dos décadas. 

A m b o s f ac to res d e p e n d e n de la legislación c o r r i e n t e en m a t e r i a de 
segur idad social y pueden mod i f i ca rse o e l im inarse p o r m e d i o de 
i n te rvenc iones legislativas aprop iadas. A es tos dos fac to res es t ruc 
tu ra les , se suma la deb i l idad del m e r c a d o de t r aba jo españo l , d iscu
t i da en los Cap í tu l os 2 y 4 de este v o l u m e n . 

A la r e d u c c i ó n en la pa r t i c ipac ión de los t r aba jado res en edad 
avanzada, que e m p e z ó a f inales de los se ten ta y aún h o y en día c o n 
t i núa , se c o n t r a p o n e una tendenc ia de c r e c i m i e n t o sos ten ido de la 
par t i c ipac ión f emen ina en el m e r c a d o de t r aba jo . La rec ién y b ien 
ven ida ace le rac ión en esta t endenc ia es, sin duda, una consecuen 
cia d i r ec ta de la g ran inve rs ión educat iva de las dos ú l t imas décadas 
y de la que se han a p r o v e c h a d o , sus tanc ia lmente , las mu je res . Re
c o r d e m o s aquí el p r o c e s o de sus t i t uc ión en el m e r c a d o de t r a b a j o 
de generac iones p o c o par t ic ipat ivas y p o c o educadas p o r genera 
c iones m u c h o más educadas y, p o r ende , par t i c ipantes . Este hecho , 
j u n t o a la r ec ien te r e d u c c i ó n del p a r o agregado, exp l ica a c o r t o 
p lazo el a l iv io de las tens iones f inancieras que i n t r o d u c e n el p r o 
g res ivo e n v e j e c i m i e n t o y el avance de la jub i lac ión . Si las tendenc ias 
a la r e d u c c i ó n del p a r o y al c r e c i m i e n t o en la pa r t i c ipac ión f e m e n i 
na en el m e r c a d o labora l con t i nua ran hasta l levar la segunda a i re -
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d e d o r del 80 % de la mascul ina y el p r i m e r o a l r e d e d o r del 8 %, n o 
habría n inguna razón i m p o r t a n t e que sustentase una p r e o c u p a c i ó n 
especial p o r el f u t u r o f i nanc ie ro de la Segur idad Social española en 
un h o r i z o n t e de e n t r e ve in t i c i nco y t r e i n t a años. L o que , obv ia 
m e n t e , n o está nada c la ro es que las tendenc ias del pa ro y la p a r t i 
c ipac ión femen ina observadas en los ú l t imos t r e s años sean sos te -
nibles en un p e r í o d o tan largo, sin o t ras , drást icas, ope rac iones de 
r e f o r m a del m e r c a d o labora l y del s is tema de la Segur idad Social. 
Resulta a p r o p i a d o ac larar que , cuando hab lamos de « m a n t e n e r las 
tendenc ias» nos r e f e r i m o s a las tendencias y n o a los niveles, ya que 
m a n t e n e r los niveles de p a r o y de par t i c ipac ión labora l ( femen ina y 
t o t a l ) de 1999 n o ayuda m u c h o a ev i ta r el desast re f i nanc ie ro p r e 
v i s t o para el 2 0 2 5 - 2 0 3 0 , ta l y c o m o mues t ran nuest ras s imu lac io 
nes en los Cap í tu los 2 y 3. 

La c o m p a r a c i ó n in te rnac iona l de la s i tuac ión española n o deja e n 
t r e v e r grandes d i ferencias respec to a los países de n u e s t r o e n t o r 
no . Así , los f e n ó m e n o s es t ruc tu ra les más i m p o r t a n t e s , c o m u n e s a 
t o d o s los países cons ide rados en el Cap í tu lo 4 , son (I) el c r e c i 
m i e n t o en la esperanza de v ida; (II) el c r e c i m i e n t o del n ú m e r o de 
ancianos en la pob lac ión ; (III) la r e d u c c i ó n de las tasas de par t i c ipa 
c ión labora l de los va rones ; ( IV) la f u e r t e subida en las tasas de par
t i c ipac ión labora l de las mu je res y (V) la subida en las tasas de p a r o 
de ambos sexos . España c o m p a r t e c o n Italia un nivel m u y i n f e r i o r a 
la med ia en las tasas de nata l idad, un nivel de desemp leo (especia l 
m e n t e en los g r u p o s de edad más jóvenes) m u y s u p e r i o r a la m e 
dia, una subida i n f e r i o r a la med ia en la tasa de pa r t i c ipac ión labora l 
de las mu je res y una d inámica acelerada del gasto en p res tac iones 
sociales, en par t i cu la r , de l gasto en la f unc ión comb inada ve jez-su
perv ivenc ia . Si las r e f o r m a s es t ruc tu ra les del m e r c a d o labora l y de 
los s istemas de pens iones son necesarias en t o d o s los países e u r o 
peos , lo son p a r t i c u l a r m e n t e en España. Las exper ienc ias de Ingla
t e r r a , Países Bajos (y, aunque en m e n o r med ida , Por tuga l ) enseñan 
que las r e f o r m a s de c o r t e « l ibera l» del m e r c a d o de t r aba jo , c o n 
t r a r i a m e n t e a lo man i fes tado desde un amp l i o e s p e c t r o de l p e r i o 
d i s m o e c o n ó m i c o y la l i t e ra tu ra académica, r e d u c e n , y sustancia l -
m e n t e , las tasas de p a r o y hacen sub i r la par t i c ipac ión labora l de 
h o m b r e s y mu je res . 

