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CAPITULO I
 

OBLETIVOS DEL INFORME
 

Los 	objetivos que se sefialart a continuaci6n han sido definidos en conformidad a los
tdminos de la referencia planteados para esta asesorfa. 

L.A Objetivo general 

Determinar las condiciones y la factiblidad de establecer una industria privada de 
pensiones en Nicaragua. 

I.B Objetivos especificos 

1. 	 Determinar, en lageneral, situaci6n financiera y legal del Sistema de 
Seguridad Social de Nicaragua. 

2. 	 Deterninar los pxincipales requisitos para establecer una industria privada de 
fondos de p':nsiones en Nicaragua. 

3. 	 Estimar, en tdrnmios generales, el potencial para una industria privada de
pensiones en base a estadfsticas disponibles, entrevistas con personas de la 
industria e informaci6n existente. 

4. Deterninar la necesidad de organizar un Serninario con INCAE y esbozar el 
alcance de este seminaio a ser implementado en cl futuro. 

5. 	 Efectuar recomendaciones para futuas asistencias en el area objeto del 
informe (sisterna privado de pensiones). 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA ILIZADA 

Para cumplir con los objetivos planteados en este informe se utilizaron 
fundamentalmente los siguientes mdtodos: 

II.A Reuniones con sectores representativos de Nicaragua. 

Durante las dos primeras semanas de Marzo de 1992, se sostuvieron sucesivas
reuniones con representantes de los siguientes sectores de la actividad 
nicaragfiense: Sector Privado del 6mbito empresarial y financiero; Sector Gobierno
relacionado con la Administraci6n Central (Ministerios de Finanzas y Trabajo);
Sector Estatal de Seguridad Social (Ministerio del INSSBI) y sectores ligados a la 
actividad acaddmica o de investigaci6n socio-econ6mica. 

Estas reuniones tuvieron como objetivo obtener una visi6n general, y en algunos 
casos particular, sobre agunos temas fundamentales que directa o indirectamente 
influyen en la factibilidad de establecer una industria privada de pensiones y que
deben ser debidamnente considerados en las decisiones futuras que se adopten en 
esta materia. Entre estos temas, se pueden.nrncionar los siguientes: 

- Principales prob!emas que afectan al sector privado de Nicaragua. 
- Evaluaci6n del funcionamiento actual del sector f'manciero. 
- Nivel de conocimniento y sensibilidad en relaci6n a la implementaci6n de un 

sisterna privado de pensiones. 
- Evaluaci6n del actwl Sistemna de Seguridad Social nicaragtiense.
 
- Visi6n global del funcionamiento de la economia de Nicaragua.
 
- Perspectiva de desarrollo de la industria privada, en especial en las Areas de: 

seguros, sector financiero y pensiones. 

- Visi6n general del entorno socio-polftico del pafs. 

Un resumen de los principales conceptos y opiniones vertidos sobre estas materias 
en las reuniones efectuadas en el perfodo que abarc6 este estudio, se encucntran en 
el anexo del presente informe. 
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Las personas representativas de los sectores sociales las cuales se tom6con 
contacto, principalmente a travs de la gesti6n del COSEP (Consejo Superior de la 
Empresa Privada), fueron las siguientes: 

- Sector Bancos Privados: 

- Banco Mercantil: Gerente General. Sr. Esteban Duque Estrada
 
- Banco de Amdrica: Gerente General. Sr. Carlos Mats Tapia
 
-
 Bancentro: Gerente General. Sr. Eduardo Montealegre R. 
- Banpro (Banco de la Producci6a1 ):Gerente General Sr. Chale Espinoza. 
- Banco Intercontinental: Presidente: Sr. Leonel Arguello. 

- Sector Privado Empresarial: 

- Sr. Carlos PeUa (Empresario)
 

- Sr. A. Lacayo (Grupo OCAL)
 

- Sector Gobierno (Admnistrad6n Central): 

- Di. Francisco Rosales. Ministro del Trabajo
 

- Dr. Emilio Pereira. Ministro de Finanzas
 

- Lic. Aida Maria Herdocia. Asistente del Ministro de Finanzas
 

- Sector Estatal (Entidades Aut6nomias): 

- Dr. Sime6n Rizo: Ministro Director. Instituto NicaragtIense de Seguridad
Social y Bienestar (INSSBI). 

- lg.Jost Cuadm. Presidente Ejecutivo Instituto Nicaragilense de Seguros y
Reaseguros (INISER). 
Lic. Josd F6lix Peralta. Sub Gerente General BANIC (Banco Nicaragdlense 
de Indust-ia y Comercio). 



- Sector Estatal (Organismo Fiscalizador): 

Lic. Angel Navarro D. Superintendente de Bancos y de otras Instituciones 
Financiems. 

- Sector Acaddmico: 

- Sr. Alejandro Martfnez C. Presiiente del FRDEG (Fundaci6n Intemacional 
para el desaffo econ6mico global) y Director de la revista El Observador 
Econ6mico. 

- Sector Privado Organizado: 

- Lic. Ramiro Gurdidn 0. Presidente COSEP 

- Dr. Mauricio Baca A. Secretario Eiecutivo COSEP 

II.B Presentaciones y encuentros con grupos sociales. 

Adicionalmente a las reuniones citadas anteriormente, se efectu6 un encuentro con 
grupos representativos del sector privado quu integran el COSEP y dos 
presentaciones organizadas por INCAE. 

Estas actividades tuvieron por objetivo dar a conocer ]a experiencia previsional
chilena con un rdgimen de capitalizaci6n basado en una administraci6n privada,
intercambiar ideas y opiniones sobre este terma y a lasresponder consultas 
formuladas por los participantes a estas reuniones. 

Al respecto, se pueden mencionar los siguientes eventos: 

INCAE (Instituto Centroamericano de Administraci6n de Ernpresas). 

Presentaci6n del 6 de marzo de 1992. Privatizaci6n de sistemas de jubilaci6n: 
La experiencia chilerm. 

Temas: Sistema de Jubilaci6n. Perspectivas del Sector Privado y Sector 
Pdblico. 

Expositores: Sr. Alberto Libedinsky y el Sr. Francisco Javicr Opazo D. 
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Panelistas invitados a la MESA REDONDA: 

Dr. Sime6n Rizo Ministro Director del INSSBI
 
Dr. Josi Cuadra Presidente del INISER
 
Ing. Gilberto Cuadra Ex. Presidente del COSEP
 
Dr. Josd Espinoza Directivo del CPT
 
Dr. Luis Guzrnin Presidente de la Comisi6n de Economfa
 

y Finanzas de la Asamblea Legislativa
 

COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada): 

Reuni6n-Desayunro del 5de Marzo de 1992. 

Tema: Presentaci6n de la experiencia previsional chilena y temas afines. 

Expositor: Sr. Alberto Libedinsky.
 

Asistentes:
 

Lic. Ramiro Gurdidn. Presidente del COSEP.
 

Dr. Mauricio Baca. Secretario Ejecutivo del COSEP.
 

Representantes de las siguientes organizaciones del sector privado que forman
 
parte del COSEP: CAmara Nicaragiiense de la Construcci6n (CNC); Cdmara de 
Industrias de Nicaragua (CADIN); Confederaci6n de Asociaciones 
Profesionales de Nicaragua (CONAPRO); Uni6n de Productores 
Agropecuarios (UPANIC); CAmara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) e 
Instituto Nicaragdense de Desarrollo (INDE). 

Presentaci6n Hotel Intercontinental Managua.
 

Lic. Francisco Mayorga (INCAE).
 

Temaro: Exposici6n sistema previsional chiheno a cargo del Sr. Alberto
 
Libudinsky (experto previsional de Chile).
 

Asistentes: Gerentes y ejecutivos del sector privado nicaragaiense.
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II.C 	 Recopilaci6n de informaci6n estadistica, legal y publicaciones de andlisis de 
coyuntura econ6mica. 
El material recopilado que se ha utilizado como fuente de consulta y de andlisis 

para los objetivos de este Informe es principalmente el siguiente:
 

- Constituci6n Politica de la Repdblica dte Nicaragua.
 

- Anurio Estadfstico 1990 INSSBI.
 

- Memoria 1990 INSSBI.
 

- Ley N0 125. Creaci6n de la Superintendencia de bancos y de otras instituciones
 
f'mancieras.
 

- Ley Orgdnica del Banco Central de Nicaragua.
 

-
 C6digo de Comercio. Capitulo V, Ley de las Compafifas An6nimas.
 
- El Observador Econ6mico. Andlisis econ6mico N0 
1 y 2 de Enero y Febrero 

1992. FIDEG. 
- Acuerdos de la Concertaci6n Econ6mica y Social y la Polftica Exterior del 

Gobierno de Nicaragua (26 Oct. 90). 
- Concertacidn Econ6mica y Social. Fase I. (Agosto 91). 

- La Nueva Seguridad Social en la Revoluci6n Popular Sandinista (3a. edici6n 
actualizada). Ley, Reglamento y Leyes conexas. 



CAPITULO HI 

C CLSIIES EN LA PEPRSPE ,DE DESARROLLAR UNSISTMA DE PENSIONES PRIVA DO 

De las reuniones sostenidas con los distintcs sectores sociales de Nicaragua y del andlisis
de la informaci6n relevante recopilada durante la estadfa de dos semanas del grupo detrabajo, se lograron extraer algunas conclusiones que, en nuestra opini6n deben serconsideradas al analizar y proponer una eventual reforma del actual sistzma estatal de
pensiones por otto basado en la administraci6n privada. 

III.A Desconocimiento del sistema de pensiones privado 

Una realidad que se constat6 pr~cticamente en todas ls reuniones y encuentros
sostenidos con los diferentes sectores sociales, es un casi absoluto desconocimiento
del sistema de pensiones de administraci6n privada, basado en la capitalizaci6n delos fondos previsionales de los trabajadores, y del rol subsidiario del Estado en esta 
materia. 

Asf por ejerrplo, los funoamentos en que se sustenta el sistema privado de
pensiones y los resultados obtenidos en su aplicaci6n son temas que no han sido
debatidos, ni tampoco difundidos y analizados en Nicaragua. 

Particularmente importante en esta materia, resulta el conocixniento de la exitosaexperiencia previsional chilena, la que ha producido significativos aportes aldesarrollo econ6mico y social de ese pals. En efecto, la inversi6n de parteimportante del ahorro previsional acumulado por los trabajadores ha permitido elf'manciamiento de proyectos productivos y la adquisici6n de activos financieros
rentables (acciones de las nmis importantes empresas de los sectores de servicios yproductivas), lo cual ha producido incrementos sustanciales en el monto de las
pensiones otorgadas en relaci6n a las generadas por los antiguos regimenes de 
-eparto. 

Cabe sefialar que la dinica excepci6n a la situaci6n descrita, la constituye elMinistro Director del INSSBI, quien demostr6 una manifiesta y natural
preocupaci6n por la crftica situaci6n del actual sisterna de pensiones y la voluntad 
de efectuar urgentes reformas al sistema. 
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III.B Funcionamiento de! actual sistema de seguridad social nicaragdiense 

LI.B. 1 De. cripci6n del actual sistema. 

1. Aspectos generales y marco legal. 

Con fecha 10 de Marzo de 1982 se public6 en el Diario Oficial elDecreto NO 974 referido a la nueva Ley de Seguridad Social. Este cuerpo legal dictado por la Junta de Gobiemo de Reconstrucci6n
National de la Repdblica de Nicaragua, deroga, a su vez, la LeyOrgAnica de Seguridad Social pro;v:ulgaha a travds del Decreto NO
161, del 22 de diciembre de 1955, tajo el gobierno de Luis A. 
Somoza. 

La nueva Ley de Seguridad Social, su Reglamento General (Decreto
N0 975 del 1V marzo de 1982) y leyes conexas promulgadas a contar
de 1979 bajo la administraci6n sandinista, constituyen el marco legalvigente bajo e cual opera el actual Sistema de Seguridad Social enNicaragua. Estas normas amplfan significativamente el otorgamiento
de prestaciones y beneficios de seguridad social relaci6nen a lo 
existente con anterioridad al 19 de julio de 1979. 

El principio fundamental bajo el cual se inserta la nueva legislaci6n de
Seguridad Social promulgada por el Gobierno Sandinista de esa 6poca,se resume en el siguiente pArrafo extrafdo de la introducci6n hecha porReinaldo Tefel, ex-Ministro Presidente del Instituto Nicaragilense de
Seguridad Social, al libro "La nueva Seguridad Social en la 
Revoluci6n Popular Sandinista" en marzo de 1982. 

Allf, textualmente se sefiala: 

"En la nueva legislaci6n -e reconoce, proclama y garantiza la vigencia
de un Derecho de Seguridad Social conquistado por la Revoluci6n
Sandinista de 1979 e inherente al hombre nicaraglense por su propia
calidad de ser humano y social. La seguridad social, por tanto, es underecho humano que la Revoluci6n estA profundizando y
consolidando". 
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Consecuente con este principio, la nueva Ley de Seguridad Social
persigtai6 tres objetivos fundamentales: 

- Universalizaci6n d-t su acci6n protectora integral. 

- Ampliaci6n de su imbito de aplicaci6n y sus
 
prestaciones.
 

- Creaci6n de nuevos servicios para dignificar
 
al hombre.
 

Bajo este contexto, por Decreto N* 976 del 23 de febrero de 1982, se
integran a la Seguridad Social Contributiva a cargo del Instituto 
Nicaragilense de Seguridad Social, los programas del Ministerio de
Bienestar Social, transformAndose aquel en un nuevo organismo que
pas6 a denominarse Instituto Nicaragiense de Seguridad Social y
Bienestar (INSSBI). 

Segdin esta nueva estructura juridica y operacional, al INSSBI le

CORrebponde la atenci6n de los medios de subsistencia tanto de las
 
personas protegidas en el Rdgimen del Seguro Social Obligatorio por

las contingencias sociales de Invalidez, Vejez, Muerte, Riesgos
Profesionales, Asignaciones Familiares y Servicios Sociales, como
tambidn del resto de la poblaci6n que se encuentra en estado de 
necesidad y protecci6n y requiere principalmente de asistencia social.
Para tal efecto, se desarrollan programas de bienestar social en favor 
de la nifiez, invalidez, rehabilitaci6n, vejez, orientaci6n y protecci6n 
de la familia. 

Adicionalmente, a travs de leyes especiales, el Gobierno Ic ha 
encomendado al INSSBI, la atenci6n y otorganiento de pensiones a
ciertos sectores de la poblaci6n no cubiertas por el Rigimen de 
Seguridad Social Contributivo. 

Estas pensiones especiales son otorgadas a las vfcirmas de las acciones
de lucha armada de la Revoluci6n o a los familiares de los cafdos, y
tambidn a otros sectores de la poblaci6n que se encuentran en 
situaci6n de desamparo. 

Esms pensiones especiales son financiadas con los fondos del 
presupuesto nacional, con excepci6n de las pensiones que se otorgan a
las vfctimas de guerra o familiares de Estas, cuyo financiamiento se 
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establccc en el mismo decreto ley N0 1.488 que concedi6 tales
beneficios. En este cuerpo legal se sefiala que dichas prestaciones se
financiardn con un aumento de 1,5% en la cotizaci6n de los 
empleadores afectos al Seguro Social Obligatorio y con 0,25% de 
cargo de los trabajadores que coticen en el R6g;men de Pensioncs de 
Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales. 

El financiamiento del regimen obligatorio es trip}artito, ya que
contribuyen, en distintas proporciones, ei trabajador, el Estado y el 
empleador. Se cotiza sobre el ingreso total percibido, sin tope 
salarial. 

Por decreto N' 726, del 2 de mayo de 1981, se sefiala c-ic el INSSBI 
es el dnico rector del sistema de pensiones de los funcionarios &.f"
Administraci6n Pblica, otorgdndose las pensiones de confortcrdad 

ia
a 

las normas del Reglamento General de ]a Ley de Seguridad Social. De
 
esta forma, se derogan todas las disposiciones que permitfan la
existencia de regfmenes de pensiones diferentes dentro de este sector y 
a su vez uniforma el sistema. 

En relaci6n al Sistema de Salud, por Decreto N0 38, del 8 de agosto de 
1979, se crca el Sisterna Nacional Unico de Salud, reconocidndose a 
todos los nicaragilenses el derecho a recibir las prestaciones m6dicas y
hospitalarias tanto los aseu os en Contributivoel Regimen del
 
Seguro Social como el resto de la poblaci6n.
 

Los empleadores y trabajadores asegurados enteran en calidad de un
Aporte Solidario una contribuci6n equivalente al 9% de los salarios 
con el objeto de financiar el Sistema Nacional Unico de Salud cuyos
beneficios de prestaciones mdiicas se otorgan a toda la poblaci6n. 

Estc Aporte garantiza al cotizante no s61o recibir las prestaciorns
mdicas, sino que tambidn cl otorgamiento de los subsidios en caso de 
reposo por enfermedad-mate-nidad y riesgos profesionales. Estos 
subsidios los liquida, paga y controla el INSSBI por cuenta del 
Ministcrio de Salud. 

El organismo encargado de administrar la atenci6n m~dica es el 
Ministerio de Salud. El INSSBI tierie a su cargo el cobro de las 
cotizaciones totales y transfiere el Aporte Solidario para salud al 
Ministerio de Saiud, a travds del Ministerio dc Finanzas, deduciendo 
el monto pagado por concepto de subsidios por enfermedad, 
maternidad y riesgos profesionales. 
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III.B.2 Regimenes de Seguridad Social a cargo del INSSBL 

Se describen a continuaci6n los diferentes programas de seguridad social que
administra el INSSBI: Rdgimen obligatorio; rdgimen facultativo; pensiones
especiales; Area no contributiva de Bienestar Social y servicios sociales. 

a. Rdgimen Obligatorio. 

Existen en el r6gimen con'ibutivo obligatorio los siguientes programas de 
seguridad social: 

- Rigimeu IVM-RP con Aporte Solidario para el f'manciamiento del
Sistema Unico de Salud (este regimen se denomina R6gimen Integral).
Incluye las prestaciones dd seguro de invalidez, muerte, vejez y
riesgos profesionales. AdemAs, los beneficios de salud relacionados 
con prestaciones m&iicas y subsidios por enfermedad ymaternidac. 

- Rdgimen IVM-RP sin Aporte Solidario para salud. Este programa
incluye s6lo las prestaciones del seguro de invalidez, vejez, muerte y
riesgos profesionales. 

Son sujetos de aseguramiento obligatofio segfin lo dispone la Ley: 

- Las personas que se encuentren vinculadas a otra, sea ista natural o
jurfdica, independientemente del tipo de relaci6n laboral o de servicio 
que las vincule, lo mismo que la personalidad jurfdica o ia naturaleza
econ6mica del empleador, empresa o instituci6n pdblica o privada que
utlice sus servicios. 

- Todos los integrantes o beneficiarios de los proamas de Reforma 
Agraria, ya sea bajo la forma de explotaci6n colectiva, parcelarniento 
o cualquier sistema que adopte el Ministerio respectivo. 

- Los miembros de cooperativas de producci6n debidamente reconocidas 
y de asociaciones gremiales de profesionales. 
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b. Rrgimen Facultativo. 

Comprende los siguientes regfmenes: el Rigimen IVM-RP con Aporte
Solidario, que incluye las prestaciones del segurc, de invalidez, vejez
muerte y beneficios de salud; y el Rigimen iVM-RP sin Aporte Solidario, 

y 

que incluye todas las prestaciones excepto las de salud relacionadas con los 
subsidios de enfermedad y maternidad. 

Pueden incorporarse en el Rtgimen Facultativo las siguientes personas: 

- Los profesionales, ministros de cualquier culto, religiosas y demrns
trabajadores independientes, mientras no se hayan incorporado al 
rdgimen obligatorio. 

- Las personas que hayan dejado de estar sujetas a los regfmenes
obligatorios del Seguro Social. 

- Los familiares de un empleador que presten sus servicios sin 
remuneraci6n. 

Las personas nicaragtienses que presten sus servicios en misiones 
diplomticas y organismos intemacionales acrnditados en el pafs, asf 
como los miembros de dichas misiones y organismos. 

Los duefios de propiedades agrfcolas y demds empleadores que deseen 
hacerlo. 

c. Pemiones Especies. 

A partir de 1979. el Gobierno ha emitido decretos para el otorgarniento depensiones a ciertos sectores que se vieron afectados por !a Revoluci6n,
sectores especificos de la poblaci6n que estin desprotegidos de la Seguridad
Social y a ciertos sectores que por la naturaleza de su trabajo el Gobiemo
estim6 necesario establecer regimenes propios (Mineros y -mpleados 
p 'blicos). 

