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Este reporte es propiedad de Fundación IM Trust, por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser 

alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de Fundación IM Trust. 

 

Al realizar el presente reporte, Fundación IM Trust ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Fundación IM Trust no ha 

verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado  procedimientos de 

auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita) 

respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, o cualquier otra información escrita u oral que se brinde a 

cualquier interesado y/o a sus asesores. 

 

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el  objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un resultado financiero 

operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en la evaluación. Tampoco es brindar 

asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de Fundación IM Trust. La información contenida en este 

reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada. Asimismo, es necesario considerar que la información contenida en este 

reporte puede estar dirigida a un segmento específico de clientes.  

 

Fundación IM Trust no asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información contenida en 

este documento. En ningún caso la información aquí publicada puede considerarse como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, 

contable o tributario. 
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Conclusiones 

¿Es el cuidado 

necesario? 

¿Es más vida 

mejor vida? 

 El grado de envejecimiento en Chile es uno de los más altos del mundo y similar al de 

países desarrollados 

 Hacia el 2025 habrá más personas mayores de 60 que menores de 15 y el número de 

mayores de 80 se triplicará al 2040 y cuadruplicará hacia el 2050 

 El número, gravedad y duración de las enfermedades aumenta rápidamente, siendo el 

efecto mucho mayor en los adultos mayores pobres y con poca escolaridad. 

3 

¿Cuál es el 

impacto? 

 Los cuidados requeridos afectan a todo el entorno, con efectos importantes en las 

cuidadoras 

 Los hogares que tienen algún miembro que no busca trabajo por tener que cuidar a un 

adulto mayor tienen un 30% menor ingreso autónomo.  

 El gasto en salud del adulto mayor podría ir duplicándose cada cuatro años en el futuro 

 

 

¿Cómo lo 

estamos 

enfrentando? 

 El Estado enfrenta el problema principalmente de manera indirecta y general a través de la 

Pensión Básica Solidaria de Vejez 

 A pesar del reajuste en la PBS, el número de ancianos en extrema pobreza se ha más que 

duplicado desde el 2000. 

 Las fundaciones tienen un impacto relevante y muy valorado en la solución de problemas 

sociales pero su situación es frágil 

 



¿Es el cuidado necesario? 
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Evolución de la población 
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Pirámide poblacional en Chile 

(1) Personas de 60 años o más 

Fuente: Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100 –  Revisión 2015 para Chile - CEPAL  
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La pirámide poblacional se invierte muy rápidamente 

 # personas  2016-2040  

>60 2x  / >80 3x   

  



Envejecimiento de la población 
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Esperanza de vida (años) Índice de envejecimiento(1) 

63,7 
72,5 

77,3 79,7 82,4 84,6 

1970-1975 1985-1990 2000-2005 2015-2020 2030-2035 2045-2050

38,0 
46,8 

57,5 

70,6 

86,9 

105,9 

2000 2005 2010 2015 2020 2025

(1) Número de personas de 60 años o más por cada 100 menores de 15 años 

Fuente: América Latina y el Caribe. Observatorio Demográfico 2015. CEPAL 

La población sigue envejeciendo 

21     34                 45 

                          1 más cada 3 años 

Edad mediana de la población (años) 

1970-1975 2015-2020 2045-2050 
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Envejecimiento de la población 
Niveles similares a los de países desarrollados 



Caracterización del adulto mayor 
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____________________ 

Fuente: Informe de Política Social 2013; Casen 2013 

Sexo Donde viven Estado civil 

Educación Afiliación al sistema previsional Pobreza 

Edad 

Parentesco jefe de hogar 

60 a 64 
años 

28,2% 

65 a 69 
años 

23,4% 

70 a 74 
años 

18,5% 

75 a 79 
años 

13,1% 

80 años 
y más 
16,8% 

Mujer 
57% 

Hombre 
43% 

Norte 
9,7% 

Centro 
56,7% 

Sur 
33,6% 

Casado 
(a) 

