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INTRODUCCION 

El envejecimiento es un proceso vital que conileva a declinaciones fisicas y 

bioldgicas que afectan el desemperio de las actividades laborales ocasionando 

problemas econdémicos y sociales. Se hace hincapié en que la vejez no es una 

etapa vergonzosa, por el contrario es algo que debe verse con total normalidad, ya 

que es un hecho seguro en la vida pero que, como tal, debe prepararse con 

antelacién para que no se presente de manera sorpresiva trastornando a la 

persona que la vive, a su familia y a su comunidad. La preparacion de esta etapa 

en el aspecto econdémico es el eje sobre el que gira esta tesis. 

En los ultimos anos ha ocurrido un notable y significative aumento en el numero 

de personas ancianas, acompayiado de una gradual disminucién en el numero de 

nifios y jévenes. Lo anterior, ha ocasionado un cambio en la estructura y 

composicién de las poblaciones generando un fenémeno llamado envejecimiento 

demografico o envejecimiento poblacional. Diche fenémeno se presenta, 

principalmente, en los paises en desarrollo dentro de los cuales esta considerado 

México. 

El acelerado proceso de envejecimiento demografico, en el que se encuentra 

inmerso nuestro pais, esta en sus primeras etapas, por lo que todavia es tiempo 

de que siguiendo la experiencia que otros paises han vivido, se inicien una serie 

de adecuaciones en materia econdmica, politica, social, cultural y de servicios que 

permitan ofrecer a las personas de edad avanzada los medios necesarios para que 

logren satisfacer todas sus necesidades basicas y obtengan asi, una mejor calidad 

de vida en esa etapa de sus vidas. 

Debido a que el envejecimiento es un hecho que se vive de manera individual pero 

que tiene repercusiones en forma colectiva, los gobiernos han empleado los 

sistemas de seguridad social para proveer de servicios de salud y de ingresos 

econémicos a las personas que fo viven.



No obstante, los ingresos econémicos que la seguridad social brinda a través de 

las pensiones de retiro no son, ni seran, suficientes para mantener un nivel de 

vida como el que se alcanzé durante la vida activa de las personas o para tan 

solo, asegurar que en la vejez se podra disponer de todos los recursos necesarios 

para vivirla con una déptima calidad de vida generada por la satisfaccién de sus 

necesidades basicas. 

En consecuencia a lo antes mencionado, esta tesis tiene como objetivo crear 

conciencia de la importancia que tiene el que cada persona prepare de manera 

anticipada su vejez, generando un ahorro a largo plazo que le permita mantener 

un ingreso economico en dicha etapa, con el que pueda afrontar sus necesidades 

sin perder su individualidad, ni su autonomia y sin afectar a otros sectores de la 

poblacion. 

Es fundamental para planear y preparar la manera como se desea vivir la vejez, 

entender que envejecer es un proceso natural de todo ser vivo, que dista de ser 

malo o perjudicial y que debe estar alejado de todo tipo de prejuicio que impida 

verlo de esa manera. Para ello, en el primer capitulo se presentan y explican los 

términos que se emplean para mencionar a los miembros del grupo de la 

poblacion que se estudia en esta tesis, explicandose desde varios puntos de vista, 

la concepcién de vejez y de envejecimiento. 

También se describen en forma muy general, los procesos de envejecimiento 

demografico de diversos paises del mundo, apreciando sus caracteristicas y 

consecuencias para enmarcar que el proceso que se esta viviendo en México ha 

sido experimentado en otros paises. 

El segundo capitulo, muestra un andlisis de las necesidades basicas que son 

propias de las personas de edad avanzada y la relacién que tienen con el concepto 

de calidad de vida. Esto con el propésito de probar que la satisfaccién de dichas 

necesidades es costosa y que el ingreso que proporcionan las pensiones es 

insuficiente afectando a la calidad de vida de los ancianos.



Dentro de las principales fuentes de servicios que disfrutan las personas 

envejecidas se encuentran las prestaciones que, en materia de pensiones y de 

ingresos econémicos posteriores al retiro laboral, ofrecen los sistemas de 

seguridad social. En el tercer capitulo, se hace una explicacion de los objetivos 

perseguidos con dichos sistemas, sus caracteristicas y los beneficios que ofrecen, 

asi como los requisitos para tener derecho a ellos, con énfasis en el caso de 

México y de su desarrollo histérico en materia de seguridad social. 

En el capitulo cuarto, se analiza el comportamiento que la poblacién de México 

ha registrado en las ultimas décadas y el que se prevé, asi como una revision de 

su estructura, composicién por edad y del desarrollo de los principales eventos 

demograficos (mortalidad y fecundidad) que intervienen en el proceso de 

envejecimiento poblacional. Ademas, se presenta como parte del analisis, un 

estudio mas detallado de la estructura por edad y sexo, lugar de residencia, 

actividad, escolaridad e ingresos de la poblacién de mas de 60 arios de edad. 

Es importante senalar, que esta tesis se enfoca a la poblacién que tiene derecho a 

los beneficios de la seguridad social dejando de lado a las personas que 

pertenecen al sector informal de la economia. Sin embargo, no debe olvidarse que 

dichas personas no estan exentas de padecer las dificultades economicas que se 

presentan en la vejez, por el contrario, en la mayoria de los casos su situaci6n es 

mas dificil ya que no cuentan con ningun tipo de proteccién que les brinde un 

ingreso de manera constante, obligandolos a buscarlo por otros medios. 

Una vez que se conocen las principales caracteristicas demograficas de México, 

en particular las del grupo de personas de mayor edad y sus tendencias, asi como 

sus necesidades basicas, en el quinto capitulo se presenta la elaboracién de un 

modelo actuarial con el que se pretende estimar el desarrollo de los ingresos y de 

Jos gastos de un hogar, a fin de determinar si los ingresos de una persona que 

durante su vida laboral activa es el principal sostén econémico de su hogar, son 

suficientes para hacer frente a todos sus gastos atin después de su retiro es 

decir, cuando sea pensionado por algun instituto de seguridad social.



Asimismo, se propone que dicha persona prepare su vejez con un ahorro a largo 

plazo que le permita obtener ingresos econémicos adicionales a su pensién. Para 

ello, se presentan los modelos de estimacién de recursos que se generarian con 

dos diferentes alternativas de ahorro, la primera de ellas es la subcuenta de 

aportaciones voluntarias en una AFORE y la segunda, invertir en una institucion 

bancaria. 

Por ultimo, en el sexto capitulo se aplican los modelos antes mencionados al caso 

de un hogar con los rasgos promedio de México cuyo principal sostén econdémico 

es, también, un trabajador promedio. Los resultados presentados consideran tres 

diferentes escenarios econémicos de inflacién e incremento a !os salarios y dos 

carreras salariales para el] trabajador considerado. 

Con base en los resultados obtenidos, se demuestra la gran influencia que tienen 

las variables econdémicas en el desarrollo de la funcién ingreso — gasto y por lo 

tanto en la calidad de vida que pueden alcanzar los trabajadores mexicanos 

durante su vida laboral activa y con mayor énfasis en su vejez.



CAP{TULO 1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL 
ENVEJECIMIENTO 

El grupo de la poblacién que se estudia en esta tesis es el que incluye a las 

personas mayores de 60 arios de edad. 

Al estudiar grupos de poblacién es posible hablar de caracteristicas generales de 

sus elementos y generalizar sobre éstas, aunque ello no quiere decir que todos los 

miembros del grupo necesariamente deban de poseer dichas caracteristicas. Por 

esto la primera condicién que se pide para pertenecer al grupo de estudio es una 

edad limite y se supone que el grueso de las personas que la sobrepasen poseen 

algunas de las otras caracteristicas, es decir, al hablar de personas mayores de 

60 afios no implica que todas ellas sean jubiladas o que estén desempleadas o 

que padezcan deterioros fisicos. 

Con el propésito de determinar al grupo de personas que nos referiremos, asi 

como sus caracteristicas generales, se emplearan los siguientes términos: 

e Tercera Edad; abarca a personas de mas de 60 arios de edad, jubiladas y 

pensionadas, consideradas como de baja productividad y bajo consumo. 

* Cuarta Edad; término que abarca a personas de mas de 80 anos de edad, las 

que se caracterizan por la pérdida de la autonomia individual fisica, padecen 

una marcada declinacion fisiolégica, biologica, mental y social. Es posible 

acceder a la cuarta edad sin pasar por la tercera edad, ni contar con 80 afios. 

« Adulto Mayor, término que se decidid emplear en 1994 en la Organizacion 

Panamericana de la Salud y que se refiere a las personas de 65 0 mas afos de 

edad. 

Se usaran también, de manera indistinta y con todo respeto, los términos de 

personas en edades avanzadas o envejecidas haciendo referencia a personas que 

sean mayores de 60 afios de edad. De igual manera se empleara el término



ancianidad para referirnos a las personas que presenten las manifestaciones 

propias de la vejez. 

Una vez que se han definido los términos con los que se trataran a las personas 

del grupo en estudio, es de suma importancia comprender la manera como se 

concibe y define a la vejez en la sociedad actual y bajo los diferentes aspectos que 

intervienen en ella. Entonces sera posible analizar el problema del envejecimiento 

de las poblaciones y sus efectos. 

1.1 Nociones de Vejez y Envejecimiento 

La vejez es la conclusion y prolongacién de un proceso; idea que esta ligada a la 

de cambio y cuya caracteristica es una variacion irreversible y desfavorable, una 

declinacién. Bajo esta idea se ha propuesto la siguiente definicién de vejez: “Un 

proceso progresivo desfavorable de cambio, ordinariamente ligado al paso del 

tiempo, que se vuelve perceptible después de la madurez y concluye 

invariablemente con la muerte”! 

Existen diferentes acepciones del concepto de envejecimiento que dependen de la 

manera en que sea observado. 

Desde el punto de vista biolégico es un hecho natural que con el paso del tiempo 

ocurran cambios morfolégicos y funcionales que generan crisis adaptativas y 

situaciones criticas que deprimen a las personas. La vejez concluye siempre en la 

muerte aunque de ninguna manera es en si misma un proceso patologico que 

conlleve al deceso, es decir que nadie se "muere de viejo”. 

Aunado a los cambios biolégicos que sufre la persona durante el envejecimiento 

se observa una consecuencia econémica: se vuelve improductivo, es decir, la vejez 

no solo es un hecho biolégico también depende del contexto social; en tanto que 

la involucién de las personas se precipita mas o menos segtin los recursos y 

necesidades de la comunidad: en algunas la vejez comienza a los 40 afios y en 

otras a los 80. 

  

' Definicién del gerontélogo Lansing, citada en “La Vejez’.



De acuerdo a lo anterior, el concepto de envejecimiento tiene un fuerte y claro 

sentido laboral. 

Como consecuencia del movimiento neoliberal que pretende reducir las acciones 

del Estado de manera que los negocios puedan expandirse libremente, se esta 

viviendo una época de transformacién social, economica y politica. Se esta 

pasando de fa economia de magnitud a la de valor, o sea que sdio interesa el 

material humano en la medida en que rinde y como los jévenes representan una 

fuerza de trabajo mas barata y eficiente existe un gran interés de que ellos 

obtengan empleo, desocupando las plazas necesarias para lograrlo. Una manera 

de conseguirlo es no empleando a las personas que solicitan los empleos y que 

han pasado de una cierta edad; y otra es ofreciendo los beneficios de un retiro o 

jubilacién en el que la edad promedio para recibirlo es entre 60 y 65 afios. 

Entonces, a las personas que se encuentran dentro de este grupo de edad se les 

considera ya lo bastante “viejas y trabajadas como para merecer un descanso”. 

A partir del momento en que las personas se jubilan esperando vivir de una 

manera tranquila y disfrutando de los rendimientos de su trabajo, comienza un 

rapido descenso en su vitalidad, una enorme insatisfaccion con la propia 

condicién social y un_ sentimiento derrotista, estos padecimientos son 

caracteristicos de la llamada “enfermedad de la jubilacion” que es motivada por la 

insuficiencia de la pensién para mantener el nivel de vida alcanzado, aunado a la 

falta de actividades estimulantes y gratificantes. 

Hasta este momento se ha visto que la nocién de envejecimiento se encuentra 

vinculada a valores culturales y de época, a juicios y prejuicios sociales, sin 

embargo, dentro del ambito profesional la concepcién del envejecimiento es mas 

amplia debido a que en la evolucion de este proceso intervienen multiples factores 

ligados entre si, como son: genéticos, ambientales, escolaridad, nivel socio 

econémico, actividad, alimentacién y lugar de residencia (vida de campo o de 

ciudad}, entre otros.



Los avances cientificos y tecnolégicos han contribuido a alargar Ja vida de las 

personas, modificando también la idea de lo que es entrar a la Tercera Edad, es 

decir que al aumentar la esperanza de vida de las personas difiere 

paulatinamente el inicio de la vejez. De aqui que envejecer no signifique haber 

acumulado edades sino presentar ciertas caracteristicas que se relacionan entre 

si y que se manifiestan de diversas maneras segun se aprecia a continuacion:? 

Caracteristicas Manifestaciones 

Biolégicas: Apariencia Fisica. 

Pérdida de fortaleza, vigor y agilidad. 

Pérdida de memoria a corto plazo. 

Menopausia. 

Salud: Patologias crénicas. 

Anormalidades. 

Limitaciones funcionales. 

Incapacidades. 

Condiciones Familiares: “Nido vacio". 

Primer nieto. 

Viudez, 

Muerte del ultimo padre. 

Sociales y Economicas: Suspensién de roles sociales o familiares. 

Retiro del trabajo. 

Retiro de la actividad. 

Por otro lado, en ambitos Sociolégicos y Demograficos, la esperanza de vida se 

expresa en términos cronolégicos, permitiendo dividir la vida en periodos como la 

Infancia (O a 14 afios), la Edad Adulta (15 a 64 afios) y los Adultos Mayores (65 y 

mas afios). La edad de 65 afios es una delimitacién convencional, ampliamente 

utilizada para ponderar estadisticamente y sin ambigiedades al sector de la 

poblacién en edades avanzadas. 

  

2 Roberto Ham Chade.



De este modo se considera al envejecimiento desde el punto de vista cronolégico 

el cual, para fines practicos se adoptara en esta tesis, considerando como edad 

minima para pertenecer al grupo de estudio 60 afios, sin ignorar lo amplio del 

concepto. 

1.2 Envejecimiento Poblacional y sus Consecuencias 

1.2.1 En el Mundo 

Durante los Ultimos afios los paises en desarrollo han presenciado un importante 

fenémeno demografico, caracterizado por un crecimiento en el numero de 

personas de edad avanzada acompafiado por un decremento en el numero de 

personas jévenes. A dicho fenémeno se le conoce como envejecimiento 

poblacional o envejecimiento de las poblaciones. 

Este comportamiento de las poblaciones es el resultado de la combinacién de dos 

importantes eventos de la dinamica demografica: aumento en la esperanza de 

vida y disminucion de la tasa de fecundidad. 

La esperanza de vida ha aumentado mas en los ultimos SO afhos que en los 

previos 500 afios, ocasionando un incremento en e] nimero de personas mayores 

de 60 afios de edad. Hasta la Revolucién Industrial esta porcién de la poblacién 

representaba alrededor del 2% y 3% de la poblacidn total, en la actualidad esta 

cifra es del 14% y se espera que para el ano 2030 fluctue entre el 25% y el 30% 

seguin el pais. Mientras que la tasa de fecundidad, que es el numero promedio de 

hijos vivos que tiene una mujer, ha disminuido de los afios 60 a los anos 90 de 

5.0 a 2.1, llegando a ser todavia menor en algunos paises desarrollados como 

Japon y Alemania. 