Estas pensiones se dividen en dos grupos: las originadas por el Decreto
1.488 para protegr a las personas afectadas por acciones de guerra y que
contempla un financiamiento en base a un incremento de las cotizaciones de#*mpleadoresy trabajadores del regimen IVM-RP; y aquelIas que se otorgan 
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en virmd de varios decretos y que se financian con cargo al Ministerio de
Finanzas, es decir al Presupuesto Nacional. A continuaci6n se detallan los 
grupos protegidos par tales decretos: 

- Beneficios del seguro social a los combatientes caidos y familiares 
(Decreto NO 58. D.Oficial 18.09.79). 

- Ley especial de prestaciones de seguridad social para los trabajadores
mineros (Decreto NO331. D. Oficial 5.03.80). 

- Ley especial para las pensiones de los servidores piblicos (Decreto N* 
726. D. Oficial 13.05.81). 

- Ley de protecci6n al vigilante revolucionario (Decreto N0 1.115. D. 
Oficial 5.10.82). 

- Ley de pensiones de gracia y de reconocimiento por servicios a la Patria 
(Decreto NO 1.141. D. Oficial 1.12.82). 

- Ley de protecci6n a los Promotores y Coordinadores de los Colectivos de 
Educaci6n Popular (CEP) (Decreto N0 1.184. D. Oficial 24.0!.85). 

- Ley de protecci6n a los combatienes de la producci6n agrfcola (Decreto
N0 1.344. D. Oficial 21.11.83). 

- Beneficios de seguridad social a los miembros de la policfa voluntaria 
(Decreto NO 1.347. D. Oficial 22.11.83). 

- Ley que concede beieficios a los combatientes defensores de nuestra
pan'ia y su soberanfa (Decreto N0 1.488. D. Oficial el 10.08.84). 

Para esta ly se contempl6 su financiamiento a travis d un incremento 
en las tasas de cotizaci6n de los empleadores en -neril y de los
trabajadores del rigimen IVM-RP. Las pensiones que otorga se
denominan pensiones de vfctimas de guerra o de Decreto de la Defensa. 

Ley de pensiones a niflos hudrfanos de padres alzados de las etnias de la 
costa atlintica (Decreto N0 177. D. Oficial 8.04.86). 

http:10.08.84
http:22.11.83
http:21.11.83
http:24.0!.85
http:13.05.81
http:18.09.79
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d. Area no contributiva de Bienestar Social. 

Es la encargada de dar apoyo y asistencia a aquella pane de la poblaci6n que

requiere de ayuda social.
 

Las personas protegidas comprenden nifios abandonados, hudrfanos,

maltratados, ancianos indigentes, alcoh6licos, prostitutas, drogadictos,
 
discapacitados, etc..
 
Estas funciones 
 se cumplen mediante la ejecuci6n de los siguientes 

programas: 

- Ayuda tutelar del menor. 

- Programa de rehabilitaci6n integral. 

- Programa de protecci6n de la vejez. 

- Programa de ayudas asistenciales. 

- Oficina nacional para refugiados. 

e. Servicios Sociales. 

El INSSBI tiene a su cargo la promoci6n y desarrollo de programas, cuyo
prop6sito es favorecer y contribuir a la elevaci6n del nivel de vida de la
poblaci6n asegurada, ayudando asf a su formaci6n moral, cultural y
profesional. 

Pam este efecto, el Instituto promueve y desarrolla los siguientes programas: 

- Creaci6n y mantenci6n de centros vacacionales y recreativos. 

- Fmanciamiento de centros de readaptaci6n y adiestrainento a otras 
actividades. 

- Promoci6n de eventos culturales ydeportivos entre los asegurados. 
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Construcci6n y mejoramiento de viviendas populares para los 
trabajadores. 

IILB.3 Caracteristicas de los regimenes obligatorios y facultativos. 

1. 	 Rgimen Obligatorio. 

a. 	 Rgimen de Invalidez, Vejez y Muerte con Aporte Solidario 
(R, gimen Integral). 

Seguro de Invalidez 

Las prestaciones principales de este seguro son la pensi6n de 
invalidez total o parcial y las asignaciones familiares. 

Tiene derecho a este beneficio el asegurado cotizante, no mayor
de 60 aflos, que sea declarado inv~lido y que haya cotizado al 
menos 3 afios en los Ciltimos 6 afios que preceden la fecha de la 
invalidez, o haya acreditado el perfodo de calificaci6n para la 
pensi6n de vejez. 

En caso de que el asegurado sea declarado invdlido y haya
cofizado ms de un afio y menos de tres, le corresponde una 
pensi6n equivalente a dos tercios del salario mfnimo. 

La declaraci6n de invalidez y el consecuente grado de 
incapacidad, los dictaminard la Comisi6n de Invalidez. Este 
organismo esti conformado por profesionales m6dicos y
funcionarios administrativos, designados al efecto por el 
Presidente Ejecutivo del INSSBI. 

Seguro de Vejez 

Las 	prestaciones principales de este seguro son la pensi6n
mensual vitalicia y las asignaciones familiares. 

Tienen derecho a pensi6n de vejez aquellos asegurados que
cumplen 60 afios de edad y hayan cotizado por lo menos 15 
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afilos; las maestras de educaci6n con 55 afios de edad e igual
perfodo de cotizaci6n; los maestros varones con 55 afios de edad 
y 30 afios de cotizaciones y los trabajadores mineros con 55 
afios de edad y 15 de cotizaci6n. 

En caso de que cl asegurado se incorpore al Seguro Social 
habiendo cumplido 45 afios de edad o m s, debe cotizar al 
menos la mitad del tiempo comprendido entre la fecha de su 
inscripci6n y la fecha de cumplimiento de la edad 
correspondiente con un mfnimo absoluto de cinco afios de 
cotizaci6n. 

Si el asegurado no cumple el perfodo de calificacidn prescrito, 
pero ha cotizado al menos un tercio de dicho perfodo, tiene 
derecho a una pensi6n equivalente a dos tercios del salario 
minimo mds las asignaciones familiares. 

Seguro de Muerte 

Este seguro comprende los siguientes beneficios: 

- Ayuda para gastos de funeral. 

- Pensi6n de viudez. 

- Pensi6n de orfandad. 

- Pensi6n de ascendencia. 

Tienen derecho a pensi6n por muerte aqueos asegurados 
causantes que cumplan con los requisitos de edad y perfodo de 
cotizaci6n del seguro de invalidez o del de vejez. 

La pensi6n base para el cdIculo de las pensiones de lus 
beneficiarios, equivale a la que percibia o tendrfa derechos a 
percibir el causante por invalidez total o vejez. 



La viuda de un asegurado fallecido tiene derecho a percibir una 
pensi6n equivalente al 50 por ciento de la pensi6n base, sin 
incluir las asignaciones familiares. 

La pensi6n es vitalicia si la viuda tiene 45 afios o m63 de edad al 
fallecer el asegurado; si es menor de 45 afios de edad le 
corresponde una pensi6n temporal por dos afios salvo que
tuviere hijos pensionados en ciyo caso su pensi6n se extiende 
hasta que se extingan las de orfandad. 

La viuda que haya disfrutado de pensi6n temporal y legue a los 
60 afios de edad libre de matrimonio y no viva en concubinato,
tendrd derecho a reanudar su pensi6n con car:Acter vitalicia. 

Tienen derecho a pensi6n de orfandad los hijos menores de 15 
afios o invalidos de cualquier edad cuando amueran el padre o la 
madre asegurados; el monto de la pensi6n es el equivalente al 25 
por ciento de la pensi6n base, sin incluir las asignaciones
familiares. La pensi6n puede extenderse hasta los 21 afios de 
edad si el huirfano se encuentra estudiando. 

La suma de las pensiones de viudez y orfandad no puede
exceder de la que sirvi6 de base para el cAlculo de las pensiones 
de los beneficios. 

Los ascendientes y otros familiares mayores de 60 aflos de edad 
dependientes del asegurado, tienen derecho a una pensi6n
equivalente a la de orfandad. 

Seguro de Riesgs Profesionales. 

En caso de muerte del asegurado por accidente de trabajo o 
enfennedad profesional, no se requiere de perfodo de 
calificaci6n y se otorgan las mismas prestaciones econ6micas 
que en caso de inuerte por causas ajenas al trabajo. 

El Seguro de Riesgos Profesionales cubre ademfs de las 
prestaciones para el caso de muerte las siguientes incapacidades: 



Incapacidad temporal. 

Esta incapacidad puede ser total o parcial. El asegurado
tiene derecho a percibir un subsidio diario equivalente al 
60 por ciento de la categorfa de salario en que estd 
inclufdo el promedio de las tiltimas 8 cotizaciones 
semanales dentro de las 22 semanas anteriores a la fecha 
del inicio de la incapacidad. Este subsidio se paga a 
partir del cuarto dfa y hasta el plazo de 52 !,n,&,as. 

Cabe sefialar que para los efectos del cdlculo de las 
cotizaciones, los salarios se clasifican por categorfas
segdin las tablas sefialadas en el Reglamento. 

Incapacidad total permanente. 

En este caso la pensi6n es igual a la que le correspeorderfa 
por invalidez total. 

Incapaddad parcial permanente. 

El monto de la pensi6n se calcula, en este caso, aplicando
el porcentaje de incapacidad que fija la citada Comisi6n 
de Invalidez a la pensi6n que le corresponderia por
incapacidad permanente total. 

El aporte solidario da derecho al pago de subsidios por
incapacidad equivalenrte al 60 por ciento de la categorfa
de salario en que se encuentre inclufdo el promedio de las 
dltimas ocho cotizaciones semanales dentro de las 22 
semanas anteriores a la fecha de la incapacidad. Este 
subsidio se paga a partir del cuarto dfa y hasta el plazo de 
52 semanas. 
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b. 	 Rfgimen de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales
sin Aporte Solidario (IYM-RP). 

Tienen derecho a los seguros de IVM y RP tal y como fueron
descritos en el punto anterior, con excepci6n del pago de 
subsidios por enfermedad y maternidad. 

2. 	 Rfgimen Facultativo 

a. Rdgimen integral (IVM y RP con Aporte Solidario.) 

Tienen derecho a los mismos beneficios que los cubiertos por el 
rdgimen obligatorio con aporte solidario. 

b. Rdgimen de IVM y RP sin Aporte Solidario. 

Tienen derecho a los mismos beneficiarios que los cubiertos por
el regimen obligatorio sin aporte solidario. 

Il?.B.4 C~Iculo de las Pensiones. 

La pensi6n mensual de invalidez, vejez e incapacidad permanente total, estA
constituida por una cuantfa bfsica y por incrementos anuales computados deacuerdo con el ndmero de cotizaciones semanales en los trninos siguientes: 

a. 	 Cuando la remuneraci6n base mensual es inferior al doble del salario
mfnimo vigente para los trabajadores en general: 

- 45 	por ciento de la remuneraci6n base mensual, que en ningdn
caso puede ser inferior al salario nlfnimo en la actividad 
respectiva. 

- Mds 1,591 por ciento de la remuneraci6n base mensual por cada
50 cotizaciones semanales o fracci6n mayor de 25 que tuviere
acreditado el asegurado en exceso sobre las 	 primeras 150cotizadas, sin lfmite hasta alcanzar el 100 por ciento de dicho 
salario. 

El monto de la pensi6n no puede ser inferior a los dos tercios del 
salario mfnimo en la actividad respectiva. 
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b. 	 Cuando la remuneraci6n base mensual es superior al doble del salario 
mfnimo vigente para los trabajadores en genera: 

- 40 por por ciento de la remuneraci6n base mensual. 

- Mds 1,365 por ciento de la remuneraci6n base mensual por cada
50 cotizaciones semanales o fracci6n mayor de 25 que tuviere 
acreditado el asegurado en exceso sobre las 	 primeras 150
cotizadas, sin lfmite hasta alcanzar el 100 por ciento de dicho 
salario. 

El monto de la pensi6n no puede ser inferior a los dos tercios del 
salario mfnimo en la actividad respectiva. 

La 	remuneraci6n base mensual es, en el caso de invalidez, igual al
promedio que resulta de dividir entre 150 	la suma de los promedios
semanales que correspondan a las tiltimas 150 semanas cotizadas y
multiplicar el cuociente por el factor 4 1/3. 

Para el cilculo de la pensi6n de vejez, la remuneraci6n base mensual
de un asegurado es el promedio que resulte de dividir entre 250 la 
suma de los promedios de las 250 tiltimas semanas cotizadas o de las
250 anteriores a aquellas, segdn resulte mejor al 	 asegurado, y
multiplicar el cuociente por el factor 4 1/3. Pam estos efectos, las 
semanas subsidiadas se considerarin como cotizadas. 

Sin 	 embargo, para los asegurados que acrediten ms de 1,000
cotizaciones semanales y menos de 1,250, la remuneraci6n base
mensual se calcula como el promedio de las 200 dltimas semanas
cotizadas y si ha cotzado 1,250 o mis semanas, es el promedio de las150 dltimas semanas. Lo establecido en este pirrafo se aplica siempre 
que beneficie al asegurado. 

Para el caso de incapacidad total permanente, la remuneraci6n secalcula usando el mismo procedimiento que se udliza para la
invalidez, con la salvedad de que si el asegurado no tuviere las 150 
semanas cotizadas, el c~lculo se efectia sobre las semanas que haya
cotizado. 
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E.B.5 Monto base y revalorizaci6n de pensiones. 

El monto de las pensiones no puede ser inferior al salario minimo general
vigente, o en su defecto, del salario mfnimo que paguc a su personal el 
INSSBI ras las asignaciones familiares correspondientes. 

Las pensiones en curso de pago se revalorizan por lo menos en el mismo 
porcentaje en que se incrementen oficialmente los salarios del Sector 
Piblico o privado (Decreto N' 514 del 5.04.90). 

lfI.B.6 Financiamiento de las prestadones. 

Para el financiamiento del rtgimen obligatorio y del rdgimen facultativo se 
establecen los siguientes porcentajes de cotizaci6n: 

Cuadro 1 

Tasas de cotizaci6n por regimenes 

Rdgimen Cotizaci6n 

Integral 17.00 

IVM-RP 8.75 

Facultativo con 
aporte solidario 14.00 

Facultativo sin 
aporte solidario 5.50 

En el cuadro anexo titulado "Distribuci6n de cuotas y cotizaciones al 
INSSBI por origen y destino" se presenta un detalle de la distribuci6n de los
porcentajes de cotizaci6n segdn su origen (empleador, trabajador y Estado),
regimen de Seguridad Social y asignaci6n de las cuotas tnicas 
reglamentarias. 
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Ifl.B.7 Administraci6n de otras prestaciones. 

a. Cobro y transferencia de cuotas de servicio midico. 

La Ley del Sistema Nacional Unico de Salud, en sus artfculos 4' y 60 sefiala 
que el INSSBI es el organisn-o encargado de cobrar y transferir 
mensualmente las cuotas del servicio mddico al Ministerio de Salud, entidad 
encargada de administrar la asistencia m~dica a nivel nacional. 

Sin embargo, desde fines de 1990 y durante 1991 el INSSBI no ha efectuado
dichas transferencias, con el objeto de cubrir ddficits originados por otras 
ramas de la Seguridad Social; de esta forma, ha generado in remanente que
asciende, a fines de 1991, aproximadamente a 60,5 millones de c6rdobas 
(US$ 12,1 millones), segn los estados financieros del INSSBI. 

El cobro y transferencia al Ministerio de Salud, asi como el pago de 
subsidios por incapacidad, obligan al INSSBI a efectuar gastos de
administraci6n adn no cuantificados, que deben ser cubiertos por los fondos 
destinados a gastos de administraci6n de servicio mddico. 

El artfculo 23 del Reglamento Financiero del INSSBI sefiala que este debe
descontai al Ministerio de Salud los gastos de administraci6n en que ha 
incurrido por la prestaci6n de estos servicios. 

b.Bienestar Social. 

Tal como se sefialara anteriormente, los programas de Bienestar Social
forman parte de la seguridad social del rdgimen no contributivo que fueron 
anexados al Instituto el 23 de febrero de 1982 dando origen al INSSBI. 

Los programas de Bienestar Social son financiados por el Gobierno y por los 
beneficios neros obtenidos de la Loterfa Popular creada por Decreto N0 211, 
del 20 de diciembre de 1979. 

Los deficit que se puedan presentar deben cubrirse con los fondos del 
presupuesto nacional segdn la legislaci6n vigente. 

La Loterfa Popular constituye un programa administrado por el INSBBI, 
cuyo objeto es obtener recursos financieros mcdiante sorteos con premios
nmerarios para financiar los programas de Bienestar Social y de Salud. 
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Los beneficios netos obtenidos, previa deducci6n de gastos administrativos, 
se Ji-ibuyen equitativamente 50% para los programas de bienestar social
del INSSBI y 50% para el Ministerio de Salud a travds del Ministerio de 
Finanzas. 

Desde la creaci6n del INSSBI, el Gobiemo ha cubierto el costo total de los 
programas de Bienestar Social, incluyendo adquisici6n de infraestructura, 
gastos de operaci6n, n6mina y gastos administrativos. 

Sin embargo, y tal como se puede observar en el siguiente cuadro N* 2,
elaborado en base a cifras proporcionadas por el Departamento de Finanzas

del INSSBI, la situaci6n financiera del ,rea de Bienestar Social en estos dos

dltimos afos (90-91) 
se ha tornado crftica, mostrando crecientes deficits de
caja que han tenido que ser financiados con los recwui os del sistema
contributivo. Este hecho agrava ain mis la crftica situaci6n financiera del
sistema de pensiones, el cual por si solo es deficitario segdin se demuestra 
mAs adelante. 

Cabe sefialar que en 1991 los aportes del Gobiemo s6lo alcanzaron a
financiar el 82% de la planta de remuneraci6n del personal (aprox. 1.500
personas), debiendo financiarse el resto de la n6mina, los gastos
operacionales propios de los programas de Bienestar Social y los gastos de
Administraci6n General mediante donaciones e ingresos netos provenientes
de la Loterfa Popular. 

Atin asf, Bienestar Social incurre en los deficits ya sefialados, enfrenta serios
problemas administrativos y operativos por falta de inversiones y de
polfticas de racionalizaci6n, todo lo cual repercutird indudablemente en el
futuro en un mayor subsidio del sector contributivo de pensiones a Bienestar
Social y en un incremento en el d6ficit del r6gimen de pensiones. 
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Cuadro 2 

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA AREA BIENESTAR SOCIAL INSSBI 
(En millones de c6rdobas oro de cada afio) 

Ingresos 
Gobierno 
(Ministerio 
Finanzas) 

Central 

1990 
4,8 
2,3 

1991 
27,6 
12,6 

Donaciones 0,5 6,7 

Ingresos Loteria 
Popular (Neto) 

2,0 8,3 

Otros Ingresos 

Egresos 

N6ina (Personal) 
6,8 
4t4 

30,6 
15,3 

Gastos 
Administraci6n 

de 1,0 3,4 

Gastos de 
Infantiles 

Centros 0,4 22 

Inversi6n Fisica 

Otros Egresos 1,0 9,7
(Pr~ftmos a 
Empleadot) 

~fldit (financ. por (2,0) (3,0) 
ef r6g. contrib.) 

Fuente: Departamentos Estadfstico y de Finanzas INSSBL 



c.Pensiones Especiales. 

Debido a que el Decreto N' 726 sefiala que el INSSBI es el dnico 6rgano
rector del sistema de pensiones de los servidores pdiblicos, el Gobiemo haencomendado al INSSBI el pago de pensiones a ciertos sectores de lapoblaci6n no integrado al r~gimen contributivo de seguridad social. Estas son concedidas a las vfctirnas de las acciones armadas y son financiadas con 
los fondos del presupuesto nacional. 

En la administraci6n de este sistema, el INSSBI ha asumido diversos gastosdebido a que emplea recursos materiales y humanos que no son reconocidos 
como gastos administrativos por el Estado y por lo tanto no obtiene 
reembolso por este concepto. 

Jfl.B.8 Andlisis y diagn6stico del actual sisteia de pensiones nicaragdense. 
a. Situaci6n financiera del INSSBL 

Al igual que la mayor parte de los sistemas de pensiones vigentes en
Amdrica Latina, el actual sistema nicaraguense esti basado en un 
esquema de reparto con beneficios definidos. 

El esquea se sustenta en un principio de solidaridad
intergeneracional, es decir, en un perfodo determinado, las
cotizaciones de los trabajadores activos financian a la generaci6n queha Uegado a la edad de retiro o que cumple ciertos requisitos para
pensionarse. 

