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La presente Serie Informe Económico corresponde a la transcripción de la 

exposición titulada “Crecimiento Económico y Desigualdad Social: un 

Desafío para el Desarrollo Integral”, que realizó Hernán Büchi en la 

ceremonia con que se celebraron los 200 años del Congreso Nacional.  

En ella realiza un recorrido del comportamiento de los indicadores 

económicos relacionados con el progreso, el desarrollo y la distribución del 

ingreso en nuestro país, durante sus 200 años de vida independiente. 

Igualmente entrega evidencia respecto del comportamiento de estos 

indicadores en otras regiones y países del mundo, comparándolos con la 

evolución de Chile. 

De acuerdo a las cifras, Hernán Büchi concluye que nuestro país ha seguido 

una senda de desarrollo y progreso a partir del año 1800 en adelante, a 

excepción de los períodos de las grandes crisis, afirmando que en el último 

cuarto de siglo hemos tenido el mejor desempeño de nuestra historia. 
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Crecimiento Económico y Desigualdad Social:              

Un Desafío para el Desarrollo Integral 

 

Cuando fui invitado a este panel con motivo de la celebración de los 

doscientos años del Congreso de Chile, se me planteó referirme a un tema 

sumamente amplio: “Progreso”, con todas sus aristas y facetas, que van más 

allá de las meras cifras económicas, y la relación que éste tiene con la 

distribución del ingreso.   

Yo siento que en el corazón de todas las propuestas políticas que ha habido 

en la historia de Chile, por lo menos, en los últimos 120 años, este tema ha 

estado presente.  No conozco, prácticamente, ninguna organización que no 

defina como meta lograr el desarrollo en su sentido amplio con más aristas 

que las meras cifras económicas y que finalmente este progreso llegue a 

todos.  Sin embargo, no sé si tenemos suficientes datos históricos para saber 

si el Primer Congreso Nacional se lo planteaba de la misma manera; pero 

leyendo los libros, hace 120 años atrás, sí era un tema.  De hecho, es una 

materia muy difícil, pues si suponemos buena fe de todos los que han 

participado en esta reunión, y de lo que escuchábamos hoy día del ex 

Presidente Lula, del Presidente del Senado, del Presidente de la Honorable 

Cámara de Diputados, en realidad, vemos que existen visiones distintas y 

plantean posiciones totalmente diferentes, para el mismo propósito.   

En realidad, si lo analizamos en el tiempo, ha habido distintos 

planteamientos, sobre todo en el siglo XX, respecto a quién puede y debe 

conseguir el progreso, si lo deben hacer los gobiernos, si lo deben hacer las 

personas, si las metas deben ser planteadas por los gobiernos o por las 

personas y con todas las variantes que queramos entremedio. 

Desgraciadamente, muchos de los temas son “contra intuitivos”. Por ejemplo, 

hace pocos días, en Estados Unidos,  el Presidente Obama era criticado por 

haber dicho que, desafortunadamente, las máquinas para sacar dinero, 

(ATM no sé cómo se llaman en español), están reemplazando de alguna 

forma la ida al banco, y que los cajeros automáticos, según él, estarían  

ayudando al desempleo, puesto que por esta vía hoy hay menos oficinas 

bancarias.  Resulta interesante ver, remontándonos 200 años hacia atrás, 

que se dio la misma respuesta cuando aparecieron los telares industriales 

que empezaron a sustituir los telares manuales.   
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Probablemente, el hecho que sea contra intuitivo es lo que hace difícil llegar 

a consenso. Los rusos y americanos usaron las mismas fórmulas para una 

tarea tan difícil como fue llegar a la luna, pues, al final, era la misma ciencia, 

pero para resolver el tema del desarrollo, parece que no hemos encontrado 

un terreno común, suficientemente común, como para que no existan 

diferencias a veces tan disonantes y defendidas con tanta fuerza. 

Evitaré caer en el terreno de una propuesta, y haré otra cosa. Voy a 

entregarles  datos. Ustedes están tomando las decisiones y tienen sus 

propias visiones.  Yo, simplemente, quiero aportarles información respecto 

de las preguntas que nos hicieron.  Me doy cuenta que debiera ser más fácil 

analizar los datos, pero a veces no lo es tanto.   