La proporcién de personas envejecidas no es la misma en todos los paises, 

tampoco lo es la tasa a la cual la poblacién envejece, ademas, en cada pais puede 

diferir la edad cronolégica de la edad funcional de acuerdo a sus propias 

caracteristicas sociales y culturales, por ejemplo una mujer de 45 anos puede 

considerarse anciana en Zambia, donde la esperanza de vida (a los 15 afios) es de



59 anos, mientras que en Japon seria todavia joven pues la esperanza de vida a 

la misma edad es de 83 anos. 

La distribucién de las personas cronolégicamente viejas no es uniforme en el 

mundo. En los paises de la Organizacion de Cooperacién y Desarrollo Economicos 

(OCDE y fos socialistas en transicién, la proporcién de dichas personas es mas 

alta aunque la mayor parte del aumento de la poblacién mundial anciana ocurre 

en los paises en desarrollo, particularmente asiaticos (en especial China}.§ 

Ei aumento en el tamario de la poblacién en edades avanzadas es directamente 

proporcional al aumento en ingresos per capita, es decir que en los paises que 

tienen ingresos per capita mayores, es mas alta la proporcidn de ancianos. Del 

aumento en el ingreso per capita, depende también el aumento en el coeficiente 

de dependencia de los ancianos que es la razé6n personas ancianas entre 

personas en edad de trabajar. Esto se debe a que en los paises mas ricos la tasa 

de fecundidad es mas baja y las posibilidades de prolongar la vida mediante 

atencién médica es mayor. Caracteristicas que no son propias de México. 

El envejecimiento de !a poblacién esta intimamente relacionado con el coeficiente 

de dependencia de los ancianos, en el sentido de que una poblacién decreciente 

de personas en edad de trabajar tiene que mantener a un numero creciente de 

ancianos. Esta situacién esta ya muy avanzada en los paises de la OCDE y se 

prevé, que los coeficientes de dependencia aumentaran abruptamente en la 

mayor parte de América Latina, Europa Oriental, Asia Central y China, en las 

proximas dos décadas. Solamente para 2050 la poblacion de Africa seguira siendo 

joven. 

E) procese de envejecimiento de las poblaciones en los paises en desarrollo se 

dara en un tiempo menor al que tardo en los paises industrializados. 

  

3 “Envejecimiento Sin Crisis” Informe del Banco Mundial, 1994. 
4 Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canada, Dinamarca, Espafa, Estados Unidos, Finlandia, 

Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Jap6n, Luaxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, 

Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquia. 
5 Ibidem. 
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Los paises en desarrollo tendran un gran numero de personas de edad avanzada 

y cuando esto ocurra seran mucho mas pobres de lo que eran los paises 

industrializados cuando vivieron la misma situacién. Ese grupo de personas 

necesitara apoyo econémico, pero es posible que la capacidad econémica, politica 

e institucional de los paises limite las posibilidades de proporcionarselo. 

Con el proposito de satisfacer las necesidades que tiene una poblacién grande de 

personas envejecidas, se puede pensar que la manera mas sencilla de lograrlo es 

destinando los recursos que se liberan al disminuir el coeficiente de dependencia 

de los nifios, ocasionado por Ja reduccién de la fecundidad. Pero en realidad esto 

no es asi, ya que el costo de subsistencia de una persona mayor es mas alto que 

el de un nirio. Como ejemplo se tiene el caso de los paises de la OCDE, en los que 

el gasto publico por anciano en servicios sociales, es el doble o triple del gasto 

publico por nifio, de modo que los gastos liberados son inferiores a los 

requeridos. 

Para satisfacer las necesidades de las personas en edades avanzadas se requiere 

a partir de ahora, una cuidadosa planificacién de los servicios que les 

proporcionan bienestar. Depende de las politicas que los paises en desarrollo 

adopten respecto a la vejez el que puedan o no, mantener a su poblacion anciana 

a medida que se produzca la transicién demografica. El problema sera mas grave 

mientras no aumente la productividad del trabajo y no se modifique la definicion 

cultural de ta vejez teniendo en cuenta el hecho de que cada vez la gente vive mas 

afios. 

La magnitud de dicha transformacién demografica abarcara, como ya lo hace, 

aspectos econdmicos, politicos y sociales provocando que la politica publica 

renegocie los contratos sociales en materia de seguridad social. 

Una parte considerable de las personas adquiere durante los afios en que mas 

ingresos genera, el derecho a recibir parte del producto de la economia mediante 

su trabajo productivo y sus salarios. A medida en que las personas envejecen 

trabajan y producen menos obteniendo retribuciones menores, por lo tanto, 

ll



necesitan de una fuente de ingresos segura para su sobrevivencia. Por esto las 

sociedades y sus gobiernos, como parte de sus politicas de seguridad social, han 

creado diversos mecanismos para otorgar seguridad econémica a sus ciudadanos 

en edades avanzadas, con el objeto de reducir la pobreza y mejorar su nivel de 

vida beneficiando también, a la poblacion econdmicamente activa. 

Asi, se aprecia la importancia que tiene la funcién del Estado en materia de 

seguridad social cuyo papel es proveer a la poblacién de los bienes publicos, 

estableciendo condiciones necesarias para el buen funcionamiento de la 

economia. Cuando esto no es posible, es necesario prever las contingencias y dar 

una forma de asignacién de ingresos en beneficio de aquellos que sufren tales 

estados de necesidad. 

El inminente envejecimiento de la poblacién en el mundo ha generado que los 

sistemas destinados a proveer seguridad econémica durante la vejez, estén en 

una situaci6n dificil. Los sistemas informales basados en las comunidades y 

familias se estan desintegrando; los programas formales en los que interviene el 

mercado o el gobierno, tienen el problema de costos crecientes, cuyo 

financiamiento requiere de impuestos de tasa alta que afectan de manera 

desfavorable el crecimiento del sector privado y/o publico, y no logran proteger 

adecuadamente a los ancianos. 

Aunque este es un problema generalizado en el mundo, sus manifestaciones 

difieren de una region a otra. En los paises de América Latina, Europa Oriental y 

la antigua Unién Soviética, ya no pueden permitirse los programas formales de 

seguridad econémica en la vejez que habian establecido tiempo atras, debido a 

las disposiciones poco restrictivas en cuanto a la jubilacion anticipada ademas de 

las pensiones generosas que requieren de altas tasas de aportaci6n, lo cual ha 

conducido a una evasion generalizada incrementando el sector informal®. Este 

hecho ha generado que algunos de estos paises, que no pudieron pagar los 

beneficios prometidos, llevaran a cabo reformas en la totalidad de sus sistemas 

de prevision, como en el caso de Chile que afronté estos problemas hace 15 afios 

  

6 El aumento en el sector informal es causado ademas por otros factores econdmicos. 
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reestructurando totalmente su sistema previsional. Otros paises latinoamericanos 

han hecho modificaciones estructurales semejantes, como es el caso de México, y 

algunos paises de Europa Oriental consideran hacerjas 

En los paises pertenecientes a la OCDE se presentan problemas semejantes, pues 

su poblacién avanza en edad y su productividad se esta estancando, por lo cual 

muchos paises de esta organizacién trabajan en implementar sistemas en los que 

combinen los planes de pensiones de administracién publica destinados a 

satisfacer necesidades basicas, con planes de pensiones ocupacionales de 

administracién privada o cuentas de ahorro personales que satisfagan las 

demandas de ingresos mas altos de los grupos de ingreso mediano y alto. 

1.2.2. En México 

México no ha estado excento del comportamiento que impera en el resto del 

mundo en cuanto a cambios en la estructura demografica y asistencia econémica 

en la vejez. 

La poblacién de México esta viviendo una etapa de acelerada transicion 

demografica’, que provoca la urgente necesidad de preparar respuestas sociales e 

institucionales que permitan hacer frente a los retos que actualmente y en el 

futuro previsible, representa el envejecimiento demografico.® 

Gran parte de las instituciones sociales y econémicas del pais se han basado en 

el hecho de que el numero de nifios y adolescentes es mayor que el de adultos 

mayores. Lo anterior alin es cierto, sin embargo se prevé que para el aio 2050 la 

composicién por edades de la poblacién cambie, de tal forma que uno de cada 

siete mexicanos se encuentre en edades preescolares y escolares, mientras que 

uno de cada cuatro habitantes del pais sera anciano.® 

  

7 Se refiere al paso de altos niveles de mortalidad y natalidad a bajos niveles. 

8 Mas adelante se detallara ef comportamiento demografico de México en las ultimas décadas y las 
expectativas que al respecto se tienen. 

9° *Desafios del Envejecimiento Demografico en México’, Rodolfo Tuiran. 1999 
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Con el propésito de satisfacer las nuevas demandas y necesidades de la 

poblacién, sera necesario efectuar modificaciones en las instituciones laborales, 

industriales, educativas y de salud, principalmente. 

En el ambito laboral, es cada vez mas urgente la creacién de trabajos bien 

remunerados, que generen recursos suficientes para que la poblaci6n 

econémicamente activa ademas de satisfacer sus propias necesidades pueda, 

mediante diversos mecanismos de transferencia de recursos, mantener a un 

creciente numero de personas en edad avanzada que son dependientes. 

También se daran importantes cambios en la industria y en los servicios 

educativos y de salud. Por ejemplo, se necesitaran menos fabricas de juguetes y 

de articulos para bebés y mas orientadas a la atencién de las necesidades 

domésticas, nutricionales y de movilidad de los ancianos; se requerira de un 

menor numero de guarderias, escuelas de educacién basica y de maestros, de 

médicos obstetras y pediatras aumentando la demanda de geriatras, de 

especialistas en enfermedades crénico-degenerativas, de casas habitacién y de 

servicios de recreacién para ancianos. !? 

Como complemento de los cambios antes mencionados, se requiere que las 

politicas orientadas a !a tercera edad propicien, también, un cambio cultural, 

sensibilizando las formas de pensar y actuar de las personas respecto a la vejez. 

Se lograra asi, fortalecer la revalorizacién de la persona envejecida, al estimular 

su participacién en la vida familiar, social y comunitaria, y la solidaridad entre 

generaciones. 

Para hacer frente a esta situacién de manera mas efectiva, los cambios deben de 

empezar en cada persona como ente individual aceptando al envejecimiento como 

un proceso natural que debe planearse y esperarse de la mejor manera posible lo 

que permitira que en su momento se viva pienamenite. 

(0 [dem nota 9. 
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CAPITULO 2. ANALISIS DE NECESIDADES HUMANAS Y 
CALIDAD DE VIDA. 

El curso de la vida humana necesariamente implica la constante satisfaccion de 

necesidades biolégicas, psicolégicas y socioculturales. 

Cada hombre tiene una serie de necesidades basicas que, de manera grafica, 

pueden ser expresadas en forma de una piramide en cuya base estan las 

necesidades fundamentales. Dichas necesidades al ser satisfechas permiten la 

manifestacién de otras, hasta llegar al vértice. Las necesidades son:!! 

1. Fisiologicas, son resultado de lo que el humano requiere como minimo 

para sobrevivir. Por ejemplo: respirar, comer, excretar, conservar la 

temperatura, mantenerse hidratado, etc. Estas necesidades son 

tomadas en cuenta para la planeacién de los espacios destinados al 

hombre. 

De seguridad 0 de estabilidad, independencia, proteccion o ausencia de 

miedo. Se manifiesta en los campos fisico y psicolégico. 

De pertenencia, incluye el amor y el afecto. Necesidad que se satisface 

mediante el contacto con los integrantes de la comunidad. 

4. De estimacién, que se manifiesta por: 

a. El deseo de fuerza, de logro, adecuacion, maestria y competencia, 

confianza ante el mundo, independencia y libertad. 

b. Anhelo de prestigio, status, fama o gloria. 

  

1! De acuerdo con Abraham H. Maslow. Citado por el Dr. Luis Alberto Vargas en: “La Vida Social de 
fos Ancianos: una Perspectiva Antropoldgica”.CIESS, México 1995. 
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5. De auto realizacién, es el resultado de ser lo que se quiere y puede ser. 

Esta necesidad se encuentra en el vértice de la piramide y es el 

resultado de fuerzas psiquicas personales, pero que resultan de la 

existencia plena dentro de un ambiente estimulante. 

La satisfaccién de las necesidades mejora la existencia de la persona. La 

vinculacién de la persona con la sociedad se encuentra regida por la ética, la 

relacién entre ética y vida real establece la nocién de calidad de vida, la cual no 

depende sélo de cada persona sino de quienes le rodean y del medio en el que se 

desenvuelve y existe. 

En la presente tesis se entendera como Calidad de Vida el siguiente concepto: 

“Alimentacién adecuada, vivienda y vestido; salud fisica y mental, amar y ser 

amado, pertenecer a su propia sociedad y poder actuar en ella; tener la 

oportunidad de desarroilar la mente, la personalidad y el cuerpo hasta el maximo 

potencial del individuo; de crecer con dignidad y respeto propio en el seno de una 

familia que aliente la responsabilidad personal y social y la ayuda a los demas; de 

hacer uso responsable de sus facultades fisicas, intelectuales, creativas, sociales y 

espinituales” 2 

Las necesidades que se mencionaron son implicitas a todas las personas sin 

importar su edad o la etapa de la vida en la que se encuentren. Es decir que con 

el paso del tiempo o al cambiar de una etapa a otra de la vida se tienen 

necesidades diferentes; un nifio tiene necesidad de jugar, de recreacion y de 

educacién cuando sea adulto tendra necesidad de desarrollo profesional o 

laboral, de un ingreso econémico, entre otras y asi sucesivamente. 

Se hard un andalisis mas detallado de aquellas necesidades que corresponden 

especialmente a las personas envejecidas. 

  

12 *Cosas de la Edad...” Ensayo sobre la 3°. Edad de Maria Clara Arango, Cecilia Cardenal y Rafael! 
Mazin.CRESALC. Bogota, Colombia, 1983. 
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2.1 Necesidades de las Personas en Edades Avanzadas 

El envejecimiento es algo mas que un fendmeno estadistico, econdmico, 

demografico 0 biolégico, es un fenémeno humano que como tal debe ser abordado 

de manera humanista. 

En Ia ancianidad las necesidades se modifican como resultado de las alteraciones 

que sufre el organismo, la situacién emocional y el lugar que se ocupa dentro de 

la cultura y la sociedad. 

Las necesidades basicas de los seres humanos se refieren, casi totalmente a 

alimentacién, educacion, trabajo, vivienda y salud. Las personas en edades 

avanzadas son el grupo mas vulnerable a padecer carencias en cuanto a salud y 

estabilidad econémica mediante un ingreso econdémico. 

Actuaimente, la pobreza que afecta las condiciones de vida de la mayor parte de 

las personas que sobrepasan los 60 anos de edad, es resultado del aumento en el 

desempleo y subempleo y la disminucién en su ingreso, frecuentemente debido a 

la baja cuantia de las pensiones. Estos hechos han provocado que los ancianos 

sean el grupo pobre de mas rapido crecimiento. '3 

Dentro de este grupo de la sociedad, la situacién de las mujeres es distinta ala 

de los hombres. Las mujeres de mas de 60 afios y las viudas constituyen uno de 

los grupos mas empobrecidos de la sociedad, debido a que en el caso de recibir 

alguna pensién por el trabajo que alguna vez realizaron, su cuantia es menor, 

como resultado a que los salarios que reciben las mujeres, generalmente son 

menores que los de los hombres. Otro factor es que comuinmente las mujeres 

Sobreviven a sus esposos en periodos de seis a diez afios en promedio y, en la 

mayoria de los programas de seguridad social, las pensiones por viudez son 

inferiores a las que sus parejas tenian derecho, de esta manera reciben solamente 

una proporcién del ingreso cuando mueren sus maridos jubilados. 

13 “Las Politicas de Atencién Integral de los Ancianos”. Dr. Jorge Castellanos Robayo. CIESS. 

México, 1995. 
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Al hacer un andalisis de las necesidades de este grupo de la poblacién es 

importante considerar que éstas varian de una edad a otra, asi que para la mejor 

planificacién y administracién de los servicios es necesario atender la 

distribucién por edades. 