50% 

Viudo 
(a) 

22% 

Soltero 
(a) 

12% 

Otro 
16% 

Enseñanz
a Media 

Incomplet
a 

71,9% 

Enseñanz
a Media 

Completa 
17,7% 

Enseñanz
a 

Superior 
Completa 

10,3% 

Pobreza 
extrema 

2% 

No 
pobreza 

92% 

Pobreza 
no 

extrema 
6% 

Esposo
(a) 

/pareja 
26% 

Jefe de 
hogar 
61% 

Padre o 
madre 

5% 

Otro 
34% 

Fonasa 
86,1% 

Isapre 
7,4% 

FFAA 
5,2% 

Ninguno 
1,4% 

Mayores de 60 



Caracterización del adulto mayor 
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Sexo Donde viven Estado civil 

Educación Afiliación al sistema previsional Pobreza 

Edad 

Parentesco jefe de hogar 

75 a 79 
años 

43,8% 
80 años 
y más 
56,2% 

Mujer 
61,0% 

Hombre 
39,0% 

Norte 
9,9% 

Centro 
56,9% 

Sur 
33,3% 

Casado 
(a) 

38% 

Viudo 
(a) 

42% 

Soltero 
(a) 

11% 

Otro 
10% 

Enseñanz
a Media 

Incomplet
a 

78,4% 

Enseñanz
a Media 

Completa 
14,8% 

Enseñanz
a 

Superior 
Completa 

6,8% 

Pobreza 
extrema 

2% 

No 
pobreza 

92% 

Pobreza 
no 

extrema 
6% 

Esposo
(a) 

/pareja 
17% 

Jefe de 
hogar 
61% 

Padre o 
madre 
11% 

Otro 
11% 

Fonasa 
87,9% 

Isapre 
4,9% 

FFAA 
6,2% 

Ninguno 
1,1% 

____________________ 

Fuente: Informe de Política Social 2013; Casen 2013 

Mayores de 75: más mujeres y viudos 



Caracterización del adulto mayor 
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____________________ 

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares 2009 - 2010 INE 

Distribución de pensiones de adultos mayores que son 

jefes de hogar 

 Un 65% de los adultos mayores que actualmente son 

jefes de hogar (60%), recibe pensiones menores a 

$250.000  

Fuentes de ingreso 
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¿Es el cuidado necesario? 

Envejecemos rápidamente  

 

 

 El grado de envejecimiento en Chile es uno de los más altos del mundo y similar al de 

países desarrollados 

 Hacia el 2025 habrá más personas mayores de 60 que menores de 15 y el número de 

mayores de 80 se cuadruplicará al 2050 

 El adulto mayor promedio vive principalmente en el centro del país, es casado, no completó 

la enseñanza media, es jefe de hogar y se encuentra afiliado a Fonasa 
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¿Es más vida sinónimo de mejor 

vida? 
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Salud 

 

99.770 
0 a 59 
años 
18% 

60 a 74 
años 
27% 

75 años y 
más 
55% 

7.617 
personas 

0 a 59 
años 
67% 

60 a 74 
años 
16% 

75 años y 
más 
17% 

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales 2013 

Muertes por enfermedad Muertes por causas externas 

Caso adultos mayores, el total se debe a: 

 30%  Caída no especificada 

 22%  Exposición a otros factores no especificados 

 22%  Accidente de tránsito  

 13%  Suicidio 

82% 
Son adultos mayores 

de 60 años y más 

33% 
Son adultos mayores 

de 60 años y más 

El Adulto mayor muere por enfermedad 

personas 

Caso adultos mayores, el total se debe a: 

 32%  Enfermedades del sistema circulatorio 
 Fibrilación y aleteo auricular 

 Secuelas de enfermedad cerebrovascular  

 Hipertensión esencial (primaria) 

 Infarto agudo del miocardio 

 27%  Tumores (neoplasias) 