Antes de entrar a esta sala tuve la oportunidad de encontrarme con distintos 

representantes extranjeros, que nos visitan, entre ellos algunos de Argentina; 

y me recordé que hace unos días, tratando de estar informado sobre lo que 

pasa en ese país, miraba cuál era el IPC argentino y la discusión que se ha 

dado al respecto. No estamos hablando de datos de 100 o 200 años atrás, 

sino de datos del mes pasado, y aparecían representantes del Congreso 

argentino, a quienes uno puede ver en las pantallas, en las noticias, dando 

una cifra de IPC distinta a la oficial. En realidad, era el doble que la oficial, y 

decían que lo hacían, porque, al parecer, en ese momento, el Gobierno no 

les permitía hacerlo a las consultoras, porque si lo hacían eran multadas.  Yo 

no estoy emitiendo ningún juicio de valor, sino que solo describo lo que vi en 

la prensa. Bueno, si tenemos tales diferencias de cifras respecto de la 

inflación ¡imagínense las diferencias que podríamos tener en relación a lo 

que ha pasado con el desarrollo en el mundo o respecto a qué ha sucedido 

con la distribución del ingreso en Chile!  Las diferencias podrían ser muy 

notables. Sin embargo, me parece que cuando uno mira las cosas en el largo 

plazo, cuando el tiempo pasa, finalmente, los números se asientan mucho 

más y son más creíbles. 

Entregaré antecedentes para cuatro preguntas, que creo que están implícitas 

en lo que ustedes me plantearon como tema de esta exposición.  Se trata de 

antecedentes que nos permitirán apreciar si realmente ha habido progresos 

para las mayorías, y si  detrás de estos progresos, de verdad ha habido 

mejoría en la calidad de vida. Si hubo grupos que definitivamente se 

quedaron atrás y no se beneficiaron para nada con esta mejora o si 

realmente se han integrado a él.  Y finalmente, si es posible, aun cuando 

haya sido cierto que se han beneficiado, incluso, los más aventajados, si hay 

algo posible de hacer para que se incorporen más rápido al desarrollo. 
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Estoy pensando en la historia del Congreso, por lo tanto estamos hablando 

solo de 200 años. En primer lugar, se debe tener en cuenta que el 

crecimiento es un fenómeno reciente, aunque no lo creamos; el crecimiento 

no tiene más tiempo de historia en la humanidad, que desde que partió este 

Congreso.  El crecimiento económico, prácticamente, no existió antes de los 

últimos 200 años de historia de la humanidad. En segundo término, 

consideremos que desarrollo no se refiere solo Producto Interno Bruto (PIB); 

hay muchos otros aspectos que mejoraron con ese progreso. 

Y por último, me referiré a este gran debate presente hoy día, respecto a si el 

crecimiento y la igualdad traen felicidad. A propósito, vi en la prensa un 

artículo sobre la felicidad, que afirmaba que algunos chilenos se 

consideraban menos felices que el resto de los latinoamericanos. No sé si 

ambos aspectos pueden ir juntos o no, o si en definitiva el progreso no nos 

trae la felicidad. Por lo demás el tema también estuvo presente cuando se 

crean este Congreso y otros Parlamentos latinoamericanos, y se define el 

objetivo de buscar la unidad, para que la gente busque su felicidad. Aunque 

además se planteó en algún momento la discusión ideológica respecto a si al 

gobierno le correspondía proporcionar felicidad o dar las facilidades para que 

las personas busquen su felicidad.    

Compartiré con ustedes, entonces, algunos datos respecto a lo que ha 

sucedido con el crecimiento y el desarrollo de Chile, y con la distribución del 

ingreso en estos 200 años. 

Observemos el Gráfico N° 1. Desde el año 0, desde el nacimiento de Cristo, 

hasta 1800, prácticamente, vemos una línea horizontal, o sea, el progreso 

fue muy lento; sin embargo, explota en los últimos doscientos años.  Esto es 

lo primero que deseo transmitir, para que tengamos conciencia de que algo 

hemos hecho en los últimos doscientos años para que el mundo sea distinto.   
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Gráfico N° 1 

Estimación Global del PIB Per cápita 0-2000 

 

 

 

Fuente : Delong 2000a. 

 

 

Si miramos por regiones del mundo (Gráfico N° 2), se observa lo mismo 

aunque, ha habido períodos en que algunas de ellas avanzan más rápido 

que otras.  De hecho, América Latina era parecida a Europa de la periferia 

hacia el año 1950; por eso teníamos tantos inmigrantes. Sin embargo, a 

partir de esa fecha, nos quedamos atrás; o sea, lo que ha señalado el 

Presidente Lula es verdad y creo que esto es culpa de los latinoamericanos. 