Generalmente se hace una distincién de tres grupos de ancianos segun las 

necesidades que tienen y que se presentan en las distintas edades: 

1. Ancianos dependientes: personas que se encuentran en el inicio de la 

vejez (60 a 64 afios). Por lo general gozan de buena salud, y sus 

necesidades se centran mas en empleo, seguridad de ingreso, vivienda 

y otros programas generales de seguridad social. 

2. Ancianos con algun impedimente fisico o psiquice pero en condiciones 

estables. Se pueden considerar dentro de este grupo a personas con 

edades entre 65 y 74 afios, quienes requieren de la satisfaccion de las 

necesidades del grupo anterior, ademas de servicios de apoyo como 

transporte y visitas domiciliarias de médicos, enfermeras, entre otras. 

3. Ancianos enfermos o descompensados debido a problemas de salud. A 

este grupo pertenecen, en general, los ancianos de 75 afios o mas. Sus 

necesidades incluyen las de los grupos anteriores, ademas de la 

utilizacion de servicios de salud complejos, usualmente con tecnologias 

sofisticadas y de alto costo. 

En los tres grupos existen necesidades que pueden ser comunes sin importar el 

tango de edad: vivienda, salud, recreacién, alimentacién, consumo y costeo de 

bienes y servicios. Sin embargo a medida que se avanza en la edad los ingresos 

van descendiendo o desaparecen y las necesidades de salud se presentan 

gradualmente mas notorias y complicadas. 

La tendencia demografica que se ha observado en México, muestra que ademas 

de que la poblacién se esta haciendo cada vez mas anciana, los mismos ancianos 
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tienden a vivir mas tiempo. Es decir que las personas ancianas requieren, 

durante mas tiempo, atencién médica, ingresos y vivienda segura, entre otras 

cosas que le ayuden a vivir de una manera digna en el sentido de biencstar. 

A pesar de que en los Ultimos anos la actitud de politicos, planificadores y 

administradores ha cambiado frente a los servicios para los ancianos, éstos aun 

son escasos y practicamente no existen programas estructurados y con recursos 

destinados a apoyarlos. Como consecuencia, la mayoria de los ancianos queda al 

cuidado de la familia o en instituciones y hogares con un minimo de atencion 

médica 0 profesional. 

Existen en el pais grandes carencias en las condiciones de vida de los ancianos, a 

pesar de las cuales sélo el 3.3% de los ancianos manifiesta tener necesidad de 

mejores condiciones de vida, con lo que se ilustra las pocas expectativas que el 

mismo anciano tiene de mejorarlas!4. 

Las areas de servicio que mas requieren los ancianos se pueden resumir de la 

siguiente manera, detallando algunas de ellas mas adelante!5: 

1. En relaci6n con la atencién de salud: 

e Promocién de Ia salud y educacién. 

e Atencion médica general y atencioén hospitalaria incluida la 

accesibilidad a servicios terciarios de alta tecnologia. 

« Atenci6n domiciliaria. 

2. En relacién con el mantenimiento del ingreso, el empleo y la educacién: 

« Pensiones de retiro y otros programas de seguridad social. 

* Programas de educacion y entrenamiento para el empleo. 

e¢ Educacién para el resto de ia poblacion respecto a los ancianas y el 

ahorro. 

  

14 Encuesta de Necesidades de los Ancianos en la Comunidad. México, 1981.Organizacién 
Panamericana de la Salud. 
15 “Las Politicas de Atencién Integral de los Ancianes”. Dr. Jorge Castellanos Robayo. 1995. 

19



3. En relacién con vivienda y servicios residenciales: 

* Facilidades de habitacion y residencia. 

« Reparacion y mantenimiento de equipos, a domicilio. 

¢ Centros diurnos de atencién. 

4. Servicios de apoyo: 

« Consejeria y asistencia legal. 

« Visitas y programas de asistencia domiciliaria. 

e Asistencia directa a los familiares. 

5S. Servicios de nutricion: 

¢ Educaci6n nutricional. 

« Entrega de nutrientes basicos. 

2.1.1 Salud 

La salud, ademas de bienestar fisico o ausencia de enfermedad implica una 

situacié6n de equilibrio con el medio ambiente fisico y social, la capacidad de 

satisfacer necesidades y de realizar aspiraciones por una mejor calidad de vida. 

Estos hechos se basan en factores interdependientes (ingreso econdmico, 

vivienda, educacion, cultura, etc.) que generalmente se definen como elementos 

condicionantes del estado de salud del individuo y de la sociedad en general. 

Las acciones de salud dirigidas a los individuos y poblaciones para ser efectivas 

requieren la intervencion de diversos sectores de la sociedad y toda la comunidad. 

Al respecto, en el caso de personas ancianas la familia representa una fuente 

primordial de apoyo emocional, social y econémico. Aunque existen también 

organizaciones de grupos comunitarios, que incluyen grupos de auto cuidado, y 

que cumplen funciones importantes en relacién con este segmento pobiacional. 

La salud de jos ancianos al igual que la del resto de la poblacién, sdlo se podra 

mantener y desarrollar si se ejercen acciones apropiadas en  vivienda, 

saneamiento del medio ambiente, educacién, recreacién, etcétera. 
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Los procesos degenerativos y las enfermedades que normalmente afectan a los 

ancianos, comienzan tempranc en la edad adulta y en gran medida son resultado 

de los estilos de vida, por lo que pudieran ser eliminados o controlados con 

cuidados y mejoras en las costumbres de vida de las personas. 

Las principales causas de muerte en hombres y mujeres de 65 y mas anos de 

edad, son actualmente, las enfermedades del corazén, tumores malignos 

{canceres), diabetes Mellitus, enfermedad cerebrovascular y neumonia e 

influenza, entre otras enfermedades que son degenerativas y de largo plazo. 

Las personas de edad avanzada padecen en su mayoria deterioros funcionales en 

actividades bdsicas 0 de movilidad dentro y fuera de su vivienda. Debido ai 

proceso de envejecimiento de la poblacion, el numero de personas que presentan 

rasgos indicativos de dichos deterioros se vera em aumento con el paso del 

tiempo, necesitando aparatos o cuidados especiales que les proporcionen 

bienestar. 

En 1994 se obtuvieron resultados estadisticos que indican que el 42.9% de las 

personas mayores de 65 anos padecen de algun detenoro funcional, hecho que se 

presenta con mas frecuencia en las mujeres (50.1%) que en los hombres (34.4%). 

De fas personas que padecen deterioro el 62.5% no pueden desarrollar 

actividades en el exterior de la vivienda y el resto (37.5%) tiene impedimentos 

fisicos o mentales para llevar a cabo actividades basicas o de movilidad dentro de 

la vivienda. El deterioro en actividades de movilidad fuera de la vivienda se 

presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. '¢ 

Si las proporciones anteriores se mantienen constantes, se estima que el namero 

de personas en edades avanzadas que presentarian impedimentos fisicos o 

mentales en el ano 2000 seria de 2 millones, ascendiendo a 7.3 millones en el ano 

2030. Este comportamiento indica la necesidad de iniciar programas de 

capacitacion de personas dedicadas al cuidado de estas personas, es decir que 

con el envejecimiento de la poblacién se promovera un cambio paulatino en la 

  

16 “La Situacion Demografica de México, 1999". CONAPO. 
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especializacion de los médicos aumentando el numero de cardidlogos, geriatras, 

gerontdélogos y oncdlogos, con la consecuente disminucion en el numero de 

pediatras y obstetras. 

Se hace notar que en conjunto los ancianos consumen ios recursos sanitarios en 

mayor proporcién que los otros grupos poblacionales, especialmente los mayores 

de 85 afos, quienes son ademas, los mas grandes consumidores de 

medicamentos. Al respecto se puede ejemplificar el caso del Instituto Nacional de 

la Nutricién “Salvador Zubiran” (INNSZ) que es un hospital general de tercer nivel 

en el que el 28% de las camas se encuentran permanentemente ocupadas por 

personas mayores de 60 arios, los cuales presentan un alto deterioro funcional y 

en el caso de los mayores de 80 afios, un 40% son totalmente dependientes. El 

21% de la consulta externa se encuentra dirigida a este sector y el tiempo de 

estancia hospitalaria es significativamente mayor que el empleado por adultos 

jovenes.'7 

Como se ha mencionado, las personas envejecidas son mas propensas a padecer 

enfermedades cronicas, degenerativas e incapacitantes que tienen consecuencias 

a largo plazo en cuanto a sufrimiento, costos y necesidades de apoyo. Por lo tanto 

las actividades de prevencion dirigidas a este grupo, para que sean efectivas, 

deben de ser iniciadas y ejercidas desde algunas décadas antes de que se llegue a 

formar parte de él. 

En Jos Ultimos afos, Ja tecnologia médica ha evolucionado en relacién con la 

necesidad fisiolégica de propiciar y mantener la salud. Se han creado aparatos 

que aminoran las deficiencias causadas por deterioros fisicos relacionados con la 

edad, como la disminucion de la capacidad visual, auditiva, motriz, etcétera, 

dichos aparatos otorgan a las personas facilidades para continuar con su vida de 

manera mas normal. 

  

17*B] Adulto mayor en América Latina: sus necesidades y sus problemas médico sociales”. Dr, Luis 

Miguel Gutiérrez Robledo. México, 1995. 
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Lamentablemente, e! acceso a dicho tipo de servicios tiene un costo elevado que 

restringe de su alcance a gran parte de la poblacion, cuando lo ideal es que los 

servicios de salud sean una prestacién global para toda la poblacién en 

condiciones de igual acceso y de acuerdo a sus necesidades. 

2.1.2 Vivienda 

La vivienda es de gran importancia para la sociedad mexicana como elemento 

fundamental de su bienestar, ya que ésta arraiga a la familia y le brinda a las 

personas seguridad, sentido de pertenencia e identidad. Por lo anterior la 

vivienda constituye el principal patrimonio familiar y representa uno de los 

mayores incentivos para el ahorro. 

Las condiciones del alojamiento influyen directamente en la productividad de las 

personas, en la salud y en su desarrollo social y cultural. 

En el caso de las personas ancianas, la vivienda representa un factor 

determinante de su seguridad en el sentido de pertenencia e identidad, les brinda 

independencia, proteccién, seguridad y estabilidad. Por ello, es de suma 

importancia que la persona anciana tenga la capacidad y oportunidad de decidir 

y escoger el sitio que desea habitar en esta etapa de su vida. 

Debido a los deterioros funcionales que presentan los ancianos, generalmente es 

necesario adecuar sus habitaciones para facilitarles la movilidad dentro de su 

vivienda, 0 en su caso cambiar de residencia a otra en la que se cuente con las 

instalaciones adecuadas para su mayor comodidad. Lo anterior frecuentemente 

es dificil de conseguir ya que implica un costo elevado y que dificilmente puede 

realizarse. De aqui que muchos ancianos decidan vivir con familiares, en asilos o 

bien, quedarse en sus viviendas padeciendo mayores limitaciones. Ademas en 

nuestra sociedad se muestra una disminucién de la tendencia de los adultos 

mayores a albergarse en establecimientos colectivos como los asilos, las 

residencias o las casas-hogar, siendo el modo de vida familiar el mas favorecido y 

aceptado en nuestra cultura!s. 

  

18 “BI Papel de las Instituciones Puablicas en la Atencién en la Tercera Edad”. Carlos Rodriguez A. 
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De este grupo de la poblacion, alrededor del 20.2% de los hombres y del 62% de 

las mujeres son viudos o solteros y solamente 40% viven atin con sus hijos 0 en 

compafiia de algun otro familiar. A pesar de que la proporcién de ancianos que 

viven en compania de sus familias es relativamente alta, no implica que se 

encuentren en buenas condiciones, lo que se hace evidente al considerar que en 

sus viviendas 43% no tienen agua potable, 42% carecen de drenaje y 16.6% de 

energia eléctrica, sin mencionar las miiltiples carencias econémicas y 

nutricionales que ocasionan que el medio ambiente en el que se desenvuelven les 

parezca hostil.'9 

2.1.3 Ingreso 

Segun se aprecia, las necesidades basicas en la vejez representan un circulo 

vicioso, ya que todas ellas se relacionan entre si. Es posible considerar que la 

mayor necesidad, cuantificable, es la de un ingreso econémico constante y 

suficiente con el que sea posible atender las necesidades de salud, de vivienda, de 

alimentacion, vestide y entretenimiento que permitan que la calidad de vida de 

las personas sea agradable en sus ultimos afios de vida. 

Aunque existan sistemas de pensiones que garantizan un ingreso constante para 

sus beneficiarios, la cuantia de dichas pensiones corresponde usualmente a una 

proporcion baja del salario que dificilmente representa un satisfactor de las 

necesidades basicas de las personas, obligandolas a enfrentar condiciones 

precarias para mantener un nivel de bienestar aceptable. Esto indica que las 

pensiones son para la jubilacién y no para la vejez, en el sentido de que la vejez 

es un hecho que se presenta en todas las personas, mientras que la jubilacién en 

solo aquellas que por sus condiciones laborales tienen derecho a una pensién por 

jubilacién. 

Como se mencioné anteriormente, se presenta el hecho de que una proporcién 

muy alta de ancianos no tiene acceso a una pensién. Los sistemas de seguridad 

  

19 [dem nota 17. 
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social se centran principalmente en areas urbanas, excluyendo asi de sus 

beneficios a los ancianos que residen en dreas rurales, especialmente a aquellos 

que no fueron asalariados. 

Sobre la necesidad de conservar o tener un ingreso econdomico constante y 

suficiente en la vejez, gira el objetivo de esta tesis y debido a ello se hara un 

analisis mas detallado posteriormente. 
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CAPITULO 3. SEGURIDAD SOCIAL 

3.1 Definicién y Principios de la Seguridad Sociat 

Resulta casi imposible obtener una definicién precisa del término seguridad 

social ya que ésta responde a las condiciones particulares de cada sociedad en un 

momento determinado, es decir que es dinamica y flexible y tiene que irse 

adaptando a las situaciones cambiantes de la existencia humana y de la vida 

social. 

Como resultado de un proceso de cambios que la seguridad social ha 

experimentado y tratando de obtener una interpretacién general del término, la 

Organizacién Internacional del Trabajo la define como: “La proteccién que la 

sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas piublicas, 

contra las privaciones econémicas y sociales, que de otra manera derivarian en la 

desaparicién o en una fuerte reduccién de sus ingresos como consecuencia de 

enfermedad, maternidad, accidente del trabajo o enfermedad profesional, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte; también para la proteccién familiar en forma 

de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”?° 

El propésito fundamental de la seguridad social es proteger al individuo y a su 

familia de los riesgos que de manera natural se presentan en la vida, 

garantizando el derecho humane a la salud, la asistencia médica, la proteccién de 

los medios de subsistencia y de los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo. 

Para justificar la existencia de los sistemas de seguridad social se parte de la 

premisa de que todo individuo tiene como objetivo satisfacer sus necesidades 

basicas y mejorar su bienestar material asociado a la obtencién de bienes y 

servicios y por lo tanto, a su ingreso econdémico. 

20 “Introduccién a la seguridad social’. Oficina Internacional del Trabajo, 1992. 
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Los motivos que provocan inseguridad econémica, porque afectan directamente a 

la obtencién del ingreso en un corto o largo plazo, son principalmente cuatro: la 

edad avanzada, la cesantia en edad avanzada, la muerte prematura y los 

accidentes o enfermedades que provocan invalidez. 

El facilitar mecanismos que permitan la satisfaccion de necesidades basicas asi 

como la proteccién del ingreso, es la justificacion fundamental de la existencia de 

un sistema de previsién social y en consecuencia de uno de pensiones. 

La participacién del Estado en la provision de estos sistemas esta justificada por 

tres aspectos fundamentales: paternalismo, redistribucion del ingreso y fallas de 

mercado. 