En su origen, sin embargo, cuando se crea en 1956 el Instituto
Nicaragdense de Seguridad Social con el objeto de proteger a los
trabajadores de los riesgos de invalidez, enfermedad comuln,
ancianidad y desocupaci6n, el sistema de financiamiento de losbeneficios de seguridad social se bas6 en un sistema de primas decapitalizaci6n escalonada, financiado por empleadores, trabajadores
asegurados y el Fstado. El monto a cotizar se determinaba en 
c .ornidad con estadios actuariales que la instituci6n debfa efectuar 
peri6dicamente. 

Las reservas acumuladas, que hasta el afio 1979 eran cuantiosas a rafzdel bajo nuimero de pensiones y beneficios otorgados, fueron
invertidas principalmente en obras de infraestructura hospitalaria y enbienes rafces con fines de uso social o administrativo. 
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La caracterfstica mis relevante del actual sistema de seguridad social
nicaragiiense, y en especial del sistema de pensiones, es su crftica 
situaci6n finan-iera y administrativa. 

Desde un punto de vista financiero, el actual sistema de pensiones
puede definir como 

se 
un sistema de reparto anual t6cnicamente 

quebrado y crecientemente deficitario. 

El siguiente cuadro NI 3, referido a los ingresos y egresos del r6dg'nen
contributivo de pensiones 1991, elaborado en base a las cifrasen 
proporcionadas por el INSSBI, refleja el estado deficitario en que se 
encuentra el sistema de pensiones. 



Cuadro 3 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL REGIMEN
 
CONTRIBUTIVO DE PENSIONES
 

REGIMEN 

1.INGRESOS REALES 

2. EGRESOS 

A.Segdn CUOT*, TECNICA 

1.Asistencia Midics
 
y Subs.(Salud) 


2. IVM-RP (Pensiones) 

3. Vfctimude Guerm 

4. Gastm de Adminisuacido 

B. EGRESOS REALES 

1.AsiAencia M6dica
 
ySub(Salud) 


2. IVM-RP (Peuaioane) 

3. Vkcsima de Guewa 

4. Gastm de Adminignttncj 

3. REMANENTE (-2B) 

4. EGRE.SO PENDIENTES
 
DE TRANSFERIR 


- Trmua a dul Mkiltero 
d Salad d Cmat d S dWd
 
(.s * Is LAY) 


- RAimbaol SaWnd 

S.DEFICITREAL DEL SISTEMA 
DE PENSIONES (3.4) 

6. AUS FOR INFLA.ION 

7. DEFICIT REAL ESrIMADO 
DEL SISTEMA DE PENSIONES (5+6) 

1991
 

(MIlona de USS)
 

INTEGRAL IVM-RP TOTAL 

34.4 5.3 39.7 

(34.4) (5,3) (39.7) 

(18.2) (0.3) (18.5) 

(11.1) (2,4) (14.5) 

(3.1) (1.0) (4,1) 

(2,0) (0,6) (2.6) 

(14.6) (13,0) (27.6) 

(1,4) (1.4) 

(4.4) (4.5) (8,9) 

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

(6.8) (6,8) (13,6) 

12.1 

(17.1) 

(18.5) 
1.4 

(5,0) 

(1.7) 

(6,7) 
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NOTAS: 

No 1. 	 especiales, cuyo financiamiento lo provee el Gobierno por un 
monto de 15 millones de c6rdobas (rdgimen contributivo). 

2. 	 Rdgimen Contributivo de Pensiones. 

3. De 	 los gastos de administraci6n de US$ 13,6, el 30% 
corresponde a remuneraciones (1.430 trabajadores) y el resto a 
gastos de servicios generales y adquisiciones de material. 

4. 	 No hay gastos por concepto de inversiones en infraestructura, 
remodelaciones o equipamiento. El aflo 1990 la situaci6n fue 
igual. 

5. De la facturaci6n total de 1991 de US$ 68,6 millones, se 
recibieron pagos por US$ 39,7 millones. Es decir, los ingresos
alcanzaron s6lo al 58% del total facturado, siendo el 42% 
restante morosidad de los empleadores. 

Por 	facturaci6n se entiende el proceso de envfo mensual al 
empleador de la Planilla de Pago de Cotizaciones y su 
correspondiente Aviso de Cobro que efeca el INSSBI. 

6. Se 	excluyen los ingresos y gastos del sistema de bienestar 
social (r~gimen no contributivo). 

7. 	 El ajuste nor inflaci6n de US$ 1,7 millones se incluy6
considerando que las cifras anuales del Departamento de 
Planificaci6n del INSSBI corresponden a una surna de cada 
uno de los meses en moneda de distinto poder adquisitivo. 

La mayor distorsi6n por la inflaci6n se produce con las cifras 
del primer trimestre. En ese perfodo, la inflaci6n alcanz6 a un 
680% (98% promedio mensual), para luego caer a niveles de 
1.4% en promedio en los 9 meses siguientes. 

Por lo tanto, se ha supuesto que e. monto del d~ficit es 
explicado bAsicamente por los tiltimos 9 meses del aflo 1991, 
lo que promediado y posteriormente anualizado determina un 
d~ficit aproximado de US$ 6,7 millones. 
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b. 	 Princlpales causas del desflinanciamiento del actual sisten,. de 
pensiones. 

Un conjunto de elementos permiten explicar el d6ficit y virtual quiebra
del sistema de pensiones nicaragiense; sin embargo, desde la
perspectiva de una eventual reforma al actual sistema que se quisiera
efectuar a futuro, creemos importante considerar los siguientes: 

Disminuci6n del numero de asegurados cotizantes. 

Ta! 	como se aprecia en el cuadro "Asegurados cotizantes 
r6gi.nei! de seguro" (Cuadro C.4), el 	

por 
ndmero de personas quecotian ha ido disminuyendo sistenilticamente desde 1987 a enero

de 1992. En efecto, en 1987 cotizaban 311.925 personas, mientras 
que en Enero de 1992 s6lo cotizaron 222.135 trabajadores, es decir 
una disminuci6n de 29%. 

El fen6meno se ha agudizado en los dos tiltimos afilos, debidoprincipalmente a los ajustes econ6micos que ha puesto en prictica
el Gobiemo para equilibrar y reactivar la economfa; esta situaci6n
ha significado un incremento en el sector informal del empleo en
desmedro del sector formal, especialmente como consecuencia delplan de reconversi6n ocupacional para reducir el doficit fiscal y
por cierre de algunas empresas. 

Cabe sefialar quo la poblaci6n econ6micamente activa alcanzaba 
en 1991 a 1.386.000 personas, de las cuales s6lo cotizaban 16,5%, 
es decir 228.930 perscas. 

El 	numero de cotizantes activos (222.135 a enero de 1992) en
relaci6n al nu'mero de pensionados ordinarios y por vfctimas de guerra (72.331 en total) estA en una relaci6n de 3 a 1. El promedio
aceptable en tdrninos actuariales, segdn estudios de la O.I.T para
Anica Latina deberfa ser de 12 a 1. 

-Alta morosidad de los empleadores. 

El fndice de morosidad alcanz6 en el aflo 1991 a 42%. En efecto,
la facturaci6n total del INSSBI fue de 348 milones de c6rdobas enel afto 1991, percibiendo un ingreso de s6lo 198 millones de 
c6rdobas. 
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Las causas de esta situaci6n derivan de serios problemas
administrativos que deben ser estudiados y analizados para dar una 
soluci6n a esta irregular e ilegal situaci6n. 

Por ejemplo, la ley sefiala que los intereses que se aplicardn a los
empleadores por atrasos en enterar las cotizaciones se
determinardn en base a la deuda original recargada en s6lo un 3%, 
es decir sin reajuste por la inflaci6n. Este hecho constituye
evidentemente un incentivo a la evasi6n, considerando que el
empleador moroso puede eventualmente invertir dichas
cotizaciones obteniendo una rentabilidad de mercado de 12%
anual con cl usula de mantenimiento de valor para el capital
(reajustes en funci6n del d6lar). 

Por otra parte, los beneficios otorgados por el sistema de pensiones 
son tan bajos (90% de lIs pensiones son minimas, US$ 40
mensuales) que se produce una disociaci6n entre aportes y
beneficios, generando fuertes incentivos a la evasi6n y
automarginaci6n del sistema. La contribuci6n se considera en 
estos casos un impuesto que se trata de evadir o minirr zar via 
subdeclaraciones u otras formas afines. 

Problemas de empleo. 

De acuerdo a los antecedentes publicados en la revista El 
Observador, a fines de 1991 mds del 61% de la poblaci6n
econ6micamente activa de Managua se encontraba en situaci6n de
subocupaci6n o desempleo directo, siendo en 1989 esta cifra de un
26% en pronedio. Esto implica una disminuci6n d la poblaci6n
ocupada en el sector formal de la economia de un 76% a menos de 
un 39% en 1991. Como consecuencia de esta situaci6n, el
mercado potencial de cotizantes se ha visto reducido 
significativamente en los tiltimos dos aflos. 

La recesi6n econ6mica (cafda del 6,4% del PGB) y las polfticas de
ajuste de la economfa en 1991 son elementos que influyen en la 
situaci6n descrita. 
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Extensi6n de beneficios a grupos que no contribuyen y
flexibilizaci6n de requisitos para pensionarse. 

A partir de 1979, el Gobierno Sandinista a travds de la
promulgaci6n de especialesleyes destinadas a favorecer 
fundamentalmente a grupos ligados a ex-combatdentes de la
revoluci6n, otorg6 una gran cantidad de beneficios de pensiones,
tanto a vfctimas de la guerra como a otros grupos relacionados. 

De igual forma se han beneficiado tambidn con regfmenes
especiales el sector minero, personal del Sector Pdblico y otros 
grupos menores. 

Los efectos de estas decisiones se reflejan en el cuadro "Pensiones 
en curso C.7 delde pago" (Cuadro Anexo). En este cuadro 
estadfstico, se observa que mientras en 1980, el 75% de las 15.788 
pensiones pagadas correspondfan a pensiones ordinarias
financiadas por el r6gimen contributivo, en enero de 1992 s61o el
46% de las 85.297 pensiones poseen esa caracterfstica. 

Asfmismo, las pensiones de la Defensa o de Vfctirnas de Guerra se 
incrementaron de 2.278 casos en 1984 a 32.665 a enero de 1992, 
es decir un 1.334%. La administraci6n de estas pensiones son de 
cargo del INSSBL 

De igual forma, las pensiones de gracia otorgadas por el Gobierno 
so incrementaron de 3.920 casos en a1980 15.282 on 1990; en

todo caso, ostas dtldmas 
 son financiadas con el presupuesto
nacional, pero su administraci6n recae onteramente en el INSSBI. 

Otra situaci6n quo ha provocado la quiebra del sistema de
pensiones es la "relajaci6n" observada respecto de los requisitos 
par acceder a las pensiones ordinarias del r~gimen contributivo y
a la forma de calcular las pensiones. Ejemplos de €Iio, so 
encuentran on los artfculos 55 y 85 del Reglamento General de la 
Ley de Seguridad Social, on donde so rebaja el perfodo de
cotizaci6n para obtener una pensi6n completa (artfculo 55) y se 
establece un rdgimen de incremento porcentual por perfodos
cotizados quo permite acceder a pensiones equivalentes al 100% 
del salario promedio mensual de los dltimos tres aflo (artfculo
88). 
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Los efectos de tal situaci6n se observa en el "explosivo" aumento
del ndmiero de pensiones ordinarias en curso de pago entre 1980 y
1992, el que se incrementa de 11.868 casos a 39.646, es decir en 
un 234%. Dem~s estA sefialar el extraordinario costo que yarepresenta para el sistema esta situaci6n y el impacto financiero 
que tendrd en el futuro para el INSSBI. 

Por otra parte, las leyes especiales que favorecen al sector minero 
y al Sector Pdiblico, en cuanto a permitirles pensionarse con 55
afilos los primeros (60 aios es el rdgimen general) y con 25 afios deservicio a los iiltimos, son elementos adicionales que tambidn han
contribuido a destruir las bases actuariales del r6gimen original,
generAndose beneficios totalmente desfinanciados al no existir las reservas t&.nicas correspondientes ni los ingresos contributivos 
suficientes para solventarlas. 

c. 	 Altos gastos de administraci6n del INSSBI e ineficiencia en su 
gesti6n. 

Los gastos administrativos reales del INSSBI superan en 1991 en casicinco veces la asignaci6n tdcnica establecida en el Reglamento
financiero del INSSBI. En efecto, los gastos de 	 administraci6n
alcanzan a 13 millones de d61ares en 1991, siendo s6lo de 2,6 millones(6,6% de los ingresos) la cuota t&nica asignable para financiar estos 
gastos. 

La 	 rr-.6n de esta situaci6n se debe en parte importante
administraci6n integrada de los 	

a la 
distintos programas de seguridadsocial aue debe asumir el INSSBI a partir de 1979; fundamentalmente,

los conespondientes a los gastos administrativos originados por los 
programas de bienestar social. 

Asimismo, la administraci6n de las pensiones de gracia, de victimasde guerra, nAs los programas destinados a efectuar una coberturanacional de la seguridad social extendidndola especialmente a las 
zonas rurales de Nicaragua, han redundado en costos crecientes para el
sistema y que los absorbe fundamentalmente el sistema de pensiones. 

Sin pcrjuicio de lo anterior, pane importante del problema radica en elcarcter centralizado y no competitivo del sistema de seguridad social,el cual no genera los suficientes incentivos para promover una mayoreficiencia y favorece el crecimiento de una burocracia estatal excesiva 
y de baja productividad. 
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Finalmente, debe sefialarse tambi6n como factor causante del colapso
del sistema, la ineficiencia administrativa del INSSBI que se refleja en 
aspectos como los siguientes: 

- No se cuenta con sistemas que permitan Ilevar un control 
computacional de las cuentas de los trabajadores, sus cambios de 
renta, de ocupaci6n, etc.; toda esta labor se hace manualmente 
originAndose errores, tiempo excesivo de procesamiento de 
informaci6n, etc.. 

Asimismo, no es posible Ilevar un control individual por
empleador con informaci6n actualizada de ndmero de trabajadores,
actividad y salario imponible. 

- Tampoco se conoce el real estado financiero del INSSBI, la 
contabilidad estd atrasada en ms de un afo; de igual forma, la 
estadfstica es insuficiente y poco confiable para poder efectuar 
evaluaciones y anflisis que permitan tomar decisiones para
mejorar y optimizar el uso de los recursos y por ende la 
productividad. 

- No se han efectuado en los tiltimos afios inversiones que permitan
mejorar la infraestructura del Instituto, tanto en los aspecto de 
edificios y oficinas, como en equipamientos en las Areas 
computacionales de informaci6n y comunicaci6n. 

d. Ddficit de Reservas. 

En su origen, el sistema de pensiones nicaragiense fue concebido en
base a un esquema de primas escalonadas determinadas actuarialmente 
para permitir acumular capitales suficientes para cubrir las
necesidades de pensiones durante los pr6ximos perfodos. Sin 
embargo, en la actualidad estos capitales o recursos son inexistentes, y
por lo tanto el sistema ha derivado en un sistema de reparto anual. Es
decir, todo Io que ingresa en un perfodo se gasta en el mismo, no 
generfndose excedente alguno. 

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el INSSBI, la 
mayor parte de las cuantiosas reservas con que contaba el INSSBI,
producto de que durante la primera etapa del sistema de pensiones la
poblaci6n asegurada era relativanente joven y no originaba pensiones, 
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fueron transferidos al Ministerio de Salud en el afilo 1979 cuando secre6 el Sistema Nacional Unico de Salud. Estas transferencias de
infraestructura consistentes bisicamente en consultorios, hospitales,
etc., segdin la estimaci6n de las autoridades del INSSBI, alcanzaria a 
una cifra cercana a las US$ 500 millones. Esto, evidentemente ha
contribuido a la actual descapitalizaci6n del INSSBI, aunque ya
hemos comentado que existen tambidn otras razones. 

Cabe sefialar, finalmente, que de acuerdo a estudios actuariales
efectuados el aflo 1991 y que obran en poder del JISSBI, el d6ficit
actual de reservas del INSSBI alcanzarfa a US$ 20 millones, a lo 
menos. 

e. Efecto inflaci6n. 

Un aspecto que debe considerarse, es el impacto de la inflaci6n sobre
las pensiones futuras. En efecto, en la medida que la inflaci6n ha ido 
decreciendo, algunas de las nuevas pensiones que se han originado en
los diltimos meses y las que estAn por otorgarse, tienen valores muy
superiores a las anteriores. Tal situaci6n se produce al reducirse la
inflaci6n en los iilminos 2 afios, lo cual determina que el promedio
mensual de remuneraci6n de los ditimos tres afios que sirve de base 
para el c~lculo de la pensi6n, tenga un valor rns cercano a las ditimas 
rentas. Este hecho significari sin duda mayores ddficits en el futuro 
para el INSSBL 

llJ.B.9 2ondusi6n. 

Resumiendo, en Nicaragua los prgramas de pensiones centralizados, debeneficios claramente definidos y basados en un funcionarniento bajo el esquena de reparto anual, muestran una tendencia clara al deterioro 
financiero y al colapso definitivo. 

La causa de esto obedece fundamentalmente a problemas estructurales defondo que s6lo pueden ser solucionados con reformias profundas al sistema.
Estos cambios deben cubrir no s6lo nuevas formas de financiamiento del
sistema, sino tambidn crear los incentivos pam incorporar a los trabajadores 
y empleadores a los regfnenes contributivos. 
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I.C Problemas constitucionales. 

El Artfculo 99 de la Constituci6n Polftica de Nicaragua, promulgada en 1987 porel Gobierno Sandinista, establece: "El sistema Lianciero nacional, los seguros yreaseguros, y el comercio exterior, coresponden al Area estatal de manera 
irrenunciable." 

Es evidente que en el actual contexto polftico y econ6mico de Nicaragua estas
disposiciones se contraponen a los lineamientos de la polftica econ6mica que
impulsa el Gobiemo y que tiende a fomentar la inversi6n privada y desarrollar una 
economfa de libre merrido. 

Con el objeto de solucionar este problema sin tener que reformar la Constituci6n, 
se dict6 en el afilo 1991 la Ley N' 125 sobre creaci6n de la Superintendencia deBancos y otras Instituciones Financieras que permite el funcionamiento de la banca
privada debidamente regulada y fiscalizada. 

Tal soluci6n fue previamente concertada por el Gobierno con los principales
sectores sociales, segfin consta en el documento denominado Acuerdo de la
Concertaci6n Econ6mica y Social. La Asamblea Legislativa s61o refrend6 este 
acuerdo social en la citada Ley. 

En el caso de los bancos se interpret6 que la estatizaci6n afectaba s61o a los bancos
existentes al momento de promulgarse el decreto de nacionalizaci6n del sistema
fmanciero y no a los bancos quc se crearon con posterioridad al amparo de la 
citada Icy N0 125. 

No ha ocurrido lo mismo en relaci6n a los seguros privados; en efecto, a la fecha 
no existe un acuerdo que permita salvar el roblema constitucional que prohibe la 
actividad del seguro privado. 

En todo caso, se vislumbra claramente un consenso y una voluntad polftica en
orden a permitir el funcionamiento del seguro privado, siendo el mecanismo de
otorgamiento de licencias el esquena m s comentado para solucionar el problema
constitucional. 

Iil.D Predispoii6n favorable a un sistema de pensiones privado. 

A pesar del desconocimiento del sistema de pensiones privado a que hemos hecho
referencia anteriormente, existe una predisposici6n favorable y entusiasta de la
banca y de los sectores empresariales por conocer en profundidad elfuncionaniento de este esquema y de desarrollar esta nueva actividad.
Especfficamente para los bancos, este negocio les reportarfa indudables beneficios 
en una estrategfa de desarrollo de una multibanca. 
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M.E Mercado de capitales incipiente.
 

Uno de los problemas fundamentales que deberd enfrentar un eventual sistema depensiones privado que requiere invertir los recursos de sus afiliados, es la ausencia,
por una parte, de un mercado de capitales lo suficientemente profundo parainvertir de manera eficiente los ahorros previsionales acumulados, y por otra. la
inexistencia de ofertas de instrwnentos financieros de largo plazo para efectuar las 
inversiones de estos fondos. 

Sin embargo, este problema no es un obstdculo para desarrollar el sistema depensiones privado, pues la propia acumulaci6n de recursos previsionales y lademanda que se crea por activos financieros generados en respuesta a este proceso,es un estfmulo para promover el desarro~lo, la innovaci6n y la competencia delmercado de capitales. Asf tambidn lo es en la promoci6n de regulaciones
necesarias que permitan el crecimiento de este mercado en forma arm6nica,competitiva y transparente, y con les debidos resguardos para garantizar la
solvencia de los agentes intermediarios. 