En t o d o s los países avanzados, los invest igadores co inc iden en sub
rayar la g ran i m p o r t a n c i a que los c r i t e r i o s para el c ó m p u t o de p e n 
siones t i enen s o b r e las dec is iones de jub i lac ión . En este t r a b a j o se 
examina t a m b i é n la i n te racc ión e n t r e los incent ivos generados p o r 
el s is tema de pens iones públ icas y la dec is ión de re t i r a rse ant ic ipa
d a m e n t e , e n t r e los c incuen ta y c inco y los sesenta y c u a t r o años. 
M e t o d o l ó g i c a m e n t e , la med ida de la deuda impl íc i ta o r iqueza de la 
SS y el impues to / subs id io imp l í c i to a seguir t r aba jando un año más 
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nos p e r m i t e n cuant i f l car los incen t i vos generados p o r el s is tema 
de pens iones v igen te de 1985 a 1997. En par t i cu la r , m o s t r a m o s 
que en el caso español la s i tuac ión de jub i lac ión ant ic ipada que aca
bamos de i l us t ra r n o es s ino el e fec to d i r e c t o de los incen t i vos ge
ne rados p o r el s is tema. Esto se i lust ra, c o n abundantes deta l les, en 
los Cap í tu los 6, 7 y 8. 

N u e s t r o s resu l tados c o r r o b o r a n la idea in tu i t i va de que los i ncen
t i vos induc idos p o r la regu lac ión de pens iones in f luyen en la p a r t i 
c ipac ión de los t r aba jado res españoles. La gene ros idad del s is tema 
español de SS n o res ide, c o n t r a lo que algunos pod r í an pensar, en 
el pago de generosas pens iones medias (re lat ivas al PIB p e r cápi ta o 
a la p r o d u c t i v i d a d med ia del t r a b a j o ) , s ino en que p r o v e e c o n p e n 
s iones mín imas a los ind iv iduos c o n ca r re ras con t r i bu t i v as m u y 
co r tas o c o n c o n t r i b u c i o n e s r i d i cu lamen te bajas. Se m u e s t r a que el 
m e c a n i s m o de c o m p l e m e n t o p o r m í n i m o s genera fue r tes i ncen t i 
vos para es tos ind iv iduos a r e t i r a r se tan p r o n t o c o m o sea fac t ib le . 
Y n o só lo a los t r aba jado res que esperan rec ib i r la pens ión m ín ima 
i nmed ia tamen te , s ino que t a m b i é n genera fue r tes incen t i vos de r e 
t i r o s o b r e aquel los ind iv iduos que ant ic ipan, d a d o el c r e c i m i e n t o 
más r á p i d o de la pens ión mín ima que el de su p r o p i a pens ión una 
vez jub i lados , que la pens ión mín ima les afecte en un f u t u r o más o 
m e n o s i nmed ia to . 

Sin e m b a r g o , resu l ta conven ien te r e m a r c a r que la pos ib i l idad de 
re t i r a r se antes de los sesenta y c inco años está, de a c u e r d o a la le
gis lación v igente , res t r ing ida a los t raba jadores que e m p e z a r o n a 
co t i za r ba jo el s is tema de Mutua l idades Labora les antes de 1967. 
A u n q u e h o y en día el g r u e s o de la fuerza labora l (espec ia lmente la 
mascul ina) c u m p l e d i cho requ i s i t o , la p r o p o r c i ó n de los que n o 
pueden acogerse a d icha pos ib i l idad c r e c e r á o s t e n s i b l e m e n t e a 
p a r t i r de l p r ó x i m o decen io . N o está c la ro , sin e m b a r g o , que d i c h o 
pr iv i leg io n o se ex t i enda , en un f u t u r o p r ó x i m o , a los t r aba jado res 
que e m p e z a r o n a c o n t r i b u i r después de la fecha menc ionada , ya 
que emp ieza a obse rva rse una c ie r ta p res ión po l í t ica a f a v o r de d i 
cha o p c i ó n . Sería g rave si, d is imulada de t rás de med idas para, p o r 
e j emp lo , « r e d u c i r el pa ro juven i l» , en los p r ó x i m o s años , se e x t e n 
d ie ra la pos ib i l idad de jub i lac ión ant ic ipada a t r aba jado res q u e e m 
peza ron a co t i za r después de 1967. ¿Qué p robab i l i dad t i ene un es
cena r io en el que se o b s e r v e una r e f o r m a legislativa en ta l sent ido? 
La expe r ienc ia del pasado, t a n t o española c o m o de o t r o s países, 
nos m u e s t r a que un shock negat ivo lo su f i c i en temen te f u e r t e puede 
f a v o r e c e r la perv ivenc ia del mecan i smo de jub i lac ión ant ic ipada en 
el f u t u r o . 

A d e m á s , en n u e s t r o análisis m o s t r a m o s que el s is tema de pens io 
nes p r o v e e a los t r aba jado res c o n un salar io m e d i o o a l t o e h i s to -
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ríales c o m p l e t o s , c o n unas débi les ganancias f inancieras de n o r e t i 
ra rse a la edad de sesenta años. D e h e c h o , dichas ganancias desa
pa recen y se vue lven pérd idas a l r e d e d o r de los sesenta y t r e s años, 
p a r t i c u l a r m e n t e para aquel los t r aba jado res que han a lcanzado los 
t r e i n t a y c inco años c o n t r i b u i d o s . T a m b i é n h e m o s m o s t r a d o c ó m o 
las pens iones de inval idez están s iendo usadas es t ra tég i camen te 
(aunque en los n o v e n t a en m e n o r med ida que en los o c h e n t a ) p o r 
los ind iv iduos que n o pueden an t ic ipar lega lmente el r e t i r o ( p o r 
e j e m p l o , p o r p a r t e de los a u t ó n o m o s y los t r aba jado res en el sec
t o r agr íco la) , al o b j e t o de l og ra r l o . 