Lo hicimos de tal manera que nos quedamos atrás.  En ese mismo período, 

los asiáticos, que estaban muy por debajo, incluso de los africanos, nos 

superaron, en promedio, como grupo.   
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Gráfico N° 2 

PIB Per cápita US$ 1985 por Regiones del Mundo  

 

Fuente : Maddison 1994:22-3. 

 

 

El año 1950, Argentina y Venezuela eran más ricos que España, y Corea del 

Sur era muy inferior a España.  Si se toma el año 2009, tanto Argentina 

como Venezuela se encuentran  muy por debajo de España, en tanto Corea 

del Sur es equivalente a España.  Ese proceso tuvo lugar en cincuenta años. 
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Tabla N° 1  

Producto per Cápita respecto a España 

 

País 1951 1960 1970 1980 1990 2000 2009

Argentina 1.29 0.99 0.65 0.56 0.34 0.36 0.43

Brasil 0.46 0.45 0.37 0.52 0.36 0.30 0.34

Chile 0.75 0.60 0.38 0.33 0.28 0.37 0.43

Colombia 0.50 0.39 0.26 0.27 0.23 0.23 0.27

Italia 1.32 1.40 1.20 1.27 1.25 1.13 1.00

Japón 0.78 0.97 1.23 1.32 1.43 1.21 1.16

Corea del Sur - 0.29 0.25 0.35 0.57 0.74 0.91

México 0.83 0.73 0.53 0.61 0.44 0.41 0.42

Perú 0.75 0.59 0.43 0.36 0.20 0.20 0.26

Singapur - 0.68 0.57 0.92 1.15 1.49 1.71

España 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Estados Unidos 3.21 2.45 1.71 1.62 1.59 1.53 1.49

Venezuela 1.26 1.05 0.74 0.62 0.39 0.32 0.33
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la PWT 7.0  

 

Como podemos apreciar el progreso ha sido posible; incluso, lo hemos visto 

en nuestro continente. 

Un segundo punto a analizar se refiere a si el desarrollo solo está en los 

números que están tan de moda hoy, que únicamente los aprecian los 

economistas, en tanto la plata no es lo que importa, sino otros aspectos.  La 

plata nunca importa, en cierta forma.  Si ustedes han mirado los nuevos 

billetes del Banco Central, me parecen de juguete, del Metrópolis.  La verdad 

es que los billetes, en sí mismos, no sirven para nada. Si estoy aislado en la 

montaña ¿para qué me sirve un billete? A lo más, para hacer un poco de 

fuego, si no me quiero morir de frío.  Sin embargo, los billetes son un medio 

de  intercambio, y representan algo sobre lo que hay acuerdo y confianza.   

El siguiente gráfico contiene los datos de expectativa de vida, donde se 

comprueba que  junto al progreso las expectativas de vida aumentan. Los 

datos que incluye corresponden a Inglaterra, donde el sistema de mayorazgo 

facilitó que existieran algunas cifras. La expectativa de vida en ese país era 

del orden de 40 años, que, obviamente, con las epidemias de pestes se 

redujo bastante. Después siguió parejo hasta el año 1800 y, a partir de ese 

año, explota hacia arriba.  
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Se debe considerar, sin embargo,  que  las cifras no se refieren solo a 

expectativas de vida, porque ello contiene otros aspectos que son muy 

importantes. Por ejemplo, cuando niño me impresionaba mucho recorrer la 

ciudad de Santiago y ver gente que no tenía agua, ni luz, ni alcantarillado, y 

que tenían el baño fuera de la casa. Incluso recuerdo haber escuchado a 

políticos referirse al tema; nunca he olvidado al propio Presidente Salvador 

Allende decir que era muy distinto llegar a la casa a abrir una llave que tener 

que agarrar un balde e ir a buscar agua a varias cuadras de distancia. 

 

Gráfico N° 3 

Expectativa de Vida en Inglaterra 

 

 

 

Es cierto que una cosa es tener el interés, la motivación y el deseo, y otra es 

lograr resultados. Y la verdad es que el crecimiento en los últimos doscientos 

años ha tenido resultados. Veamos algunos ejemplos.  De acuerdo a la 

siguiente tabla en el año 1750 antes de Cristo, tomaba cincuenta horas de 

trabajo una hora de luz con lámparas de aceite. En el año 1800, cuando 

parte la Revolución Industrial, se requerían seis horas de trabajo para 

obtener una vela.  De hecho, la mayoría no podía prender una vela, y usaba 

el fuego, el cual les permitía calentarse e iluminar en la noche.  En 1880, el 

tiempo de trabajo por una hora de luz era de quince minutos con una 
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lámpara de kerosene y ahora es de medio segundo para un tubo 

fluorescente. Estamos hablando de los países desarrollados. 