M.F Prioridades para el Gobierno. 

Una reforma profunda al actual sistema de pensiones estatal y su reemplazo por un
sistema de administraci6n privada de pensiones, no ha sido contemplada por elGobiemo en su actual agenda, segdn se concluye de las reuniones sostenidas con 
autoridades del sector. 

La raz6n de eo se debe fundamentalmenre a los graves problemas econ6micos 
que se ha debido enfrentar y resolver en estos diltimos dos afios, con el objeto deestabilizar y reactivar la economfa. Asimismo, los problemas sociales derivados
de los ajustes econ6micos, los problemas de la propiedad y la reconciliaci6n
nacional de la sociedad, han sido temas a los cuales el Gobierno ha debido otorgar
primera prioridad en dar soluci6n. 

En todo caso, se percibe de pane de la autoridad la voluntad y tma necesidad deincorporar en la pr6xima agenda de concertaci6n este tema para dar una soluci6n al
crftico problema de la Seguridad Social del pals y en particular el de pensiones. 



M.G Aspectos de la economia nicaraguense (1990.1991). 

IIT.G. 1 Evoluci6n econ6mica bajo el actual Gobierno (1990-1991) 
a. El desempefio presente de la economfa nicaragUense, constituye un 

reflejo de los cambios radicales acaecidos en el pafs durante los 
uiltimos afios: 

Ambito Polftico 
- Pacificaci6n interna. 
- Celebraci6n de elecciones 

democrfticas. 
- Incorporaci6n de los beligerantes a 

las actividades productivas 

- Ambito Econ6mico 
- Abandono del esquerna de gesti6n 

centralizada. 
- Profundizaci6n de las relaciones 

de mercado. 
- Aplicaci6n de polfticas de ajuste. 

b. Estos cambios han alterado sustancialmente el funcionamiento de la
economfa y el control de la gcsti6n pdblica, registr4ndose los 
siguientes resultados durante el actual Gobierno: 

i. Afio 1990 

- Hiperinflaci6n (13.500%) 

- Cafda del Producto Intemo Bruto (PIB) (4,4%) 

- ldficit Sector Pdblico (14% del PIE) 

- Aumento del desempleo (45% de la P.E.A.) 
- Normalizaci6n de las relaciones comerciales 
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ii. Afio 1991 

- Avances en la lucha contra la inflaci6n (781,3%) 
- Aumento en el nivel de desempleo (61,7% de la P.E.A.) 
- Deterioro en el poder adquisitivo de los salarios 

- Cafda del Producto Interno Bruto (PIB) (0,5%) 
- Descenso de las exportaciones 

iii. Proyecciones para el afto 1992 

- Crecimiento del Producto Interno Bruto (alrededor de 3%) 
- Mantenci6n de un nivel razonable de inflaci6n 
- Control estricto por parte del Gobierno sobre el ddficit fiscal 
- Reducci6n del dificit en baan7a de pagos 
- Crecimiento moderado de las exportaciones 

- Aumento leve del desempleo 

Ill.G.2 Evaluaci6n de la politica econ6mica bajo el actual Gobierno 

a. Valorad6n General 

La actividad econ6mica nicaragiiense continu6 en descenso durante el
aflo 1990, con una cafda del producto intemo bruto del 4,4 por ciento,
en medio de un recrudecimiento de los desequilibrios
macroecon6micos yde las presiones inflacionarias. 

Las reformas econ6nicas adoptadas por el actual Gobiemo a partir de 
mayo de 1990 se realizaron en un marco de persistente y elevado
dfficit del Sector Pdblico y en un proceso de hiperinflaci6n. 

Durante el aflo 1991 la actividad econ6mica estuvo enfrentada a una
serie de contradicciones; se logr6 avanzar en la lucha contra la
inflaci6n, pero por otro lado se observan mayores niveles dedesempleo, deterioro en el poder adquisitivo de los salarios y un 
descenso en la producci6n nacional y en las expon,aciones. 
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Cabe destacar que durante este afho el Gobierno llev6 a la practica un 
programa de estabilizaci6n y de ajuste estructural, atendiente 
enfrentar los problernas con que se encontr6 en 1990. En este 
contexto adopt6, en marzo de 1991, una serie de medidas destinadas a
abatir la inflaci6n y a corregir la sobrevaloraci6n de la moneda 
nacional. 

Es asf como el tipo de cambio fud devaluado de 1 a 5 c6rdobas oro por
d6lar con ei fin de corregir los precios relativos, cambiar la
composici6n y el nivel de la demanda y mejorar la competitividad de
las exportzciones. Se estableci6 aderns que a partir de mayo de 1991 
el c6rdoba oro se convierta en la ticrtia moneda en circulaci6n. 

b. Producci6n Nacional 

El Producto Nacional Bruto (PM) experiment6 un descenso en estos
iltimos dos afios, continuando asf con la tendencia negativa de los seis 
affos anteriores. 

Es asf como en 1990 el PIB cay6 en un 4.4% a causa de la contracci6n 
de todos los sectores productivos. La persistencia de la recuperaci6n
de las exportaciones, sobre la base de las mayores ventas ffsicas de 
banana, algod6n, azdcar y came, se erigi6 en el ilnico factor positivo 
por el lado de la demanda. En contraste, el gasto intemo descendi6 
por la simultAnea contracci6n de los egresos pdblicos, tanto corrientes 
como de inversi6n, y del consumo privado. 

De igual manera, y contrario a las metas que se habfa fijado el
Gobierno para 1991, el Producto Interno Bruto registr6 un nuevo 
descenso. Sin embargo cabe destacar que la presencia de mayores
recursos externos y el saneamiento de los principales indicadores 
macroecon6micos a partir de marzo de 1991, hicieron posible que el
decrecimiento de la producci6n nacional fuera de s6io 0,5% con 
respecto al afto anterior. 

c. Inflad6n 

Durante 1990 resurge el cuadro hipcrinflacionario, registrindose una 
variaci6n acumulada de precios al borde de 13.500%. 

Las alzas mnis inportantes ocurneron en mayo y junio, alzascon 
mensuales superiores a 100%. Las devaluaciones dirigidas a la 
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unificaci6n de los tipos de cambio, el aumento del ddficit del Gobierno 
Central, la elevacidn de las tarifas de las empresas estatales y las 
expectauvas suscitadas por la introducci6n de nuevauna moneda, 
representaron las causas principales de este recrudecimiento 
inflacionario, en un esquema en que la abultada expansi6n monetaria 
valid6 las presiones de costos. 

Sin embargo, durante 1991 el comporamiento de la economfa se
caracteriz6 por los avances alcanzados en 1o que respecta a la 
estabilidad de precios. La aplicaci6n del ditimo programa de 
estabilizaci6n (3 de marzo de 1991) y fuerteuna disciplina de las
variables macroecon6micas, permiti6 alcanzar resultados positivos en
1o que respecta a la contenci6n de la inflaci6n. 

De acuerdo a datos oficiales, la inflaci6n (enero-diciembre) fud de 
781,3% con un promedio mensual de 19,9%. 

A diferencia de los aflos anteriores, la inflaci6n de 1991 tuvo un 
comportamiento muy marcado de ascenso durante los tres primeros
meses del aflo con un crecimiento acumulado de 680% (98%
promedio mensual), para luego descender bruscamente a niveles del 
1,4% promedio mensual en los 9 meses siguientes. 

d. Salarids 

En 1990 el salario medio real volvi6 a crecer, aunque en menor 
medida que en aflos anteriores. 

La cvoluci6n de los salarios estuvo estrchanente asociada a los 
conflictos laborales, especialmente en el Sector PNiblico. Durante los
primems cuatro meses, los salarios en el Gobiemo Central obtuvieron
reajustes superiores a 700%, elevando fitertement el salario real. Al 
desencadenarse de nuevo la hiperinflaci6n, los trabajadores estatales
consiguieron en mayo la puesta en vigencia de un mecanismo de 
indxaci6n de sus remuneraciones. Durante el segundo semestre los
salarios puiblicos fueron fijados en c6rdobas oro, calculAndose en 
funci6n del tipo de cambio oficial vigente en el dfa de pago su valor
equivalente en c6rdobas corrientes. Con esa medida, los salarios 
quedaron indexados en el valor de la divisa. 

Por su parte, el compornamiento del salario mcdio de la economfa en 
tftminos reales, durante 1991, estuvo marcado por el perfil
inflacionario que present6 la economfa en general. Los altos fndices 
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inflacionarios observados durante los primeros 5 meses del afio 
provocaron una reducci6n significativa del salario real. La dr'stica 
reducci6n de la inflaci6n a partir del mes de mayo de 1991, permiti6 
que el salario real promedio nacional lograra una recuperaci6n del25% de mayo a diciembre de 1991 con relaci6n al vigente en los 
primeros meses del mismo afilo. 

e. Las politicas fiscal, monetaria y cambiaria 

La polftica monetaria de 1990 estuvo marcada por la introducci6n de 
una nueva moneda, c6rdoba oro, a la par con el d6ar, primero como 
unidad de cuenta y, posteriormente, en forma parcial, como medio de 
pago. Los resultados de este cambio monetario incidieron fuertemente 
en la polftica fiscal cuyo control result6 diffcil al Gobiemo, segdn lo 
comprueba el incremento del d6ficit pdiblico de 6 a 14% del PIB,
explicado fundamentalmente por el aumento del ddficit del Gobierno 
Central y el ddficit del rcsto del Sector Piiblico, que incluye las 
empresas estatales de petr6leo y de comercio exterior, asi como los 
intereses no pagados de la deuda externa. 

Por su parte, durante 1991 la polftica fiscal, que es uno de los 
principales componentes del programa de estabilizaci6n, se caracteriz6 
por ser altamente restrictiva por el lado del gasto y efectiva en 
tdrminos de la recuperaci6n de ingresos tributarios, lo que penniti6
reducir de manera significativa ei ddficit fiscal e incluso obtener 
superivit en algunos meses. En tfminos reales el gasto fiscal se 
redujo en un 2% en 1991 con respecto a 1990, mientras la recaudaci6n 
ordinaria se increment6 en 25%. 

El comportamiento de los agregados monetarios en 1991 tambidn 
muestra que la consistencia del programa econ6mico ha tenido
resultados tdcnicamente favorables. Los activos lfquidos en tdrminos
reales lograron tener una recuperaci6n de mis del 150% con respecto
al saldo vigente en 1990. En una situaci6n de precios estables es claw 
observar que existe una mayor demanda de dinero, y por tanto,
tambidn mnts recursos para el desarrollo de las transacciones 
comerciales sin que clio tenga un impacto sobre el nivel de precios, en 
tanto hayan recursos externos disponibles. 

Adicionalmente, el afto 1991 se ha caracterizado por una importante
estabilidad cambiaria, en que la brecha entre el mercado formal e 
informal, que durante 1990 comenz6 a reducirse, concluy6 
estabilizindose en un nivel aproximado al 5%. 
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La tasa de cambio por su parte, ha venido recuperando poder de compra en los dltimos afios, en la medida que la distorsi6n de los 
precios relativos de la economfa se ha corregido. 

Sin embargo, en 1991 adn se observa una cierta sobrevaluaci6n del
c6rdoba oro respecto al d6lar en tdrminos reales, lo que explica que
Nicaragua siga siendo probablemente el pals mAs caro de 
Centroamdrica. 

f. Sector Externo 

El desajuste estructural en la balanza de pagos, que ha venido 
agravdndose en los ilimos afios y que tuvo efectos negativos sobre la
estabilidad econ6mica del pals, experirnent6 durante 1991 un alivio,
adn cuando el dtficit de balanza comercial se haya agravado (-36,3%). 

El avance en las negociaciones entre el Gobierno y los parses
acreedores, permiti6 mejorar la posici6n de reservas e incidir de 
manera mAs efectiva en las importaciones haciendo uso de esos 
recursos para estabilizar el mercado cambiario. 

g. Evoluci6n del empleo 

La situaci6n del empleo se agrav6 en 1990, ya que a la contracci6n de
todos los sectores productivos, se sumaron los programas de reducci6n 
de personal miitar, adenms de un desplazaniento de la fuerza labui2
hacia el sector informal de la econornfa, origin~ndose de esta manera, 
una tasa de subutiizaci6n laboral del 45% de la poblaci6n
economicamente activa. 

Un recrudecimiento de esta situaci6n se advierte parm el afio 1991,
observ ndos,m mayor contingente de personas ingresando a la fuerza
de trabajo, que ha implicado un gran aumxnto en la demanda de
fuentes de eipleo, que se traduce en un incremento en las tasas de
desocupaci6n. De esta manera la tasa de desocupaci6n abierta mds el
subenpleo, alcanz6 durante 1991 al 61,7% de la poblaci6n
economicamente activa de Managua. 

Finalmente, cabe seflalar que se ha producido una ampliaci6n del 
sector informal de la economla, pasando del 40% en 1989 al 43% en 
1991. 

Nota: Este ani''s se ha basado fundamentalmente en los estudios de 
coyuntura econ6mica del FIDEG (Enero-Febrero 1992). 
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CAPITULO IV 

RECOMENDACIONES PARA CREAR UNA INJUSTRIA 
DE PENSIONES PRIVADA EN NICARAGUA 

IV.A Marco institucional. 

IV.A.1 Solucionar el problema de la propiedad. 

Es fundamental resolver a la mayor brevedad el probleme de lapropiedad de los medios de producci6n y otros activos, definir eldmbito de acci6n del Eswdo y de los privados, y finalmentce,
desarrollar y avanzar en un programa de privatizaci6n de empresas
estatales estableciendo claramente los procedimientos que se 
utilizardn. 

IV.A.2 Fortalecer el Estado de Derecho. 

Con el objeto de favorecer la inversi6n privada no s6lo debe existir unmarco jurfdico que permita y garantic¢ el desarrollo de la empresaprivada, sino que ademrs el Estado debe asegurar el cumplimiento de
la Constituci6n y de las leyes. Pam tal efecto, debe ejercer suautoridad de modo de otorgarle al sector privado la necesaria 
seguridad que requieren sus inversiones. 

Esta es una necesidad muy sentida por el sector privado, de allf la
importancia que el Gobiemo debe darle a este tema. 

IV.A.3 Control de his variables macroecon6micas. 

mplenentar polfticas que propicien el control y equilibrio en lasvaiables macroecon6micas bdsicas, con el objeto de favorecer uncrecimiento del producto interno, el control y reducci6n de la inflaci6n 
y un aumento en las tasas de empleo. 

IV.B Estrategia social del sector privado. 
IV.B.1 Plan de acci6n privado para pensiones. 

Plan de acci6n liderado por el sector privado organizado, quefavorezca una reforma al sistema de pensiones. Este plan deberd ser muy bien estructurado en cuanto a la definici6n de sus objetivos, a laestrategia comunicacional 6ptima para ilevar a cabo el plan y a la
definici6n de los grupos objetivo a los cuales sert dirigido. 
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IV.B.2 Difusi6n del Plan. 

Poner en acci6n el Plan para crear conciencia de que el actual Sistema 
de Seguridad Social es ineficiente en su adminisu'aci6n, que otorga
pensiones minimas e insuficientes para satisfacer necesidades bdsicas,
que serd incapaz en el futuro de ent'egar los beneficios 
comprometidos por no tener constiruidas las reservas tdcnicas
necesarias y que financieramente estA quebrado. Cabe sefialar, que anivel empresarial, gubemamental laboral, temay el no ha sido
debatido ni se ha propuesto soluci6n alguna. 

Este Plan deberA promover y difundir las soluciones que actualmente 
se estAn dando en Latinoamdrica al problema de pensiones, en especial
la soluci6n basada en un sistema de capitalizaci6n individual, de
administraci6n privada con supervisi6n del Estado. 

El Plan deberd ser dirigido especialmente a los sectores lfderes de
opini6n con influencias significarivas en la toma de decisiones 
relacionadas con esta materia. 

IV.B.3 Impulsar una reforma previsional. Promover una ley o una 
propuesta aiternativa. 

Considerando que el Gobierno no tiene dentro de sus prioridades, al 
menos en el corto plazo, una reforma previsional, se sugiere que el 
sector privado impulse un proyecto de reforma previsional y entregue 
a la consideraci6n del Gobierno, partidos polfticos, grupos acaddmicos 
y otos sectores socialmente relevantes, un estudio concluyente que
respalde la urgente necesidad de realizar cambios radicales al sistema
de pensiones y proporcione las bases legales y t6cnicas necesarias para
inplementar un sistema de pensiones privado. 

IV.B.4 Fortalecimiento del COSEP (Consejo Superior de [a Empresa
Privada). 

Pan los objetivos de elaborar e implementar el referido Plan deAcci6n privado y formar una conciencia de la urgencia de ilevar a
cabo reformas al actual sistema de pensiones, es fundamental que
exista un organismo representativo del sector privado que sea capaz de 
acometer con dxito tales objetivos y sea un interlocutor cal-ficado y de
real importancia ante el Gobierno y los sectores sociales. 
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Bajo estas premisas creemos importante fortalecer institucionalmente 
el COSEP con el objeto de que pueda asumir coai eficiencia el rol
protag6nico de impulsar las reformas que se han sefialado. 

IV.C Factibilidad de un sistema de pensiones privado. 

Uno de los requisitos fundamentales para el buen funcionamiento de un
sistema de pensiones privado basado en la capitalizaci6n, es la existencia de 
un mercado de capitales que garantice la transparencia del proceso de
inversi6n de los recursos d" los fondos de pensiones, la eficiencia en la
intermediaci6n de los capitales acumulados, la competencia en el mercado,
la solvencia de los agentes intermediarios y de las emisiones de instrumentos 
de oferta pdlblica. 

En torno a esta materia se plantean aigunas sugerencias que son vlidas
tambidn para la factibilidad de la creaci6n de una industria de seguros
privados. 

IV.C.1 Fortalecimiento del Mercado de Capitales. 

a.. Bancos Solventes 

Es condici6n fundamental para el buen funcionamiento y
creaci6n de un sistema de pensiones privado basado en la 
capitalizaci6n de fondos, que exista una banca solvente,
debidamente fiscalizada y eficiente. Por otra parte, es
indispensable que el sistena financiero privado cuente con un 
marco legal adecuado que le permita desarrollarse y competir en
condiciones de equidad frente a la banca estatal. 

Respecto de los bancos estatales, resulta imprescindible sanear 
sus activos, redefinir su rol futuro y su tamafio. 

Cabe sefialar que el Uinico objetivo que deben perseguir las 
inversiones dc.los fondos de pensiones es la obtenci6n de una
adecuada rentabilidad y seguridad; en consecuencia, el sistema 
financiero que canaliza parte importante de este ahorro 
obligatorio de largo plazo, debe tener caracterfsticas financieras 
consistentes con los objetivos pianteados anteriornente. 

Finalmente, creemos necesario que se dicten las normas 
especfficas sobre provisiones de cartera riesgosa y confecci6n 
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de estados financieros peri6dicos para garantizar la 
transparencia y evaluaci6n del sistema financiero. 

b. 	 Creaci6n de un mercado de valores. 

Si bien en un principio, dado el reducido tamafilo que tendr~n los 
fondos de pensiones, no es indispensable la existencia de un 
mercado de valores, deberfa estudiarse y promover a futuro la
creaci6n de este tipo de instituciones debidamente reguladas y
fiscalizadas en conformidad a una Ley de Valores que debe 
dictarse. 

En efecto, el funcionamiento de mercados formales para la
interiediaci6n f'manciera es un elemento de gran importancia 
para garantizar la transparencia de las transacciones que deberdn 
realizarse con los recursos de los fondos, como tambidn para la
valoraci6n de los activos financieros en que dstos se invertirdn. 

c. 	 Revisi6n y modernizaci6n de ia actual Ley de Sociedades
 
An6nimas.
 

Se sugiere hacer una revisi6n de esta Ley por cuanto no 
contempla algunos mecanismos que favorecen la transparencia y
un adecuado control de sus operaciones. La incorporaci6n de 
auditorias externas obligatorias, polfticas de dividendos 
mfnimos, supervisi6n de una Superintendencia, limitaci6n de las
atribuciones de los Directores respecto a operaciones
relacionadas, normas sobre entrega peri6dica de informaci6n 
piblica y de hechos escenciales, de confecci6n de estados 
financieros, etc., son algunos aspectos a estudiar en una eventual 
reforma a esta icy. 

d. 	 Oferta de instrumentos flnanieros de largo plazo. 