 Tumor maligno de la próstata, cólon, pulmón 

 13%  Enfermedades del sistema respiratorio  

 Neumonía, organismo no especificado 

 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 
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Fuente: Indicadores Básicos de Salud, IBS años 2012, 2013 y 2014. Defunciones y Mortalidad por causas años 2000-2011. Tercera Encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez, 2013 

Tasa de mortalidad por Alzheimer  Grupo 70 - 74 años 
(personas cada cien mil habitantes) 

14,5 
15,9 17,0 17,7 17,9 18,1 

21,7 21,1 21,0 21,8 20,8 

25,0 

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

Estrictamente privado y confidencial 

Salud 

 Enfermedades cada vez más costosas 

Problemas de salud asociados al síndrome metabólico (1) 

Medicamentos diferentes que toma regularmente 

2,9 3,0 

3,6 

2007 2010 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Hipertensión Colesterol Alto Diabetes

2007 2010 2013

+8% 
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Fuente: “Desigualdades socioeconómicas en el proceso de discapacidad en una cohorte de adultos mayores de Santiago de Chile”, Fuentes-García et.al (2013). Encuesta Nacional de Salud Chile 2009-2010 

Estrictamente privado y confidencial 

Salud 

 Enfermedades que afectan más a los más pobres 

16,1% 25,4% 46,4% 36,9% 
Nivel bajo Nivel bajo Nivel alto Nivel alto 

≥ 2 enfermedades 0 enfermedades 

29% 
Nivel Alto 

Deterioro cognitivo 

17% 
Nivel Bajo 

3% 
Nivel Alto 

vs 

Limitación funcional 

60% 
Nivel Bajo 

vs 

Mala autoevaluación 

de salud 

80% 
Nivel Bajo 

41% 
Nivel Alto 

vs 

18% 
Nivel Alto 

vs 

Síntomas 

depresivos 

45% 
Nivel Bajo 

Mortalidad al final 

del seguimiento 

54% 
Nivel Bajo 

32% 
Nivel Alto 

vs 



La salud se deteriora en forma importante, especialmente la de los 

pobres.  
 

 Mientras la tasa de mortalidad de las principales enfermedades se ha mantenido constante, 

la tasa de Alzheimer ha aumentado en un 50% en 10 años  

 La enfermedades crónicas son la primera causa de los fallecimientos, con gran incidencia 

de nutrición deficiente, junto al sedentarismo y tabaquismo 

 En 6 años se ha visto un mayor crecimiento de los de los problemas de salud del adulto 

mayor 

 A medida que disminuye el nivel de ingreso, disminuyen los años de educación formal y 

pertenecer al nivel económicamente más bajo es un factor para la presencia de 

enfermedades 
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¿Es más vida sinónimo de mejor 

vida? 



¿Cuál es el impacto? 

17 



Dependencia del adulto mayor 

18 

(1) Actividades Básicas de la Vida Diaria 

Fuente: Informe de Política Social 2013, Informe de Desarrollo Social 2015, Casen 2013 

Distribución según nivel de dependencia 

9,7% 11,5% 
16,3% 

23,3% 

44,6% 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 y más

Dependencia Leve Dependencia Moderada Dependencia Severa

Dificultad o imposibilidad de realización de las ABVD(1) 

20,2% 21,9% 

29,4% 

9,9% 

16,5% 
14,2% 

Cruzar una
habitación

Vestirse Bañarse Comer solo Acostar o
levantarse
de la cama

Usar el
sanitario

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 o más

Ocupación Relación de parentesco del cuidador principal 

49,9% 
69,2% 

85,3% 91,9% 96,9% 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 y más

Ocupado Desocupado Inactivo

27,9% 36,1% 13,3% 7,1% 7,9% 7,8% 

Esposo(a) o pareja Hijo(a) Yerno / Nuera Nieto Otro familiar Otro no familiar

La ancianidad exige cuidados 



Impacto personal 

Mujer 
86% 

Hombre 
14% 

(1) Que recomiendan los estándares sanitarios mínimos 

(2) Boletín Mujer y trabajo: Buscando la correcta ecuación del cuidado de adultos mayores dependientes 

(3) Paula Forttés, asistente social, especialista en gerontología. 

