
   

Introducción

El objetivo de esta nota es argumentar la 
importancia de la propuesta de un bono 
por hijo como política para minimizar la 
brecha de género en el sistema pensional 
colombiano. Para ello, primero es necesario 
entender los problemas a los que se 
enfrentan las mujeres a lo largo de su 
vida laboral y por qué esto condiciona su 
situación económica en la vejez. Luego, se 
busca definir qué es y cómo funciona un 
bono pensional por hijo de acuerdo con la 
propuesta del gobierno actual. Después de 
realizar un análisis comparativo entre países 
con diferentes niveles de desarrollo en 
términos de mercado laboral y de seguridad 
social para la vejez, se encuentra que el 
bono pensional por hijo tiene un efecto 
positivo en la cobertura y tasa de reemplazo 
pensional de las mujeres. La experiencia 
internacional es un buen punto de partida 
para discutir la posibilidad de su respectiva 
implementación en Colombia. Finalmente, en 
términos de sostenibilidad fiscal, la política 

tiene un menor costo de financiación en 
comparación a otros proyectos que buscan 
reducir la brecha de género pensional. 

Contextualización

Uno de los grandes problemas que ha 
enfrentado la población de la terce-
ra edad en Colombia es la inseguridad de  
gozar de solvencia económica en la vejez.  
Aunque se reconoce que este es un proble-
ma general, uno de los hechos que suele ol-
vidarse es que los hombres avanzan con una  
ventaja significativa hacia la meta de la jubi-
lación, mientras que las mujeres se enfren-
tan a obstáculos y desafíos que dificultan su 
progreso. Las brechas de género en el siste-
ma pensional son evidentes. La disparidad 
en la trayectoria encuentra sus raíces en un  
sistema que, lamentablemente, pasa por 
alto las características propias de la demo-
grafía, el trabajo, el salario y los roles de  
género que afectan la oportunidad y el tipo de  
acceso a una protección justa para las  
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mujeres en su vejez. Así, una legislación 
como la colombiana, construida bajo la 
idea de un “usuario tipo” que no diferencia 
las realidades de ambos sexos, tiene altas 
repercusiones en la capacidad de desa-
rrollo personal (Uribe, 2002, pg. 15). Para  
poder dimensionar el problema, es necesario  
revisar algunas cifras sobre la disparidad en 
la cobertura entre hombres y mujeres. Se-
gún López (2019), el 22.5% de los hombres 
adquieren una pensión, en comparación al 
12.1% de mujeres que lo logra. La diferen-
cia de 10.4 p.p. (puntos porcentuales) es  
alarmante y muestra la evidente desigual-
dad de protección a la vejez por género.

De acuerdo con el informe publicado por 
la CEPAL (Uribe, 2002, pg. 16), existen  
cinco principales falencias en términos de 
los efectos de los requisitos que afectan a 
las mujeres en el sistema pensional:

   i) Menor tasa de participación en el  
mercado de trabajo. Las mujeres son tradi-
cionalmente excluidas del mercado de tra-
bajo.
  
    ii) Disparidad en actividades laborales.  
Algunas modalidades de inserción en el 
mercado laboral como el trabajo informal 
son inconducentes a la hora de reunir los re-
quisitos para una pensión.
 
       iii) Brecha salarial: Ingreso o salario pro-
medio diferenciales. Las mujeres cotizan 
aportes menores que se transforman en be-
neficios pensionales inferiores en la edad de 
retiro.
 
    iv) Menor número de años cotizados. 
La reproducción y las labores de cuidado 
se traducen en una interrupción de la vida  
laboral de las mujeres.
 
        v) Mayor esperanza de vida. La esperan-
za de vida es asimétrica entre los dos sexos, 
afectando el número de años en los que se 
percibe una pensión para cada grupo.   