Los recursos de los Fondos de Pensiones constituyen
esencialmhnte un ahorro obligatorio de largo plazo que requiere
contar con una gran oferta de instrumentos financieros para
permitir una eficiente diversificaci6n de las inversiones y la 
obtenci6n de una adecuada rentabilidad. 

En tal sentido, el Banco Central debe dictar las normas de 
emisi6n de insmumentos financieros de largo plazo con el objeto
de que las instituciones financieras puedan ofrecer instrumentos 
adecuados para inversionistas institucionales, como son los 
Fondos de Pensiones y las Compafifas de Seguros. Especial 
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relevancia poseen las c1usulas de reajusrabilidad que deberdn 
tener estos instrumentos, con el objeto de evitar las pdrdidas de
capital de los aportantes por efectos de inflaci6n, como tambidn 
asegurar que las pensiones que se otorgardn mantendrdn su 
poder adquisitivo. 

Asimismo, la deberdautoridad establecer tambidn el marco 
legal y normativo que garantice la solvencia de estos 
instrumentos de inversi6n, con el objeto de dar un adecuado 
marco de seguridad a las inversiones de los fondos. Normas
sobre clasificaci6n de riesgo para los instrumentos financieros,
creaci6n de entidades clasificadoras, normas de emisi6n de 
valores, de informaci6n pdiblica de emisores, etc., son elementos 
que favorecen este objetivo. 

IV.C.2 Control y fiscalizaci6n del Sistema, 

En un sistema de administraci6n privada de fondos de pensiones, esrequisito fundamental contar con una instituci6n estatal fiscalizadora y
reguladora para ejercer un adecuado control del sistema. El rol
subsidiario del Estado en esta materia tiene por objeto' asegurar una sana competencia entre las sociedades partfcipes y garantizar a los
afiliados al sistena que los fondos previsionales se inviertan enconformidad a yla icy se otorguen adecuadamente los beneficios 
previsionales correspondientes. 

La instituci6n fiscalizadorea debe estar dotada con elementos tdcnicos 
y profesionales adecuados para cumplir eficientemente su rolcontrolador y regulador del sistema. Asimismo, debe dotarse defacultades sancionatorias para garantizar el cumplimiento de la Icy. 

Al respecto, se propene, que sea la Superintendencia de Bancos la
instituci6n rectora del sistema, considerando el tamaflo de la poblaci6n
cotizante en Nicaragua (220.000 personas aprox.), y asumiendo que laindustria estarl probablemente fornada por pocas sociedades y el
tamafio de los fondos previsionales serdn reducidos en un principio.
Para estos efectos, la Superintendencia deber readecuar su estructura
organizacional, creando una Intendencia de Pensiones con un rol
claramente definido por ley y una estructura administrativa adecuada para cumplir con los objetivos de supervisar y controlar el sistema 
previsional. 
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IV.C.3 Creacifn de Compafifas de Seguros de Vida privadas. 

Entre las exigencias del sistema privado de pensiones, estA la 
contrataci6n de an seguro de invalidez y sobrevivencia que cubra los
riesgos de muerte e invalidez. De alf la necesidad de crear compafifas
de seguros de vida competitivas, bien reguladas y fiscalizadas, que 
otorguen estos servicios. 

En consecuencia, resulta fundamental disponer de un marco 
regulatorio que posibilite el crecimilento eficiente y ordenado de la
industria de seguros privada. Para tal efecto, se debe garantizar ia
libertad de y precios esteentrada de en mercado, incentivar la
competitividad entre las aseguradoras y establecer los sistemas de
fiscalizaci6n adecuados para controlar el funcionamiento del sistema. 

Por otra parte, se deben establecer normas de constituci6n e inversi6n 
de las reservas de las Compafifas de Seguros de Vida que garanticen el 
pago de las obligaciones contrafdas con los afiliados cotizantes, como 
tambidn normas paragarantizar su solvencia financiera. 

IV.D Administraci6n operaciona del Sistema. 

La administraci6n del Sistema serfa efectuada por sociedades an6nimas que
cuenten con un patrimonio mfnimo suficiente para garantizar su solvencia 
financiera. 

Estas sociedades deben 3er preferentemente de giro exclusivo, es decir
administrar s6Io Fondos de Pensiones y otorgar los beneficios queexpresamente les seffale la ley. La condici6n de giro inico asegura que el
Sistema no se desnaturalice y asuma riesgos de actividades que no tienen 
relaci6n con sus operaciones bisicas. 

Por otra parte, es indispensable que exista separaci6n patrimonial entre la
sociedad administradora y el patrimonio del Fondo de Pensiones que
administra, con el objeto de evitar los conflictos de interds, asegurar latransparencia de las operaciones del Fondo y sus resultados, y lograr un
control ms eficiente del Fondo de Pensiones y de sus inversiones de parte
del organismo fiscalizador. 

Este esquema de administraci6n supone la adopci6n de un sistema 
sustitutivo y no complementario al rigimen anterior de reparto; sin embargo,
debe estudiarse tambidn la posibilidad de establecer este r6gimen decapitalizaci6n en car'cter complementario al actual y analizar las ventajas y
desventajas respecto del esquema propuesto y al actualmente vigente. 
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En cuato a la formaci6n de sociedades administradoras, se debe analizar
tambidn la posibilidad de que dstas compafifas sean formadas con aportes decapital de los bancos, aunque con patrimordos independientes y reguladas 
por entidades fiscalizadoras especfficas. 

Las ventajas que tiene el esquema de multibanca para desarrollar el sisterna 
privado de pensones son: 
- Facilitar la crea-i6n de estf; tipo de 5cciedades considerando el tamaio 

reducido del mercado. 
- Favorecer economfas de escala en actividades que al ser competitivas

requieren ser muy eficientes (optinizacin de equipos computacionales;
de recursos humanos; de fuerzas de venta; de sucursale.3, etc.). 

En este caso, estimamos especialmente neccsari - establecer normas claras y
sanciones dr'sticas tendiente a evitar los efectos negativos que se pudieran
dar a raiz de eventuales conflictos de interds. 

Otra alternativa que debe estudiarse es que los Fondos de Pensiones puedanser administrados por las compaiifas de seguros, pero siempre bajo un 
contexto de separa~i6n patrimonial. 

Si bien este esquema no tiene las ventajas que posee la administracifn en
base a giro exclusivo, tiene otras ventajas del punto de vista de la realidad
del mercado nicaragilense ya que hace mfs factible el desarrollo y creaci6n
de una industria privada de pensiones y fomenta una mayor competencia. 

En efecto, si se considera, entre otros aspectos, el tamafio reducido del
mercado de cotizantes actual, la escasez de cu,ital de riesgo, la falta de
infraestructura y la escascz de mano de obra calificada, se puede concluir la
conveniencia de estudiar eai profundidad este esquema alternativo, en el cual se pueden obtener significavas economfas de escala y hacer rentables este
tipo de negocios. En todo caso, un esquerna de es tipo requiere
necesariamente de un control y una regulaci6n mucho nds estricto, con el
objet de evitar los perjuicios derivados de los conflictos de interds. 

M.E Crend6n de un sistema ainico de identiflcaci6n. 

La tinica identificaci6n que actualmente existe en Nicaragua, se basa en un 
carnet de afiliado al Seguro otorgado por el INSSBI. No es clara la
conflabilidad de estos registros y por otra parte un sector importante de la 
poblaci6n no estA identificada en debida forma. 
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Todo sistema de pensiones en base de capitalizaci6n requiere ser
administrado eficientemente, tanto en los aspectos referidos a los beneficios 
que se otorgan, como tambidn en los procesos de recaudaci6n de
cotizaciones e imputaci6n en cuentas individuales; por tal raz6n, esfundamental contar con un sistema de identificaci6n dnico nacional que 
otorgue confiabilidad. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA PARA UN NUEVO SISTEMA DE PENSIONES PRIVADO 

Una opci6n que pudiera ser selecionada es la racionalizaci6n del actual sistema deSegiuidad Social, reformdndolo para solucionar los problemas que presenta. Sinembargo, esta opci6n se percibe como menos atractiva porque no altera las basesf'iancieras del sistema, lo cual tarde o temprano provocard una crisis del mismo,entre otras por razones de carcter demogrfico como es el envejecimiento de lapoblaci6n en Am6rica Latina, la disminuci6n de la relaci6ncotizantes/beneficiarios y por ende el desfimanciamiento del sistema. 

Por otro lado, parece razonable suponer que el sistema que se presenta acontinuaci6n, que establece vinculos directos entre aportes (esfuerzo personal) ybeneficios, conileva a un mayor esfuerzo por parte de la personas y aumenta por lo 
tanto sus probabilidades de 6xito al ser implementado. 

La propuesta especifica que se plantea para sustituir el actual sistema de pensiones
nicaragiiense y superar los problemas que 6ste enfrenta, es un sistema de pensionesbasado en la capitalizaci6n individual y en una administraci6n privada. 

El nuevo sistemiu cubrir' las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia y los 
accidentes del trabajo. 

A continuaci6n se describen las bases sobre las cuales so sustenta el sistemapropuesto, se sefialan los problemas que su implementaci6n conileva y lasalternativas posibles de soluci6n. Posteriormente se efectilan agunas proyecciones
bfisicas de los fondos a acumularse bajo el sistema propuesto. 

V.A Bases del sistema propuesto. 

V.A.1 Capitalizaci6n individual. 

Esta alternativa estA basada en la capitalizaci6n individual. Cada
cotizante posee una cuenta individual donde deposita sus cotizaciones
previsionales, las cuales se van acumulando por las sucesivas
cotizaciones y por la rentabilidad que generan las inversiones de estos
fondos. ,1 tdrmino de la vida activa del trabajador, este capital le es
devuelto en la forma de una pensi6n. 
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La cuantia de los beneficios dependerd del delmonto ahorro,
existiendo por lo tanto una relaci6n directa entre el esfuerzo personal y
el beneficio que se obtenga. 

Este esquema supone la sustituci6n del actual rdgimen de reparto; sin
embargo, es necesario reiterar la importancia de estudiar tambidn la
posibilidad de establecer este sistema de capitalizaci6n en cardcter de 
complementario al actualmente vigente. 

V.A.2 Administraci6n del Sistema. 

La administraci6n del rdgimen de pensiones recae en entidadesprivadas de gran eficiencia, en un esquema competitivo y sujeto a
cumpLimientos de objetivos y metas. 

Para la administraci6n privada de los recursos de los trabajadores se 
propone que sean sociedades especializadas de giro dinico por las 
razones seftaladas en el punto IV.D de este informe. 

Estas instituciones sern sociedades cuyo objeto exclusivo sea
administrar un Fondo de Pensiones, y otorgar y administrar los
beneficios que la legislaci6n establezca. 

Estas administradoras privadas, podrdn, segdn se define, efectuar las 
siguientes funciones: 

- Recaudar las cotizaciones previsionales.
 
- Depositarlas en la cuenta personal de cada asegurado.
 
- Invertir los recursos.
 
- Otorgar los beneficios que correspondan.
 

Por su gesti6n de administrar un Fondo de Pensiones, lasAdministradoras tendrfan derecho a ua retribucidn establecida sobre
la base de comisiones de cargo de los asegurados, las que se
deducirfan de las respectivas cuentas de capitalizaci6n individual, o de 
los retiros, segdin corresponda. 

Estas comisiones deberin establecerse libremente por cada empresa,
con cardcteT uniforme y no discriminatorias entre sus afiliados. 
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La base sobre la cual se cobren comisiones serd un porcentaje de lasremuneraciones o una comisi6n fija. Estas serin exigibles por la 
Administradora una vez que se enteren las cotizaciones en la cuenta 
respectiva. 

Los retiros estarfan afectos a comisiones por un monto fijo o 
porcentual deducible de las pensiones pagadas. Por otra parte, se
podrfa considerar tambidn el establecimiento de una comisi6n por
transferencia del saldo de una cuenta individual de parte de la
Administradora que recibe la cuenta, pero en ningdin caso se podrfa
cobrar comisi6n por dejar de pertenecer a una sociedad 
administradora. 

Finalmente, se deborfa analizar en el contexto de la proposici6n hecha 
en el punto IV.D. de este informe, la posibilidad de que los bancos o
las compafifas de seguros participen en la gesti6n de sociedades 
administradoras de fondos de pensiones. 

V.A.3 Libre elecci6n de ia Administradora. 

Es fundamental pam un adecuado funcionamiento del Sistema en lo 
que .a competitividad se refiere, el establecimiento de la libertad de
elecci6n de la sociedad administradora privada por pane del 
asegurado, asf como la posibilidad de traspasarse a otra cuando lo 
esime conveniente. 

En todo caso, para evitar un aumento excesivo de los costos deadministraci6n del Sistema se propone limitar el ntimero de veces que
el trabajador se puede traspasar, a dos veces por aflo. 

V.A.4 Rol del Ktado 

El rol del Estado en este esquema es fundamentalmente contralor ysubsidiario. Para desempeflar este papel se debe crear un organismc
t6cnico que supervise el funcionamiento del Sistema. 
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Las principales funciones de este organismo deben ser: 

- Autorizar la constituci6n de las sociedades administradoras 
privadas. 

- Fiscalizar el funcionamiento de estas administradoras y el
otorgamiento de las prestaciones sociales que sefiale la ley. 

- Fiscalizar la inversi6n de los recursos de los Fondos de 
Pensiones. 

- Establecer normas en rclaci6n al funcionamiento del sistema. 

- Imponer multas en los casos que establezca la ley. 

Este organismo debe ser eficiente para lograr un adecuado desarrollo
del sistema e integrado por profesionales de primer nivel en los
kmbitos financieros, jurfdicos y administrativos. 

Adicionalmente, el Estado debe asegurar una pensi6n minima, cuandolos fondos acumulados por el asegurado no sean suficientes para lograr 
dicha pensi6n mfnima. 

V.A.5 Afihiaci6n al Sistema. 

Deben tener la opci6n de afiliarse al Sistema todas las personas que
tengan la calidad de trabajadores, ya sean dependientes o
independientes (por cuenta sinpropia), discriminar por tipo de 
actividad o empleador al eual presta servicios. 

Cada trabajador debe pertenecer unaa sola Administradora y la
afiliaci6n debe ser obligatoria para los trabajadores dependientes. 

La afiliaci6n al sistema debe ser obligatoria para los trabajadores que
comiencen a trabajar a contar de la fecha en que se decida su
impla.taci6n. Respecto a los trabajadores que se encuentren
incorporados en los sistemas actualmente vigentes en Nicaragua,
existen diversas opciones, las cuales tienen impacto desde el punto de
vista Fiscal, desde la perspectiva del sector privado, asf como de la
legitimaci6n del sistema propuesto. Las alternativas son las 
siguientes: 
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a. Afiliaci6n obligatoria para todos los trabajadores que est~n
incorporados en el actual sistema. 

b. Afilaci6n obligatoria para todos los trabajadores que cstn
incorporados en el actual sistema y le resten mds de una 
determinada cantidad de afios para pensionarse, y voluntaria 
para quienes les reste menos de una determinada cantidad de 
anos para pensionarse. 

c. Afiliaci6n voluntaria para todos los trabajadores incorporados al
actual rdgimen previsional (para esta alternativa se efectdian 
algunas proyecciones bisicas en este trabajo). 

Dependiendo de la opci6n seleccionada el sistema privado tendrA un 
mayor o menor desarrollo, explicado por la diferencia en los flujos de 
cotizaciones que recaudard con una u otra alternativa. 

Asimismo, la informaci6n a procesar, y par lo tanto los requerimientos
administrativos, estardn influidos por la decisi6n que se adoptc en este 
sentido. 

Desde la perspectiva del Estado, el impacto tambidn es significativo, 
ya que se deber decidir el destino del actual soporte administrativo 
dcl sistema, el cual tambidn dependerd, al menos en su velocidad de 
ejccuci6n, de la decisi6n que se tome a este respecto. 

Por otra parte paa el Estado surge el problema del reconocimiento de 
derechos adquiridos por los cofizantes del actual sistema que se 
traspasen al nuevo. En este sentido, debe evaluarse la factibilidad de 
que a los trabajadores que pertenezcan al actual sisterna y decidan
cambiarse al nuevo, se les reconozcan sus derechos de pensi6n
adquiridos durant el tiempo en que han permanecido en el sistema 
anterior a travs de bonos de vencimiento al momento de pensionarse
el trabajador u otro sistema. 

Con este esquema se producirfan problemas de caja en el sector fiscal,
al dejar el Estado, por una pane, de recibir cotizaciones por los
trabajadores que se integren al nuevo sistema y disminuir en
consecuencia sus ingresos, y por otro, continuar pagando pensiones 
por el sistena acmalmente vigente y, si corresponde, cuando venzan
los bonos representativos de los derechos adquiridos anteriormente 
descritos. 
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Este dtficit operacional puede ser financiado con la colocaci6n deinstrumentos financieros estatales entre los propios Fondos de
Pensiones que los adquirirn con los recursos recaudados de los
cotizantes. Por otro lado este financiamiento puede complementarse 
con la captaci6n de recursos par parte del Estado vfa privatizaciones 
de empresas y/o mayor ahorro fiscal. 

V.A.6 Beneficios y financiamiento. 

Los beneficios a que tendrdn derecho los asegurados per este sistema
corresponden a pensiones de vejez, invalidez y de sobrevivencia, y
accidentes del trabajo. 

Al respecto, se deben definir las siguientes variables: 

a. Cobertura. 
Debe cubrir a todas las personas que perciben remuneraci6n par 
trabajo o servicios prestados. 

b. Financiamiento. 

Los beneficios del sistema se financian con el saldo de la cuenta
de capitalizaci6n individual del asegurado, y con la garantfa del 
Estado a las pensiones mfnimas cuando corresponda. 

El saldo de la cuenta de capitalizaci6n individual estA 
constituido por el capital acumulado por el afiliado y, si asf se
define, por el reconocimiento que sc haga de las cotizaciones en 
el antiguo Sistema de Pensiones. 

En este punto resulta crucial definir quien efectuard los aportes.Se estima que una buena alternativa es que la cotizaci6n sea de 
cargo del trabajador por cuanto en un sistena de capitalizaci6n
es el trabajador el nWs interesado de que las cotizaciones scan
depositadas en su cuenta individual, por lo tanto es un elemento
controlador para el sistema. Tambidn este esquema favorece laadministraci6n y el control del sistema de recaudaci6n y de la
morosidad ya que radica el pago en un solo sujeto. 
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Para no afectar la remuneraci6n liquida del trabajador se 
deberfa proceder a aumentar su remuneraci6n bruta,
incorporando a dsta el aporte que actualmente efectilen los 
empleadores y el Estado para fimanciar el sistema vigente. 

El financiamiento del sistema estard determinado por diversas 
variables y parametros actuariales, tales como: 

- Edad de jubilaci6n 
- Porcentaje de las remuneraciones imponibles a cotizar 
- Monto estimado como deseabl¢ para las pensiones futuras 
- Beneficiarios con derecho a pensi6n de sobrevivencia 
- Rentabilidad estimada de los Fondos acumulados 
- Expectativas de vida del asegurado y sus beneficiarios 

Las decisiones sobre este tema requieren definiciones de 
polftica las cuales generan impacto en las bases f'mancieras del 
Sistema. Lo importante, en un principio, es la identificaci6n de 
estos conceptos. 

Otro punto de importancia, lo constituye el financiamiento de 
las pensiones de invalidez y sobrevivencia, las cuales para ser 
cubiertas necesitan de un monto en dinero que complemente el
saldo de la cuenta de capitalizaci6n individual acumulado por el 
afiliado y, en caso que proceda y asf se decide, el
reconocimiento de los derechos adquiridos en el antiguo 
sistema. 

Al respecto, se propone la contrataci6n obligatoria de un seguro 
por parte de los administradores privados, que fimancie la 
diforencia entra el capital que se necesita para financiar las 
pensiones de invalldez del asegurado y/o las de sobrevivencia 
de sus beneficiarios, y la suna del saldo acumulado en la cuenta
de capitalizaci6n. Este seguro se contratarfa con una Compaif a 
de Seguros de Vida y se financiarfa con cargo a la comisi6n del 
administrador privado. 
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NOTA: 

En el caso de la experiencia de Chile, donde se implement6 un 
Sistema Privado de Pensiones basado en la capitalizaci6n
individual, se deternin6 una cotizaci6n 10% dede la renta 
imponible, m~s un porcentaje variable (actualmente en torno al 
3%) que es fijado libremente para cada administrador privado
del sistema, pam financiar sus gastos y el seguro de invalidez y
sobrevivencia; una edad de jubilaci6n de 60 para las mujeres y
65 para los hombres y se supuso una rentabilidad real de las 
inversiones de los Fondos de Pensiones de arededor del 4%. Lo 
anterior, sumado a la determinaci6n de los beneficiarios de 
pensiones de sobrevivencia en caso de fallecimiento del 
asegurado, y dadas las expectativas dc vida, producirfa una 
pensi6n futura estimada en un 70% de las dltimas 
remuneraciones imponibles de los trabajadores. 

