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ANTECEDENTES CPP /  FEN

El Índice de Precios del Adulto Mayor (IPAM) tiene como objetivo dar seguimiento a
través del tiempo al comportamiento de los precios de la canasta de consumo de los
hogares liderados por adultos mayores de 65 años, cuya composición es distinta a la
canasta general que mide el IPC. Ello con el fin de revisar las diferencias que pueda
presentar con los medios de corrección o ajustes que consideran los distintos
instrumentos de política pública. Asimismo, se construye este índice para el quintil más
rico y el más pobre de este grupo de la población, lo que permite diferenciar el impacto
del costo de vida entre estos tramos de ingreso.

La Universidad San Sebastián, a través del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de
Economía y Negocios, ha venido midiendo el efecto del aumento de precios sobre una
canasta de consumo tipo de un hogar en donde el jefe de hogar corresponde a una
persona mayor de 65 años. 

Si bien, la legislación chilena define como adulto mayor a los mayores de 60 años, dado
que una serie de beneficios previsionales se otorgan a partir de los 65 años, parece
oportuno tomar esa edad como punto de referencia. A modo de ejemplo, la
implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en febrero de 2022
estableció una pensión base que el Estado garantiza para toda persona mayor de 65
años, esté trabajando o pensionada y siempre que no pertenezca al 10% de mayores
ingresos, reemplazando con ello los beneficios del antiguo pilar solidario de pensiones.
Esta pensión en julio de 2022 alcanzó un monto de $193.917 y tiene previsto un
próximo reajuste en febrero de 2023. 

La PGU considera un sistema de reajuste en el monto del beneficio a partir de la
variación del IPC. Una mejor corrección de la variación de precios que enfrenta el
grupo objetivo de este beneficio podría ser basada en el IPAM, al reflejar de mejor
manera la realidad de cambios de gastos que enfrenta un hogar de adultos mayores. Así,
a través de herramientas más especializadas en los distintos grupos objetivo, podemos
avanzar hacia políticas públicas que pongan cada día más a los usuarios en el centro, lo
cual es uno de los objetivos del Centro de Políticas Públicas y de la misma Universidad
San Sebastián.
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RESULTADOS IPAM SEPTIEMBRE 2022

1. En septiembre de 2022 el Índice de Precios del Adulto Mayor (IPAM)
experimentó una variación mensual de 0,9%, acumulando 11,4% en lo que va del
año y un alza a doce meses de 14,9%.

FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL INE.

FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL INE.

Durante septiembre, diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPAM
afectaron al alza la variación mensual del índice (ver Tabla 1). Destacaron las alzas de
alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%) con una incidencia de 0,499 puntos
porcentuales (pp) y equipamiento y mantención del hogar (1,5%), aportando con 0,105
pp. Es decir, estas dos divisiones representan más del 60% de la variación mensual. Las
restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron con 0,387 pp, en
conjunto.
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2. El aumento en 12 meses del IPAM es superior al experimentado por el Índice
de Precios al Consumidor (IPC) en 1,2 puntos porcentuales. 

El aumento de la inflación en el último año ha impactado más fuertemente en los adultos
mayores. Mientras que en los últimos 12 meses el IPC tuvo un incremento de 13,7%, el
IPAM experimentó un aumento de 14,9%, lo que representa un alza de 1,2 puntos
porcentuales por sobre el IPC (ver Tabla 2).

FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL INE.
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Nuestras Finanzas

En el gráfico 3 se observa que, a partir de octubre de 2021, el IPAM comenzó a
diferenciarse del IPC, manteniéndose por sobre este último. Estas diferencias entre
ambos índices se hacen más evidentes a partir de julio de 2022.
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FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL INE.

3. Las diferencias entre el IPAM y el IPC vienen explicadas por la distinta
composición de las canastas de consumo de los hogares de adultos mayores
respecto de la población en general.

A pesar de que tanto para el IPC como para el IPAM las divisiones de alimentos y bebidas
no alcohólicas y las de vivienda y servicios básicos son las que más ponderación tienen
dentro de la canasta, en el IPAM ambas tienen un mayor peso. Es decir, estas divisiones
representan una mayor proporción del gasto de los hogares de adultos mayores. Estas
dos divisiones han mostrado una variación anual positiva superior en el IPAM que en el
IPC. Como se observa en la tabla 3, solo dos divisiones (transporte y educación)
presentan una variación anual mayor en el IPC que en el IPAM.
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FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL INE.

4. Durante septiembre, y por segunda vez en el año, el IPAM del primer quintil
tuvo un alza en 12 meses mayor que la del quinto quintil. En esta oportunidad la
diferencia es de 0,4 puntos porcentuales.  

A fin de evaluar las posibles diferencias entre los hogares de adultos mayores de
distintos niveles de ingresos, la tabla 4 muestra la comparación de la variación mensual y
en 12 meses del IPAM cuando se consideran sólo a los hogares de menores ingresos
(IPAM-Q1) con la estimación cuando se incluyen sólo a los hogares de mayores ingresos
(IPAM-Q5)[1]. 

[1]En el Anexo se presenta el detalle a nivel de división para el IPAM-Q1 e IPAM-Q5.

Como puede observarse, los hogares más vulnerables se vieron mayormente afectados
por la inflación que los hogares de mayores ingresos: mientras que para los hogares de
adultos mayores más vulnerables la variación mensual de la inflación en septiembre fue
de 1,4%, para el grupo de mayores ingresos la inflación mensual fue de 0,6%. 

Además, si comparamos el IPAM-Q1 con el IPC (tabla 5), el grupo de adultos mayores más
vulnerables ha enfrentado un alza de 1,8 puntos porcentuales mayor que la población en
general. Esto hace aún más relevante contar con herramientas que sean más pertinentes
para el grupo de la población al que apunta toda política pública, como puede ser el
ejemplo de la PGU.

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/ingresos-y-gastos/encuesta-de-presupuestos-familiares
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FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL INE.

FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL INE.
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ESTIMACIÓN IPAM POR QUINTILES DE INGRESO

Para estimar el IPAM por quintiles de ingreso, en la Encuesta de Presupuestos Familiares
se deben identificar los hogares cuyo jefe de hogar es un adulto mayor de 65 años o más.
Luego, estos hogares se agrupan en quintiles según su nivel ingreso, siguiendo el manual
de uso de la encuesta[2]. 

De este modo, se utilizan las canastas de consumo de cada grupo de hogares de adultos
mayores según su quintil de ingresos, considerando la metodología con la que el INE
construye el IPC[3]. Las tablas 5 y 6 muestran el detalle de las variaciones e incidencias
por división para el IPAM del quintil 1 (más vulnerable) y del quintil 5 (mayores ingresos).

FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL INE.

FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL INE.

[2] Disponible aquí. 
[3] Disponible aquí. 

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/ingresos-y-gastos/encuesta-de-presupuestos-familiares
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/ingresos-y-gastos/encuesta-de-presupuestos-familiares
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/ingresos-y-gastos/encuesta-de-presupuestos-familiares
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/ingresos-y-gastos/encuesta-de-presupuestos-familiares