En Colombia, las mujeres tienen una  
menor participación laboral (la brecha en 
la tasa global de participación fue de 23.6 
p.p.), una menor probabilidad de estar  
empleadas (la brecha en la tasa de empleo 
fue de 25.4 p.p.) y una mayor probabilidad 
de estar desempleadas (la brecha en la tasa 
de desempleo fue 6.1 p.p.), por último, en 
caso de estar empleadas, tienen una ma-
yor propensión a trabajar en empleos de  
tiempo parcial (la brecha en el porcentaje de  
empleadas trabajando tiempo parcial fue de 
11.1 p.p.) (Digna, 2023, pg. 9). Esta disminu-
ción en la participación de las mujeres en el  
mercado laboral se traduce en diferencias 
desproporcionales en la contribución al  
sistema de pensiones.

Bajo esta misma línea, una gran proporción 
de las mujeres cotiza con un menor salario 
que sus pares hombres. De acuerdo con 
información del DANE (2021), dentro del 
grupo de personas ocupadas en 2021, las 
mujeres recibían en promedio 6.3% menos 
que los hombres cada mes. Esto se mantiene 
para todos los niveles educativos, pero es 
más grande para las mujeres que no cuentan 
con ningún estudio, en donde la brecha se 
ubicó en 39.3% en favor de los hombres.

Simultáneamente, la edad de retiro, los años 
cotizados y la esperanza de vida de ambos 
sexos están altamente relacionados con 
la brecha pensional. La Ley de Seguridad  
Social establece que las mujeres tendrán 
una pensión asegurada si cumplen 57 años 
y los hombres 62. Esto implica que las  
mujeres tendrán menos tiempo de cotiza-
ción, a pesar de que su esperanza de vida 
(80 años) es mayor que la de los hombres 
(73.7 años). Por otro lado, tanto hombres 
como mujeres tienen que cotizar 1300  
semanas en el régimen de prima media y 
1150 en el régimen de ahorro individual. Por 
ende, las mujeres tienen que cumplir con el 
mismo requisito que los hombres en menos 
tiempo y, además, viven más tiempo con 
un menor ingreso. Dado este problema, la  
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Corte Constitucional en junio de 2023  
exhortó al Congreso para que adop-
te una perspectiva de género en un plazo 
aproximado de 2 años para equilibrar la  
balanza.  Estableció   que,     si    no      había      regulación  
alguna en el tiempo establecido, el nú-
mero de semanas mínimas de cotización 
disminuiría en 50 semanas hasta 2027 y  
después de esto disminuiría en 25 semanas. 
Ello para llegar a 1000 semanas cotizadas 
para las mujeres como requisito mínimo para  
acceder a su pensión. Aunque esto pue-
de considerarse un avance, no atiende el  
problema estructural señalado anterior-
mente, ya que mantiene desprotegidas a 
las mujeres, quienes llegan con una menor  
cantidad de semanas cotizadas para un  
mayor tiempo de vida.
 
Históricamente, los roles de género han rele-
gado a las mujeres a las labores de cuidado 
no remunerado, pues son quienes participan 
principalmente en la economía del cuidado 
y, por ende, se ocupan mayoritariamente de 
la crianza de los hijos y de la manutención 
del hogar. 

El Bono Pensional es un beneficio recibido 
por un grupo focalizado al que se le quiere 
reconocer contribuciones no remuneradas 
o proteger de condiciones de vulnerabili-
dad en la tercera edad. En este entendido, 
cuando se habla de un bono pensional con 
perspectiva de género, se pretende abordar 
las desigualdades entre hombres y mujeres, 
reconociendo que el camino hacia la jubila-
ción lo experimentan de forma distinta cada 
uno de los sexos.
 