V.A.7 Modalidades de pensi6n. 

Se propone otorgar al asegurado o sus beneficiarios dos opciones para
seleccionar la modalidad de pensi6n: 

a. Renta Vitalicia. 

En esta modalidad el asegurado contrata una pensi6n con una
Compafifa de Seguros de Vida, en la que ista se compromete al 
pago de una renta mensual, desde el momento en que se 
suscribe el contrato y hasta su fallecimiento, y a pagar pensiones
de sobrevivencia a sus beneficiarios, cuando corresponda. Es 
decir, la Compafifa de Seguros asume el riesgo de sobrevivencia 
del pensionado. 

Si se elige esta opci6n, la Administradora traspasa los fondos de
la cuenta individual del afiliado a IaCompafifa de Seguros de 
Vida que iste elija. 

b. Retiro Programado. 

En este caso, el afiliado mantiene sus fondos en la 
Administradora y retira mensualmente su pensi6n, la cual se 
calcula considerando la rentabilidad del Fondo de Pensiones, y
la expectativa de vida del asegurado y su grupo familiar. 
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V.A.8 

En ambos casos, es importante que los montos de las pensiones se expresen en unidades reales, es decir se protejan de la inflaci6n. Estotiltimo va fntimamente ligado inversi6n losa la de Fondos de
Pensiones, lo cual se analiza con mis detalic mis adelante. 

Separaci6n patrimonial entre el Fondo y la Administradora. 

El Fondo de Pensiones que representa los dineros acumulados por lostrabajado-es debe ser un patrimonio distinto al de la administradora.
Esto es fundamental para evitar que los recursos de los trabajadores
puedan verse afectados por una mala administraci6n. Adicionalmente,
debe establecerse la obligaci6n de ilevar contabilidad separada de talforma de contribuir al objetivo antes citado y facilitar el control y la
fiscalizaci6n. 

V.A.9 Inversiones de los Fondos de Pensiones y resguardos de las 
inversiones. 

En un Sistema como el concebido, caracterizado por una acumulaci6n 
creciente de recursos fmancieros, y con un ndmero de pensiones que
probablemente en un principio serd reducido en relaci6n a la
acumulaci6n de Fondos, es fundamental invertir en forma adecuadaestos recursos. La legislaci6n debe incorporar diversas noras que
apunten a otorgar mayor seguridad a las inversiones, las cuaies se 
describen a continuaci6n: 

a. Instnumentos elegibles para inversi6n. 

Una primera norma a considerar, es que los fondos previsionales
se puedan invertir soiamente en aquellos insrumentos que
expresamente la Icy autorize para tales prop6sitos. Por ejemplo,
la Icy podrfa autorizar la inversi6n en tftulos estatales;
instrumentos emitidos por instituciones financieras; bonos de 
empresas y acciones de sociedades an6nimas. 

b. Lfmites de inversi6n. 

La legislaci6n debe establecer la existencia de lfmites mximos 
de inversi6n, tanto por ripo de instrumento financiero, como por
emisor. 
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Los lfmires rnmx ,os de inversi6n por tipo de instrumento tienen por objeto evitar que un determinado instrumento adquiera una
importancia excesiva dentro de las inversiones de un Fondo dePensiones. De esta forna , se reduce el riesgo de que
fluctuaciones en el valor de ese instrumento afecten
significativamente el valor del Fondo de Pensiones y en
consecuencia el patrimonio de los trabajadores afiliados. 

En el caso de los Ifmites mkdmos de inversi6n por emisor, el 
objetivo buscado es evitar un financiamiento excesivo de una 
instituci6n con recursos previsionales. 

c. Mercados autorizados. 

Las transacciones de instruinentos financieros que involucren 
recursos de los Fondos de Pensiones, s6lo se deberfan efectuar 
en mercados expresamente autorizados para dlo y que cumplan
ciertos requisitos mfnimos, bdsicamente referidos 
concurrencia simultAnea de compradores vendedores 

a 
y de

instrunentos para la determinaci6n de los precios, informaci6n 
pdblica disponible, mecanismos de negociaci6n de
instrumentos, infraestructura necesaria y reglamentaci6n 
intema. 

Lo anterior se justifica para conseguir la adecuada transparencia 
y equidad en las transacciones de titulos con recursos de los 
Fondos de Pensiones. 

d. Custodia de tftulos. 

Otra disposici6n que deriva en una mayor seguridad de los
Fordos, establecerfa que los tftulos se deben mantener
Custodia en una instituci6n 

en 
autorizada que dd garantfas de

seguridad mfnimas para estos efectos (por ejemplo, el Banco 
Cental u otr instituci6n que la autoridad defina). 

e. Garantfa de rentabilidad mfnima. 

Las Administradoras de deFondos Pensiones deben serresponsables de que la rentabilidad del Fondo que administran 
no sea menor a una determinada rentabilidad. Este mfnimo
puede determinarse como un porcentaje relativo ad resto de la
industra u otro procedimiento. 
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Esta garantfa de rentabilidad minima la deberfa cubrir el
administrador privado con cargo a sus propios recursos, lo cual 
se asegurarfa con la obligaci6n de contratar un seguro por parte
del administrador, o bien obligando a ]a Administradora a
mantener una reserva minima en instrumentos financieros de 
fdcil liquidaci6n en su activo. 

V.B Proyecciones bisicas 

El sisterna de pensiones privado operarfa bajo un sistema de capitalizaci6n
individual, el cual podrfa ser complementario o sustitutivo del actual
rdgimen de reparto segdn la decisi6n que en definitiva se adopte. 

En consecuencia, interesa cuantificar el volumen de los fondos que este
sistema podrfa ir acumulando en Nicaragua y dimensionar los efectos quetendrfa para la formaci6n de una industria privada de pensiones. 

Las estimaciones se hicieron en base a dos escenarios: 

Escenario NI I (Cuadro N0 4), corresponde a un escenario conservador quesupone que se logra traspasar al nuevo sistema el 20% de los actuales
cotizantes. Este porcentaje se incrementa en un 2% anual calculado sobre la 
base inicial de cotizantes. 

Escenario N* 2 (Cuadro N0 5), desarrolla un escenario mis optimista quesupone el traspaso del 50% de los actuales cotizantes. Este porcentaje se
incrementa en un 2% anual calculado sobre la base inicial de cotizantes. 

Los principales supuestos utilizados para proyectar anbos escenarios 
aparecen descritos al pie de los cuadros N0 4 y N0 5, respectivamente;
adicionalmente, en dichos cuadros se presentan los resultados de lasproyecciones realizadas para estimar los fondos acumulados a fines de cadaaflo, par los primeros diez afios de operaci6n del nuevo sistema en base de 
capitalizaci6n. 

En el cuadro N0 6 so presenta una proyecci6n de la poblaci6n
econ6micamente activa y de salarios medios de cotizantes, la que se utiliza 
como base par las proyecciones de ambos escenarios. 



66
 

Cuadro NO 4 

PROYECCION DE FONDOS ACUMULADOS 

Escenario N0 1: Se traspasa el 20% de los actuales cotizantes 

Afio Traspaso Nutvas No de Masa Cotiz. Fondos 
Sistema Af'liac. Cotizantes Salarial Anual Acumulados

(en miles) (en miles) (en miles) (US$) (US$) (US$
1992 41,1 4,6 45,7 101,1 14,7 15,0
1993 4,1 5,3 55,1 125,5 18,2 34,5
1994 4,1 5,4 64,6 151,6 22,0 58,8
1995 4,1 6,1 74,8 180,8 26,2 88,6
1996 4,1 6,2 85,1 211,9 30,7 124,5
1997 4,1 7,0 96,2 246,7 35,8 167,4
1998 4,1 7,2 107,5 283,9 41,2 218,0
1999 4,1 7,9 119,5 325,2 47,1 277,2
Z000 4,1 8,1 131,7 369,0 53,5 345,9 

'ifras en millones de US$ 

)atos y suuestos utilizados: 

En su inicio (1992) se traspasa del antiguo al nuevo Sistema un 20% de
 
los actuales coizantes. Este porcentaje crece a raz6n de 2% anual
 
calculado sobre una base inicial de cotizantes de 206.000 personas.
 

-Las nuevas afiliaciones al sistema, se determinan aplicando los
siguientes porcentajes supuestos de la relaci6n Cotizantes/P.E.A. sobre el
crecimiento de la P.E.A. proyectado en el Cuadro NO6. 
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92 

Afilo Codizantes/P.E.A. (en %) 

16
 
93-94 18
 
95-96 
 20
 
97-98 22
 
99-2000 
 24 

La cotizaci6n como porcentaje de la remuneraci6n imponible se supusoen un 14,5%, correspondiendo un 10% (69% de la cotizaci6n) al Fondode Pensiones, el que se deposita en la cuenta de capitalizaci6n deltrabajador, y un 4,5% (31% de la cotizaci6n) a la Administradora, con lacual debe financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia y de
accidentes del trabajo. 

Los porcentajes indicados se han determinado en base a las existentesactualmente en el rdgimen de capitalizaci6n chileno (10% para el Fondode Pensiones y 3%en promedio para la Adhiinistradora), incrementado en un 1,5% que es el porcentaje utilizado por el sistema en Nicaraguapara cubrir los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 

Cabe sefialar, que la actual tasa promedio de cotizaci6n para financiar elsistema de pensiones nicaraguense alcanza a s6lo 8,13% de los salarios,lo que a nuestro juicio es insuficiente para financiar las pensiones delsistema propuesto en base de capitalizaci6n y sustitutivo del actual. 

Rentabilidad de las inversiones 5% real anual. Por lo tanto, larentabilidad del Fondo cada afio equivale al 5%del Fondo acumulado afines del afto anterior mAs un 2,5% de la cotizaci6n anual. 

No existen pensionados en el lapso de la proyecci6n. Este razonaniento 
es vAlido para las pensiones de vejez. 
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Cuadro NO5
 

PROYECCION DE FONDOS ACUMULADOS
 

Escenario N0 2: Se traspasa el 50% de los actuales cotizantes
 

Afio Traspaso Nuevas NO de Masa Cotiz. Fondos 
Sistema 

(en miles) 
Afiliac. 

(en miles) 
Cotizantes 
(en miles) 

Salarial 
(US$) 

Anual 
(US$) 

Acumulados 
(US$) 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

103,0 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 

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

107,6 
117,0 
126,5 
136,7 
147,0 
158,1 
169,4 
181,4 
193,6 

238,0 
266,5 
296,9 
330,0 
366,0 
405,4 
447,4 
493,6 
542,5 

34,5 
38,6 
43,0 
47,9 
53,1 
58,8 
64,9 
71,6 
78,7 

35,4 
76,7 

124,6 
179,9 
243,4 
315,8 
398,1 
491,4 
596,6 

Cifras en millones de US$ 

Datos y supuestw utilizados: 

Se mantienen los del cuadro anterior, excepto que el traspaso al nuevo 
sistema es de un 50% el primer aflo. 
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Cuadro N0 6
 

PROYECCION DE POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (P.E.A.)
Y SALARIOS MEDIOS DE COTIZANTES
 

Afilo P.E.A. Salario Anual Crecimiento P.E.A. 
(En miles 

de personas) 
Promedio (US$) (En miles 

de personas) 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

1.471,8 
1.501,2 
1.531,3 
1.561,9 
1.593,1 
1.625,0 
1.657,5 
1.690,7 
1.724,5 
1.759,0 

2.212 
2.278 
2.347 
2.417 
2.490 
2.564 
2.641 
2.721 
2.802 
2.886 

28,8 
29,4 
30,0 
30,6 
31,2 
31,8 
32,5 
33,1 
33,8 
34A 

Datos y supuestos utilizados: 

- Crecimiento Poblaci6n 2% anual 
Econ6micamente Activa 
(P.E.A) 

- Crecimiento real anual de los 3% 
salarios 

- Salario Inicial (en base al US$179 
salario promedio de 
cotizaciones en Enero 1992) 

- P.E.A. Inicial (en base a 1.443.000 personas 
Estadlsticas INSSBI) 
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CONCLUSIONES GENERALES 

a. 	 De los fondos acumulados, una proporci6n de 31% representaria el 
ingreso bruto para los administradores privados; con este ingreso
deberfan cubrir. El costo del 	 seguro de invalidez, sobrevivencia y
accidentes del trabajo; los gastos de operaci6n de la empresa y obtener 
una utilidad. 

b. 	 Aproximadamente un 69% del valor de los fondos acumulados serfa 
de propiedad de los trabajadores afiliados y se encontrarfan 
depositados en sus cuentas personales hasta el momento de tener 
derecho a los beneficios establecidos pjr la ley. 

c. 	 De acuerdo a los escenarios presentados anteriormente los ingresos
brutos de las Administradoras serfan los sigientes: 

Inresos brutos acumulados en cada aflopot u Adminisadoras 
(Millones de US$) 

Escenario N0 1 Escenario N 2 

1992 4,7 11,0
 
1993 10,7 
 23,8
 
1994 18,2 
 38,6
 
1995 27,5 
 55,8
 
1996 38,6 
 72,7
 
1997 51,9 
 97,9
 
1998 
 67,6 123,4
 
1999 85,9 152,3
 
2000 107,2 189,9
 

d. 	 Estructura de costos. 

Para una poblaci6n de cotizantes de aproximadamente 80.000 
personas, se puede simular una estructura de costos tomando como 
base la de una Administradora chilena de tamafio similar a ese 
mercado, debiendo en todo caso considerarse ajustes posteriores en 
base a la realidad nicaragiense. 



71 

EstIctura de Costos de una Adinistradora 

de 80.000 Af'iados 

Remuneraciones 37,0
 
Comercializaci6n 
 3,0
Computaci6n 2,0
Administraci6n 20,0
 
Prima de Seguro 38,0
 

Total Gastos Operacionales 100,00 

En el cuadro anterior se observa que la prima del seguro de invalidez ysobrevivencia incide aproximadamente en un 38% en los costos
operacionales totales. Es razonable suponer que en Nicaragua este
costo se elevar-, como consecuencia de la cobertura de los accidentes
del trabajo y de una poblaci6n de mayor riesgo. Por ota parte, la
raz6n Gasto Operacional/Ingreso Operacional, es de aproximadamente
88%. En Nicaragua esta raz6n deberfa ser mds alta ya que lacobertura de beneficios del sistea propuesto es mayor al incorporar
accidentes del trabajo. 

e. Margen Operacional 

El margen operacional en el caso tipo es de un 12% de los ingresos, el que puede verse reducido en el caso de Nicaragua, si se asume quealgunos costos serfan nids elevados por las razones mencionadas 
anteriormente. 
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CAPITULO VI
 

ASISTENCIA FUTURA EN EL AREA DE SISTEMAS
 
DE PENSIONES PRIVADOS
 

VI.A 	 Asesorfas futuras 

Los siguientes programas deben ser abordados en una pr6xima etapa en la
perspectiva de implementar en un corto plazo un sistema privado de 
pensiones. 

1. 	 Desarrollo de un programa completo de divulgaci6n pdiblica referente
al sistema privado de pensiones, que contempla: 

-	 Formulaci6n de los objetivos generales y particulares del 
programa. Fijaci6n de plazos. 

- Definici6n del mercado objetivo. 
- Estrategia comunicacional (Medios, reuniones, entrevistas, 

seninarios, encuestas). 
- Disefto del contenido del programa. 
- Plan de acci6n para implementar el prograrna. 
- Evaluaci6n y recomendaciones finale,. 

2. Elaboraci6n de una nueva Icy previsional para la creaci6n de un
sistema de pensiones privado en base de capitalizaci6n, que
comprenda a lo rnenos las siguientes materias: 

-	 Afilxaci6n al nuevo sisterna de pensiones. 

-	 Administraci6n institucional del sistema (Entidcad reguladora y
fiscalizadora. Atribuciones y funciones).
 

- Administraci6n privada de 
 los Fondos de Pensiones 
(Caracterfsticas de las Administradoras, informaci6n losa 
afiliados, conmisiones, etc.). 
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- Rigimen de cotizaciones (Tipo de cotizaci6n, cobranza,
obligatoriedad, bases de cotizaci6n). 

- Fondos de Pensiones, nesguardos y garantfas (Caracterfsticas del
Fondo, constituci6n de 6ste, inversiones de los Fondos, resguardos
de las inversiones, custodia de 	 los fondos previsionales,
clasificaci6n dt riesgo de los instrumentos financieros de oferca 
pdblica). 

- Beneficios del nuevo sistema (Financiamiento de las pensiones,
modaidades de pensiones, requisitos para acceder a las 
prestaciones, etc.). 

- Beneficios garantizados por el Estado (Garantfa del Estado a las
pensiones mfnimas, rentas vitalicias en caso de quiebra de la 
Compafifa de Seguros, etc.). 

-	 Normas transitorias adecuadas para el cambio de un sistema a otro. 

3. 	 Programas para foralecimiento del Sector Financiero, abarcando
 
temas como:
 

-	 Descripci6n y funcionamiento del Mercado de Capitales. 
- Marco Institucional del sector financiero (Iegislaci6n, entidades, 

etc.). 
- Capacitaci6n del personal del sector financiero (ejecutivos y 

t6cnicos). 

4. 	 Disefio y creaci6n de la instituci6n estatal que deberd fiscalizar y
controlar el sistema privado de pensiones. 

- Implementaci6n del marco legal. 

Funciones principales paracumplir sus objetivos. 
-	 Estructura organizacional necesaria. 

5. 	 Programas sobre Seguidad Social referido especialmente al tema de 
Pensiones. 
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VI.B Organizaci6n de seminario a travs de INCAE 

Se considera de gran importancia la reaiizaci6n de un Seminario que dd a 
conocer las principales caracterfsticas de un Sistema de Pensiones basado enla capitalizaci6n individual, y su interrelaci6n e impacto en otras Ireas tales 
como mercados de capitales, Sector Ptiblico, sector seguros, etc.. 

La participaci6n en este Seminario corresponderfa a expositores locales y
extranjeros tanto del Sector Pdiblico como privado, con destacada labor en 
sus respectivas dreas. 

Los principales temas a abordar se describen a continuaci6n: 

1. 	 Aspectos generales del sistema de reparto. 
2. 	 Origen del sisterna previsional basado en la capitalizac:i6n individual. 
3. 	 Caracterfsticas del sistema previsional basado en la capitalizaci6n 

individual. 
4. 	 Resultados y futuro del sistema previsional basado en la capitalizaci6n 

individual. 
5. 	 Comparaci6n entre el sistema de reparto y el de capitalizaci6n 

individual. 

6. 	 Rol del Estado en un sistena privado de pensiones. 
7. 	 Marco legal del sistema privado de pensiones. 
8. 	 Aspectos especfficos del sistema de capitalizaci6n individual: 

-	 Cuenta capitalizaci6n individual y cuenta de ahorro voluntario. 
-	 Alternativas de inversi6n para los Fondos de Pensiones y sus 

r'wguardos. 

- Sisterra de valoraci6n de las inversiones de los Fondos dc 
Pensiones. 

-	 Control financiero de los Fondos de Pensiones y de las 
Admistradoras de Fondos de Pensiones. 

- Clasificaci6n de riesgo de los instrumenmos de oferta pdblica y su
relaci6n con la seguridad de las inversiones de los Fendos de 
Pensiones. 
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Beneficios que otorga el nuevo sistema previsional y
caracterfsticas de cada uno de ellos. 
Relaci6n Administradoras de Fondos de Pensiones con Compaffas
de Seguros de Vida, financiamiento de las pensiones de invalidez 
y sobrevivencia. 

Garantfas estatales involucradas en las diversas modalidades de 
pensiones y su forma de operaci6n. 

Efectos en las f'manzas pliblicas originadas por el cambio de

sistema. Escenarios posibles.
 
Montos de las pensiones otorgadas por el nuevo sistema versus el
 
antiguo.
 
Mecanismos existentes para jubilar anticipadamente.
 
Relaci6n afiliados pasivos (pensionados) versus afiliados activos:
 
situaci6n actual y perspectivas futuras.
 
Control y fiscalizaci6n del cumplimiento de la normativa y
procedimientos contables de los Fondos de Pensiones.
 
Fiscalizaci6n en las Administradoms. 