P o r o t r a pa r t e , ¿qué e fec tos es prev is ib le que tenga la r ec i en te r e 
f o r m a de ju l i o de 1997? En p r i m e r lugar, med ian te el a c e r c a m i e n t o 
de la pens ión inicial a la c a r r e r a c o n t r i b u t i v a se r e c o r t a la pos ib i l i 
dad de « c o m p r a de pens iones» p o r pa r t e de los a u t ó n o m o s , aun
q u e , ta l y c o m o m o s t r a m o s en el C a p í t u l o 7, n o t a n t o c o m o cabría 
esperar . En segundo lugar, r e d u c e suavemen te la penal izac ión al 
r e t i r o antes de los sesenta y c inco años, aunque só lo para los t r a 
ba jadores c o n ca r re ras con t r i bu t i vas m u y largas. Po r ú l t i m o , n o se 
mod i f i can ni la regu lac ión s o b r e pens iones de inval idez (aunque se 
p lasma un c o m p r o m i s o a hacer lo en un f u t u r o p r ó x i m o ) ni la de 
c o m p l e m e n t o s p o r m í n i m o s que , r e c o r d e m o s , c o n s t i t u y e n p o d e 
r o s o s incen t i vos a la jub i lac ión ant ic ipada. 

D e h e c h o , la e x t e n s i ó n de o c h o a qu ince del n ú m e r o de años que 
se usan para calcu lar la base regu lado ra puede i n c r e m e n t a r el n ú 
m e r o de ind iv iduos para los que es re levan te la regu lac ión s o b r e 
pens iones mín imas. C o m o se ha m o s t r a d o , los t r aba jado res que 
esperan rec ib i r una pens ión mín ima o cercana a la m ín ima t i enen 
un p o d e r o s o i ncen t i vo a an t i c ipar el r e t i r o . Y la pens iones mín imas 
se acaban de sub i r de f o r m a c i e r t a m e n t e sustancial . El r esu l t ado f i 
nal del r ec i en te c a m b i o legis lat ivo b ien pud ie ra ser el de i n c r e m e n 
t a r el p o r c e n t a j e de ind iv iduos para el que d i c h o i ncen t i vo i m p o r t a . 

Son, es tos mecan i smos , re la t i vamen te sof is t icados p e r o ev identes 
en la cabeza de cua lqu ie r t r a b a j a d o r o c o n t r i b u y e n t e de este país, 
que n o se han e l im inado c o n la m i n i r r e f o r m a de 1997 y que , según 
nues t ras s imulac iones, aún siguen o p e r a n d o . C o n t r a r i a m e n t e a la 
r e d u c c i ó n en la tasa de nata l idad y al c r e c i m i e n t o en la esperanza 
de v ida, es tos son f ac to res que la legislación y las acc iones de po l í 
t i ca e c o n ó m i c a pueden mod i f i ca r , y que pueden hace r lo c o n ef ica
cia y rap idez. L o que nos hace c o n c l u i r que es necesar ia, lo más 
p r o n t o que sea pos ib le , o t r a i n t e r v e n c i ó n legislat iva s o b r e los c r i 
t e r i o s d e jub i lac ión y c ó m p u t o de pens iones más s is temát ica, pen 
sada y madu rada que la de 1997. 
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En este apénd ice desc r i b imos b r e v e m e n t e las fuen tes de da tos más 
i m p o r t a n t e s que h e m o s e m p l e a d o en el es tud io y en la c o n s t r u c c i ó n 
de algunas var iables de análisis. Para los l ec to res in te resados , t a m 
b ién m e n c i o n a m o s o t r a s fuen tes de da tos que pud ie ran ser de u t i l i 
dad en el f u t u r o . A lgunas de las desc r ipc iones han s ido t o m a d a s d i 
r e c t a m e n t e de las p resen tac iones me todo lóg i cas que el IN E e x p o n e 
en su página w e b , p o r lo que emp lazamos a los l ec to res , en caso de 
dudas, a consu l tar las [ h t t p : / / w w w . i n e . e s ] . 

A . I. D a t o s m i c r o e c o n ó m í c o s 

A . I. I. E n c u e s t a d e P o b l a c i ó n A c t i v a ( E P A ) 

La Encuesta de Pob lac ión A c t i v a (EPA) es una invest igac ión c o n t i 
nua y de pe r i od i c i dad t r i m e s t r a l d i r ig ida a las famil ias y real izada 
p o r el INE desde 1964. Su f inal idad pr inc ipa l es o b t e n e r da tos de 
la fue rza de t r a b a j o y de sus diversas categor ías (ocupados , para
dos ) , así c o m o de la pob lac ión ajena al m e r c a d o labora l ( inac t i 
vos ) . La m u e s t r a inicial es de 70 .000 famil ias al t r i m e s t r e , quedan 
d o reduc ida en la p rác t i ca a a p r o x i m a d a m e n t e 65 .000 famil ias e n 
t rev is tadas de m a n e r a efect iva, que equiva len a unas 200 .000 
personas . Los da tos p r i m a r i o s son d e p u r a d o s manual e i n f o r m á t i 
c a m e n t e . En este ú l t i m o p r o c e s o se apl ica un m é t o d o especial de 
t r a t a m i e n t o de da tos cua l i ta t ivos desa r ro l l ado p o r el INE . En la 
EPA se sigue la m e t o d o l o g í a de la O rgan i zac i ón In te rnac iona l de 
T r a b a j o y, en par t i cu la r , la Encuesta C o m u n i t a r i a de Fuerza de 
T r a b a j o , que real izan s imu l tánea y h o m o g é n e a m e n t e los qu ince 
países de la U n i ó n Europea . 
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C o n t i e n e i n f o r m a c i ó n deta l lada de la s i tuac ión labora l , la educa
c ión y la s i tuac ión fami l iar . D e s a f o r t u n a d a m e n t e , n o c o n t i e n e i n 
f o r m a c i ó n de salar ios y ren ta , lo cual es c o m ú n a la mayo r ía de las 
encuestas s imi lares en Europa . D e s d e 1976, está d ispon ib le en so 
p o r t e i n f o r m á t i c o . D e s d e 1987, el I N E t a m b i é n e labora Estadística 
de Flujos o Encuesta de Población Activa Enlazada, que es la v e r s i ó n 
de panel de la EPA, e x p l o t a n d o la natura leza de secc ión c ruzada 
r o t a t o r i a que t i e n e la encuesta . D e s c r i b i m o s sus caracter ís t icas en 
la p r ó x i m a secc ión . 