 

Tabla N° 2 

Costos de la Luz 

 

 

 

Y así hay muchos elementos detrás de los números que son reales, que 

implican  desarrollo y representan calidad de vida.  Otro ejemplo: a mediados 

de 1800, un viaje de París a Bordeaux costaba un sueldo mensual y ahora 

cuesta un día de trabajo y es 50 veces más rápido. Pregúntese ustedes lo 

que costaba llegar desde Valparaíso a Santiago, cuando se inicia el 

Congreso Nacional y cuántos chilenos eran capaces de pagar ese precio.   

La lista de ejemplos de calidad de vida es extensa como pueden apreciar en 

la tabla N° 3, y son importante de considerar, incluso, cuando se habla del 

medio ambiente.  Escuché al Presidente del Senado preocupado por el 

medio ambiente. Todos podemos tener esa preocupación, lo cual es 

correcto, pero en estos doscientos años, también el medio ambiente ha 

mejorado. Los invitaría a conocer lugares  donde la gente vive realmente en 

la pobreza desconectada del desarrollo de la sociedad. Les aseguro que 

ustedes no podrían estar ni quince minutos dentro de las chozas o rucas que 

habitan, por el humo y la forma en que viven, cocinan y se defienden del frío. 

Afortunadamente, lugares así quedan pocos en Chile, pero en el mundo 

todavía los encontramos. 
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Tabla N° 3 

Ejemplos de Calidad de Vida 

 

 

 

Ahora bien, sabemos que hay casos de progresos recientes, China es un 

caso increíble de progreso en los últimos cincuenta años o mejor dicho, en 

los últimos treinta años. Pero así como hay casos de avances, hay casos de 

retroceso. Un caso interesantísimo de retroceso es Nigeria que era un país 

más desarrollado de lo que es hoy día, en términos relativos, y con mucha 

mejor redistribución del ingreso. 

 
 

 

 

 

 A mediados de 1800 un viaje Paris-Bordeaux costaba un 
sueldo mensual. Ahora un viaje Santiago-Valparaíso cuesta 
un día de trabajo y es 50 veces más rápido. 
 

 En 1910 una llamada de 3 minutos de Nueva York a Los 
Ángeles costaba 90 horas de trabajo promedio. Hoy cuesta 
menos de 2 minutos. 

 
 En 1900 un Kw/hora costaba un ahora de trabajo; hoy cuesta 

5 minutos. 
 

 En 1950 una hamburguesa de McDonald’s costaba 30 
minutos de trabajo, hoy cuesta 3 minutos. 

 
 Las tarifas de transporte de carga ferroviario cayeron 90% 

entre 1870 y 1900. 
 

 El primer modelo Ford T se vendió por US$ 825. En cuatro 
años se vendían en $ 575. 

 En 1908 tomaba 4.700 horas hacer un modelo Ford T. Hacer 
un auto hoy toma cerca de 1.000 horas y con mucho mejor 
equipamiento y tecnología.  

 



 

16 |  

Gráfico N° 4 

Distribución del Ingreso en China 

 

 

Fuente: Sala-i-Martin, 2005.  

 

Gráfico N° 5 

Distribución del Ingreso en Nigeria 

 

 

Fuente: Sala-i-Martin, 2005. 
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Brasil también ha tenido sus vicisitudes; entre los años 1970 y 1980 tuvo un 

avance importante y desde entonces ha costado que mejore sus indicadores. 

El Gráfico N° 6  muestra que mientras más rara es la forma de esa curva, 

más rara también es la distribución del ingreso; mientras más a la derecha 

más rico es el país y mientras más extraña y estrambótica la figura, la 

distribución del ingreso es mucho más desigual.  Brasil había estado 

estancado por muchos años, con una inflación muy fuerte y justo cuando se 

resuelve esto, Lula es elegido Presidente.  El otro día escuché a la actual 

Presidenta Dilma contar que fue a saludar al ex Presidente Cardoso -

fallecido recientemente- cuando cumplió sus ochenta años y que le había 

dicho: “mire, yo reconozco que las bases de lo que hemos podido hacer Lula 

y ahora yo, las logró usted cuando fue Presidente, con su Ministro Itamar 

Franco”.   Esto se los recuerdo, simplemente, para que cuando miremos los 

datos, siempre los apreciemos en un contexto de más largo plazo, porque a 

veces parecen episodios exitosos por breves plazos, y es difícil saber si van 

a ser permanentes o no. 