Control de los sistemas operacionales y contables de los Fondos de
 
Pensiones.
 
Sistema cornputacional de apoyo al control de los Fondos de
 
Pensiones.
 

Estinctura y funcionamiento de una Administradora: Descripci6n
 
de las diferentes reas y sus interrelaciones.
 
Financiamiento y funcionamiento de los seguros de invalidez y

sobrevivencia.
 
Rol que cumplen las Conpafifas de Seguros en las distintas
 
alternativas de pensiones.
 

Participaci6n de los Fondos de Pensiones en el mercado de 
capitaies y su importancia relativa. 
Perspectivas del mercado de capitales y rol de los Fondos de 
Pensiones. 
Ixnpacto de la reforna previsional en las finanzas pulblicas. 
Andlisis macroecon6mico de la reforma previsional. 
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CAPITULO VII
 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES REUNIONES
 

En consideraci6n a la importancia que tuvieron para los objetivos de este informelas reuniones y encuentros efectuados entre el 10 y el 15 de marzo de 1992, con losdiferentes sectores sociales nicaragilense con los cuales se ruvo contacto, hemos
esdmado de interds hacer un resumen de los aspectos ms relevantes tratados en 
estas reuniones. 

VII.A Sector fscalizador 

D-..",i6n: Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras. 

Lic: Angel Navarro Desh~n (Superintendente). 

Aspectos Relevantes:
 
Hasta el aflo 
 1979 operaban en Nicaragua 7 Compaffas de Seguros
privadas nacionales y extranjeras; en este perfodo, el nuevo Gobierne
Sandinista surgido de la revoluci6n que destituy6 a Somoza, procedi6
mediante decret's a nacionalizar las Compaffas de Seguros y la Banca.
Tal situaci6n qued6 institucionalizada en el artfculo 99 de la nueva
Constituci6n Polftica promulgada en 1984, donde se sefiala que la Banca
Central, el Sistema Financiero Nacional, los Seguros y Reaseguros, y el
Comercio Exterior corresponden al drea estataL 

Sin embargo, mediante la Ley de Creaci6n de la Superintendencia deBancos uotras Instituciones Financieras (Ley N0 125 del 10 de abril de
I991) se autoriz6 explfcitamente el funcionamiento de instituciones 
fimcieres -bancos, sociedades de inversi6n y financieras- de car.cter
privado. Esta disposici6n aparece contradictoria con lo sefialado por laConstitci6n, por Io tanto, para obviar esta situaci6n, existi6 un acuerdo
polffico para interpretar que la banca estatal s6lo correspondfa a aquella
existente en 1979 y que comprendfa a los cuatro bancos que operaban a 
esa fecha. 

En todo caso, esta Icy no ha sido objeto de recursos de queja y los plazos 
para haberlos inperpuesto ya se encuentran vencidos. 

Respecto de los seguros, no es posible hacer la misma interpretaci6n, por
cuanto la Constituci6n se refiere a que la actividad de seguros y 



reaseguros debe ser estatal. Una alternarva que se ha propuesto para
salvar este escollo serfa establecer un mecarnsmo de delgaci6n o
concesi6n ya sea por rubros o ramos de seguros, todo lo cual debiera ser
consultado a la Corte Suprenma y a la Asamblea Legislativa. 

VII.B Sector bancos privados 

Reuniones con los Gerentes Generales de los siguientes bancos privados:
Banco Arnica Central; Bancentro; Banco Intercontinental; Banco de la
Producci6n y Banco Mercantil. 

Los principales aspectos que se destacaron en estas reuniones fueron los 
siguientes: 
- La banca privada tiene menos de 6 meses de operaci6n, por lo tanto los 

volumenes de negocios son bajos. 
- El marco normativo actual es poco claro y la fiscalizaci6n es muy

insuficiente. 
- Los bancos se dedican s6lo a negocios tradicionales, captaci6n del

piblico y otorgamiento de crhlitos bdsicamente a sectores productivos y 
con garantfas en su mayor pane. 

- Faltan lfneas de criditos de largo y mediano plazo para otorgar 
prdstamos de fomento e inversiones. 

- Las fuentes de financiamiento provienen de dep6sitos, generalmente a
plazos menores a tres meses, cuentas corrientes y cuentas de ahorro a la 
vista y a plazo. 

- La propiedad en muchos casos se encuentra bastante concentrada. 
- Las 1,neas de redescuento del Banco Central son manejadas 

discrecionalimente en favor de los bancos estatales. 
- Los bancos desean acometer nuevos negocios pero son impedidos por iaactual Lcy de Bancos. Seguros, administraci6n de fondos de terceros,administraci6n de tarjetas de cr~dito, son .iemplos de negocios 

prohibidos pira la Banca. 
- Descoordici6n entre las polfticas del Banco Central y la 

Superipz'endencia de Bancos. 

- Redicci6n paulatina de la banca estatal. 
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- Problema consctiucional respecto del financiamiento de la banca privada
debe resolverse definitivamente. 

VH.C. Sector gobierno. 

a. Reuni6n: Ministerio del Trabajo. 

Dr. Francisco Rosales. Ministro del Trabajo 

EL sistema de seguridad social pretende cubrir a toda la poblaci6n 
nicaragilense, sin embargo en la pr~ctica esa cobertura no existe. 

Algunos empleadores declaran las corizaciones pero no pagan. Un 
caso relevante, en este aspecto, es el de la empiesa estatal Aer6nica 
que no entera las cotizaciones al INSSBI desde hace cuatro afios. 

Las cotizaciones son consideradas un impuesto, no existiendo
incentivos para enterarlas dado que no hay una percepci6n positiva
sobre los beneficios que otorga el sistema. Existe una imagen negativa
respecto del servicio de salud ptiblica y de las jubilaciones bajisimas
que entrega el INSSBI, las que no permiten satisfacer necesidades 
b~sicas (US$ 40 al mes en su mayorfa). 

Frente a la posibilidad de efectuar un cambio estructural del actual
sistema de pensiones, por un sistena de capitalizaci6n de
administraci6n privada, la voluntadexiste polftica de adoptar un
sistema de pensiones como el chileno, pero tambidn se ha considerado 
un modelo mixto como el espafiol. 

En todo caso, existen materias quc deberfan abordarse para hacer 
factible esta reforma, como por ejenplo, concientizar e incentivar la
cotizaci6n -en la actualidd s6lo 250 mil trabajadores cotizan-, def'mir
la forma de financianiento de un sistema nuevo que implicard stibir el
porceniaje de cotizaciones y convencer a la Asamblea Legislativa de
implementar un sistema de administraci6n privado de pensiones. 

Finalmente, el Sr. Ministro manifest6 que las reformas laborales que el
Ejecutivo ha presentado a la Asamblea no considera ninguna reforna 
al actual sistema de pensiones. 
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b. Reuni6n: Ministerio de Finanzas. 

Dr. Emilio Pereira. Ministro de Finanzas. 

El Gobiemo ha basado su accionar politico en el campo econ6mico ysocial, en lograr acuerdos con los sectores empresariales y
organizaciones de trabajadores de distinas tendencias polificas. 

Este mecanismo de concertaci6n social ha permitido lograr
importantes avances en materias, tales como: pacificaci6n social,
implementaci6n de severas polfticas de ajuste econ6mico (1991),
defuuci6n de los graves problemas de propiedad heredados del
gobierno anterior, polfticas de empleo destinadas a absorber los
efectos de la reducci6n del aparato estatal (plan de reconversi6n 
ocupacional), etc. 

Hasta la fecha, se han firmado dos acuerdos sociales denominados dela Primera Concertaci6n y Segunda Concertaci6n; en enos, se fijan las
prioridades y objetivos de la acci6n polftica del Gobiemo en 
concordados con los sectores ya mencionados. 

En todo caso, en tales acuerdos no se ha considerado dar una soluci6n
al grave problema de la seguridad social, ni tampoco al sistema de
pensiones. Sin embargo, este tcema el Gobierno deberd abordarlo detodas formas en el corto plazo, una vez resuelto los tcemas de la
Segunda Concercaci6n que estAn referidos, principalmente, a dar unasoluci6n definitiva a los ptin"',mas de la propiedad (privatizaci6n,
saneamiento de propiedades urbanas y agrfcolas, devoluci6n de 
propiedades confiscadas, etc.). 

En el tema de seguros debe estudiarse la posibilidad de utilizar
licencias como mecanismo para pemaitir la instalaci6n de compafifas
de seguros privadas. 

VILD. Sector banca estatal 

Reuni6n: Banco Nicaragdense de Instituciones y Comercio (BANIC). 

Lic. Josd Flix Padilla, Subgerente General. 
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El BANIC es uno de los tes bancos estatales que operan actualmente
Nicaragda; cuenta con 31 sucursales en todo el pats y tienen 1.513 

en 

trabajadores. 

- Colocaciones 

Aitm porcentaje de cartera irrecuperable: 

El totai de colocaciones alcanza a 443 millones de c6rdobas oro, de los
cuales. segoin se inform6, el 47%, es decir 208 miflones, sonirrecuperables. Estos cr~dtos vencidos corresponden a lIfneas de crdditode la ex-URSS concedidos al Banco Central, que durante el Gobierno
Sandinista se canalizaron a empresas estatales para la adquisici6n de 
maquinarias. 

- Dep6sitos 

En moneda local alcanzan a 260 millones de c6rdobas oro, de los cuales:165 son Ahorm a la Vista; 31 Dep6sitos de Ahorro y 58 Dep6sitos aPlazo. En moneda extranjera los dep6sitos del banco son US$ 39millones, de los cuales 10 son a la Vista, 15 en Dep6sitos de Ahorro y 14 
Dep6sitos a Plazo. 

- Utilidades: 

El banco tiene utilidades acumuladas por 147 millones de c6rdobas oro. 

- Objetivos de corto plazo y problemas a resolver: 

- Los objetivos de corto plazo del Banco son incentivar el ahorro aplazo a trayds de una estrategia de marketing que pernita reducir la 
alta volatilidad de los dep6sitos. 

- Respecto de acometer otros negocios, por ejcmplo seguros yadministraci6n de fondos de pensiones, el Banco no los considera
mientras no se solucionen problernas de corto plazo, tales como: 
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- Autonomia administrativa y financiera del Banco. 
- Reglas de juegos parejas y claras respecto del sector 

privado f'manciero. 
- Redimensionar el Banco. 

Aumentar los activos improductivos. 

VI.E. Sector privado empresarial 

a. Reuni6n: Sr. Carlos Pella, Empresario
 

Prioridades para el sector privado:
 

1. 	 Soluci6n urgente al problema de la propiedad. 

2. 	 Aspecto fiscal: saneamiento del dr;a fiscal, se estA cumpliendo 
lo solicitado por el sector privado. 

3 	 Se requiere reimplantar la Icy de reinversi6n de utilicLdes, con
el objeto de fomentar la inversi6n privada. Plantea deducir de
impuestos hasta un 50% de las inversiones en activo fijo para
dichc objetivo. 

4. 	 Rebajar y controlar la inflaci6n. 

5. 	 Desarollar el sector energdtico a travs del sector privado. Hoy 
dfa esta siuaci6n es crftica. 

6. 	 Reordenamiento del sector financiero en general. 

7. 	 Estinia que no es prioritario en cfrculos del Gobierno, el sistema
de pensiones de administravi6n privada, per sin duda podrfa
serlo en seis meses o en un afio fids. 
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b. 	 Reuni6n: Grupo OCAL. 

Lic. 	Lacayo. Empresario 

Problemas prioritarios: 

1. 	 Problema de la propiedad. Debe fortalecerse el rdgimen de 
derecho y mejorar el sistema judicial quo no funciona. Este 
problema impacta gravemente en el sector agricola eimpide que
los empresarios arriesguen capital. 

2. 	 Serios problemas energdticos que deben ser resueltos 
urgentemente. 

3. 	 Reformar las actuales leyes laborales que son demasiado rigidas 
e impiden la movilidad laboral. 

4. 	 Incentivar a la banca para el otorgamiento de lfneas de crddito 
pan la construcci6n de viviendas. 

VII.F Sector acad~mico 

Reuni6n: FIDEG (Fundaci6n Internacional para el desaffo econ6mico 

global) 

Dr. Alejandro Martinez. Presidente. 

El FIDEG es un organismo sin fih. .- de lucro, de estudio, investigaci6n y
capacimaci6n cuyo financiarniento proviene bisicamente de pafses N6rdicos, 
y tambidn do Espafia, Francia e Italia 

El Sr. Martfnez ha sido Ministro de Planificaci6n Econ6mica del Gobierno 
Sandinista y actual miembro de la asamblea sandinista, principal partido de 
oposici6n; por lo tanto se consider6 de interds conocer su visi6n 
especialmente sobre el tema de privatizaciones. 

-- fivatizaci6n de emp-sas, bancos y seguros: 

Desde rotes de 1989 existfa un virtual consenso en e)sandinismo sobre 
la apertmua de la baica al sector privado. 
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En el caso de la actividad de seguros, el tema de la privatizaci6n no ha
sido tratado, ya que la Constituci6n expresamente prohibi6 el desarroUo
de esa actividad a los privados; no ocurre lo mismo en el caso de los
bancos donde la prohibici6n se ref'-i6 a las instituciones existentes al 
momento de la nacionalizaci6n del sector financiero. 

Al interior del sandinismo no existe hoy en dia un prejuicio frente al 
tema de privatizaciones, ni tampoco en torno al tema de la 
administraci6n privada del sistema de pensiones. 

En consecuencia, es necesario y oportuno hacer un pronto debate 
respecto de estos temas a fin de lograr acuerdos polfticos. 

Bases del desarrollo del pais. 

El modelo de desarrollo de Nicaragua debe fundamentarse en un sector
agrfcola altamente tecnificado que permita abastecer eficientemente al 
sector de la agroindustria. Del punto de vista de la propiedad, se cree
conveniente c interesante que el proceso de lrivatizaci6n de las empresas 
en poder del Estado se realice con participaci6n de los trabajadores. 
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CAPITULO VIII 

EL SISTEMA DE PENSIONES EN CHILE: PERSPECTIVA DEL SECTOR PUBLICO 

En Chile, a la Superintendencia de Adxninistradoras de Fondos de
Pensiones le corresponde un 
rol de gran importancia en el funcionamiento del

actual sistema p,-,visional basado en la capitalizaci6n individual y de
administraci6n pnvada, tal es, el control y fiscalizaci6n jurfdico, ticnico yfimanciero de las entidades privadas gestoras y la creaci6n de un marcoinstitucional que favorezca el desarrollo y la regulaci6n del sistema. 

En su rol de instituci6n rectora y contralora del sistema, la Superintendencia

fiscaliza en la actualidad el funcionamiento de 14 
 sociedades administradorasprivadas, a las cuales estAn afiliadas mds de 4 millones de trabajadores, es decir
mds del 83% de la fuerza de trabajo de Chile. A su vez, fiscaliza y controla las
inversiones que realizan estas sociedades con los fondos de pensiones acumulados
 
por los trabajadores, los quo alcanzan a ms de 11.400 millones de d6lares a
febrero de 1992, y las prestaciones y beneficios que otorga la Icy. 
 Estas dltimasropresentan ms de 70.000 pensiones de vejoz, 24.000 pensiones de invalidez y
40.000 pensiones de sobrevivencia. 

En este contexto, la existencia de una ehtidad estatal aut6noma quo supervise el
sistema de pensiones privado es fundamental e indispensable para el buenfuncionamiento de dste, por lo tanto, consideramnos importante presentar elsiguiente resunmn de la presentaci6n hecha por estos consultores el 6 de marzo de1992 en INCAE sobre el tema: Sistemas de Pensiones en Chile. Porspectiva del 
Sector PNiblico. 

Resumen de [a presentad6n. 

La Superintendencia de Adminisradoras de Fondos de Pensiones '"-tlno, fuecreada mediante la dictaci6n dcl Decreto ley 3.500, de 1980. Los aspectos mis
relevantes quo permitn definir esta instituci6n son los siguientos: 

1. Caracteristicas: 

Constituye una instituci6n aut6noma, con personalidad jurfdica ypatrimonio
propio, de duraci6n indefinida. Se rige por su propio estatuto orggaico y se
relaciona con el gobiemo a travs del Ministerio del Trabajo y Previsi6n 
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Social. Estart sometida la fiscalizaci6n de la Contralorfa General de la
 
RepdbLica exclusivamente en 1o que concieme al examen de las cuentas de 
sus entradas y gastos. 

2. 	 Objetivos Generales: 

La Administraci6n Institucional del Sistema; vale decir le corresponde la
Supervigilancia y Control de las Sociedades Administradoras de Fondos de

Pensiones, y el ejercicio de las funciones y atribuciones que la ley le otorga.
 

3. 	 Funciones Generales: 

a. 	 Autorizar la constituci6n de las Sociedades Administradoras de 
Fondos de Pensiones y Ilevar un Registro de estas entidades. 

b. 	 Fiscalizar el funcionamiento de las Administradoras y el otorgamiento
de las prestaciones que 6stas otorguen a sus afiliados. 

c. Fijar la interpretaci6n de la legislaci6n y reglamentaci6n del Sistema, 
con caricter obligatorio par las Administradoras y dictar nornas 
generales para su aplicacidn. (Circulares referidas a procedimientos 
sobre traspasos y afiliaci6n; normas sobre inversiones, confecci6n de 
estados financieros para las Administradoras y el Fondo, informaci6n 
diaria de Compra y Ventas de instrumentos, estados de situaci6n diaria 
del Fondo, informaci6n afiliados, cartola, formas en que deben 
registrarse los aportes en las cuentas individuales, procedimiento,
plazos y formas de otorgamiento de los beneficios, etc.). 

d. Fiscalizar la constituci6n, mantenimiento, operaci6n y aplicaci6n del 
Fondo de Reserva de Fluctuaci6n de Rentabilidad" y del "Encaje" y

la inversi6n de los recursos destinados a dichos fondos. 

e. Fiscaizar la inversi6n de los recursos de los Fondos de Pensiones y la 
composici6n de la cartera de inversiones. 

f. 	 Establecer las normas que regulen los contratos de seguro destinados a 
constituir las prestaciones que establece esta ley. sin perjuicio de las 
atribuciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, y fiscalizar 
la observancia de dichas normas y el cumplimiento de las obligaciones 
que emanen de los contratos. 
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g. 	 Efectuar la liquidaci6n de las Administradoras y la de los Fondos de 
Pensiones. 

h. 	 Imponer multas y disponer la disoluci6n de las Sociedades 
Administradoras en los casos previstos por la Icy, mediante 
resoluciones fundadas, las que deberdn ser notificadas por un ministro 
de fe. 

i. 	 Velar por el cumplimiento de las normas que establecen los requisitos
necesarios para que opere la garantia estatal. 

j. 	 Fiscalizar los mercados primarios y secundarios en lo que se refiere a
la participaci6n de los Fondos de Pensiones en dstos, sin perjuicio de 
las atribuciones de la Superintendencia de Valores y Seguros. 

4. 	 Estructura Administrativa: 

a. Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones: 

Es. el Jefe Superior de la Superintendencia y tiene la representaci6n 
legal, judicial y extrajudicial de la misma. 

b. La Superintendencia estard constitufda por las siguientes divisiones: 

Fiscaifa
 
Divisi6n de Control de Instituciones
 
Divisi6n de Prestaciones y Seguros
 
Divisi6n Financiera
 
Divisi6n de Estudios
 
Divisi6n de Administraci6n Intema e Infornitica
 

c. 	 Funciones Principales 

-	 Superintendente 

a. 	 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el 
funcionamiento de la Superintendencia; 
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b. 	 Velar por el cumplimiento de las normas aplicables a la 
Superintendencia y adoptar las medidas necesarias para 
asegurar su eficiente funcionamiento; 

c. 	 Fijar las estructuras internas de las diferentes Divisiones del 
Servicio; 

d. 	 Dictar los Reglamentos Internos necesarios para el buen 
funcionamiento de la Superintendencia; 

e. 	 Establecer Sedes Regionales o Zonales cuando el 
funcionamiento del Servicio asf lo exija; 

f. 	 Nombrar y remover al personal y proveer los cargos de la 
planm de la Instituci6n; 

g. 	 Coutratar personal asimilado a un grado o a honorarios; 
h. 	 Designar a los m&Iicos cirujanos que intgrardn las 

Comisiones Regionales. 
i. 	 Ejecutar los actos y celebrar las convenciones necesarias 

para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia. 
j. 	 Delegar atribuciones o facultades especfficas en funcinarios 

de las plantas directivas, profesional o ticnica de la 
Superintendencia; y 

k. 	 Aplicar las sanciones que sefialen las leyes. 