En la Reforma Pensional propuesta por el 
gobierno actual, se incluyó un bono pensio-
nal a las mujeres con hijos. Específicamente, 
el artículo 36 del Proyecto de Ley aprobado 
en segundo debate en la plenaria del Sena-
do establece que: 

Bonos pensionales: perspectivas de género

En Colombia, esto se confirma con la infor-
mación de la Encuesta Nacional del Uso del 
Tiempo (ENUT), en la que se determinó que 
hasta 2021 las mujeres hacían una jornada 
de 7 horas diarias de labores de cuidado 
no remunerado, mientras que los hombres 
sólo le dedicaban 3 horas al día. Estas ex-
pectativas de género significan para las 
mujeres una limitación al acceso de trabajo 
remunerado, una segregación ocupacional,  
jornadas laborales más cortas y salarios más 
bajos (Digna, 2023, pp. 14). Además, las  
mujeres están expuestas a experimentar una 
penalidad por tomar la decisión de tener  
hijos. Sobre esto, Kleven et al. (2019) mues-
tra que el impacto de tener un hijo es mayor 
en las mujeres que en los hombres, frente 
a los ingresos, la participación laboral, las  
horas trabajadas, la ocupación, el sector y 
las decisiones.

“En el Componente de Prima Media del 
Pilar Contributivo, como reconocimien-
to al trabajo no remunerado, a partir de 
la vigencia de esta ley, para las mujeres 
que cumplan la edad mínima para acce-
der a la pensión y no tengan las semanas 
establecidas en el Componente de Prima  
Media, podrán obtener el beneficio de 
disminuir en cincuenta semanas por 
cada hijo(a) nacido(a) vivo(a) o adopti-
vo(a) el número de semanas requeridas,  
hasta llegar a un mínimo de 850 sema-
nas por un máximo de tres (3) hijos(as). 
Este beneficio solo será aplicable para 
aquellas mujeres que luego de haber  
agotado el sistema actuarial de equivalen-
cias, cuando se tienen disponibles recur-
sos en el Componente Complementario de  
Ahorro Individual, no alcancen a com-

Con el objetivo de reconocer las labores 
no remuneradas, se han pensado políticas 
de compensación para disminuir las des-
ventajas y brechas en la carrera hacia la  
pensión de vejez. Entre ellas se encuentran  
los bonos para la jubilación.
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La realidad desigual entre mujeres y  
hombres de la tercera edad en Colombia 
no es un caso aislado. En la mayoría de los  
países existen brechas de cobertura y  
monto significativas entre los dos sexos. Por 
ello, han sido varias las naciones que aplican 
políticas con enfoque de género en busca 
de una mayor protección de las mujeres en 
edad de jubilación.

Bonos pensionales: análisis comparado

En este apartado, se estudian brevemen-
te algunos ejemplos de pares regionales y 
otros casos del resto del planeta. Existen 
países con realidades del mercado laboral 
similares a las de nuestra nación que ya han 
implementado el bono pensional (Véase  
Tabla 1). Con la información recopilada se 
evaluará la similitud con nuestro contexto 
y los efectos de la implementación de esta 
política en los países seleccionados.

Chile

Chile es un país con un sistema pensional 
de contribución individual con un pilar so-
lidario que es financiado mayoritariamente 
por el Estado (Amarante et al., 2017). En el 
2008, la reforma del sistema introdujo un 
mecanismo de compensación al cuidado 
en las pensiones. Este consiste en 18 meses 
de aportes de salario mínimo por cada hijo 
criado que se añaden al recibir la pensión 
totalmente financiado con gasto público. 
Según Martínez (2019), el bono por hijo en 
Chile hizo que la brecha pensional pasara de 
63.2% a 56.6% desde su implementación en 
el 2018. El bono, además, aumentaría en un 
4.3% la pensión de las mujeres con respecto 
al salario base.