 

Gráfico N° 6 

Distribución del Ingreso en Brasil 

 

 

Fuente: Sala-i-Martin, 2005.  
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Gráfico N° 7 

Crecimiento e Inflación en Brasil 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del PWT 7.0 . 

 

Me referiré ahora a este debate importante en estos días, que el ex 

Presidente Lagos ha puesto en el tapete nuevamente, sobre el crecimiento, 

igualdad y felicidad.  El ha señalado, en el último documento que ha hecho 

circular,  que los datos le dicen que cuando llegamos a un nivel de ingreso 

de quince a veinte mil dólares, empieza a importar más la distribución del 

ingreso que otros elementos. 

Hay otros que dicen que la felicidad no se alcanza con la riqueza; 

recordemos que en Bután propusieron poner como meta la felicidad, no el 

ingreso per cápita, no el crecimiento ni el desarrollo.  Para quienes tienen 

curiosidad, hay una gran polémica, que personalmente creo que está 

resuelta, y que partió el año 74 con la paradoja Easterlin. Según ella, dentro 

de un país hay una relación positiva entre igualdad y felicidad; pero entre 

países, pasado un nivel para cubrir las necesidades básicas, no se 

encuentra esa relación.   

Ustedes se darán cuenta que es muy difícil medir la felicidad: a veces, ella 

depende de otras cosas, de si estamos en invierno o verano, por ejemplo. 

Me gustaría que les preguntaran, en un día frío o un día bonito, si son felices 

o no.  Distintas son las decisiones que toman ustedes todos los días, qué 

hacen, qué deciden, si les gusta un show de Madona o de Michael Jackson, 

o si les gusta una ópera.  Esas son decisiones reales, que se miden en 

términos reales, en el producto. 
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Mi argumento es que las cosas se aclaran en la medida que se juntan más 

datos y se tratan de hacer bien las encuestas, incluyendo las diferencias 

culturales. Les pongo un ejemplo que quizás conocen quienes han tenido la 

oportunidad de hacer una negociación con los japoneses. Lo primero que 

aprendí fue que movían la cabeza cuando yo les decía algo, y si bien en un 

primer momento creí que me estaban aprobando, muy pronto me di cuenta 

que el gesto era una muestra de educación, que significaba que me estaban 

escuchando; pero en definitiva en la negociación no había avanzado nada.   

Una vez que se despejan esos aspectos, uno encuentra que existe una 

correlación entre ser felices o más felices, y el crecimiento del producto, el 

desarrollo y el bienestar, y que no existe esa correlación cuando tomamos la 

distribución del ingreso. A continuación mostraré los gráficos con datos 

tomados en distintas fuentes. El Gráfico N° 8 muestra la correlación entre 

una medida de felicidad y el nivel de ingresos para un grupo de países, 

mientras que el Gráfico N° 9 muestra la relación entre felicidad y la 

distribución de ingresos en estos países. En el Gráfico N° 8 observamos que 

existe una correlación positiva entre felicidad e ingresos y que esta relación 

no desaparece para niveles de ingresos superiores a los US$ 15.000 per 

cápita. En tanto en el Gráfico N° 9 apreciamos que no existe correlación 

significativa entre distribución de ingresos y felicidad. 

 

Gráfico N° 8 

Felicidad y Producto 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la PWT y de la World Values Survey. 
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Gráfico N° 9 

Índice Gini y Felicidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la PWT y de la World Values Survey. 

 

Después tenemos cifras sobre crecimiento y pobreza. La verdad es que los 

datos muestran que al final los pobres mejoran cuando el país mejora.  

Podremos discutir si mejoran más o menos; ésa es otra discusión, pero son 

52 países en distintos períodos de tiempos, tomados por un estudio del 

Banco Mundial. 
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Gráfico N° 10 

Crecimiento y Pobreza 

 

 

Fuente: Dollar, Kraay (2001): “ Growth is good for the poor”. Banco Mundial.  

 

Existe otra paradoja que quiero presentarles: se ha dicho que, en Estados 

Unidos, la distribución del ingreso es cada vez menos pareja; China también 

se ha puesto más crecientemente dispareja y si miramos entre países, el 

país más pobre hoy día, es más pobre de lo que era hace veinte años, en 

relación al más rico.  De acuerdo a esto la distribución en el mundo está 

empeorando.  Sin embargo, si en lugar de tomar a los países  miramos a las 

personas, a los individuos, la redistribución del ingreso en el mundo está 

mejorando, al menos de acuerdo a los datos de que yo dispongo. 