E! paternalismo se entiende en el sentido de que los individuos no son capaces de 

asegurar su futuro por si mismos. Es decir que no ahorran los recursos que se 

necesitan para hacer frente a imprevistos 0 para cuando alcancen la edad de 

retiro, entonces el Estado los obliga a acumular riqueza mediante la adquisicién 

de seguros que protejan los riesgos que enfrentan, en los mercados privados o 

bien que sea el mismo Estado quien los otorgue directamente. 

La redistribucion del ingreso se refiere a que existe la posibilidad de que aunque 

el individuo ahorre u obtenga un seguro en el mercado privado su ingreso no sea 

suficiente entonces el Estado, mediante la redistribucion del ingreso entre la 

poblacién, puede garantizar un ingreso minimo a los individuos. 

Por ultimo, la participacién del Estado se justifica por las fallas en los mercados 

privados, caracterizadas por la falta de oferta de los servicios al no ser 

asegurables algunos riesgos. 

La seguridad social contemporanea esta basada en cuatro principios 

fundamentales: universalidad, suficiencia, uniformidad y solidaridad. 
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El principio de universalidad tiene un sentido subjetivo y otro objetivo. El 

primero, garantiza la cobertura en el conjunto de la poblacién, y el segundo 

otorga proteccién contra todas las contingencias. Es decir que las prestaciones 

deben llegar a todos los habitantes de un determinado pais o regién abarcando 

todas sus contingencias o estados de necesidad. 

La suficiencia consiste en que el sistema debe proporcionar un nivel minimo de 

beneficios que cubra las necesidades fundamentales, mismo que pueda, en Jo 

posible, ser superado. 

La uniformidad se refiere a que las prestaciones deben ser similares para los 

beneficiarios de los diferentes programas de seguridad social. 

El principio de solidaridad estriba en el hecho de que los distintos estratos de la 

sociedad deben participar en ei financiamiento de los sistemas en general, de 

acuerdo con sus posibilidades, pues en muchas ocasiones Jos trabajadores con 

menores ingresos no alcanzan el minimo indispensable para cubrir sus 

necesidades. 

Por jo tanto, una idea global de la funcién que tiene la seguridad social es la de 

proveer un nivel minimo de proteccién ante cualquier estado de necesidad que 

pudiera llegar a padecer algun miembro de la poblacion, de manera equitativa y 

mediante ia participacién de todos los sectores de dicha poblacion en su 

financiamiento. 

El aspecto mas importante de la seguridad social que se analizara en esta tesis es 

el de las prestaciones que reciben los adultos mayores en cuanto a beneficios 

econémicos, es decir, las pensiones por vejez, retiro y cesantia en edad avanzada. 
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3.2 Sistemas de Pensiones en la Seguridad Sociai 

Los sistemas de pensiones como parte de la seguridad social pueden ser 

divididos, para su analisis, en sistemas informales y sistemas formales de 

pensiones. A continuacién se explicaran de manera sencilla las caracteristicas 

mas relevantes de dichos sistemas. 

3.2.1 Sistemas Informates® 

Consisten en que la familia o comunidad pequefia satisface las necesidades de 

consumo de todos sus miembros mediante el trabajo de cada uno de ellos e 

incluso de los viejos, quienes participan haciéndose cargo de los hijos y nietos. 

Por lo general, en los sistemas informales los hijos se hacen cargo de sus padres, 

de la misma manera en que estos ultimos mantuvieron a sus hijos y padres. 

Estos sistemas representan el principal sostén de los ancianos en los paises que 

se encuentran en desarrollo y en aquellos que tienen un desarrollo econémico 

menor, como es e] caso del nuestro. 

El buen funcionamiento de estos sistemas radica en que las famihas extensas 

aumentan las oportunidades de trabajo, los ingresos y participan enfrentando los 

riesgos de sus miembros mayores, como son el de tornarse improductivos debido 

a mala salud o incapacidad y el de vivir mucho tiempo y necesitar ingresos para 

su subsistencia. 

A pesar de que los sistemas informales son altamente empleados en paises como 

el nuestro, presentan deficiencias que les impiden satisfacer todas las 

necesidades de los ancianos en materia de seguridad econémica. Muchas 

personas quedan desprotegidas, como aquellas que no tuvieron hijos o las que los 

tuvieron pero que fallecieron; las que sus hijos emigraron y no aportan un ingreso 

a sus padres; los ancianos que viven en ciudades y que prefieren vivir solos, 0 

simplemente las que no reciben los recursos suficientes para satisfacer sus 

  

21 Tema ampliamente tratado en “Envejecimiento sin crisis” informe del Banco mundial. 

Washington, D.C., 1994. 
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necesidades debido a que sus hijos o familiares no ganan lo suficiente para 

mantener a miembros de la familia mas necesitados. 

3.2.2 Sistemas Formaties*2 

Los sistemas formales fueron creados con el objetivo de proveer el ingreso 

necesario a los trabajadores del sector formal, que al momento de su retiro hayan 

contribuido a los sistemas institucionales de seguridad social y que cumplan con 

ciertos requisitos. 

Tales sistemas son considerados como un mecanismo de ahorro durante la vida 

activa del trabajador mediante el previo pago de impuestos, con el fin de financiar 

el consumo durante su retiro. Entre los beneficios y las contribuciones que se 

tienen en el sistema debe existir una estrecha relacion, pues es imposible 

financiar programas cuyos beneficios valen mas que las contribuciones hechas 

durante la vida laboral formal. 

A los planes de pensiones que forman parte del sistema formal de pensiones, es 

posible clasificarlos en funcion de sus caracteristicas, como el tipo de 

contribuciones o beneficios, el esquema financiamiento o el tipo de 

administracién. 

Dicha clasificacién se presenta, de manera grafica en el cuadro 1, mismo que se 

explica posteriormente. 

  

22 Tesis que para obtener el titulo de Licenciado en Economia por el ITAM presenta Oliver Azuara 
Herrera, 1998. Y “La Seguridad Social en México", Fernando Solis Scberén y F. Alejandro 
Villagomez, 1999. 
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Cuadro 1: Clasificacién de los planes de pensiones dentro del sistema formal. 

f De contribucion definida 

Tipo de contribucion o 

beneficio 

De beneficio definido 

De reparto 

Planes de Esquema de 

Pensiones financiamiento 

De capitalizacién 

Planes privados 

Tipo de administraci6én =< 

Planes publicos   
Cuando la clasificacién se hace de acuerdo al tipo de contribucidn o beneficio, se 

tienen los siguientes esquemas: 

a) De contribucion definida: 

En ellos se especifica el monto de las contribuciones, pero no se conocen los 

beneficios. Los beneficios dependen de las contribuciones y de su capitalizacion. 

Generalmente estos sistemas garantizan una pensién minima. 

b) De beneficio definido: 

En ellos, se especifica por adelantado el monto del beneficio que recibiran los 

afiliados al momento de su retiro. Este beneficio se determina mediante una 

formula que depende del salario obtenido por el trabajador durante los ultimos 

afios de su vida laboral, aunque en algunos casos es posible que se considere el 

salario obtenido durante toda la vida laboral. 
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Si la clasificacion es con base en el esquema de financiamiento utilizado se 

tienen: 

a) De reparto (Pay as you go}: 

En los sistemas de reparto, las contribuciones o pagos impositivos que realizan 

los miembros laboralmente activos de la poblacién en un periodo determinado, 

son transferidos a la poblacién jubilada para el pago de sus pensiones, bajo la 

promesa de que cuando los trabajadores activos se retiren recibiran el mismo 

trato. En consecuencia, no existe un fondo de reserva que se invierta y capitalice. 

Una desventaja que presentan los sistemas de reparto es la influencia del 

comportamiento demografico, ya que la razon entre pensionados y activos cambia 

a través del tiempo como consecuencia de las variaciones demograficas poniendo 

en peligro la viabilidad financiera del sistema. 

b) De capitalizacion (Fully funded): 

En los sistemas de capitalizacion, el monto del beneficio para el trabajador al 

momento de su retiro depende del total de las contribuciones mas la renta de las 

inversiones efectuadas con ellas es decir, existe un fondo de reserva en e] que son 

invertidas las contribuciones. De manera general alguna institucion especializada 

se encarga de su administraci6n. 

Los sistemas de capitalizaci6n pueden ser individuales 0 colectivos; en los 

primeros cada individuo ahorra de manera independiente aportando a un fondo 

mancomunado o cuenta individual, y sus aportaciones son la base para definir 

los beneficios; en los colectivos los trabajadores hacen sus aportaciones a un 

fondo comun cuyo desarroilo definira los beneficios que se otorguen, por ello es 

importante considerar los cambios demograficos que puedan darse en un futuro y 

sus efectos en las obligaciones. 
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Por Ultimo, si la clasificacién depende de qué sector institucional ofrece y 

administra el plan, se tienen: 

a) Planes privados: 

Son planes ofrecidos por el sector privado, son voluntarios y estan basados en el 

principio de “igualdad individual”23 por lo que deben de ser totalmente 

capitalizables. 

b) Planes publicos: 

Son-creados por el Estado quien por lo general se encarga de su administracion, 

aunque a veces ésta funcion es delegada al sector privado. Estan basados en el 

principio de “adecuacién social’2+ pudiendo tener influencia de “iguaidad 

individual’. Estos planes son en general de reparto con beneficios definidos y en 

algunos casos capitalizables de manera parcial. 

La principal ventaja de los sistemas formales de pensiones es que garantizan un 

beneficio minimo al trabajador para el momento de su retiro, mediante el pago 

constante de una pension. A pesar de ello, su principal desventaja es que una 

gran parte de la poblacion queda desprotegida, dicha parte es la que labora en el 

sector informal y por ello queda excluida de cualquier beneficio otorgado por un 

sistema de prevision de este tipo. Ademas hay que considerar los cambios 

demograficos que se presenten, ya que estos pueden llegar a afectar el desarrollo 

de los planes. 

  

23 El principio de ‘igualdad individual” consiste en que cada persona que contribuye, recibe un 
beneficio directamente relacionado con el monto de sus contribuciones de acuerdo a un criterio de 
equivalencia actuarial. 
24 El concepto de “adecuacién social’ quiere decir que los beneficios que otorga el sistema daran 
una cierta calidad de vida a todos sus participantes, por ello existe una redistribucion dentro del 
sistema. 

33



3.3 Sistemas de Pensiones en la Seguridad Social de México 

El sistema de seguridad social de México esta integrado por cinco grandes 

organizaciones que destinan sus recursos y programas a diferentes grupos de la 

poblacion. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende a los 

trabajadores empleados por un patrén; el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para las personas que prestan 

sus servicios en las dependencias del Estado; Petréleos Mexicanos (PEMEX) 

enfocado a quienes sirven a ésta paraestatal; Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas de México (ISSFAM) atiende a los integrantes de las mismas; y 

por Ultimo, el de los trabajadores de la Compafiia de Luz y Fuerza mediante el 

Contrato Colectivo de los trabajadores de dicha dependencia. 

Como parte de los sistemas publicos de pensiones existen ademas de los 

mencionados, los sistemas de pensiones estatales los cuales cuentan con su 

propia legislacién teniendo algunos de ellos convenio con el ISSSTE para la 

prestacion de sus servicios. En general, los sistemas publicos de pensiones 

estatales corresponden al esquema de reparto o beneficio definido y salvo los 

casos de Nayarit y Nuevo Leén, no existe como requisito una edad minima para 

tener derecho a una pensién por jubilacién sino que solamente se requieren un 

determinado ntmero de arios de servicio.?5 

Ademas de los sistemas publicos de pensiones existen también sistemas privados 

de pensiones. Los planes de pensiones que pertenecen a estos ultimos forman, 

parte de las prestaciones que otorgan algunas empresas a sus empleados que 

cumplan con los requisitos de elegibilidad (generalmente de edad y antigtiedad) 

definidos en el disefio del plan y que pueden ser diferentes a los establecidos por 

los planes ptiblicos.?6 

  

25 “E] Sistema de Pensiones er México”. Mimeo SHCP. Abril 1999. 
26Vea “Aspectos Basicos en Relacion a Planes de Pensiones y Prestaciones por Antiguedad’”. Tesis 

que para obtener el titulo de Actuario presenté Ma. Del Carmen Fernandez Reyes. UNAM 1992. 

34



En los casos en que una persona tenga derecho a una pension por jubilacion 

privada y una publica, la primera no sustituye a la segunda sino que son 

complementarias. Si un trabajador tiene derecho a una pensién que otergue un 

plan de pensiones privado que se encuentre, segun lo establece la Nueva Ley del 

Seguro Social, debidamente registrado ante la Comisién Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (CONSAR) tendran derecho, é! o sus beneficiarios, a que la 

Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) que opera su cuenta individual 

le entregue los recursos que la integran situandolos en la entidad financiera que 

el trabajador designe, a fin de adquirir una pension o mantener el saldo de su 

cuenta individual en una AFORE y efectuar con cargo a éste retiros 

programados2’, 0 bien tiene la opcién de que se le entreguen los recursos de su 

cuenta en una sola exhibicién siempre y cuando la pensién que disfrute sea 

mayor en un treinta por ciento a la Pensién Minima Garantizada que establece la 

Ley.28 

A pesar de que el implementar planes de pensiones privados como prestaciones a 

los empleados es una practica cada vez mas frecuente alin no existe un registro 

nacional de planes que permita la elaboracién de estadisticas. 

Por lo anterior, para los propésitos de esta tesis los planes privados no seran 

considerados dentro de los resultados. 

27 En los términos del Articulo 157 de la Nueva Ley de} Seguro Social. 
28 Articulo 190 de la Nueva Ley del Seguro Social. 
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3.3.1 Antecedentes?® 

El origen de los planes de pensiones proporcionados por ei Estado en México, se 

remonta a principios del siglo XX con la inclusion, en las leyes estatales del 

Estado de México y Nuevo Leon, de algunas disposiciones que se referian a la 

atencién que los patrones debian de otorgar a los trabajadores en caso de 

accidentes o muerte. 

Aunque en el Articulo 123 de la Constitucién de 1917 se tratan los principios de 

la seguridad social, incluidos los seguros de pensiones, fue hasta los gobiernos 

posrevolucionarios que se presentaron programas de pensiones de retiro o 

sobrevivencia mas generalizados. 

Durante el gobierno de Plutarco Elias Calles (1924-1928), se fund6 la Direccién 

General de Pensiones Civiles y de Retiro que mediante la Ley General de 

Pensiones Civiles y de Retiro publicada en 1925 otorgaba a los servidores 

publicos pensiones por vejez, invalidez, muerte o retiro. 

En 1926 se publicé la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada que 

cubria exclusivamente a los militares. 

A lo largo del gobierno de Lazaro Cardenas (1934-1940) fueron mejorados los 

programas antes mencionados y ademas se incluyeron planes de pensiones para 

el retiro en los contratos colectivos de los trabajadores petroleros y ferrocarrileros. 

En 1938, se enviéd a las camaras una iniciativa para establecer el] Instituto 

Nacional de Seguros Sociales con la que se pretendia extender los beneficios de la 

seguridad social a los demas trabajadores del pais, pero no llegé a ser discutida. 

Es hasta 1942 que el presidente Manuel Avila Camacho (1940-1946) envia una 

propuesta de Ley que satisface la inquietud de los legisladores y el 19 de enero de 

29Para mayor informacion vea “La Seguridad Social en México” Fernando Solis S. y F. Alejandro 
Villagomez. México, 1999; y “La seguridad social mexicana en los albores del siglo XXI” de José 

Narro R. México, 1993. 
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1943 inicia sus funciones el Instituto Mexicano de] Seguro Social (IMSS) con la 

publicacion de la Ley del Seguro Social. 

La Ley del Seguro Social estaba destinada principalmente a las relaciones 

laborales del trabajo urbano aunque en su Articulo sexto facultaba la extension al 

régimen rural, con base en dicho articulo en 1954 se implanta el] seguro social al 

campo en los estados de Sonora, Baja California y Sinaloa. 