Uruguay

Desde 1996, Uruguay tiene un sistema pen-
sional mixto, donde se pueden optar por 
dos opciones de pensión: una de tipo no 
contributivo y otra de ahorro individual  
obligatorio. Con la implementación de la 
Ley 18.395 de 2008, para las mujeres, se 
disminuyó a 30 años de servicio para jubi-
lación común y se implementó un cómputo 
de años de servicio por maternidad, el cual 
brinda un año adicional de servicio por cada 
hijo nacido vivo o adoptado, con un máximo 
de cinco años.  Según un estudio realizado 
por Lavalleja & Tenenbaum (2017) la dismi-
nución de años requeridos de servicio y el 
computo de años por hijo, influyó positiva-
mente en acceso y aumento del monto de 

En resumen, el bono plantea una forma 
de reconocer el trabajo sin remuneración 
que realizan las mujeres en Colombia por 
su dedicación diaria promedio de 8 horas, 
o casi la mitad de su trabajo total, funda-
mental para el bienestar familiar y social. La  
compensación por hijo, que brinda 50  
semanas de cotización por cada uno, tiene 
como objetivo considerar este trabajo invi-
sible y mejorar su seguridad económica a 
futuro. Asimismo, reconoce que las mujeres 
son individuos duales en la economía: parti-
cipan como mano de obra y, a su vez, para el 
mantenimiento de la estructura social, con-
tribuyendo a la reproducción y al cuidado 
de la misma fuerza de trabajo.

Existen varios puntos de discusión acerca 
de esta política: ¿Será efectiva para cerrar 
las brechas de género en pensiones? ¿Será 
eficaz para proteger en mayor medida a las 
mujeres en edad de pensión? ¿Es suficiente? 
¿Es financiable? En el siguiente apartado se 
hará un análisis comparado de los diferen-
tes bonos pensionales en distintos países 
para llegar a conclusiones sobre la eficiencia 
y sostenibilidad de esta política.

pletar el requisito de las semanas míni-
mas establecidas en la presente ley en 
el Componente de Prima Media para  
acceder a la Pensión Integral de  
Vejez. De igual forma, este beneficio no se  
podrá utilizar para incrementos adicionales 
a las semanas mínimas requeridas con el fin 
de aumentar la tasa de reemplazo.”
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País Condiciones de bonos 
pensionales

Informalidad 
femenina % /
Informalidad 
masculina %

Tipo de Sis-
tema Pensio-
nal

Esperanza 
de vida 
(H/M)

Edad de 
pensión 
(H/M) 

Desempleo 
(H/M)

Brecha 
Salarial

Colombia Propuesta: Bono de 50 
semanas por hijo

52.8%/57.9% Mixto 73.7/80 62/57 8.7%/13% 65%

Uruguay Bono por hijo: Hasta 
los 5 años, cada hijo 
representa un aumen-
to en la cotización.

24%/22% Mixto 71.65/79.26 60/60 9.6%/7.2% 66%

Chile Bono por hijo: El mon-
to es equivalente a 18 
meses de aportes (con 
salario mínimo) y se 
entrega una vez cum-
plidos los 65 años. 

29.2%/26.2% Privado con 
Pilar Solida-
rio

78/83  65/60 8.6%/7.3% 58%

Argentina Bono por hijo: A todas 
las mujeres que no 
cumplan con las se-
manas necesarias para 
adquirir la pensión 
se les añade 1 año de 
cotizaciones por cada 
hijo.

39.3%/34.6% Público 72.18/78.65 65/60 7.8%/6.1% 55%

Brasil Bono a la mujer: Las 
mujeres pueden pen-
sionarse con 5 años 
menos de contribucio-
nes que los hombres.