De f in i c iones de la EPA: 

- A c t i v o s : Personas de dieciséis o más años que, d u r a n t e la semana 
de re fe renc ia , sum in i s t ran m a n o de o b r a para la p r o d u c c i ó n de 
bienes y serv ic ios o están d ispon ib les y en cond ic iones de i n c o r 
po ra r se a d icha p r o d u c c i ó n . Se subd iv iden en ocupados y para
dos. 

- O c u p a d o s : Son las personas de dieciséis o más años que , d u r a n t e 
la semana de re fe renc ia han es tado t r aba jando d u r a n t e al m e n o s 
una h o r a , a c a m b i o de una r e t r i b u c i ó n (salar io, j o r n a l , benef ic io 
empresar ia l , e tc . ) en d i n e r o o especie, o qu ienes t e n i e n d o t r a b a 
j o han es tado t e m p o r a l m e n t e ausentes del m i s m o p o r e n f e r m e 
dad, vacac iones, e tc . Se subd iv iden en t raba jado res p o r cuen ta 
p r o p i a ( emp leado res , e m p r e s a r i o s sin asalar iados y t r aba jado res 
independ ien tes , m i e m b r o s de coopera t i vas , ayudas fami l iares) y 
asalar iados (púb l i cos o p r i vados ) . A t e n d i e n d o a la d u r a c i ó n de la 
j o r nada se clasif ican en o c u p a d o s a t i e m p o c o m p l e t o y o c u p a d o s 
a t i e m p o parc ia l . La j o r n a d a habi tual semanal n o puede ser in fe
r i o r a t r e i n t a horas en el p r i m e r caso ni s u p e r i o r a t r e i n t a y c inco 
en el segundo. Los asalar iados se clasif ican en indef in idos y t e m 
pora les . Estos ú l t i m o s t i e n e n f i jado el f in de su c o n t r a t o o re la 
c ión labora l p o r m e d i o de cond i c i ones ob je t ivas , ta les c o m o la 
exp i r ac i ón de un c i e r t o p lazo, la rea l izac ión de una ta rea d e t e r 
minada, e tc . 

- Parados: Personas de dieciséis o más años que d u r a n t e la semana 
de re fe renc ia han es tado sin t r a b a j o , d ispon ib les para t raba ja r y 
buscando ac t i vamen te e m p l e o . Son parados t a m b i é n qu ienes ya 
han e n c o n t r a d o t r a b a j o y están a la espera de i n c o r p o r a r s e a é l , 
s i empre que ve r i f i quen las dos p r ime ras cond ic iones . 

- Pob lac ión con tada apar te : Son qu ienes hacen el serv ic io m i l i t a r o 
el civi l s u s t i t u t o r i o . 

- Inact ivos: Pob lac ión de dieciséis o más años n o inc lu ida en n ingu
na de las categor ías a n t e r i o r e s . 
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A . 1.2. E s t a d í s t i c a d e F l u j o s ( E F ) o E P A e n l a z a d a 

Los f lu jos de la pob lac ión en re lac ión c o n la act iv idad c o m p l e m e n 
tan los da tos o b t e n i d o s t r i m e s t r a l m e n t e p o r la Encuesta de Pobla
c ión A c t i v a (EPA) . La EPA es una encuesta con t i nua cuya m u e s t r a 
de 3.484 secc iones (áreas geográf icas pe r f ec tamen te de l imi tadas) 
pe rmanece fi ja a lo largo del t i e m p o , invest igándose 18 v iv iendas 
p o r secc ión cada t r i m e s t r e , lo que supone a p r o x i m a d a m e n t e 
64 .000 v iv iendas. La m u e s t r a t o t a l de secciones se e n c u e n t r a d iv i 
d ida en seis g r u p o s , d e n o m i n a d o s t u r n o s de r o t a c i ó n , r e n o v á n d o 
se cada t r i m e s t r e las v iv iendas de las secciones que p e r t e n e c e n a 
un d e t e r m i n a d o t u r n o . Po r t a n t o , una v iv ienda se lecc ionada pe r 
manece en la m u e s t r a y es en t rev is tada a lo largo de seis t r i m e s t r e s 
consecu t i vos . Este s is tema de r o t a c i ó n de la m u e s t r a en el que 
cada t r i m e s t r e se renueva una sexta pa r te de las v iv iendas e n t r e 
vistadas, da lugar a que e n t r e cada dos t r i m e s t r e s consecu t i vos c i n 
co sex tos de la m u e s t r a sean c o m u n e s . Esta i n f o r m a c i ó n de la par
t e c o m ú n de la m u e s t r a puede ser ut i l izada para es tud ia r los f lu jos 
de la pob lac ión en re lac ión c o n la act iv idad y real izar un segu imien
t o long i tud ina l de co lec t i vos específ icos. La pub l icac ión de resu l ta 
dos de f lu jos en el m e r c a d o de t r a b a j o c o m e n z ó el año 1987 y des
de 1988 t i ene una pe r i od i c i dad bianual . En t o d o este t i e m p o se han 
invest igado d i s t i n tos aspectos del m e r c a d o labora l : ocupados a 
t i e m p o parc ia l , salidas y en t radas a la ocupac ión , asalar iados c o n 
c o n t r a t o t e m p o r a l , pa rados de larga du rac i ón , ent radas y salidas 
del p a r o y jóvenes m e n o r e s de ve in t i c i nco años. 

La ve rs i ón i n fo rmá t i ca de la EF con t i ene m e n o s var iables que la 
EPA, p e r o , a camb io , p e r m i t e seguir a los ind iv iduos hasta un m á x i 
m o de 6 pe r í odos . 