Dentro del gobierno de Adolfo Lépez Mateos (1958-1964), el 20 de diciembre de 

1959 se promuiga la primera Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que sustituia a la Ley General de 

Pensiones Civiles, en la que se atiende !a proteccién para el trabajador en cuanto 

a riesgos del trabajo, atencién médica y los servicios sociales a los trabajadores y 

sus familias que constituyen prestaciones y ambitos de seguridad social similares 

a los que tenian el resto de los trabajadores con la creacién del IMSS. En este 

mismo ano la Ley del Seguro Social sufre una modificacién haciendo obligatorio a 

los patrones la inscripcién de los trabajadores rurales en el seguro social. 

En 1961 se promuigé la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas (ISSFAM}, pero fue hasta 1976 que entré en vigor. Esta Ley 

considera pensiones por retiro, por quedar inutilizado en accion de armas, en 

otros actos de servicio, en actos fuera de servicio o por solicitarse después de 20 

afios o mas de servicio. 

A principios de la década de los sesenta empezaron a constituirse los primeros 

planes privados de pensiones, siendo con el transcurso del tiempo mas las 

empresas interesadas en brindar ésta prestacién a sus empleados. 

El desarrollo del IMSS siguié su curso ampliando su cobertura a mas sectores de 

trabajadores del area rural, en 1963 se incorporan a los productores de cafia y 

dos arfios después a los pequenios propietarios de areas rurales. 
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En 1968 se crea un programa integral de seguridad social para !os trabajadores 

de planta y transitorios de la Compania de Luz y Fuerza con base en las 

provisiones que respecto al retiro se habian incluido en ef contrato colectivo de 

los electricistas durante el periodo presidencial de Manuel Avila Camacho. 

A partir de 1972, se incorpora al Seguro Social el grupo campesino productor de 

henequén en 58 municipios del Estado de Yucatan. En 1973 se aprobo la Ley que 

estuvo vigente hasta el 1° de julio de 1997, que permitia la incorporacién de 

nuevos grupos de campesinos y del medio urbano y que ademas establecia el 

concepto de solidaridad social mediante el cual se podian incorporar al seguro 

social trabajadores de] campo sin capacidad de cotizacion. 

La Ley del ISSSTE cambio en 1984 con la integracion de la Ley que actualmente 

rige los servicios y seguros proporcionados por el Instituto. Los cambios a la Ley 

fueron en su formato, pues los beneficios se mantuvieron y en algunos casos 

aumentaron sin un aumento correspondiente en las contribuciones. 

En el afio de 1992 se establecié el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR} como 

un esquema obligatorio complementario a los programas para los trabajadores 

afiliados al IMSS o al ISSSTE. 

El programa que otorgaba el IMSS es conocido como Seguro de Invalidez, Vejez, 

Cesantia en Edad Avanzada y Muerte (IVCM} y funcionaba como un sistema de 

reparto. Debido a la influencia de factores internos y externos al sistema de IVCM 

fue necesario, para su mejor desarrollo, llevar a cabo una reforma que fue 

aprobada por el Congreso de la Unién en diciembre de 1995 y en abril de 1996 se 

aprobo la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR)} que contiene las 

regulaciones en cuanto a la operacién del sistema. Fue el 1° de julio de 1997 

cuando entro en vigor el nuevo sistema de pensiones. 

La reforma consistié en sustituir al sistema de reparto por otro de contribuciones 

definidas a través de cuentas de capitalizacién individual y con una garantia de 

pension minima a favor de los trabajadores, 
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De acuerdo con la nueva Ley del Seguro Social, es responsabilidad de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFOREs) llevar a cabo la 

individualizacién y administracién de los recursos de las cuentas individuales del 

nuevo sistema. 

Las Administradoras de Fondos para el Retiro son, segiin lo estipulado en la Ley 

del Sistema de Ahorro para el Retiro, entidades financieras que se dedican 

exclusiva y profesionalmente a administrar fas cuentas individuales. Los recursos 

de los trabajadores son invertidos a través de las Sociedades de Inversion 

Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFOREs)}. 

Esta tesis esta enfocada a los beneficios que para las personas en edades 

avanzadas otorgan exclusivamente el IMSS y el ISSSTE, ya que €stos son los 

sistemas de mayor importancia en el pais en cuanto al numero de personas 

afiliadas. 

3.3.2 Beneficios Otorgados por el IMSS y el ISSSTE a las Personas en 

Edades Avanzadas 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

El grupo de estudio son las personas que tienen sesenta anos 0 mas debido a que 

las pensiones que otorga este Instituto por vejez y cesantia en edad avanzada 

piden como requisitos de edad al menos sesenta anos. 

Dentro dei régimen obligatorio del Instituto, estan comprendidos los seguros de 

Riesgos de Trabajo (RT); Enfermedades y maternidad; Invalidez, Vejez, Cesantia 

en edad avanzada y Muerte {IVCM); Guarderias para hijos de las aseguradas y 

Retiro. 

Después de la reforma al sistema de pensiones del IMSS algunos de les seguros 

se clasificaron de manera distinta, como el llamado seguro de Invalidez y Vida {IV) 

y el de Retiro, Cesantia en edad avanzada y Vejez (RCV). 
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Las prestaciones que se otorgan en los seguros de vejez y de cesantia en edad 

avanzada son: 

I. Pension. 

Il. Asistencia médica. 

Til. Asignaciones familiares. 

Iv. Ayuda asistencial, 

Los asegurados se inscriben con el salario base de cotizacién2° que perciban al 

momento de su afiliacioén con un limite superior equivalente a 25 veces el salario 

minimo general que rija en el D.F. y como limite inferior un salario minimo 

general del area geografica respectiva. De acuerdo a la Ley anterior, en el caso de 

les seguros de vejez, cesantia avanzada y muerte el limite superior es equivalente 

a 10 salarios minimos. 

En la nueva Ley, el limite superior equivalente a 25 salarios minimos entrara en 

vigor hasta el afio 2007, mientras tanto desde que entré en vigor dicha Ley se ha 

ido incrementando un salario minimo por cada ano iniciando en 1997 con 15 

salarios minimos.3! 

Una importante diferencia entre el sistema actual de pensiones del seguro social 

y él anterior sistema es que en el actual, las personas que retinan los requisitos 

de edad y semanas de cotizacién {al menos 60 afios de edad y 1250 semanas de 

cotizacién) tendran garantizada una pensién minima equivalente a un salario 

minimo general vigente para el D.F. al momento de iniciar su vigencia la Ley, 

actualizado anualmente en el mes de febrero conforme al indice Nacional de 

Precios y Cotizaciones (INPC} a la fecha en que la pension se otorgue. 

  

30 Este salario esta integrado con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, las gratificaciones, 
percepciones, alimentacién, habitacién, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier 
otra cantidad o prestacion que se entregue al trabajador por sus servicios. 

31 Yransitorio vigésimoquinto de la Ley del Seguro Social. 1997. 
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En esta tesis se hace referencia Unicamente a los seguros de vejez y de cesantia 

en edad avanzada en cuanto a los requisites para tener derecho a las 

prestaciones eslablecidas y en particular a la cuantia de las pensiones que en 

resumen se presentan en los cuadros 2 y 3. 

Cuadro 2: Beneficios que otorga el IMSS por los seguros de vejez y cesantia 

en edad avanzada. Ley anterior. 

  

  

  

  

Edad Avanzada* 

    
cotizacién. 

Requisitos 

Tipo de Pensién Tiempo de servicios y de Monto de la pensién. 
Edad cotizacién 

Por Vejez 65 Arios Al menos SOO semanas de {De acuerdo a la tabla del 
cotizacian. articulo 167 de la Ley, 

dependiendo de la 
antigitedad y del nivel de 

sueldo con minimo de 1 

SMGM vy maximo de 10 

SMGM. 

Por Cesantia en 60 Anos. Al menos 500 semanas de {Igual a la pensién por vejez 

pero reducida en un 5% por 

cada afio de anticipacién a 
los 65 anos de edad (tabla 

articulo 171)     
  

* Para gozar de sus prestaciones es necesario que el asegurado quede privado de trabajo 

remunerada. 

Fuente: Ley del Seguro Social. 1995. 
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Cuadro 3: Beneficios que otorga el IMSS por los seguros de vejez y cesantia 

en edad avanzada, Nueva ley. 
  

Tipo de Pension 

Requisitos 
  

Edad 

Tiempo de servicios y de 
cotizacién 

Monto de la pension. 

  

Por Vejez 65 Anos 1250 semanas de 

cotizacién. 

a}La pension, incluyendo un 

seguro de sobrevivencia, 

que se contratara con la 

institucién de seguros 
elegida por el trabajadar, 

utilizando los recursos 

acumuiados de ta cuenta 

individual del trabajador y 
la suma asegurada que 

debe aportar el IMSS. 

b) Retiro de los fondos de Ja 

cuenta individual en caso 

de no cumplir con las 

semanas de cotizacion . Si 

tiene cuando menos 750 

semanas cotizadas ademas 

tendra derecho a las 

prestaciones en especie del 

seguro de enfermedades y 

maternidad. 

  

Por Cesantia en 

Edad Avanzada     a) 60 Anos   a) 1250 semanas de 

cotizacion.   Igual que en seguro de 

vejez. 
  

Fuente: Ley del Seguro Social. 1997. 

Instituto de Sequridad _y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Estado (ISSSTE). 

El ISSSTE otorga durante la vida activa de sus afiliados los beneficios de 

jubilacién, fallecimiento, separacién sin derecho a pensi6n, invalidez, préstamos, 

prestaciones sociales y servicios médicos. 

E) heneficio de jubilacién se descompone en jubilacién por antigiiedad, edad y 

tiempo de servicios y cesantia en edad avanzada; pensiones que se analizan en 

esta tesis, ya que son las pensiones a las que quizd tengan derecho algunos 

miembros del grupo de estudio (de 60 afios y mas de edad). 
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Para el calcula de los beneficios (seguros, pensiones y préstamos} el salario basico 

que se considera esta integrado unicamente con el sueldo presupuestal, el 

sobresueldo y Ja compensacién de Jos trabajadores afiliados, excluyendo 

cualquier otra prestacién.3? Las cotizaciones establecidas se efectuan sobre el 

sueldo basico hasta por una cantidad que no sobrepase el equivalente a diez 

veces el salario minimo general. 

La cuantia de las pensiones que el ISSSTE otorga se incrementa conforme lo hace 

el salario minimo general vigente en el Distrito Federal, de manera tal que todo 

incremento porcentual en dicho salario sea simultaneamente reflejado en las 

pensiones que paga el Instituto. 

Cuadro 4: Beneficios que el ISSSTE otorga por jubilacion, retiro por edad y 

tiempo de servicios y por cesantia en edad avanzada. 
  

  

  

  

  

  

Requisitos 
Tipo de Pension Tiempo de servicios y de Monto de la pensién. 

Edad cotizacién 

Por Jubilacion. Cualquiera — Trabajadores: 30 afios o 100% cel promedio del 

mas. salario pensionable*. 
Trabajadoras: 28 afos o 

mas. 

Por Retire por Edad [55 Anos. Minimo }5 anos. Al salario pensionable se 

ly Tiempo de le aplicaran los 
Servicios. porcentajes del Articulo 63 

de la Ley actual. 

Por Cesantia en 60 Anos. Cotizacién de al menos 10 JAI salario pensionable se 

Edad Avanzada afios. le aplicaran los 
porcentajes del Articulo 83 
de Ja Ley, 
incrementandose 
anualmente hasta fas 65 

arios de edad en que se 
mantiene con ef 50%,       

  

* El salario pensionable es igual al promedio del sueldo basico recibido durante el ano 
inmediato anterior a la baja del trabajador. 

Fuente: Ley del ISSSTE. 1997. 

  

32 Articulo 15 de la Ley del ISSSTE. 
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CAPITULO 4 ASPECTOS DEL ENVEJECIMIENTO 

DEMOGRAFICO EN MEXICO 

Bajo una perspectiva exclusivamente demografica el envejecimiento se refiere al 

gradual aumento en la proporcién, que del total de la poblacion, representan las 

personas en edad avanzada (mas de 60 afios) y que generalmente se presenta 

acompariado de un notorio descenso en los grupos de nifios y jévenes. 

Como fenédmeno socio demografico, la relevancia del envejecimiento de una 

poblacién no radica en la edad avanzada que vayan alcanzando y sobrepasando 

sus integrantes de manera individual, sino en las numerosas adecuaciones que 

por las deficiencias que implica el avance de la edad tienen que hacerse en las 

condiciones familiares, econémicas, de salud, culturales, entre otras y que 

inchiyen a toda la sociedad. 

Al tratar el proceso de envejecimiento de la poblacién mexicana, resulta 

indispensable hacer un andlisis de la conducta que los fenémenos demograficos 

mas importantes han tenido y que lo han provocado. 

Por lo anterior, en este capitulo se presenta un panorama general del 

comportamiento que en las ultimas décadas ha vivido la poblacién mexicana y 

que ha dado fugar a la estructura, volumen y caracteristicas actuales. Ademas, 

para una mejor comprensidén y planificacién del proceso de envejecimiento de la 

poblacién y sus implicaciones, se presentan resultados de proyecciones 

demograficas con las que se pretende, de una manera razonada, imaginar como 

sera el futuro demografico de México en caso de que ocurran algunas condiciones 

especificas. 

Este capitulo concluye con un analisis de las caracteristicas demograficas y 

econémicas mas importantes de la poblacién de personas de avanzada edad. 
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4.1 Volumen y Estructura de la Poblacién 

Tomande come base los resultados corregidos del XI Censo de Poblacion y 

Vivienda 1990 y del Conteo de Poblacién 1995, el volumen actual de la poblacién 

es de 99.2 millones de personas de las cuales 62% tienen edades entre 15 y 64 

afios, 33% estan en el grupo de nifios y adolescentes que comprende las edades 

de 0 a 14 anos, por ultimo, los adultos mayores representan el 5% de la poblacién 

total.33 

A pesar de que el volumen total de la poblacién seguira en aumento, la velocidad 

en que atlmentara sera mas lenta que en el pasado debido a la disminucién en la 

tasa de crecimiento. Este comportamiento se puede ejemplificar si consideramos 

que en las Ultimas tres décadas la poblacién logro duplicarse, pero segin se prevé 

en los proximos treinta afios crecera tan sélo una tercera parte de lo que es 

actualmente, pasando a poco mas de 130 millones. (Grafica 1). 

Grafica 1.Volumen total de la poblacién de México. 1930 - 2030. 
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Fuente: Datos del anexo estadistico 1. Elaboracién propia. 

  

33 E] Censo y Conteo fueron elaborados por INEGI, Ja correccion de resultados y proyecciones las 
efectué CONAPO. 
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En cuanto a la composicién por edades de la poblacién también se presentan 

cambios muy notorios a través del tiempo. El grupo de personas con edades entre 

15 y 64 anos representa la mayor parte de la poblaci6n total, mientras que el 

grupo de personas mayores es el que menos proporcién ocupa. (Grafica 2). 

Durante el periodo comprendido entre 1930 y 1970 el grupo de 0 a 14 anos siguié 

una tendencia creciente llegando a su maximo en 1970 cuando equivalia a casi el 

48% de la poblacién total. En tanto, el grupo de 15 a 64 fue decreciendo y en el 

mismo anio llegé a su nivel minimo representando el 49% de la pobiacién total, en 

el mismo periodo el grupo de 65 afios y mas de edad, a pesar de representar la 

menor parte de la poblacién, fue poco a poco en aumento. 

A partir de la década de los setenta, el primer grupo comenzéd una marcada 

disminucién, misma que se espera siga teniendo en un futuro previsible. Por el 

contrario, el grupo de edades intermedias comenzé una tendencia creciente que 

se prevé llegara a tener su maximo en el afio 2020 al contener casi el 70% de la 

poblacién total y a partir de entonces volvera a descender. 