35.3%/39.8% Mixto 70/76 65/60 11.6%/7.5% 63%

Francia Créditos y bonos: Por 
periodos de cuidado 
de al menos 6 años 
para niños de menos 
de 16 años. Además 
de cubrir 2 años de 
pensiones por hijo se 
da un incremento de 
10% en el monto final 
de pensión. (ambos 
padres)

4.4%/4.5% Mixto 80/86 64/64 7.1%/7.5% 85%

Reino Unido Bonos pensionales por 
periodos de cuida-
do: Los periodos de 
cuidado de hijos son 
calculados

23.7%/25.2% Mixto 83.3/79.6 66/66 3.5%/4.1% 85%

jubilación para el sexo femenino. Según este 
mismo estudio, en 2016 cerca de un 45% de 
las mujeres que lograron jubilarse ese año, 
lo hicieron gracias a la Ley 18.395 de 2008. 
La implementación conjunta de un bono 
por hijo y un requisito menor de años de 
servicio para jubilación, disminuyó la brecha  
pensional en el país, que para 2015 fue del 
20% (14 puntos menos que en 2009). (CE-
PAL, 2017).

Brasil

El sistema pensional brasileño consta de 
tres pilares: uno para el sector privado, 
otro para el sector público y un último pilar  
voluntario que es utilizado en su mayoría 
por individuos de altos ingresos. Además, 
tiene dos opciones de acceso a la pensión: 
por tiempo de contribución y por edad.  
Desde  1998  se implementaron beneficios a 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_geih_informalidad_nov22_ene23.pdf
https://datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49022973
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLS-nov2023-ene2024.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Jornadas de Economa/Amarante.pdf
https://datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida
https://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2023/12/en-noviembre-el-desempleo-fue-de-96-en-mujeres-y-72-en-hombres-y-sigue-afectando-mayoritariamente-a-personas-jovenes/#:~:text=Tomando%20estos%20indicadores%20por%20sexo,55%2C8%25%20en%20mujeres.
https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/prensa-y-comunicacion/g%C3%A9nero-y-mercado-laboral-en-chile.pdf?sfvrsn=3d7458c3_2#:~:text=8%2C6%25%20de%20las%20mujeres,este%20indicador%20del%20mercado%20laboral.
https://datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida
https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/prensa-y-comunicacion/g%C3%A9nero-y-mercado-laboral-en-chile.pdf?sfvrsn=3d7458c3_2#:~:text=8%2C6%25%20de%20las%20mujeres,este%20indicador%20del%20mercado%20laboral.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/08/informe-desigualdad_en_el_trabajo-igualar-1er_trimestre_2023-v4.pdf
https://datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/01/informe-desigualdad_en_el_trabajo-igualar-segundo_trimestre_2022.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/ficha_brasil.pdf
https://datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida
https://oig.cepal.org/sites/default/files/ficha_brasil.pdf
https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france/es_3.html
https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/france-es/#:~:text=En%20el%20campo%20de%20la,80%20a%C3%B1os%20para%20los%20hombres.
https://www.cleiss.fr/actu/2023/2305-aplazamiento-edad-legal-jubilacion-64-anos-francia.html
https://www.statista.com/statistics/1418222/unemployment-rate-by-gender-in-france/#:~:text=The%20unemployment%20rate%20for%20women,and%2010.8%20percent%20for%20men.
https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/3/story/20200227STO73519/20200227STO73519_es.pdf
https://rshiny.ilo.org/dataexplorer17/?lang=en&id=SDG_0831_SEX_ECO_RT_A
https://datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida/uk?anio=2019
https://www.ageuk.org.uk/information-advice/money-legal/pensions/state-pension/
https://www.statista.com/statistics/280236/unemployment-rate-by-gender-in-the-uk/#:~:text=In%20the%20fourth%20quarter%20of,heights%20last%20seen%20in%202016.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Como-logro-el-Reino-Unido-legislar-y-acortar-su-brecha-salarial-de-genero-20231128-0083.html
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Francia

El sistema pensional francés es un régi-
men mixto, el cual, tuvo su última gran  
reforma en 1945, es del tipo “Pay-as-you-go” 
-cada individuo decide cuánto aportar– y  
cuenta con dos esquemas principales: el  
General, que tiene un enfoque solidario y que  