A . i . 3 . H i s t o r i a l e s L a b o r a l e s d e l a S e g u r i d a d S o c i a l 
( H L S S ) 

El f i che ro HLSS es una m u e s t r a en p r i nc i p i o a lea tor ia de 250 .000 
n ú m e r o s de la Segur idad Social . Para cada n ú m e r o se t o m a su i n 
f o r m a c i ó n en el f i c h e r o H i s t ó r i c o de af i l iados ( H L S S I ) , en el f i 
c h e r o de co t i zac iones en el p e r í o d o 1986-1995 (HLSS2) y en el 
f i c h e r o de p res tac iones del INSS (HLSS3). En Mar t í nez (1999) se 
descr iben las var iables en los t r e s f i cheros menc ionados y se p r e 
senta la estadíst ica descr ip t i va básica. La f uen te ú l t ima de los da
t o s es la Secretar ía de Estado de la Segur idad Social de l M i n i s t e r i o 
de T r a b a j o y A s u n t o s Sociales, aunque la i n f o r m a c i ó n de h i s to r i a 
les y co t i zac iones se o b t i e n e de la T e s o r e r í a de la Segur idad So
cial y de la de p res tac iones del I ns t i t u to Nac iona l de Segur idad 
Social ( INSS). 
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A . 1.4. R e g i s t r o a d m i n i s t r a t i v o d e l a S e g u r i d a d S o c i a l 

El t e r c e r c o n j u n t o de da tos emp leado en este d o c u m e n t o es una 
m u e s t r a a lea to r ia de cada 1/200 del r eg i s t ro de pensionis tas del 
INSS en e n e r o de 1993. La mues t ra resu l tan te cons ta de 32 .366 
observac iones de un un ive rso de 6 .473.200 pens ion is tas. P rovee 
i n f o r m a c i ó n s o b r e c i rcunstancias fami l iares, años co t i zados , p e n 
s iones iniciales y c o r r i e n t e s . A d e m á s , la f uen te p e r m i t e d is t ingu i r 
los d ive rsos c o n c e p t o s de pago, e n t r e el los reva lo r i zac iones y 
c o m p l e m e n t o s p o r m ín imos . 

A . 1.5. P a n e l d e H o g a r e s d e l a U n i ó n E u r o p e a 
( P H O G U E ) 

El E U R O S T A T , en c o m b i n a c i ó n c o n la mayor ía de las of ic inas esta
dísticas de la c o m u n i d a d e u r o p e a , ha c r e a d o un encues ta dest inada 
a consegu i r i n f o r m a c i ó n long i tud ina l s o b r e una m u e s t r a de ind iv i 
duos en la U n i ó n Europea . En la n o m e n c l a t u r a de E U R O S T A T la 
encuesta se d e n o m i n a E C H P y está d ispon ib le , su je ta a c ier tas c o n 
d ic iones de anon im izac ión , en s o p o r t e e l e c t r ó n i c o , para t o d o s los 
países par t i c ipan tes en la invest igac ión. La m u e s t r a c o n j u n t a supera 
los 60 .000 hogares. La m u e s t r a española ( P H O G U E ) , de unos 
8 .000 hogares, c o r r e a ca rgo del INE . La m isma recoge c o n gran 
cant idad de deta l le aspectos de las caracter ís t icas s o c i o d e m o g r á f i -
cas del hogar y los ind iv iduos que lo ocupan , i nc l uyendo los i ng re 
sos, para t o d o s los ind iv iduos ocupados d e n t r o del hogar y para su 
c o n j u n t o . A c t u a l m e n t e se encuen t ran d ispon ib les las dos p r i m e r a s 
olas de la m isma (1994 y 1995), es tando prev is tas, al m e n o s , c u a t r o 
olas más (de 1996 a 1999), c o n las que será pos ib le seguir l ong i t u 
d i na lmen te a t o d o s los ind iv iduos in ic ia lmente en t rev i s tados , i nc lu 
so c u a n d o dejan el hogar inicial p o r o t r o en el m i s m o país u o t r o , 
s i e m p r e que sea un país par t i c ipan te en la encuesta . 

A . i . 6 . E n c u e s t a s d e p r e s u p u e s t o s f a m i l i a r e s 

Encuesto de Presupuestos Familiares (EPF) 
La EPF es una secc ión c ruzada cen t rada en los p resupues tos f am i 
l iares, t a n t o ingresos c o m o gastos, l levada a cabo p o r el IN E en 
1973-74, 1980-81 y 1990 -91 . La más rec ien te , EPF 1 9 9 0 - 9 1 , c o n t i e 
ne i n f o r m a c i ó n soc iodemográ f i ca de ingresos (clasi f icados p o r 
fuen tes u or ígenes de ren ta ) , gastos y de caracter ís t icas y equ ipa
m i e n t o del hogar en 21.155 hogares, d o n d e v iven 72.123 personas. 

Los ob je t i vos c o n c r e t o s que p r e t e n d e c u b r i r la EPF de abr i l de 
1990 -marzo 1991 , p o r o r d e n de p r i o r i d a d , son : Ac tua l i za r los b ie
nes y serv ic ios que in tegran la cesta de la c o m p r a y sus p o n d e r a -
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c iones . Faci l i tar la es t imac ión del c o n s u m o p r i vado p o r func iones . 
C o n o c e r la e s t r u c t u r a de los gastos e ingresos de los hogares. 
Estab lecer re lac iones e n t r e los da tos de gasto y r e n t a de los hoga
res , c o n diversas caracter ís t icas geográf icas, económ icas , fami l iares 
y sociales. Pos ib i l i ta r la rea l izac ión de análisis especí f icos en d e t e r 
m inados campos de p r e o c u p a c i ó n socia l . P e r m i t i r la e labo rac ión 
de es t imac iones út i les a los f ines del análisis e c o n ó m i c o y s o c i o l ó 
g i co en el t i e m p o y en el espacio. O b t e n e r i n f o r m a c i ó n su f ic ien te
m e n t e deta l lada s o b r e las cond i c i ones de v ida de los hogares. 

Las un idades de análisis son los hogares p r i vados que res iden en v i 
v iendas fami l iares pr inc ipa les. 