Finalmente, el grupo de personas de avanzada edad es el unico que siempre ha 

aumentado y lo seguira haciendo de una manera cada vez mas acelerada. De 

seguir la misma tendencia es muy probable que en algun momento la proporci6én 

de adultos mayores sea mayor que la de ninos y adolescentes llegando a 

momentos criticos del proceso de envejecimiento de la poblacién.* 

La dinamica que ha presentado la poblacién mexicana en su volumen y 

estructura por edades, es resultado de la combinacién de los comportamientos 

que los fenémenos demograficos han vivido en las Ultimas décadas, como se 

describira a continuacién. 

34 Vea Anexo 1. 
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Grafica 2. Distribucién porcentual de la poblacién de México por tres grandes grupos 

de edad. 1930 - 2030. 
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Fuente: Datos del anexo estadistico 1. Elaboracién propia. 

4.2 Factores que han Contribuido al Cambio Demografico 

La poblacion nacional ha seguido un comportamiento que cada vez mas responde 

a las transformaciones politicas, sociales, econémicas y culturales que tienen 

lugar en el pais. 

La magnitud actual de la poblacion y su incremento son resultado del notable 

crecimiento que se observo hasta los arios setenta. A raiz de dicho aumento se 

establecieron varias politicas que buscaban la reduccién del crecimiento 

demografico. 

Como parte de las medidas adoptadas para frenar el acelerado aumento en el 

tamafio de la poblacién, se encuentran las acciones educativas en favor de la 

salud, logrando disminuir los niveles de mortalidad, y los alicientes para una 
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descendencia menor que han sido promovidos mediante campafias de 

planificacién familiar y salud reproductiva. 

En consecuencia, no sdlo se ha visto afectado el volumen de la poblacién, sino 

también la composicién por edades, llevando a un inevitable y gradual 

envejecimiento poblacional. 

El proceso de Transicién Demografica®s, en el que se encuentra la poblacién, ha 

sido originado por el alargamiento de la supervivencia (descenso de la 

mortalidad), ocasionando que paulatinamente mas personas lleguen vivas a los 

60 o 65 anos de edad, junto con la disminucién de las tasas de fecundidad 

propiciando que cada vez la proporcién numérica de nifos y adolescentes 

respecto de sus padres y abuelos (adultos y viejos) sea menor. 

Por otra parte, es posible considerar que en el largo plazo la composicién por 

edades de la poblacién también se vea afectada por una intensa migraci6én ya 

que, comuinmente la movilidad territorial se presenta en las personas jévenes y 

adultas Hevando consigo a sus hijos, gran parte de los cuales estan en los 

primeros anos de vida. 

A pesar de que la migracién influye en el proceso de envejecimiento de la 

poblacién, es principalmente originado por los descensos en los niveles de 

mortalidad y fecundidad. 

4.2.1 Mortalidad 

Un indicador resumen de las condiciones de mortalidad en una sociedad es la 

esperanza de vida al nacimiento, quiere decir el numero esperado de anos de vida 

que tendra un recién nacido. 

  

38 Término empleado para expresar el paso de altos niveles de mortalidad y natalidad a niveles 

bajos. 
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A partir de la culminacién de la Revolucién Mexicana (1910-1921), se ha 

experimentado un continuo descenso en los niveles de mortalidad generando un 

alargamiento gradual en la supervivencia de los mexicanos. El mismo 

comportamiento es el que se prevé para las préximas décadas. 

En 1930 la esperanza de vida al nacer era tan sélo de 36.3 anos (37 para mujeres 

y 35.5 para hombres), desde entonces inicidé un marcado incremento de los arios 

que se espera vivan las personas. Seis décadas después, durante 1990, logré 

duplicarse al ser de 72.6 afios en promedio (75.1 para mujeres y 70.2 para 

hombres}. En el lapso de 1930 a 1990, el aumento en anos de vida promedio se 

dio de manera acelerada, se estima que con el paso de !os anos dicho aumento 

seguira presentandose aunque de manera gradual. 

Actualmente, la esperanza de vida al nacer es de 75.4 afios (77.6 para mujeres y 

73.1 para hombres). Con base en la tendencia que se ha observado, se estima que 

dentro de diez afios este indicador sera de 78.1 afos (80.2 para mujeres y 76 

para hombres), es decir que se ganaran casi tres afios mas de vida, logrande que 

en la ultima década de proyeccién (2030) se alcancen en promedio 82 anos de 

vida (84.2 para mujeres y 79.8 para hombres).°6 

La ganancia obtenida en la esperanza de vida ha sido provocada principalmente 

por et descenso de los niveles de mortalidad infantil (en especial de ninos 

menores a un ario) y de mortalidad en ancianos, hechos que se han dado gracias 

a las politicas establecidas en favor de la salud y en el avance que la medicina ha 

logrado. (Grafica 3). 

46 Vea Anexo 2. 
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Grafica 3.Esperanza de vida promedio al nacimiento. México 1930 - 2030. 
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Fuente: Datos del anexo estadistico 2. Elaboracion propia. 

4.2.2 Fecundidad 

En el periodo comprendido de 1950 a 1962, la tasa global de fecundidad (TGF), 

que indica el numero promedio de hijos por mujer, presento una tendencia 

creciente alcanzando en el ultimo afie su maximo histérico de 7.2 hijos. 

Como consecuencia del gran crecimiento en el tamario de la poblacién durante la 

década de los setenta ocasionado por el creciente numero de nacimientos, el 

Estado establecié una serie de medidas encaminadas a reducir la TGF, logrando 

asi que comenzara un continuo descenso de sus niveles, mismo que se ha 

percibido en los Ultimos lustros y que se prevé siga la misma tendencia en el 

futuro. (Grafica 4). 

Actualmente, el numero de hijos promedio que tiene una mujer es de 2.6, la 

mitad de los que tenian tan sélo dos décadas atras. Al final del horizonte de 

proyeccién se estima sera de un hijo menos, es decir 1.6. 
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El descenso en la fecundidad ha sido muy notorio en poco tiempo, a pesar de ello 

y como consecuencia del acelerado crecimiento demografico que se vivid, el 

niimero de mujeres en edad reproductiva contrarresto dicho descenso. Asi, 

mientras que de 1973 a 1994 se redujo a menos de la mitad el numero de hijos 

promedio por mujer (de 6.21 a 2.9), el numero de mujeres en edad reproductiva 

se duplicd.%7 

En gran medida, el descenso en los niveles de fecundidad ha sido consecuencia 

de las politicas establecidas de oferta y otorgamiento de servicios gratuitos de 

planificacién familiar en las instituciones de seguridad y asistencia social 

mediante la promocién del uso de métodos anticonceptivos. También, el aumento 

de la participacién de la mujer en actividades econémicas extra domésticas, es un 

factor que impuls6 el descenso mencionado. 

Grafica 4.Tasa global de fecundidad. México 1950 - 2030. 
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Fuente: Datos del anexo estadistico 2. Elaboracién propia. 

  

37 “La Situacion Demografica de México”, CONAPO, 1998.Vea Anexo 2. 
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4.3 Caracteristicas Demogrdficas y Econémicas de la Poblacion de 

Edad Avanzada. 

Las caracteristicas que se presentan en este punto se obtienen al considerar 

unicamente a las personas que tienen 60 afios y mas de edad, con base en los 

datos corregidos del Conteo de Poblacion y Vivienda de 1995, la Encuesta 

Nacional de Empleo 1996 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares 1994, 38 

Se supone un corte en el tiempo para revisar la composicion y caracteristicas de 

dicho grupo en un momento dado. A pesar de ello, debido a que las 

caracteristicas del grupo siguen la misma tendencia en el mediano y largo plazo 

las aseveraciones que se realicen son validas. 

4.3.1 Volumen, Composicién por Edades y Lugar de Residencia 

El grupo de la poblacién que abarca a personas de al menos 60 arios de edad es 

de 5.9 millones de habitantes, representa el 6.6% de la poblacién total de los 

cuales, poco mas de la mitad son mujeres (5.2%). 

En cuanto a la distribucién porcentual por grupos de edades de la poblacién de 

mayores de 60 arios, mas de la mitad de sus miembros tienen edades entre 60 y 

69 anos (56.4%), sigue el grupo de aquellos que tienen entre 70 y 79 afos 

(29.2%), sdélo el 12% tienen entre 80 y 90 anos y por ultimo, muy pocos, tienen 

mas de 90 anos de edad (2.8%) incluyendo en este grupo a quienes tienen mas de 

cien anos. (Grafica 5).% 

  

34 Encuestas realizadas por INEGI. 
39 Vea Anexo 3. 
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Grafica 5. Distribucién porcentual de la poblacién mayor de 60 afios de edad. 

México, 1995. 
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Fuente: Datos del anexo estadistico 3. Elaboracion propia. 

La estructura por edades que se presenta en este grupo de la poblacién indica, de 

manera muy notoria, que mientras mayor sea la edad menor es el numero de 

personas que llegan a ella, ademas que ja gran mayoria se encuentra en los 

primeros amos de la vejez. Esto ultimo implica que, en general, las necesidades 

mas importantes se centran en mantener un empleo y un ingreso constante y no 

tanto en servicios de salud. 

Aunque actualmente la mayor parte de los adultos mayores estan en les primeros 

afios de la vejez, se espera que debido al aumento en la esperanza de vida, 

muchos de ellos lleguen con vida a las edades mas avanzadas del grupo, 

ocasionando que cada vez sea mas urgente generar opciones que les permitan 

satisfacer sus necesidades fundamentales al ir avanzando en la edad y que 

principalmente se refieren a servicios de salud.*0 

  

*0Egtas caracteristicas se tratan con mayor detaile en el Capitulo 2. 
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Los rasgos propios del envejecimiento como el deterioro en la salud, en el 

bienestar y en la situacién econémica, no se presentan con la misma magnitud 

en toda la poblacion, sino que, estan en funcion de la disponibilidad de recursos 

tanto educativos como econémicos y de salud. Dicha disponibilidad de recursos 

depende del lugar de residencia de las personas, es decir, si se trata de una 

localidad rural (menos de 2,500 habitantes} o una urbana (mas de 15,000 

habitantes). 

Aunque en México casi el 60% de la poblacién total reside en una localidad 

urbana, gran parte, 26.5%, lo hace en localidades rurales. 

Para la mejor apreciacién del peso que el grupo de personas mayores de 60 anos 

tiene respecto a los demas grupos quinquenales de edad, en las localidades 

turales y urbanas, se presentan las graficas 6 y 7 respectivamente. 

La estructura por edades en las localidades rurales es muy peculiar. En los 

extremos de la piramide se presentan ensanchamientos notables, que indican la 

gran proporcién de personas de avanzada edad y de ninos y adolescentes, 

mientras que en los grupos de edades intermedias hay un adelgazamiento. 

Al comparar la estructura anterior con la que guardan las localidades urbanas, se 

tiene que la proporcién de personas de edad avanzada no es tan grande, ademas 

la distribucién en los otros grupos es mas uniforme, no obstante la poblacién de 

personas en edad avanzada es notable e ira aumentando con el paso del tiempo 

en ambos casos. 

Las composiciones por edades responden totalmente a las caracteristicas de estas 

sociedades. En las comunidades rurales la gran mayoria de las personas tienen 

recursos escasos, niveles bajos de educaci6n, en consecuencia existen altas tasas 

de fecundidad ya que esperan que sean los hijos jovenes quienes se hagan cargo 

de la manutencién de sus padres y abuelos*). Por la misma razén la migracién de 

jovenes y adultos a las zonas urbanas es muy alta, ya que buscan mejores 

  

+1 A esto se refieren los sistemas informales de Seguridad Social, que con mucha frecuencia se 
siguen en estas comunidades. Vea capitulo 3. 
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oportunidades de desarrollo. El hecho de que en las comunidades urbanas 

existan mas oportunidades de desarrollo y de acceso a servicios, no quiere decir 

que no haya marginacién. 

La influencia que tiene el lugar de residencia, por las caracteristicas que se 

mencionaron, en las necesidades de los adultos mayores hace mas dificil su 

satisfaccién. En esta etapa de la vida de las personas, principalmente las que 

habitan en localidades rurales, la falta de un ingreso constante y de 

oportunidades para conseguir su bienestar fisico se acentua por lo dificil que 

resulta tener acceso a los beneficios que brinda la Seguridad Social, los cuales se 

centran primordialmente en las localidades urbanas. 

Grafica 6. Piramide de la poblacién en localidades rurales. México 1995. 
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Grafica 7. Piradmide de la poblacién en localidades urbanas. México 1995, 

60 y mas 
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Fuente: Datos corregidos del Conteo de Poblacion y Vivienda 1995. INEGI. Elaboracion propia. 

4.3.2 Participacién Econémica e Ingreses en la Vejez 

Es una realidad el que con el paso del tiempo, al ir avanzando en la edad, los 

deterioros fisicos y mentales normales del proceso de envejecimiento afectan las 

capacidades y habilidades laborales de las personas, provocando que disminuya 

su rapidez de respuesta y de adaptacién ante las exigencias del trabajo, 

reflejandose en la baja productividad y frecuente aumento en los riesgos de 

trabajo. Generalmente, es por éstas razones que los patrones prefieren contar con 

el trabajo de gente joven que con e] de ancianos. 

Para cualquier trabajador sin importar cual sea su ocupaci6n, el ir alcanzando 

edades avanzadas obliga a que su actividad sea gradualmente menor hasta que 

cese por completo. Este hecho y el de que en los empieos se prefieran a las 

personas mas jévenes provoca que ante la necesidad de mantener un ingreso 

monetario éstas personas se dediquen al trabajo informal en Jas edades mas 

avanzadas de su vida y que reciban los salarios mas bajos del mercado laboral. 
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La tendencia que muestran las tasas de actividad de los adultos mayores 

conforme avanzan en la edad es claramente decreciente, ademas al observar los 

resultados de 1991 y de 1996 de las tasas de aclividad de un mismo grupo de 

edades (cuadro 5), éstas disminuyeron en todos los grupos de edades de los 

hombres, excepto en el de 75 a 79 afios mientras que en el caso de las mujeres 

ocurrié lo contrario; en todos los grupos de edades aumento la tasa de actividad 

excepto en el Ultimo grupo, esto quiere decir que la actividad laboral de las 

mujeres de avanzada edad se incrementé en un periodo de cinco afios y que en 

promedio, el trabajo de los ancianos se redujo en el mismo lapso mientras el 

numero de ellos aumentaba. 

Cuadro 5: Tasas especificas de actividad de personas mayores de 60 afios. México, 

1991 y 1996.42 
  

  

  

          

Total Mujeres Hombres 

Edades 1991 1996 1991 1996 1991 1996 

160-64 49.8 48.4 21.8 23.8 80.1 74.1 

165-69 43.6 41.1 17.5 19.0 71.2 65.4 

70-74 36.0 35.1 15.0 16.5 58.7 56.5 

75-79 21.9 28.4 8.3 11.6 41.6 46.3 

80 y mas 19.6: 14.4 5.9 5.2 35.5 26.1         
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1991 y 1996. INEGI, México. 

Es especial el caso que presenta el pase del grupo de edades de 55-59 anos a 60- 

64 en el que las tasas de actividad disminuyen en promedio un 10%‘, este 

comportamiento se debe ademas del retiro natural del trabajo, a que es 

precisamente en el ultimo grupo en el que se alcanzan las edades requeridas para 

tener derecho a los beneficios de una pensién otorgada por los sistemas de 

previsién. 

  

42 “Empleo y tercera edad: dinamismo y tendencias”, Carlos Salas Paez. 1999. 

43 Thidem. 
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Las actividades que realizan los hombres mayores después del retiro de su 

trabajo formal no son las mismas que las mujeres que estan en el mismo caso. 

Con frecuencia cuando los hombres se retiran, si no tienen ninguna incapacidad 

fisica que les permita seguir trabajando, se jubilan a cargo de los beneficios que 

brinda alguna institucion de seguridad social o su familia se encarga de ellos; las 

mujeres se dedican exclusivamente al trabajo domestico de su hogar o 

combinando estas actividades con un trabajo esporadico o de tiempo parcial y 

muchas veces sin percibir ningun ingreso, retirandose casi totalmente del trabajo 

remunerado. 