Fuente: Estudio de actualización del catastro de establecimiento de larga estadía, Encuesta Nacional de Dependencia en Adultos Mayores 2010, Informe Final “Modelos de cuidado de personas adultas dependientes, cuidadoras 

y su participación en el mercado laboral” 

El cuidado tiene varios efectos sobre las mujeres 

cuidadoras:  

 Disminuye posibilidades laborales  

 Permite menores tiempo de ocio del recomendado(1) 

 Efectos negativos en su futura pensión 

 Provoca deterioro en su salud mental, que repercute en el 

bienestar de las personas adultas que deben cuidar(2) 
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Sexo del Cuidador Principal de las Personas Mayores 

con Dependencia 

45% Son mujeres inactivas 

20% 

19% Sufre de depresión  

Sufre de estrés  

No han tomado vacaciones hace 

más de 5 años 
66% 

El cuidado al adulto mayor es un tema que 

afecta a todo su entorno 
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Impacto Económico Privado 

Fuente: CASEN 2013 

 Personas 267Mil 
 Viven en hogares con adulto mayor y donde algún miembro 

del hogar no busca trabajo por tener que cuidar al 

adulto mayor.  

 De ingreso autónomo -30% 
tienen los hogares donde algún miembro del hogar no 

busca trabajo por tener que cuidar al adulto mayor 

En un 2,0% de los hogares en pobreza algún miembro del hogar no busca 

trabajo por tener que cuidar al adulto mayor vs un 1,5% en la población total 

Menor ingreso, especialmente en hogares pobres 
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Impacto Económico Social 
Aumento explosivo en la demanda 

Proyección del gasto en salud de adultos mayores 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2002 2003 2005 2010 2015 2020

Gasto hospitalario Gasto ambulatorio

Gasto en medicamentos Gasto cuidados largo plazo

Total

CLP mm 

11,7% 
Intensidad de uso, 

modelo de atención, 

nuevas tecnologías, 

precios 

5,3% 
Envejecimiento  

0% Hospitalización 

Fuente: Casen. Impacto del envejecimiento en el gasto en salud en Chile 2002-2020. Superintendencia de Salud 2006, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) 

4x 

17% anual 

Crecimiento esperado gasto en 

salud del Adulto mayor 

Duplica c/4 años 



¿Cuál es el impacto? 

Por el cuidado que los adultos mayores exigen, el impacto personal, 

económico y social es de primer orden 

 

 

 A medida que la gente envejece se vuelve cada vez más dependiente, impactando 

directamente tanto social como económicamente a su grupo familiar 

 El gasto en salud del adulto mayor podría ir duplicándose cada cuatro años y medio en el 

futuro por aumento en prestaciones y su valor. 

 El cuidado al adulto mayor es un tema que afecta a todo su entorno, pero que se lleva a 

cabo fundamentalmente por mujeres, las cuales se ven impactadas por la carga que 

conlleva   

 El cuidado al adulto mayor es un tema muy importante en términos de ingreso y más 

relevante aún para los hogares de escasos recursos 

 

22 



¿Cómo lo estamos enfrentando? 
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¿Cómo lo estamos enfrentando? 
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Fuente: Banco Mundial, datos al año 2014 
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El gasto en salud es bastante bajo 

• El menor gasto sanitario público de la OECD como % del PIB 

• ¼ del gasto per cápita  



¿Cómo lo estamos enfrentando? 
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El Estado basa su acción en la Pensión Básica Solidaria 

Programas de Gobierno [MM$] 

1.898 
20.439 

23.265 

448.932 

Vínculos con sociedad

Cuidado del adulto mayor

Programa de alimentación
complementaria

Pensión básica solidaria de
vejez
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Fuente: Informe de Consejo Consultivo Previsional, INE, CLAPES UC, Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario, Ley de Presupuesto 2016. 