La EPF estud ia f u n d a m e n t a l m e n t e los gastos de c o n s u m o , los in 
g resos de los hogares y o t ras var iables de los m i smos . Los gastos 
de c o n s u m o de los hogares se clasif ican, f u n d a m e n t a l m e n t e , según 
su natura leza. Los ingresos de los hogares se clasif ican según su na
tu ra leza en m o n e t a r i o s y n o m o n e t a r i o s , d i fe renc iándose en cada 
caso según su o r i g e n . 

Encuesto Continua de Presupuestos Familiares 1985 -1996 (ECPF) 

Es una encuesta r o t a t o r i a s o b r e p resupues tos fami l iares a cargo 

de l I N E , de ca rác te r t r i m e s t r a l desde 1985 y hasta 1996. 

La Encuesta C o n t i n u a de Presupues tos Famil iares (ECPF), iniciada 
p o r el INE en e n e r o de 1985, sumin is t ra i n f o r m a c i ó n t r i m e s t r a l y 
anual s o b r e la na tura leza y des t i no de los gastos de c o n s u m o , así 
c o m o s o b r e diversas caracter ís t icas relat ivas a las cond i c i ones de 
v ida de los hogares. Los gastos de c o n s u m o que se reg is t ran en la 
encues ta se re f i e ren al f l u jo n o só lo m o n e t a r i o que dest ina el h o 
gar y cada u n o de sus m i e m b r o s al pago de d e t e r m i n a d o s bienes 
y serv ic ios , cons ide rados c o m o bienes y serv ic ios de c o n s u m o f i 
nal , s ino t a m b i é n al v a l o r de los bienes pe rc ib i dos en c o n c e p t o de 
a u t o c o n s u m o , a u t o s u m i n i s t r o , salar io en especie, comidas g r a t u i 
tas o boni f icadas y a lqu i ler i m p u t a d o a la v iv ienda en la que res ide 
el hogar . 

C o n t i e n e i n f o r m a c i ó n s o b r e ingresos, c o n s u m o y caracter ís t icas 
persona les de , a p r o x i m a d a m e n t e , 3.000 famil ias españolas. A par
t i r de 1997 ha s ido sust i tu ida p o r la nueva ECPF, que exp l i camos a 
c o n t i n u a c i ó n . 

Encuesto Continua de Presupuestos Familiares 1997 (ECPF97) 
La ECPF 1997 sus t i tuye los dos t i pos de ope rac iones estadíst icas 
que se venían rea l i zando en el INE s o b r e los p resupues tos de los 
hogares : la ECPF 1985 y las encuestas básicas o es t ruc tu ra les c o m o 
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la EPF 1990-91 . Los o b j e t i v o s de la encuesta t r a t an de eng lobar los 
de ambas fuen tes de i n f o r m a c i ó n , así p o d e m o s c i tar : 

- La o b t e n c i ó n de es t imac iones del agregado gasto de c o n s u m o 
t r i m e s t r a l , para las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , así c o m o su clasif i 
cac ión según diversas var iables del hogar , r e p r e s e n t a d o genera l 
m e n t e p o r el s u s t e n t a d o r p r inc ipa l , o de sus m i e m b r o s . 

- La es t imac ión del c a m b i o in te ranua l t r i m e s t r a l del gasto de c o n 
s u m o , a nivel de C o m u n i d a d A u t ó n o m a . 

A d e m á s de los ob je t i vos p u r a m e n t e e c o n ó m i c o s , ya c i tados , o t r o s 
ob je t i vos de ca rác te r m i x t o , social o s o c i o e c o n ó m i c o están o r i e n 
tados a a t e n d e r las necesidades del s is tema de ind icadores sociales 
y de la invest igac ión social en genera l , c o n t e m p l á n d o s e en p a r t i c u 
lar la pos ib i l idad de d i s p o n e r anua lmen te de datos estadíst icos so 
b r e d is t in tos campos de p r e o c u p a c i ó n socia l , para c u y o es tud io se 
r equ ie ra i n f o r m a c i ó n indiv idual izada del hogar c o n re fe renc ia 
anual , c o m o p o b r e z a y desigualdad, d i s t r i buc ión y c o n c e n t r a c i ó n 
de la r en ta y el gas to , e q u i p a m i e n t o , v iv ienda, sanidad, enseñanza. 

La nueva encuesta p e r m i t e , as im ismo, m a n t e n e r los ob je t i vos t r a 
d ic ionales de las encuestas básicas de p resupues tos fami l iares; a sa
ber : p r o p o r c i o n a r i n f o r m a c i ó n es t r uc tu ra l para la es t imac ión del 
c o n s u m o p r i vado p o r func iones de la Con tab i l i dad Nac iona l y su 
m in i s t ra r , c u a n d o sea necesar io , a p a r t i r de es t imac iones p lu r ia -
nuales (dos o más años) el c o n j u n t o de ponde rac iones para la ela
b o r a c i ó n del índice de Prec ios al C o n s u m o ( IPC) . 

La ECPF estud ia los gastos de c o n s u m o de los hogares ( t r i m e s t r a 
les y anuales), los ingresos regulares mensuales del hogar y o t r a s 
var iables de los m i s m o s detal ladas en la m e t o d o l o g í a . 