Piensen un minuto, Estados Unidos ha recibido muchos inmigrantes, quienes 

salieron de sus países de origen para llegar a un país mejor. Si hubiéramos 

medido el ingreso de esos inmigrantes antes de llegar a Estados Unidos, de 

esa época y lo comparamos con lo que es hoy día Estados Unidos, con esos 

inmigrantes adentro, las cifras serían distintas a lo que dicen los números 

hoy, y veríamos que, básicamente, la distribución del ingreso no ha 

empeorado. 
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Por su parte China, al mejorar y reunir a 1.500 millones de habitantes, 

aunque la distribución del ingreso esté más desigual, ha hecho que el mundo 

en su totalidad presente un panorama más parejo.  Esto se llama la paradoja 

del todo y las partes.   

 

Gráfico N° 11 

Evolución del Gini Mundial 

 

 

Fuente: Sala-i-Martin, 2005. 

 

 

Ahora, miremos Chile.  Este es un intento de mostrar doscientos años de 

historia de Chile, sobre la  base de datos que algunos han recuperado, que 

he calculado en términos per cápita. Es lo que se llama crecimiento de 

tendencia. Tenemos un período muy largo, relativamente mediocre, con 

problemas serios, obviamente, como es en nuestros comienzos como país 

independiente y durante la recesión de 1930. Pero veremos finalmente, que 

los últimos veinticinco años no tienen parangón en la historia de Chile.  Esto 

es lo que dicen mis datos: no hay período en la historia de Chile que tenga 

comparación con los progresos del último cuarto de siglo.   
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Gráfico N° 12 

Crecimiento en Chile 1811-2010 

 

 

Fuente: Elaboración propia LyD usando base de datos del Banco Central; y Díaz, Lüders, R. y 

Wagner, G., La República en Cifras 2010. EH Clio Lab-Iniciativa Científica Milenio. 

 

Insisto, tenemos que mirar más allá de los números económicos, y ver otros 

aspectos, por ejemplo, la mortalidad infantil, con una disminución dramática; 

si miramos la esperanza de vida al nacer, ocurre lo mismo; si observamos 

los índices de pobreza, también (aunque acá hay un problema de cómo la 

definimos, pero no importa, estoy tomando simplemente una definición).   
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Gráfico N° 13 

Mortalidad Infantil 

 

Fuente: MINSAL. 

 

Por ejemplo, en los años 80, cuando algo tuve que ver, estuve dispuesto a 

que se adoptaran las medidas pero tuvimos que partir midiendo. Se requiere 

valor crear los datos y las encuestas para medir lo que nunca se había 

hecho.  Al medir se crea una probabilidad de tener información y yo creo que 

ha sido útil para Chile tener datos sobre matrícula secundaria y sobre  

desnutrición.   

Tabla N° 4 

Pobreza, población que vive con menos de dos dólares al día 

 

 

Fuente: Banco Mundial. 
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Tabla N° 5 

Esperanza de Vida al Nacer 

 

Fuente: CELADE. 

Tabla N° 6 

Matrícula Secundaria 

 

Fuente: UNESCO.  

 

Tabla N° 7 

Desnutrición Infantil 

 

Fuente: Banco Mundial. 
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El acceso a agua potable cambió dramáticamente en los últimos veinticinco 

años y prácticamente, toda la población urbana, hoy día, puede llegar a la 

casa, abrir una llave y tener agua.  En los últimos años hemos visto también 

limpiar las aguas servidas. 

 

Gráfico N° 14 

Acceso al Agua Potable 
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Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios.  

 

Gráfico N° 15 

Evolución Histórica del Coeficiente de Gini.  
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Entraré  al tema  de la distribución del ingreso que es muy difícil de explicar,  

y que ha motivado a muchos economistas a estudiarlo. Hay un reciente libro 

del profesor Claudio Sapelli, editado en la Universidad Católica, que intenta 

mirar qué está pasando en los distintos grupos de edades de la población. 