De! total de hombres mayores de 60 afos, 59% realiza actividades econémicas 

mientras que sdlo el 17% de las mujeres lo hace, pero de ellas el 59% se encarga 

de labores domésticas dentro de sus hogares sin recibir por esto ingreso alguno. 

En cuanto a las personas que reciben de alguna institucion de seguridad social o 

empresa los beneficios de una pension, representan el 19% de los hombres contra 

unicamente 4% de las mujeres, debido a que con respecto a los hombres las 

mujeres trabajan mas por cuenta propia que como empleadas. En ambos sexos 

las personas que por algtin motivo estan sin capacidades para la realizacién de 

un trabajo son el 1% de los totales. Finalmente 20% de los hombres y 19% de las 

mujeres se encuentran inactivos.*+ 

  

44 Idem nota 43. 
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Grafica 8. Ocupacién y fuente de ingresos de los hombres de edad avanzada. 
México, 1996. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo 1996, INEGI. México. 

Grafica 9. Ocupacién y fuente de ingresos de las mujeres de edad avanzada. 
México, 1996. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo 1996. INEGI. México. 

De las personas que se encuentran en la tercera edad y que permanecen 

ocupadas en alguna actividad que les permita obtener ingresos monetarios, la 

mayor parte de las mujeres se dedican al comercio, en el caso de los hombres son 

las actividades del sector agropecuario las que mas de la mitad de ellos realizan. 
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En el cuadro 6 se presentan los porcentajes de participacion en la actividad por 

tipo de sector que realizan los hombres y mujeres de la tercera edad. 

Cuadro 6: Distribucién de la poblacién ocupada mayor de 60 afios por sector de 

actividad. México 1996. 
  

  

Sector Mujeres | Hombres 

Agropecuario 20.0 51.4 

Industria 14.0 13.7 

‘Comercio 35.0) 13.4 

Servicios 31.0 21.5           
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1996. INEGI, México. 

Ademas de las diferentes caracteristicas que tienen las zonas urbanas y las 

rurales y que se mencionaron antes, las actividades que los ancianos de cada 

zona realizan no son las mismas. En las areas rurales es mayor la proporcién de 

ancianos que siguen ocupados, dicha ocupacién esta vinculada con el acceso a 

un plan de pensiones cuya cobertura es mucho mayor en las zonas urbanas, 

aunque sigue siendo insatisfactoria. 

Cuadro 7: Ocupaciones que concentran la mayor proporcién de personas mayores de 

60 afos y proporcién de “sin estudios”, por zona. México 1994, 
  

  

  

Urbano Rural 
Porcentaje | Sin estudios Porcentaje | Sin estudios 

Ocupacién (1 (%) Ocupacién {%) (%) 

(Comercio formal 15.2 20.8] |Campesino 42.5 39.6] 

iCampesino 11.9] 34.8] [Pein 15.4 47.9 

Empleado privado 63 17.5| {Comercio forma} 7.9 24.9) 

Comercio informal 68) 42.6] |Empleado del campo 7.8) 36.6] 
Por su cuenta 61 26.2) [Avicultor 3.8! 17.3 

‘Otros 5.6 38.4] [Comercio informal 3.7 75.3} 

Albasiil a7 44.9] Jotros 3.3) 35.6 
Domésticos 4.6) 53.8] |Por su cuenta 3.3 12] 

Peén 3.6) 70] |Domésticos 2.4 93.1 

Empleado del gobierno 3.6 13.1] }Bmpleado del gobieno 1.8 ol                   

Fuente: Encuesta Nacional Sociodemografica del Envejecimiento (ENSE}. México, 1994, 

Las ocupaciones que concentran al mayor numero de ancianos, ademas qué 

porcentaje de ellos no tienen estudios, hecho que influye directamente en el tipo 

de trabajo y por consecuencia en el ingreso de la persona. 
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£n las areas rurales, se concentran gran parte de los hombres sin escolaridad y 

que trabajan como campesinos, peones 0 en el comercio informal. Por otro lado 

en las areas urbanas, el comercio formal concentra la mayor parte de ancianos 

activos y los niveles de educacién son mayores. Es importante observar que en 

éstas Areas existen empleados privados y del gobierno quiénes posiblemente 

tengan la oportunidad de acceder a algun tipo de pension. (Cuadro 7), 

Sin considerar las pensiones, los ingresos que perciben la mayor parte de los 

ancianos que realizan alguna actividad econémica son menores a cinco salarios 

minimos. 

Aquellos que trabajan en establecimientos pequefios tienen ingresos inferiores a 

dos salarios minimos. Del total de hombres mayores ocupados, 80% trabajan en 

unidades de maximo cinco trabajadores y de ellos 40% recibe menos de un 

salario minimo y unicamente 7% de ellos percibe mas de cinco salarios. El caso 

de las mujeres es mas alarmante, ya que del total que realiza alguna actividad 

econémica, 89% lo hace en unidades de menos de cinco personas recibiendo la 

mitad de ellas, ingresos menores a un salario minimo y tan solo cl 3% recibe mas 

de cinco, 19% de ellas realizan algan trabajo familiar no remunerado, en este 

ultimo caso solo se encuentra 2% de los hombres. +5 

De jas personas de edad avanzada, mas de la mitad desconocen si tienen derecho 

o no a una pensién ademas de las que alguna vez han trabajado Unicamente el 

16.7% se ha inscrito en algan plan de pensiones. Aunado a las razones 

anteriores, el bajo valor de las pensiones ha ocasionado que a pesar de ser 

pensionados por el IMSS, el ISSFAM o el ISSSTE, el 5% de los ancianos en areas 

turales y el 10% en areas urbanas continuen trabajando.*6 

No obstante que muchos de los ancianos efectuan alguna actividad econémica o 

reciben alguna pension los ingresos que perciben por ello distan mucho de ser 

buenos y suficientes para, por lo menos, satisfacer sus necesidades mas 

importantes. 

45 Ibid nota 42. 
4 Tbidem. 
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4.3.3 Participacién Economica del Anciano en su Hogar 

Gran proporcién de los mexicanos de edad avanzada realiza actividades qi 

generan un ingreso monetario constante, ademas en muchas ocasiones éstas 

personas habitan con familiares. Estas dos caracteristicas de la situacién en la 

que viven las personas mayores de nuestro pais tienen una estrecha relacion 

entre si ya que, a pesar del ingreso que puedan percibir, su bienestar esta en 

funci6n de la situacion familiar que tengan. 

La presencia de los ancianos en los hogares*” es muy notoria. Existen alrededor 

de 20 millones de hogares en el pais y en uno de cada cuatro hay al menos una 

persona de 60 afios o mas de edad (24.9%); ésta situacién se presenta, en 

proporcién, un poco mas elevada en las zonas rurales que en las urbanas (27.6% 

contra un 24%). Si se aprecia la proporcién de ancianos bajo la perspectiva de los 

hogares, resulta mas significativa que al considerar que siete de cada cien 

mexicanos son mayores de 60 arios de edad.** 

La situacién econémica de los ancianos que comparten su hogar con miembros 

de su familia, puede presentarse en cuatro distintas modalidades, que son: 

¢ El anciano es quien recibe el ingreso monetario mas importante del hogar y 

por ello es considerado el jefe 0 jefa. 

+ Los ingresos que genera son secundarios para la economia del hogar. 

« Es dependiente, no provee ingresos pero con su presencia en el hogar permite 

que otros miembros los provean. 

» Es dependiente econémico con alguna discapacidad que lo imposibilita para el 

trabajo y que por los cuidados que requiere impide que algun otro miembro 

del hogar lo realice. 

  

47 Se entiende como hogar el conjunto de personas, emparentadas o no, que comparten el gasto en 

alimentos y que habitan bajo el mismo techo. 

48 “Ingresos de las personas de edad avanzada y caracteristicas de sus hogares". Rosa Maria 

Rubalcava, CONAPO. 1999. 
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A pesar de las diversas relaciones econémicas que el anciano pueda tener en su 

hogar, con mas frecuencia de lo que se piensa, es su ingreso monetario el 

principai sostén econémico de ia familia y muchas veces el iinico. 

De lo anterior, aunque los ancianos tengan el mismo nivel de ingreso su bienestar 

estara condicionado a la situacién econémica de sus familias. 

Como consecuencia de la situacién econémica que los adultos mayores de 

nuestro pais padecen, resulta indispensable generar opciones que les permitan 

obtener ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades mas importantes. 

Para lograrlo se requiere que se generen empleos u ocupaciones que los ancianos 

puedan realizar a pesar de los deterioros propios del envejecimiento y que les 

provean recursos monetarios, ademas puede pensarse en ampliar la cobertura de 

los beneficios que ofrecen los sistemas de pensiones de la seguridad social. 

Otra posible solucién es la de promover la creacién de mas empleos, bien 

remunerados, que permitan a los trabajadores atencter sus necesidades propias, 

entre las cuales puede incluirse el destinar recursos al cuidado de sus padres o 

abuelos envejecidos, y formar un ahorro destinado a cuando ellos lleguen a su 

vejez. La necesidad de crear mas empleos tiene una urgencia cada vez mayor ya 

que los grupos crecientes de ancianos y las grandes cohortes de jévenes 

compiten con mas frecuencia en el mercado de trabajo restringido, de baja 

expansion y que tiende a la no salarizacién. 
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CAPITULO 5. MODELO ACTUARIAL PARA ESTIMAR EL 
DESARROLLO DE LOS INGRESOS Y GASTOS 
DE UNA PERSONA Y¥ DE SU HOGAR. 

En este capitulo se presenta un modelo actuarial con el que se estiman los 

ingresos de una persona durante su vida laboral hasta el momento de su retiro y 

jos gastos que al mismo tiempo efectua, con el propésito de determinar si tiene o 

no la posibilidad de generar un ahorro que le sirva como complemento a los 

ingresos econémicos de su vejez. También se determinan los gastos que son 

particulares al envejecimiento y los ingresos de la misma etapa. 

El grupo de la poblacién compuesto por las personas de mayor edad se encuentra 

en continuo crecimiento, por ello es urgente crear adecuaciones sociales, 

laborales y econémicas entre otras, que brinden a los ancianos mejores 

condiciones de vida. Para lograrlo de manera eficiente se requiere la participacion 

de todos los miembros de la sociedad es decir, del gobierno y principalmente de 

cada uno de nosotros. 

Un constante y suficiente ingreso econédmico para las personas de avanzada edad 

que cuando menos les permita mantener el nivel de vida alcanzado durante sus 

edades mas jévenes, es la necesidad mas importante que se trata en esta tesis y 

en torno a la cual giran sus objetivos. 

Son frecuentes los casos de las personas que al llegar a la vejez y después del 

retiro formal de su trabajo, reciben ingresos menores a los que tenian en sus 

afios de mayor actividad economica, lo que provoca que la éptima satisfaccion de 

todas sus necesidades basicas resulte cada vez mas dificil haciendo que su nivel 

de bienestar sea menor. 
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5.1 Descripcion del Modelo y Definicién de las Hipotesis, Variables y 

Pardmetros Considerados. 

El modelo actuarial propuesto se divide en dos etapas. En primer lugar se 

determinan los ingresos de una persona durante su vida laboral, comparandolos 

con los gastos que efectua en el mismo periodo. En segundo lugar, se estiman los 

ingresos que dicha persona tendra después del retiro de la vida laboral y los 

gastos de dicha etapa. De esta manera es posible efectuar una comparacién entre 

el nivel de vida econémico y de bienestar alcanzado en la etapa laboral de la 

persona y el que tiene después del retiro, o sea en la vejez. 

Para llevar a cabo la elaboracién de dicho modelo es indispensable manejar una 

serie de adecuaciones e hipétesis que permiten que el modelo sea general a 

cualquier circunstancia. 

Dentro de las adecuaciones pertinentes en la elaboracién del modelo, esta el 

considerar inicamente a aquellas personas que trabajan en el sector formal de fa 

economia y que tienen derecho a las pensiones que ofrecen los sistemas de 

seguridad social del pais: IMSS o ISSSTE.*° 

Por otro lado se considera la estructura familiar de la persona estudiada, ya que 

los gastos y la posibilidad de ahorro dependen directamente de la composicién del 

hogar. 

Las variables y parametros que intervienen en el modelo y la manera como seran 

considerados se presentan a continuacion:5® 

  

49 En ésta tesis sélo se consideran los sistemas de pensiones que ofrecen ambos Institutos. 
50 Las siguientes descripciones estan basadas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares {ENIGH), 1996. INEGI. México. 
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* Jefe del Hogar: es la persona reconocida por los miembros del hogar como 

jefe, dicho reconocimiento se le otorga a quien recibe el ingreso econémico 

mas importante para la manutencién de los miembros del hogar. Un hogar 

puede contar con mas de un jefe, en ese caso se considera como Jefe 

Principal del hogar a aquel que percibe e] mayor ingreso. 

* Edad y Sexo: se refiere a los afios cumplidos y sexo del jefe o de los jefes 

del hogar. 

* Esperanza de vida: promedio de afos que se espera viva aun el jefe o los 

jefes del hogar, dependiendo de su sexo y edad. 

* Antigitiedad: se refiere al namero de afios que el jefe o jefes del hogar han 

trabajado en alguna empresa o institucién y que hayan cotizado el mismo 

tiempo a algGn sistema de seguridad social. 

* Salario Minimo: se refiere al salario minimo general vigente en el Distrito 

Federal en el aio 2000 y que es de $37.9 diarios. Con base en el mismo se 

realizan las proyecciones futuras. 

Incremento_al Salario Minimo: es el porcentaje que se supone para 

aumentar el Salario Minimo. 

Incremento en los Gastos: es el porcentaje supuesto para incrementar los 

gastos durante el horizonte de proyeccién. 

« Nivel Salarial: se entiende como tal, al nimere de Salarios Minimos que 

percibe el jefe o jefes del hogar como remuneraci6n a su trabajo. 

e Incremento en el Nivel Salarial: se refiere a la variacion en el salario que el 
  

jefe o jefes del. hogar perciben. Este incremento se estima a partir de la 

carrera salarial promedio de los trabajadores, en la que se presenta para 
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cada una de las edades, el numero de salarios minimos que percibe la 

persona de acuerdo también a su sexo. 

Composicién del Hogar: numero de miembros que componen el hogar. Para 

los efectos de esta tesis se considera que el hogar es de tipo nuclear, es 

decir, que habita el jefe con cényuge con o sin hijos, o bien, el jefe sin 

cényuge con hijos. 

Tasa de Interés: se refiere a la tasa nominal con la cual se capitalizaran los 

tecursos del jefe o jefes del hogar. 

Tasa de descuento: es aquella tasa nominal que se considera al estimar el 
  

valor presente de los ingresos, gastos, etcétera. 

Ingreso Total: son las percepciones en efectivo que recibio el jefe del hogar 

durante el periodo de referencia (diario, quincenal, mensual, etc.) a cambio 

de la venta de su fuerza de trabajo a una empresa, institucion o patrén con 

quien establecieron determinadas condiciones de trabajo, mediante un 

contrato o acuerdo verbal o escrito. El ingreso total sera la suma de los 

siguientes rubros de ingresos: 

a} Sueldos, salarios, jornal y horas extrds: percepciones en efectivo que 

los jefes del hogar recibieron en forma regular u ocasional como 

retribucioén a su trabajo. 

b) Comisiones, propinas, y destajo: percepciones en efectivo recibidas en 

forma regular u ocasional sobre la venta o producci6n de cierto numero 

de mercancias o servicios realizados. 

c) Aguinaldos, gratificaciones, premios y recompensas_ adicionales: 

percepciones que se reciben de manera regular u ocasional como 

compensacion por el] trabajo realizado en cierto periodo de tiempo o 

como estimulo por haber realizado un trabajo especial o por haber 
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dq) 

e) 

cumplido satisfactoriamente con las condiciones de trabajo o bien, 

como reconocimiento adicional por la responsabilidad que tuvieron en 

su trabajo. Son considerados los pagos que por ley se otorgan a los 

empleados por el tiempo trabajado en un lapso de un afio. 