La pob lac ión invest igada es el c o n j u n t o de hogares que res iden en 
v iv iendas fami l iares pr inc ipa les , el á m b i t o geográ f i co lo c o n s t i t u y e 
t o d o el t e r r i t o r i o nacional y el á m b i t o t e m p o r a l se c o r r e s p o n d e 
c o n cada c ic lo t r i m e s t r a l a p a r t i r del t e r c e r t r i m e s t r e de 1997. La 
m i t ad de la m u e s t r a (unos 4 .000 hogares) c o l a b o r a d u r a n t e una se
mana al t r i m e s t r e , a n o t a n d o d u r a n t e este p e r í o d o de t i e m p o , en l i 
b re tas dest inadas para e l lo , t o d o s los bienes y serv ic ios p o r los que 
han e fec tuado un pago. Sin e m b a r g o , s iendo la semana un lapso de 
t i e m p o exces i vamen te b r e v e para abarcar la adqu is ic ión de t o d a la 
gama de bienes y serv ic ios suscept ib les de c o n s u m o , se so l ic i ta 
t a m b i é n med ian te en t rev i s ta a la t o ta l i dad de la m u e s t r a (unos 
8.000 hogares) i n f o r m a c i ó n s o b r e las c o m p r a s efectuadas c o n pe
r i od i c idad s u p e r i o r a la semana. Las es t imac iones p r o p o r c i o n a d a s 
en la encuesta n o se re f i e ren a t r i m e s t r e s natura les , ya que para 
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d e t e r m i n a d o s bienes y serv ic ios se reg is t ran los pagos e fec tuados 
en el t r i m e s t r e p r e c e d e n t e a la en t rev is ta , que es var iab le para los 
d i fe ren tes g r u p o s de hogares en los que se d is t r i buye la m u e s t r a 
en el t r i m e s t r e . Cada t r i m e s t r e se renueva un o c t a v o de la mues 
t r a , p o r lo que cada hogar c o l a b o r a d u r a n t e un m á x i m o de o c h o 
t r i m e s t r e s . El c r i t e r i o pr inc ipa l u t i l i zado para va lo ra r los gastos en 
la nueva ECPF, base 1997, es el de adqu is ic ión , es dec i r , que se r e 
cogen en el m o m e n t o de la d ispos ic ión del bien o serv ic io p o r el 
hogar , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de que se haya pagado o n o al c o n t a 
d o . La ECPF c o m o i nd i cado r c o y u n t u r a l sumin is t ra , en los resu l ta 
dos avance, es t imac iones del camb io t r i m e s t r a l anual de los gastos 
to ta les y med ios p o r hogar . La nueva encuesta recoge algunas va
r iables de p e r c e p c i ó n subjet iva, cuyos resu l tados prov is iona les se 
publ ican t a m b i é n j u n t o a la ser ie A v a n c e p o r su in te rés c o y u n t u r a l . 
Para fac i l i tar con rap idez la i n f o r m a c i ó n de los resu l tados avance se 
ut i l izan los da tos del hogar que son o b j e t o de una mín ima d e p u r a 
c ión manual , lo que obl iga a t o m a r estos resu l tados c o m o p r o v i s i o 
nales. Los da tos se s o m e t e n p o s t e r i o r m e n t e a una d e p u r a c i ó n 
exhaust iva para o b t e n e r los resu l tados def in i t i vos , en los que se 
faci l i ta i n f o r m a c i ó n s o b r e el m o n t a n t e y evo luc ión de gastos, deb i 
d a m e n t e desglosados, según dist in tas var iables de clasi f icación. 

A . 1.7. E n c u e s t a s d e s a l a r i o s 

Encuesto de Estructura Salarial. INE 

El t r aba jo de c a m p o de la encuesta fue real izado en 1995 p o r el 
INE , aunque la pub l i cac ión de los resu l tados fue p o s t e r i o r , en 
1997. La un idad m u e s t r a es el es tab lec im ien to del t raba jo , d e n t r o 
del cual se invest igan un m á x i m o de 25 t raba jadores . C o m o resu l 
t a d o , la encuesta c o n t i e n e i n f o r m a c i ó n detal lada de salar ios, ho ras 
de t r aba jo y caracter ís t icas personales de 175.000 t raba jado res en 
19.000 es tab lec im ien tos . La edad, el sexo , el nivel de es tud ios , el 
t i p o de c o n t r a t o , la d u r a c i ó n de la j o rnada labora l y la ocupac ión 
son los e l e m e n t o s más d i fe renc iadores en la e s t r u c t u r a de los sala
r ios en España. 

La novedad pr inc ipa l que a p o r t a f r e n t e a o t r a s encuestas s o b r e la 
ma te r i a (Encuesta de C o s t e Labora l , Encuesta de Salarios en la 
Indus t r ia y los Servicios.. .) es r e c o g e r la i n f o r m a c i ó n s o b r e salar ios 
de f o r m a ind iv idual y j u n t o c o n una gran cant idad de caracter ís t icas 
del t r aba jado r , hac iendo pos ib le es tab lecer re lac iones e n t r e el sa
lar io y algunas var iables que pueden c o n t r i b u i r a d e t e r m i n a r su 
cuantía - c o m o son el nivel de es tud ios alcanzado, la an t igüedad, el 
t i p o de c o n t r a t o o la o c u p a c i ó n , e n t r e o t ras cosas - , c u b r i e n d o así 
una pos ib le laguna en la i n f o r m a c i ó n estadíst ica d ispon ib le s o b r e la 
ma te r i a salarial. C o m o ob je t i vos o apo r tac iones de la encuesta se 
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pueden señalar: el c o n o c i m i e n t o de los niveles salariales, t a n t o sus 
niveles med ios c o m o su d i s t r i buc i ón , y la d e t e r m i n a c i ó n de la es
t r u c t u r a del sa lar io, t a n t o desde el p u n t o de v is ta de la c o m p o s i 
c i ó n , c o m o de las var iables que in f luyen en él y la cuant ía en que lo 
hacen. 

El á m b i t o pob lac iona l está f o r m a d o p o r t o d o s los t r aba jado res p o r 
cuen ta ajena que pres tan sus serv ic ios en c e n t r o s de 10 o más t r a 
ba jadores y f igu ren en la n ó m i n a a 31 de o c t u b r e de 1995. 

En c u a n t o a la c o b e r t u r a social , se e x t i e n d e a la indus t r ia , la cons 
t r u c c i ó n , el c o m e r c i o , la hos te ler ía , los t r a n s p o r t e s y c o m u n i c a c i o 
nes, la i n t e r m e d i a c i ó n f inanc iera , las act iv idades inmobi l ia r ias y de 
a lqu i le r y los serv ic ios empresar ia les . 