- Fscalfa 
a. 	 Estudiar, analizar y resolver todas las materias jurfdicas que 

competen a la Superintendencia; 

b. 	 Paricipar en la elaboraci6n de normas e instrucciones y
circulares a impartirse a Ias personas y adrninistradoras 
fiscalizadas; 

c. 	 Colaborar en la deterninaci6n de las polfticas de 
planificaci6n, fiscalizaci6n y den-As propias de la 
competencia de la Superintendencia; 

d. Proponer al Superintendente las reformas legales y
reglamentarias que la tdcnica y la experiencia aconsejen; 

e. La sustanciaci6n de las investigaciones sunarias que ordene 
instrdr el Superintendente en las instituciones fiscaiizadas. 
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.	 Proponer al Superintendente que las instituciones sometidas 
a la fiscalizaci6n de la Superintendencia deduzcan acciones 
civiles o criminales en contra de tercezos para perseguir las 
responsabilidades a que hubiere lugar, que se deduzcan 
directamente esas mismas acciones cuando to estimare 
conveniente, y que la Superintendencia irnervenga como 
pa-cte coadyuvante en los juicios en que tengan inters las 
Administradoras sometidas a su fiscalizaci6n. 

Divisi6n de Control de Instituciones 

a. Infornar los prospectos de formaci6n, las autorizaciones de 
existencia y el funcionamiento de las Administradoras; 

b. 	 Llegar el Registro de las Adminison duras con los 
respectivos Directorios y Gerencias GeneraOes; 

c. 	 Velar porque las Administradoras proporcionen a sus 
afiiiados las informaciones que versan sobre las materias 
que sefiale la Icy o las instrucciones de esta 
Superintendencia; 

d. 	 Intervenir en todas las actuaciones relacionadas con la 
disoluci6n y liquidaci6n de las disposiciones legales,
reglamentarias e instrucciones impartidas sobre la materia; 

e. 	 Asesorar al Superintendente en todas las materias que son de 
su competencia; y 

.	 Elaborar las nornas, instrucciones y circulares a impartir 
sobre materias de su incumbencia a los entes fiscalizados. 

-	 Divisi6n Prestaciones y Seguros 

La Divisi6n Prestaciones y Seguros tiene a su .-aroo velar por el
fiel cumplimiento por parte de las Administradoras de las 
cotizaciones que deben exigir a los afiliados emi vida activa por
invalidez y sobrevivencia; del otorgamiento oportuno de las
prestaciones; y del seguro que deben contratar en una Compafifa
de Seguros que conUeva a la obligaci6n de traspasar a 6sta el saldo 
de la cuenta individual del afiliado en los casos establecidos per la 
Icy. 

Le corresponde asesorar al Suptrintendente en todas ias rnaterias 
que le compete y elaborar las normas, instrucciones y circulares 
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quc deban impartirse sobre materias de su incumbencia a los entes 
fiscalizados. 

Asimismo, debe asesorar al Superintendente en la confecci6n de 
las normas que regulan los contratos de Seguros destinados a 
comsdfrit las prestaciones que establece el decreto ley N' 3.500, de 
19M
 

-	 Divisi6n Figanciera 

La Divisi6n Financiera velarA por el cumplimiento de las normas y
polfticas relativas al dmbito financiero y tdcnico de las 
Administradoras y la fiscaiizaci6n de estas entidades en materias 
de su incumbencia. 

En particular, le corresponde el estudio y control de los Balances, 
de las exigencias legales sobre capital minimo, Fondo para
Pensiones, Fondo de Fluctuaci6n de Rentabilidad, Encaje, valor de 
las cuotas, Cartea del Fondo para Pensiones y Custodia de 
Valores. 

Le corresponde, adenids, asesorar al Superintendente en todas ias 
materias de su competencia y elaborar las nornas, instrucciones, 
circulares que deban impartirse sobre materias de su incumbencia 
a las entidades fiscalizadas. 

-	 Divisi6n de Estudios 

a. 	 Evaluar, proyectar, analizar y, en general, efectuar todos los 
estudios relacionados con el Sistena que le encomiende el 
Superintendente, en materias financieras, econ6micas, 
actuarias o de otro orden, tendientes a asegurar su buen 
funcionamiento. 

b. 	 Participar en la determinaci6n de la polftica de fiscalizaci6n; 
c. 	 Efectuar los estudios administrativos para propender ai 

mejoramiento de los procedimientos del Sisterna; 
d. 	 Elaborar las nomias, instituciones y circulares a impartirse a 

los entes fiscalizados. 
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Dtvisi6n de Administraci6:a Interna eInfornmgtica 

a. 	 Control de Presupuesto y Contabilidad; 

b. 	 Adquisiciones; 

c. 	 Direcci6n del personal auxiliar, 

d. 	 Mantenci6n del registro del personal; 

e. 	 Registro y Control de la documentaci6n del Servicio; 
f. 	 Mantenimiento de su archivo general; 

g. 	 Efectuar los pagos de sueldos, honorarios y demAs gastos 
para ei funcionamiento de la Superintendencia. 

h. 	 Adicionalmente le corresponde el desarroilo de los sistemas 
computacionales requeridos por esta Superintendencia en el 
desempeflo de sus actividades de fiscalizaci6n ycontrol. 

i. 	 Cuidado y mantenci6n del software y del hardware. 
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D 

CUADRO ci 

MUD3UON Dg CUOTAS Y COTIZACIONL AL INSSIl FOR ORIGEN YDESTINO 

SEGURORAMA 
PENSION FOR FUENTE 

ivm 

PENSION GTO. 

ADMIN. 
ASIST. 

MEDICA 

RPr 

SUB- PENSION 

S1IO 

aTO. 

ADMIN. 

DEFENSA 
RP 

q% 

SUB. 
TOTAL-

Efaended S 

ASIST. SUB-

MEDICA DIO 

TOTAL 

RNTEGRAL 
A) Obilporio ca 
AponeSoIkio 
Empamir 
Tmbjador 
E~mdo 

SUMA 

3.31 
1.45 
0.24 

5.00 

0.19 
0.30 
0.01 

0.50 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.5 

0.50 

0.5 

0.50 

1.5 

1.50 

6.5 

1.75 
0.25 

8.50 

5.29 
1.97 

'i.22 

7.50 

0.71 
0.26 
0.03 

1.00 

12. 
4 
0.5 

17.00 

rVM.RP 
B)Obiipmorio sin 

Aposh SoUd!o 
Emplodor 

Tndmbidor 
Bundo 

SUMA 

Q FmmuwtkIVM am 
-m So~k~o 

Tmbsjmdor 

Emo 

S'JMA 

3.31 
'.45 
0.24 

5.00 

4.76 

0.24 

5.00 

0.19 
0.30 
0.01 

0.50 

0.49 

0.01 

0.50 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

1.50 
0.25 

1.75 

6.50 
2.00 
0.25 

8.75 

5.25 
0.25 

5.50 

7.25 
0.22 

7.50 

0.97 
0.03 

1.00 

6.50 
2.00 
0.25 

8.75 

13.50 
0.50 

14.00 

D) Sipm cFtivo 
sin Apatm Salid 
Tmn~wmt 
Emdo 

SUA 

4.76 
0.24 

5.00 

0.49 
0.01 

0.50 

5.25 
0.25 

5.50 

5.25 
0.25 

5.50 

FUENh Lay do id os y 3qgbno careooodmo 

rVM: VAIWdm si Sop.. do bad Vojm y IGanii 

RP: d od3 mdoRmsmsioW 
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CUADRO C1
ALGUNOS INDICADORES GLOBALES DE NICARAGUA 

INDICADORES DEMOGRAFICOS 

Pobacid total 
Densidad Poblaci6o 
Poblacifa Urbana 
Poblaci6n menor 15 alos 
Poblacidn mayor 59 alos 
Tasa crecimiento anual 
Tant bruta de moralidad 
Tan bruta de nalidad 
Esperanza de vida 
Tasa global de fecundidad 

Unidad de 
Medici6n 

Miles 
H/Kz.2 

% 
% 

xmil 
x mil 
aos 

Hijos mujar 
(15-49 alft) 

1990 

3.870.8 
32.0 
60.4 
45.8 

4.3 
3.4 
6.6 

38.7 
66.2 

5.0 

1991 

3.992.2 
33.0 
61.0 
45.6 

4.3 
3.3 
6.5 

38.0 
66.7 
4.9 

Enero 92 

4.130.7 
34.0 
61.6 
45.3 

4.4 
3.3 
6.3 

37.4 
67.1 
4.8 

FUERZA DE TRABAJO 

oblaci6a Econactiva 
(14-59 aflos)
Total de ocupados 

Miles 

Miles 

1,331.2 

1,183.4 

1.386.3 

1.201.8 

1.443.1 

SEGURIDAD SOCIAL 

Nimero de asegumados 
(cotizanzes activo)
Empleadres 
NO = d 
-Ordinaras 
- Vfctma Guera 
Especiales 

Pesonas 

Personas 
Persnns 
Persoms 
Peusnas 
Permna 

261,439 

9.520 
76.677 
36,958 
24,517 
15,202 

228.930 

8,133 
82,898 
39,049 
30,782 
13,067 

255.000 

7,874 
85,297 
39,646 
32.665 
12.986 () 

BEEMSAR SOCIAL 

Poblacifa --.Iiald 
Aisencia Socia 
-Menom 
-Ancianos 
-Discapacitados 

Miles 
Miles 
Miles 

166.6 173.8 
497.0 
181.3 
420.0 

Personas atendidau en 
C. de Bienestar Social 
-Mennace 
-Ancianos 
"Dscapwitados 
Asegm.._A% 
Aseswa lm, dPersaunsMl 

M 
Mie 
Miles 

Cd 

36230 
272 
209 
19.6 
3.4 

22.1 

37,370 
874 
228 
16.5 
2.8 

128.1 

31.102 
886 
322 
15.4 
2.6 

128.3 

(12. z 2.1z 1.6 
("0awsna) 

di. 
% 0.5 1.4 1.3 

0.1 
FUENTE: Dep Planificaci6a I4SSBI 



CUADRO C.3
 

EMPLEADORES ACTIVOS POR MES, SEGUN REGIMEN DEL SEGURO
 

1990-1992 

M ES TOTAL INTERAL IVM.RP CANVO CAMPO 
PERMANENTE TEMPORAL 

Afto 1990 

Enero 9,955 5,513 2,793 1,155 494 

Febrerm 9,927 5,496 2,784 1.148 499 

Matzo 9.899 5,476 2.777 1.143 503
 

Abril 9.867 5,460 2,763 1.134 510
 

Mayo 9,842 5.442 2,756 1.130 514
 

Junio 9,813 5,425 2.747 1.122 
 519
 

Julio 9,686 5.456 2,634 1.076 520
 

Agosto 9,543 5,362 2,585 1,081 515
 

Septiembre 9,187 5,147 2,516 1,055 
 469
 

Octubie 8,962 5,030 2,420 1.035 
 477
 

Noviembre 8,824 4,991 2.340 
 1,018 475
 

Diciembre 8,733 4,964 2,290 
 1,001 478
 

Promedio 1991 8,133  .
 

Enei 1992 7.874
 

Cuk0ebwmdo eG bi a infommci6n proporcionada prel INSSBL 
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CUADRO C.4
 

ASEGURADOS COTIZANTES POR REGIMEN DE SEGURO
 

1990-1992 

AF4O TOTAL REGIMEN IVM-RP CAMPO CAMPO FACUL-

LNTEGRAL URBANO PERMANENTE TEMPORAL TATIVO 

1980 146,435 122.798 23,137 500 

1981 172.478 138.350 33.672 - 456 

1982 195.351 147,842 47,190 - 319 

1983 242,625 158.581 83,791 - 253 

1984 277.965 168.608 91.718 7,845 9,489 305 

1985 289,779 176318 91,863 8,936 12.343 319 

1986 303,029 186,892 92,379 9,174 14,172 412 

1987 311,925 193,894 93.590 13,525 10.483 433 

1988 29C.316 185,677 85,403 17,433 7,523 280 

1989 261209 166,459 71,958 16.743 5,705 344 

1990 261,439 164,680 76,750 14.800 4,833 376 

1991 228.930 -.. 

Eneto 1992 222,135 - . 

Cuadf elabomdo en a infmacidn propomion~a parel INSSBL 
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CUADRO CS
 

ASEGURADOS COTIZANTES Y SUS DEPENDIENTES SEGUN ZONA DE APLICACION
 

DE TODOS LOS REGIMENES DEL SEGURO 

1990 

DEPENDIENTES 
REGION/ 
DEPARTAMENTO 

TOTAL ASEGURADOS 
COTIZANTES 

ESPOSAS 0 
COMPAPERAS HUOS 

OTROS 
DEPENDIENTES 

Total 1.019,612 261.439 121.308 558.433 78.432 

Regi6n I 42.398 10.875 5.045 23220 3262 

Regi6n H1 129.893 33.306 15.454 71,141 9.992 

Regidn III 655242 168.011 77,957 358.871 50,403 

Managua 655242 168.011 77.957 358.871 50.403 

Regi6n IV 89,762 23,016 10.679 49,163 6.904 

Regi6n V 30,345 7.781 3,610 16,620 2,334 

Regi6n VI 46.602 11,949 5,545 25.523 3.585 

R.A.A.N. 11.174 2.865 1,329 6.120 860 

R.A.A.S. 9.099 2333 1.083 4983 700 

Z.Esp.mI 5.097 1307 606 2,792 392 

Fuente: Dircmi6n Geneal do PmstaiooeL JNSSBI 

R,.AA.N. Regido azz&aoma AtlivticoNorte 

R.A.A.S. Regida anukoms Altlnzico Sur 

Z.EspUm: Zona Epecial III (.o San an) 
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CUADRO C.6
 

ASEGURADOS COTIZANTES POR ACTIVIDAD ECONOMICA,
 
SEGUN AfO PROMEDIO MENSUAL 

1980-1990 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

AFO TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1980 146.435 4.536 3.353 30.129 3.356 6,756 16.500 8.121 8.543 61.729 3.412 

1981 172.478 6.311 3.711 32.244 3.864 11.334 18.927 9.370 10.361 75.872 484 

1982 195351 ^.192 3.143 40.448 4.898 13.162 20.238 12.038 11.052 81,747 433 

1983 242.625 20.006 3.185 53.829 7.140 11,852 24.104 12,625 11.892 97.119 873 

1984 277.965 30.814 2.645 57,844 7.135 15.540 24.916 15.551 12,975 99,832 10,704 

1985 289.779 32,400 2.370 56.948 5,351 15.660 24.630 17.157 14,652 106,946 13.665 

1986 303,029 32.606 2,168 59.732 7,651 13.892. 24.996 17.152 16.499 111.435 16,898 

1937 311,925 37.221 2,202 61.552 7.949 14.534 26,014 17.665 17,161 114.250 13,377 

1988 296.316 4.177 2.407 56,136 6,468 15,373 27.786 12,822 l&.13 113.854 2,480 

1989 261,209 41,515 1.739 45,279 5.339 9,460 22,789 12,265 15,074 103.914 2,834 

1990 261,439 42,629 1,489 43,40 6,033 9.353 21,608 11.186 15.851 107.588 2.300 

Pasm D vocim Gwod do Praaca. 

Nowt 
D ws.m wao ds Emadbgims INSB1 
La duifia ~ d lm movidm 
aoominim m prasmm el cada C 1. 
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CUADRO C.7
 

PENSIONES EN CURSO DE PAGO
 

1990 - Enero 1992 

ARO TOTAL ORDINARIAS DEFENSA OTRAS 

1980 15,788 11,868 3,920 

1981 19,857 12,249 7.608 

1982 24,165 14,884 9,281 

1983 28,725 16,739 11,986 

1984 33,971 19,034 2,278 12,659 

1985 49,372 22,117 13,909 13,346 

1986 54,555 25,059 15,401 14,095 

1987 60,597 28,446 17,826 14,325 

1988 67,337 31,424 21,168 14,745 

1989 70,757 34,265 21,611 14,881 

1990 76,677 34,669 26,806 15,202 

1991 82,898 39,049 30,782 13,067 

En.ro 1992 85,297 39,646 32,665 12,986 

Cuaft elaomdo en bae a infonnaci6n del Depwtamento de Estadistca del INSSBI. 
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CUADRO CJ
 

PENSIONES ORDINARIAS EN CURSO DE PAGO AL TERMINO DEL
 
ARO Y MONTO PAGADO ANUAL POR TWO DE PENSION
 

1990
 

RAMA Y TIPO MONTO ANUAL 

DE PENSION PENSIONES CORDOBA ORO 

Total 34,669 8,743,271.80 

Invaidez, Vejez, Muerte 31,249 7,829,286.60 

Invalidez Parcial 92 18,344,74
Invalidez Total 5,651 1,908,887.68
Viudez 4,944 830,577.38
Orfandad 7,190 553,829.39
Vejez 13,153 4,483,104.09
Ascendencia 219 34,543.37. 

Resgos Profcsionales 3,420 904,985.20 

Incapacidad Parcial 556 220,016.71
lncapacidad Total 329 168,857.68
Viudez 651 172,395.36
Orfandad 1,682 247,830.47
Ascendencia 202 95,884.98 

Fuente: Direcci6n de Informrtica INSSBI. 

http:95,884.98
http:247,830.47
http:172,395.36
http:168,857.68
http:220,016.71
http:904,985.20
http:34,543.37
http:4,483,104.09
http:553,829.39
http:830,577.38
http:1,908,887.68
http:7,829,286.60
http:8,743,271.80
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CUADRO CS
 

NUMERO Y MONTO MENSUAL DE PENSIONES ORDINARIAS EN CURSO DE PAGO AL

TERMINO DEL ANO, SEGUN TIPO DE PENSION
 

TIPO DE PENSION PENSIONES MONTO CORDABA ORO 

Total 34,669 898,797.01 

Riesges Profesionales 3,420 83,513.42 

Incapacidad parcial o Total 
Viudez 

885 
651 

38,907.58 
15.114.59 

Orfandad 1,682 21.111.42 
Otros Beneficiarios 202 8,379.83 

Invalidez, Vejez, Muerte 31,249 815,283.59 

Invalidez Parcial o Total 
Viudex 

5.743 
4,944 

211,104.30 
81.070.60 

Orfandad 
Vejez 
Otros Beneficios 

7,190 
13,153 

219 

54,311.19 
464.738.39 

4,059.11 

Fumte: Direccidn de Inforiica INSSBL 
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CUADRO C.10 

INDICADORES DEMOGRAFICOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

(Porcentajes) 

INDICADORES 1986 1987 1988 1989 990 

1.Poblacidn total cubierta 
por el INSSBI en relacidn a la
 
poblacidn del Pais. 
 51.5 55.4 57.0 46.9 44.0 

2. Poblaci6n protegida por el rea 
del Seguro Social en relati6n a
 
la pobii6n del Pais. 33.9 40.8 41.5 34.2 
 34.3 

3. Asegurados Urbanos en relaci6n
 
a la PEA Urbana del Pas. 
 47.4 46.4 41.6 34.8 33.5 

4. Asegurados Rurales en relaci6n
 
a la PEA rural del Pais. 5.8 5.8 5.9 5.2 4.5
 

5. Total de asegurados en relacidn
 
a la PEA del Pals 30.4 27.6
30.2 23.4 22.5 

6. Asegurados en relaci6a a la
 
Poblaci6n ocupada del Pals. 
 35.8 36.6 34.3 29.2 ...2/ 

7. Pensionados en relaci6n a
 
los asegurados coizantes 1/ 
 8.3 9.1 10.6 13,1 13.2 

1: Solo Pensie Ordirias (De Asegkis) 

2: No s dispos del dao de la poblnaci ocupada. 

Fuente : 	 Dqmtamno de Estadsti 
Mitimaionn y Proyecws de Poblaci6n, 
INEC-CELADE, 1983" 
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CUADRO C.II
 

CLASIFICACION ACTIVIDADES ECONOMICAS
 

La siguiente clasificacidn coresponde a la Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme de todas
las actividades econ6micas utilizadas en cuadros anexos. 

1. Agricultura, Caza, Silviculura y Pesca. 

2. Explotaci6n de Minas y Canteras. 

3. Industria Manufacturera. 

4. Electricidad, Gas y Agua. 

5. Construcci6n. 

6. Comecio. 

7. Transporte, almacenamiento y comunicaci6n. 

8. Establecimientos financieroq, seguros bienes inmuebles y servicios remntabilidad de 
empresas. 

9. Servicios Comunales, Sociales y Personales. 

10. Actividades no bien eqecf'wadas. 