En la medida que un país se hace más viejo, en el sentido que sus 

habitantes viven más tiempo y trabajan más tiempo, -tratándose de 

individuos que no tuvieron formación de capital humano cuarenta o cincuenta 

años atrás y que siguen formando parte de la fuerza de trabajo, sin ser 

productivos-,  las personas tienen un nivel de ingreso más bajo.  Incluso, 

todavía quedan chilenos de edad que no saben leer, que nunca aprendieron 

a leer. Pero esto no sucede solo en Chile: recuerdo de haber encontrado en 

el aeropuerto de Madrid a una anciana portuguesa, que ni siquiera sabía 

dónde tenía que embarcarse, porque no sabía leer. Hoy vemos que los 

jóvenes, de 25 o 30 años, que recién ingresaron a la fuente de trabajo, 

muestran una realidad mucho mejor. Por ello, a mi juicio, debemos tener 

esperanza en el largo plazo en Chile, y ni siquiera a tan largo plazo. El 

proceso está sucediendo hoy día, aunque todavía no lo vemos reflejado en 

los números. 

 

Gráfico N° 16 

Evolución del Gini por Cohortes. Esperanza en el Largo Plazo 
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Se podría decir “éstas son esperanzas, señor, pero denos datos concretos”.  

El otro día, un economista decía que, en Chile, las personas pobres vivían 

como en Angola.  Yo lo invitaría a ir a Angola… De hecho, de acuerdo a la 

última encuesta CASEN entre el 10% más pobre de Chile hay un 3% que no 

tiene ningún ingreso, cero ingresos.  Sin embargo, reciben una serie de otros 

ingresos monetarios que les aportan la sociedad, el Estado, las 

municipalidades, aportes voluntarios, etc. Si se corrigen las cifras de acuerdo 

a esto, la distribución del ingreso nos muestra un cuadro totalmente distinto. 

Simplemente, con ello quiero decirles a los miembros del Gobierno y del 

Parlamento que cuando miren las cifras no solo se fijen en lo que las 

personas ganan, sino también en lo que reciben por otras vías.   

 

Tabla N° 8 

Efectos de las Políticas Sociales en la Distribución de Ingresos 

Índice 10/10 para distintas definiciones de ingreso  

 
 

Fuente: LyD con datos de encuestas CASEN.  
 

(1) El ingreso autónomo incluye sueldos y salarios, ganancias del trabajo independiente, la auto provisión de bienes 
producidos por el hogar, rentas, intereses, pensiones y jubilaciones. 

(2) El ingreso monetario es el ingreso autónomo más las pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez, los aportes 
previsionales solidarios de vejez e invalidez, los subsidios de cesantía, los subsidios familiares, los subsidios de 
discapacidad mental, las asignaciones familiares, los subsidios al pago del consumo de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas servidas, los bonos de protección familiar y de egreso, los bonos de apoyo a la familia (marzo) / 
(agosto), el subsidio eléctrico y otros subsidios del Estado. 

(3) El ingreso total, es el ingreso monetario más el alquiler imputado. 

(4) Los subsidios no monetarios corresponden a estimaciones de LyD de las prestaciones no monetarias  de salud y 
educación. 
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Por ejemplo, en salud, si tomamos la misma encuesta se observa que los 

problemas de salud son más o menos similares entre los más pobres y los 

más ricos.  ¿Quiénes recibieron atención médica?  Si esto fuera Angola, los 

enfermos no tendrían atención.  Allá están fuera de la civilización, no hay 

médicos, remedios, no hay nada; en tanto acá el 80 o 82% de las personas 

recibió atención médica, en términos equivalentes. 

 

Tabla N° 9 

Acceso a la Salud por Quintil 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta CASEN 2009. 
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Respecto del acceso a educación, vamos a ver que, incluso, ha aumentado 

en forma importante la proporción de menores de 25 años que están 

accediendo a la educación superior. 

 

Tabla N° 10 

Acceso a la Educación 

(menores de 25 años que están estudiando) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta CASEN 1990, 1998 y 2009. 

 

Tabla N° 11 

Educación Superior 

 

Quintil 1990 2009 

i 4.2% 19.2% 

ii 8.1% 25.4% 

iii 10.1% 32.1% 

iv 18.9% 45.8% 

v 50.1% 71.0% 

Total 18.4% 37.5% 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta CASEN 1990, y 2009. 
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En estos doscientos años del Congreso, sí hemos avanzado, sí hemos 

tenido un período especialmente beneficioso en los últimos veinticinco años 

y es responsabilidad de ustedes cuidar que eso continúe siendo así, en 

términos relativos.  No fue igual en otros períodos: Chile retrocedió respecto 

a España, entre el año 50’ y el año 80’; incluso, entre el año 80’ y el 2010, 

todavía estamos mal respecto a España, en relación a cómo estábamos en 

los años 50’. 