Encuesta de Salarios en la Industria y los Servidos (ES) 
La Encuesta de Salarios es una encuesta t r i m e s t r a l s o b r e salar ios y 
horas t rabajadas a nivel de es tab lec im ien to de t r a b a j o a ca rgo del 
INE . D e s d e 1976, aunque hay series que se r e m o n t a n a 1964. La 
Encuesta de Salarios en la Indust r ia y los Serv ic ios (ES) es una o p e 
rac ión estadíst ica de ca rác te r c o y u n t u r a l que t i e n e c o m o o b j e t i v o 
p r o p o r c i o n a r i n f o r m a c i ó n de los niveles y la e v o l u c i ó n de la ganan
cia med ia p o r h o r a , la ganancia med ia p o r t r a b a j a d o r y mes y el n ú 
m e r o m e d i o de horas t rabajadas. El p e r í o d o de re fe renc ia de la i n 
f o r m a c i ó n que se sol ic i ta en el cues t i ona r i o es el mes. Sin e m b a r g o , 
la re fe renc ia de los resu l tados es el t r i m e s t r e , r e p a r t i é n d o s e la 
m u e s t r a e n t r e los meses y ca lcu lándose las es t imac iones c o m o 
med ia del t r i m e s t r e respec t i vo . La encuesta invest iga cada t r i m e s 
t r e unos 9.500 es tab lec im ien tos . Su á m b i t o geográ f i co es el t e r r i 
t o r i o nac ional , y el á m b i t o pob lac iona l el re la t i vo a t o d o s los asala
r iados que e je rcen su act iv idad labora l en c e n t r o s c o n 5 o más t r a 
ba jadores , cua lqu iera que sea su moda l idad de c o n t r a t o y su 
j o r n a d a labora l . La ES p r o p o r c i o n a i n f o r m a c i ó n a nivel nac ional y 
p o r comun idades a u t ó n o m a s . Su c o b e r t u r a sec to r ia l se e x t i e n d e a 
45 ramas de act iv idad e c o n ó m i c a de la indus t r ia , la c o n s t r u c c i ó n y 
los serv ic ios . A s i m i s m o , en el c u a r t o t r i m e s t r e de cada año , la en 
cuesta p r o p o r c i o n a i n f o r m a c i ó n de las ganancias desagregadas p o r 
sexo . El c o n c e p t o de ganancias que invest iga la encuesta son las r e 
m u n e r a c i o n e s en me tá l i co y en especie, pagadas a los t r aba jado res 
p o r el t i e m p o t raba jado o p o r el t r aba jo rea l izado, j u n t o a la r e m u 
ne rac ión p o r pe r í odos de t i e m p o n o t raba jados , c o m o vacaciones 
y días fes t ivos . Las ganancias inc luyen el salar io base y los d i f e ren 
tes c o m p l e m e n t o s salariales (personales , p o r pues tos de t r a b a j o , 
e tc . ) . Los c o n c e p t o s de ganancias se re f ie ren a su i m p o r t e en b r u 
t o , es dec i r , antes de la d e d u c c i ó n de impues tos y co t i zac iones a la 
Segur idad Social, a cargo del t r aba jado r . 
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Dotos Agregados de carácter mensual o anual 
- Boletín de Estadísticas Laborales (BEL). Publ icado p o r la Subd i rec-

c ión Genera l de Estadíst ica del M in i s t e r i o de T r a b a j o y A s u n t o s 
Sociales (MTSS) . C o n t i e n e , desde 1981 y con ca rác te r mensua l , 
las estadíst icas del m e r c a d o de t r aba jo más re levantes, e n t r e 
ellas las re lat ivas al s is tema de Segur idad Social español , t a n t o 
respec to a co t i zac ión c o m o respec to a p res tac iones . G r a n pa r te 
de las i n fo rmac iones presentadas están d isponib les , bajo pe t i 
c i ó n , en s o p o r t e i n f o r m á t i c o . 

- A n u a r i o de Estadísticas Laborales (AEL). Publ icado p o r el M i n i s t e r i o 
de T r a b a j o y SS (MTSS). C o n t i e n e , desde 1981 y c o n ca rác te r 
anual , el r e s u m e n anual de las estadíst icas del m e r c a d o de t r a b a 
j o más re levantes , e n t r e ellas las relat ivas a la Segur idad Social es
paño la y su c o m p a r a c i ó n c o n o t r o s países de la U n i ó n Europea . 

- Boletín Informativo de la SS (BISS). Es una pub l icac ión de la Secre ta
ría G e n e r a l de la Segur idad Social de la D i r e c c i ó n Genera l de Ré
g imen E c o n ó m i c o de la Segur idad Social del M T A S . C o n t i e n e , 
t a m b i é n desde 1981 , i n f o r m a c i ó n deta l lada s o b r e gastos de la Se
gur idad Social , i nc luyendo gastos sani tar ios. D e s d e 1998 está 
t a m b i é n d ispon ib le en C D - R O M . 

- Bose de datos mocroeconóm/cos MOISSES. D a t o s m a c r o e c o n ó m i -
cos del p r o g r a m a de s imu lac ión MOISSES de la D i r e c c i ó n G e n e 
ral de Prev is ión y C o y u n t u r a del M in i s t e r i o de Economía y H a 
c ienda [véase Mo l inas ( d i r e c t o r , 1990)] para una desc r ipc ión de 
la m e t o d o l o g í a empleada) . El MOISSES es un m o d e l o m a c r o e c o -
n o m é t r i c o de la e c o n o m í a española, d iseñado para evaluar los 
e fec tos m a c r o e c o n ó m i c o s de la po l í t ica fiscal y los cambios e x ó -
genos de var iables ta les c o m o los p rec ios de la energía, cos tes la
bora les , pob lac ión act iva, e tc . En la re fe renc ia Mol inas ( d i r e c t o r , 
1990) se desc r iben de mane ra s is temát ica las ecuac iones y se 
p r o p o r c i o n a n e jemp los del f u n c i o n a m i e n t o del m o d e l o . 
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