Argentina

El sistema pensional argentino ha transitado 
diferentes reformas en el paso del siglo XX 
al XXI. Actualmente, tienen un sistema públi-
co que consagró la hazaña de pasar del 67% 
de cobertura en 2006 –que era baja debido 
al uso de las tablas diferenciadas por sexo y 
a las restricciones impuestas por la reforma 
pensional de 1993– a un 90% de cobertura 
pensional por la implementación de la Mora-
toria Previsional, una política para proteger a 
aquellos individuos con pocos o ningún año 
de cotización (Amarante, 2017). La política 
de Reconocimiento de Aportes por Tareas 
de Cuidado trata del bono pensional que se 
les da a las madres argentinas, en forma de 
años de cotizaciones, por la irregularidad 
de su carrera laboral. Según Corsiglia et al. 
(2021), el bono ha logrado pensionar a más 
de 350,000 mujeres que se encontraban en 
el caso de falta de semanas de cotización. 
Un efecto notable por la novedad de su im-
plementación.

Reino Unido

En el Reino Unido, existe un sistema laboral 
y de pensiones que ofrece numerosos be-
neficios para el cuidado. Se han establecido 
los bonos por hijo, conocidos como Child 
Benefit, los cuales se otorgan cuando se  
tiene a cargo a un menor de 16 años. En 
cuanto a las pensiones, se denominan  
Créditos del Seguro Nacional y no están  
limitados únicamente a los beneficios de  
jubilación. Además de estos bonos pensio-
nales, los padres que ejercen labores de  
cuidado pueden acceder a subsidios mensua-
les por cada hijo a su cargo. En el Reino Unido,  
antes de la reforma del 2007, la cober-
tura pensional para mujeres era relativa-
mente baja. Según Vlachantoni (2009), 
con la creación de “Bonos de Cuidado” la  
cobertura femenina en pensiones se pro-
yectaba a crecer al 95% para el 2025.

Lecciones

Según la experiencia internacional, paí-
ses con contextos similares (en térmi-
nos de brecha salarial de género y de  
informalidad) han logrado hacer un sistema 
pensional más equitativo que reconozca la  
existencia y efectos de los roles de género en 
la trayectoria laboral femenina. Se ha logrado 
reducir la brecha de género en pensiones y  
asegurar a más mujeres de la tercera edad. 
Este puede ser un buen indicador hacia la 
validez de la política en el contexto colom-
biano.

las mujeres para reducir la desigualdad en  
acceso a la seguridad social en la vejez. Par-
ticularmente, Brasil cuenta para todas las 
mujeres 5 años de cotizaciones ficticias que 
reconocen el cuidado y las asimetrías en  
acceso al mercado laboral (este beneficio 
sólo se recibe si se jubila por tiempo de 
contribución). Según Pautassi & Navarro 
(2020), esta medida ha logrado reducir la 
brecha pensional de género en la modali-
dad de retiro por tiempo de contribución 
en comparación con la que se calcula para 
la modalidad de retiro por edad (donde no 
hay bonos pensionales para las mujeres).

busca proteger a los trabajadores irregula-
res; y el Suplementario, que está más rela-
cionado con las contribuciones individuales 
(Jeger & Lelievre, 2005). Particularmente, el 
sistema francés se caracteriza por fuertes 
disminuciones en la tasa de reemplazo por la  
interrupción de la carrera. Por esto, el  
gobierno implementó un bono por hijo 
que aumenta la tasa de reemplazo para las  
mujeres y que, sin su existencia, estaría apro-
ximadamente 10 p.p. por debajo de donde 
se encuentra hoy (D’Addio, 2009). 
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De acuerdo con las estimaciones reali-
zadas por López Rodríguez (2019) basa-
das en el sistema pensional colombiano 
actual, el bono por hijo (que se simuló en  
conjunto con otras medidas como al aumen-
to de la edad de pensión y la reducción a 1150  
semanas de requisito para mujeres, de las 
cuales la última ya fue sentenciada por la 
Corte Constitucional) lograría aumentar en 
3.26 p.p. la probabilidad de una mujer de 
pensionarse y su tasa de reemplazo en 4.72 
p.p. Ahora bien, ¿se puede financiar?