91% 

 Los precios que enfrentan los adultos 

mayores crecen más rápido que el reajuste 

por IPC de la pensión básica solidaria 
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IPC adulto mayor vulnerable Medicamentos

IPC AMV vs IPC (eje dcho)

6,8% 
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La sociedad parece estar en deuda con los Adultos mayores 

Fuente: Fuente: Casen, INE. Se utilizó la metodología tradicional como definición de pobreza 

($66.084 por persona) y pobreza extrema ($39.725 por persona)  

Tasa de pobreza y extrema pobreza en adultos mayores 
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63%

21%

5%

11%

Directo

Apoyo

Ambos

No Clasificado

Las fundaciones son un actor muy relevante 

Fuente: Encuesta Fundación IM Trust 2015 submuestra fundaciones enfocadas en adulto mayor, Casen 2013 y Gasto estatal en Salud, Educación, Infancia y Adulto Mayor (2014).  

Tipo de servicio 

34.5 mil Adultos Mayores 

14% de los adultos mayores en 

pobreza 

Atendidos por fundaciones de Encuesta Fundación IM Trust 2015.  

Impacto 

74%

21%

5%

Estado entrega el servicio sólo
parcialmente

Estado no entrega el servicio

Integrado verticalmente con el
Estado

Entregan mismo servicio

Relación con el Estado 

80%

20%

Gasto social Estado

General

Específico

71%

29%

Áreas de trabajo

Foco único

Más de un
foco

Áreas de trabajo 

Fundaciones 

Estado 

95% 



28 

¿Cómo lo estamos enfrentando? 

Edad sobre 80 

años 

57% 
Las Rosas 

17% 
Adulto mayor 

Chile 

vs 

Estado Civil 

Soltero 
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Las Rosas 
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Adulto mayor 

Chile 

 

vs 

Enseñanza Media 

Incompleta 

89% 
Las Rosas 

72% 
Adulto mayor 

Chile 

vs 

Pobreza*  

20% 
Las Rosas 

8% 
Adulto mayor 

Chile 

vs 

Fuente: Fundación las Rosas. * Se utilizó como definición de pobreza un ingreso menor a $75.000 para Fundación Las Rosas y de $66.000 para Chile 

Ejemplo: Fundación las Rosas 

Misión: “Acoger, alimentar, acompañar en la salud y en el encuentro con el Señor a 

personas mayores pobres y desvalidas, manteniéndolas integradas a la familia y a la 

sociedad de forma digna y activa”. 



¿Cómo lo estamos enfrentando? 

29 

Las fundaciones enfrentan una difícil realidad 

Fuente: Encuesta Fundación IM Trust 2015 submuestra 

fundaciones enfocadas en adulto mayor. 
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Los esfuerzos distan de ser suficientes 

 

 El Estado enfrenta el problema principalmente de manera indirecta y general a través de la 

Pensión Básica Solidaria de Vejez 

 A pesar del reajuste en la PBS, el número de ancianos en extrema pobreza se ha más que 

duplicado desde el 2000. 

 Las fundaciones tienen un impacto relevante y muy valorado en la solución de problemas 

sociales. 

 Los adultos acogidos por Fundación las Rosas son los más desvalidos: principalmente 

mayores de 80 años, solteros y semivalente o no valentes 

 La situación de las fundaciones es frágil 
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 Comenzar a enfrentar un problema inevitable y que ya llegó 

 … que tiene efectos múltiples, especialmente en los más pobres 

31 

3  … de una manera en que se potencie la acción del Estado y la de 

los privados 

 

 

Desafíos 



Junio 2016 

Si yo no los cuido, ¿quién? 

 Adultos Mayores en Situación de Pobreza 

Matías Braun 