Refirámonos ahora a lo que está en el corazón del progreso: la 

productividad.  ¿Qué es progreso?  Que con menos trabajo tengo más 

cosas.  ¿Qué es productividad? Que con menos trabajo hago más cosas.  Es 

la otra cara de la medalla.  ¿Cómo se produce esa mayor productividad?  

Muchas veces, es totalmente contra intuitiva.  Por ejemplo, la especialización 

y el intercambio están en la base de la productividad.  La especialización es 

algo que los seres humanos hemos venido experimentando desde hace más 

de veinte, treinta o cuarenta mil años.  Por ejemplo, hoy se han encontrado 

en Inglaterra piedras hechas hace cuarenta mil años en Turquía que 

utilizaban los hombres primitivos para fabricar armas. Hace cuarenta mil 

años, poblaciones que no tenían una lengua común, pero que no obstante 

ejercían un comercio porque necesitaban el intercambio de esos bienes. 

 

Gráfico N° 17 

Ingreso per Cápita y Productividad 

 

 

Fuente: La Era de la Productividad, Carmen Pagés (ed.), BID. 
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En estos doscientos años esto se ha llevado a una expresión mayor de la 

mano del cambio tecnológico y nos guste o no, ha surgido una institución 

especializada que se llama “empresa”, que ha participado en el proceso. 

También al respecto hay algo contra intuitivo, porque las empresas pueden 

parecer como enemigas aunque, en realidad, son amigas. 

Hay otro aspecto que no quiero dejar de mencionarles y que a mi juicio es 

uno de los grandes inventos, en los últimos dos mil años, del ser humano. No 

se trata de un invento tecnológico, sino que es lo que se llama la contabilidad 

de doble entrada.  El embajador de la India me comentaba que el Banco de 

la India tiene un millón de empleados y yo conozco bancos americanos con 

250 mil funcionarios ¿Se dan cuenta de lo que es controlar instituciones con 

esas dimensiones y lograr que se cumplan las metas y no les roben si no se 

hubiera inventado la contabilidad de doble entrada? Hoy día sería imposible 

tener empresas, sería imposible tener economía. 
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A continuación se incluye un gráfico que ilustra lo que ha sucedido en 

Latinoamérica en relación a la productividad. En él vemos que Latinoamérica 

simplemente se quedó atrás en productividad en los últimos cincuenta años 

respecto a otros, habiendo sido la esperanza.  El desafío que enfrentamos, 

para que los próximos veinticinco años sean mejores que los últimos, es 

recuperar esa productividad.  El Gráfico N° 18 contiene números oficiales y 

según éstos el crecimiento de la productividad ha ido decreciendo. En el 

caso de Chile, la gran duda es si el gobierno se ha planteado la meta de 

volver a subirla y si lo va a lograr.  En realidad, es el país el tiene que 

lograrlo, no el gobierno. 

 

Gráfico N° 18 

Evolución de la Productividad (Índices normalizados a 1 en 1960) 

 
 
Fuente: La Era de la Productividad, Carmen Pagés (ed.), BID. 
Nota: Los autores llaman “país gemelo” a aquellos que tenían ingresos per cápita similares a 
los América Latina en 1960. 
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Gráfico N° 19 

Evolución Reciente en Chile 

 

 

 

 

Termino entonces con mis comentarios finales.  Yo les diría que existe 

evidencia abrumadora en cuanto a que la mayoría ha progresado, mirado 

con la ventaja que nos da doscientos años.  (Algunos me dirán que, a lo 

mejor, sería bueno que no hubiese progresado tanto, porque así el Congreso 

no podría estar en Valparaíso; realmente se demorarían una semana en 

viajar y llegar por la cuesta de La Dormida y, en lugar de costar los pocos 

pesos que cuesta hacerlo, costaría una fortuna). 

Los índices económicos coinciden con mejoras en la calidad de vida. No es 

efectivo que con progreso sostenido, algunos grupos queden excluidos. A la 

larga son todos incluidos y  si uno quiere apurar ese proceso, la ayuda en la 

formación de capital humano acelera esa incorporación. 

Y por último, como les mencioné, en el último cuarto de siglo, 

probablemente, hemos tenido el mejor desempeño en la historia. El futuro lo 

estamos escribiendo hoy y a quienes les corresponde principalmente escribir 

este futuro se encuentran aquí formando este Congreso. 
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