Adicionalmente, es importante notar que, 
en varios de los países analizados, la edad 
de pensión de las mujeres es más alta que 
la que se tiene en Colombia (incluso si la 
esperanza de vida es muy parecida). Esta 
no sólo es una actualización coherente 
con el incremento de la esperanza de vida, 
sino que hace más sostenible los sistemas  
pensionales al tener más años de cotizacio-
nes para obtener el seguro a la vejez. 

Sostenibilidad y financiación

De acuerdo con el Comité Autónomo de 
la Regla Fiscal (2023), la implementación 
del bono por hijo(a) resulta mejor fiscal-
mente en comparación a una reducción del  
requisito de semanas de cotización a 1000 
para las mujeres (otra de las propuestas).  
Además, de acuerdo con los cálculos de 
López Rodríguez (2019), aunque esta políti-
ca sí representa un costo fiscal adicional, se  
podría financiar si se hace en compañía de un  
aumento de la edad de pensión, en cuyo 
caso, al implementar ambos cambios  
conjuntamente, el costo de pensionar a una  
mujer en Colombia sería de 74.7 millo-
nes de pesos en contraste con los 85.61  
millones que cuesta pensionar a una mujer en  
promedio en el sistema actual. Es decir, si 
las mujeres tienen una edad más alta de  
pensión, se incrementa su cotización, que 
es un ingreso para el estado. Así, al incluir 
el bono por hijo, que es un subsidio, para 

aquellas mujeres que están cercanas a  
lograr los requisitos de pensión, el costo 
fiscal no es significativo. Se concluyen que, 
aunque requiere de más financiación del 
gobierno para poder implementarse, si se  
instaura con otras medidas necesarias como 
el aumento de edad de pensión, el bono 
pensional sería una propuesta viable desde 
el punto de vista de la sostenibilidad.

Conclusión y recomendaciones

En síntesis, los roles de género tienen 
efectos directos tanto en el mercado  
laboral como en la realidad pensional de las  
mujeres alrededor del mundo.  Más aún en 
Colombia, el diseño del sistema profundi-
za las desigualdades entre los géneros y es  
incapaz de proteger a una gran propor-
ción de mujeres en su vejez. Por esta razón, 
la implementación del Bono por Hijo en  
Colombia representa un paso en la direc-
ción correcta de reconocer las labores de  
cuidado no remunerado, culturalmente  
asociadas a las mujeres. Cabe aclarar que 
sus efectos dependen de las condiciones 
iniciales de cada sistema.
 
El análisis internacional y las estimacio-
nes académicas indican que los efec-
tos del bono contribuyen a aumentar la  
cobertura en la etapa de retiro y mejorarían la  
situación económica de miles de mujeres en  
Colombia. Así, se observa que los bonos 
pensionales generan un cambio positivo, 
justificando su implementación para lograr 
reconocer la economía del cuidado. Sin  
embargo, los bonos pensionales no repre-
sentan una solución final, pues el cambio 
de esta problemática radica en una refor-
ma estructural del mercado laboral, y de un  
sistema pensional coherente con la realidad 
laboral de las mujeres colombianas.

Adicionalmente, esta nota busca atribuir-
le la relevancia necesaria a la urgencia de 
un sistema que busque un retiro justo,  
equitativo y digno para las mujeres en su 
vejez, y a su vez, incentivar a la investiga-



ción de diferentes alternativas que busquen 
la erradicación de las brechas de género. 
Sin embargo, cabe aclarar que quedan por  
fuera de este texto aspectos necesarios 
para discutir la desigualdad de género en el  
sistema pensional, pues esta es solo una  
primera aproximación general a los fac-
tores que han sido predominantes en esta  
problemática. 
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