Primas vacacionales y otras prestaciones en efectivo: percepciones en 

efectivo que los jefes det hogar recibieron por parte de la empresa donde 

trabajaron como ayuda en vacaciones, para compra de despensa, para 

el transporte, para la compra de utiles escolares, etc. 

Reparto de utilidades: percepciones en efectivo que reciben los 

miembros del hogar asalariados, provenientes de los beneficios o 

utilidades de la empresa donde trabajaron. 

Ingreso al Retiro: es aquel que el jefe o jefes del hogar perciben después de 

su retiro formal del trabajo remunerado y que se considerara como la 

pensién que por retiro o cesantia otorga el IMSS y/o el ISSSTE. 

Gasto Total: ingreso que los miembros del hogar destinaron, durante el 

periodo de referencia, para la adquisicién de productos y servicios de 

consumo final y privado, para el gasto efectuado en dinero, o por la compra 

de productos y/o servicios que fueron pagados, donados y/o regalados 

como una transferencia corriente a personas o instituciones ajenas al 

hogar. Los gastos realizados por los miembros del hogar, en dinero son 

clasificados de la manera siguiente: 

a) Alimentos, bebidas y tabaco: gastos realizados por los miembros del 

hogar en efectivo y/o con tarjeta de crédito, durante el periodo de 

referencia, destinados a la compra de todo tipo de alimentos y bebidas. 

Se incluye también ei gasto por la compra de cigarrillos, puros 0 tabaco 

en hoja o picado. Se consideran como gastos realizados a las deudas 

contraidas por los miembros del hogar por tla adquisicién de estos 
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b) 

c) 

a) 

productos, en el caso de habérseles fiado durante el periodo de 

referencia. 

Vestido y calzado: se consideran los gastos realizados en efectivo y/o 

con tarjeta de crédito, en el periodo de referencia, para la compra de 

toda clase de prendas de vestir y calzado, su confeccién y/o reparacion, 

para uso de los miembros del hogar. Estos gastos pueden referirse al 

costo total de los mismos o bien a una parte de su valor en el mercado. 

Vivienda, servicios de conservacién, energia eléctrica y combustibles: 

gastos realizados durante el periodo de referencia, en efectivo y/o con 

tarjeta de crédito, destinados a los pagos de la vivienda particular que 

utilizaron como alojamiento los miembros del hogar. Estos gastos se 

refieren al pago del alquiler (en caso de que la vivienda particular fuera 

rentada), a los pagos o cuotas para las viviendas recibidas como 

prestacién o con otra tenencia diferente; asi mismo se consideraron los 

pagos por agua, impuesto predial, recoleccién de basura, vigilancia, 

administracia6n, energia eléctrica y combustibles, entre otras, para el 

uso del hogar. Estos gastos pueden estar referidos a su costo total o 

nicamente a una parte de su valor en el mercado. 

Articulos y servicios de limpieza y cuidados de la casa, enseres 

domésticos, muebles, cristaleria, utensilios domésticos y blancos: gastos 

realizados por los miembros del hogar en efectivo y/o con tarjeta de 

crédito, durante el periodo de referencia, destinados a la compra de 

todo tipo de preductos y/o servicios para el aseo y/o cuidado de la 

vivienda particular que habitaron los miembros del hogar. Asi mismo se 

consideraron los gastos en mobiliario, utensilios, aparatos 

electrodomésticos, trastes, manteleria, toallas y ropa de cama. Objetos 

ornamentales, alfombras, tapetes y la reparacion de los mismos. 

Ademas de todo lo relacionado con el equipamiento de la vivienda que 

pudo dar bienestar a los miembros de hogar o bien facilitar las labores 
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e) 

domésticas. Estos gastos pueden estar referidos a su costo total o 

unicamente a una parte de su valor en el mercado. 

Cuidados médicos y conservacién de la salud: se refieren a los gastos 

realizados por los miembros del hogar, en efectivo y/o con tarjeta de 

crédito, durante el periodo de referencia, destinados a la compra de 

productos médicos y/o medicamentos, al pago de servicios médicos 

profesionales o no profesionales, para el cuidado o conservacion de la 

salud de los miembros del hogar. Estos gastos pudieron estar referidos 

al costo total de los mismos o bien Gnicamente a una parte de su valor 

en el mercado. En este rubro no se consideran ningun tipo de gastos 

por los servicios médicos y/o medicamentos otorgados de manera 

“gratuita” por instituciones del sector salud, ya sea subsidiados por el 

gobierno y/o por la iniciativa privada debido a que la prestacién de 

estos servicios no representé6 un desembolso para los miembros del 

hogar, ya sea por que se recibieron como parte de la seguridad social en 

e) pais o bien por que provinieron de una prestacion social por parte de 

su trabajo. No obstante cabe aclarar que existen instituciones publicas 

o privadas que prestan servicios para la salud a bajo costo, en estos 

casos si se consideran los gastos por ellos realizados. 

Transporte, adquisicién, mantenimiento y accesorios para vehiculos y 

comunicaciones: gastos que los miembros del hogar realizaron durante 

el periodo de referencia, en efectivo y/o con tarjeta de crédito 

destinados al pago de todo tipo de servicios de transporte, local o 

foraneo, ya sea terrestre, aéreo 0 maritimo y que fueron utilizados por 

los miembros del hogar. También se incluyen los pagos por el uso de 

carreteras, los destinados a los fletes, los realizados para la adquisicién 

de todo tipo de vehiculos de uso particular y dedicado para el 

transporte de los miembros del hogar. Asi mismo, se consideraron los 

gastos para la contratacién 0 compra de servicios y/o articulos para el 

mantenimiento de vehiculos de uso particular utilizados para el 

transporte de los miembros del hogar. Se agrupan los gastos destinados 
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para cubrir los servicios, de correo, teléfono publico y privado, 

mensajeria, telégrafo, entre otros. Estos gastos pueden estar referidos a 

su costo total 0 unicamente a una parte de su valor en el mercado. 

Servicios y articulos de educacién: son los gastos destinados al pago de 

colegiaturas, inscripciones, cuctas a asociaciones escolares, etc. 

derivadas por la asistencia de los miembros del hogar a instituciones de 

educaci6n, publicas, privadas o por cooperacién, dedicadas a impartir 

cualquier tipo de instruccién ya sea formal, técnica o comercial, 

attistica, deportiva, de ensefianza especial entre otras, 

independientemente que la educacién haya sido escolarizada o abierta. 

Se consideran también los gastos para adquirir todo tipo de material 

educativo para la escuela, libros, prendas de vestir o transporte escolar 

necesarios para cualquier tipo o nivel de instruccién. Estos gastos 

pueden estar referidos a su costo total o unicamente a una parte de su 

valor en el mercado. 

Servicios y articulos de esparcimiento, paquetes turisticos y para fiestas, 

hospedaje y alojamiento: en este rubro se incluyen los gastos en efectivo 

y/o con tarjeta de crédito que los miembros del hogar realizan para 

asistir a espectaculos artisticos, culturales, deportivos y/o de 

recreacién, en equipo audiovisual o fotografico, en libros, periddicos o 

revistas, en paquetes para fiesta o turisticos y en hospedaje y 

alojamiento con o sin alimentacion. De igual manera, estos gastos 

pueden estar referidos a su costo total o unicamente a una parte de su 

valor en el mercado. 

Articulos y servicios para el cuidado personal, accesorios y efectos 

personales: se refiere a los gastos efectuados por los miembros del 

hogar, durante e] periodo de referencia, en efectivo y/o con tarjeta de 

crédito destinados a cualquier producto y/o servicio, comprado o 

contratado, para el arreglo y/o el aseo personal. También se 

consideraron los gastos en servicios profesionales para asuntos legales, 
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k) 

Notariales, arquitecténicos entre otros; los gastos en funerales y 

conexos a estos servicios o situaciones, en seguros de vida, contra 

incendios, dafos, riesgos, educacién 0 para e] automovil siempre y 

cuando no fueran capitalizables. Estos gastos pueden estar referidos a 

su costo total o Unicamente a una parte de su valor en el mercado. 

Transferencias: en este rubro se incluyen los desembolsos efectuados 

por los miembros del hogar para la compra de productos y/o servicios 

que fueron regalados a personas ajenas al hogar, asi como los gastos 

destinados para ayudar a parientes y/o personas ajenas al mismo. Para 

los fines de esta tesis se considera que éstas transferencias son para la 

ayuda de personas de avanzada edad, es decir, se supone que los 

miembros del hogar ayudan a sus parientes mayores (padres o 

abuelos). 

Otros gastos diversos: cualquier otro tipo de gasto que no correspondia 

a ninguno de los otros rubros del gasto. Estos gastos pueden estar 

referidos a su costo total o Unicamente a una parte de su valor en el 

mercado. 
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5.2 Metodologia de las Proyecciones. 

Una vez descritas cuales son las variables utilizadas se presenta la metodologia 

de las proyecciones segun los modelos propuestos. En todos los casos se 

considera como afio base de las proyecciones el afio 2000 y el horizonte maximo 

de proyeccién es de 50 arios, es decir, hasta el 2050. 

5.2.1 Proyeccién de los Salarios Minimos y de los Incrementos en los 

Niveles Salariates. 

En primer lugar se hace la proyeccién de los Salarios Minimos anuales en el 

_ Distrito Federal, para cada uno de los afios proyectados, tomando como base el 

Salario Minimo del afio 2000 que es de $37.9 pesos diarios. Se obtiene como: 

SM oq, = 37.90(1 + 8 a0, 1365) 

SM, = SM,_,(1+8,) con ¢ = 2002,2003,....,2050 

Donde: 

SM, = Es el Salario Minimo vigente para el afio ¢ en el Distrito Federal. 

8, =Incremento al Salario Minimo en el aot. 

En segundo lugar se determinan les incrementos al nivel salarial del jefe o jefes 

del hogar, para ello se considera la carrera salarial promedio de los afiliados al 

IMSS en 1997. 

Cabe senalar que el nivel salarial esta en funcién del sexo del jefe y de su edad, 

ya que generalmente los hombres obtienen mayores ingresos que las mujeres y en 

ambos casos los salarios mas altos se concentran en las edades intermedias, 

entre los 35 y 50 afos de edad, como se observa en la siguiente grafica. 
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Gr&fica 10. Carrera salarial promedio para los trabajadores, por edad y sexo. 

México, 1998. 

5.0 toa ee 

N
a
m
e
r
o
 

de
 
ss
la
ri
os
 
m
i
n
i
m
o
s
 

b
o
 

B
e
e
 

ma 
oO 

@ 
oO 

@ 

  

2.0 

1s 

1.0 

Os 

00-0 - a one 

RRRSRSRSSBsseess 
Edades 

Fuente: Instituto Mexicano de! seguro Social. México, 1998. 

El incremento al nivel salarial en el anor, ASal,,,,, del jefe o jefes dei hogar se 

obtiene como: 

ASal,, = sal,,—sal,,, 

Donde: 

ASal,, =Es el incremento en ‘el nivel salarial del jefe del hogar, de sexo 

masculino, de edad x en el afiot. 

sal,, =Numero de Salarios Minimos que percibe el jefe del hogar, de sexo 

masculino y de edad x en el anot. 

ASal,, = sal,,—sal,,, 

Donde: 

ASal,, =Es el incremento en el nivel salarial del jefe del hogar, de sexo 

femenino y de edad yen el afiot. 
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sal, =Namero de Salarios Minimos que percibe el jefe del hogar, de sexo 

ferenino, de edad y en el afios . 

Es decir, para ambos sexos el incremento en su nivel salarial es la diferencia 

entre el numero de salarios que recibe a una cierta edad y el numero de salarios 

recibidos a la edad anterior. 

5.2.2 Caiculo de las Pensiones que otorgan el IMSS y el ISSSTE al retiro. 

Ahora se presenta la manera de calcular las pensiones que ofrecen los dos 

grandes institutos de Seguridad Social del pais a las personas que deciden 

retirarse del trabajo formal. Posterior al retiro del jefe del hogar su ingreso sera 

sustituido basicamente por alguna de dichas pensiones. 

Tanto en el IMSS como en el ISSSTE el monto de las pensiones se determina con 

base en un Salario Base de Cotizacién el cual se compone de manera distinta en 

cada instituto conforme lo establecen sus legislaciones.5! 

De forma general se necesita estimar el desarrollo del salario base anual del 

trabajador en el afiot,SBC,,. 

SBC,, 

37.9% 365 
sbe,, = sbe,,.,(1+ ASal,,} 

she 

Donde: 

she,, =Salario base de cdlculo anual, expresado en veces el salario 

minimo, para un trabajador de edad x en el afot. 

SBC,, =Salario base de calculo anual, expresado en pesos, para un 

trabajador de edad x en el afio de su retiro. 

51 Articulos 30, 32 y 15 de la iey anterior del IMSS, de la nueva ley del IMSS y de la ley del ISSSTE, 
respectivamente. 
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ASal,, =Es el incremento en el nivel salarial del jefe del hogar, de sexo 

indistinto y de edadx en el anor. 

SBC, , = sbe,,x SM, 

Donde: 

SBC,, = Es el salario base de calculo anual, expresado en pesos, para un 

trabajador de edad x en el afiot. 

SM, = Es el Salario Minimo vigente para el afo / en el Distrito Federal. 

° Pensiones del IMSS (régimen anterior}:5? 

Este instituto otorga a los trabajadores que ilegan a ios 60 arios o mas de edad 

las pensiones por vejez y cesantia en edad avanzada que pertenecen al seguro de 

TVCM.53 

En ambos casos, el trabajador tiene que cumplir con un minimo de 500 semanas 

de cotizacion equivalentes a 10 afios aproximadamente, la diferencia radica en las 

edades obligatorias que son de 65 afios para vejez y 60 para cesantia en edad 

avanzada, asi como en la reduccion de la pensién para quienes elijan pensionarse 

antes de los 60 afios de edad. 

Para determinar la cuantia basica anual de la pension y sus incrementos, se 

considera el promedio del salario base de las Ultimas 250 semanas {5 afios 

aproximadamente) anteriores a la baja del trabajador, es decir: 

4 
SSBC 5-4 

SBC .. = **° 
5 

  

52 Metodologia de calculo de las pensiones obtenidos de: “Nota Técnica de las Proyecciones de los 
Seguros de Retiro, Vejez y Cesantia en edad avanzada y de invalidez y Vida". Direccion de Estudios 
Actuariales, CONSAR. 1999. 
53 Vea capitulo 3. 
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promedic de cotizacian de los ultimos 5 afios, para un 

trabajador de edad x, en el afior. 

Una vez que se conoce el salario promedio de cotizacién, hay que determinar el 

grupo de salario de cotizacién al que pertenece el asegurado. Se obtiene al dividir 

el salario promedio obtenido, entre el salario minimo a la fecha del retiro. 

SBC,, 

eu, 
Donde: 

g = Grupo de salario de cotizacién. 

SM, = Es el Salario Minimo vigente para el ano ¢ en el Distrito Federal. 

Antes de reformarse el sistema de pensiones del IMSS, el instituto garantizaba el 

pago de una pensién minima para todos aquellos asegurados a los que les 

correspondia una pension menor a un salario minimo. Dicha pensi6n minima 

garantizada pmg,se obtiene como: 

Es importante sefialar que la cuantia de las pensiones se incrementa cada afio de 

acuerdo con el aumento porcentual correspondiente al salario minimo general del 

Distrito Federal. 

a} Pensién de vejez: 

El monto de esta pensién se obtiene de la siguiente manera: 

PV = 5A, + (oum,(a—t0)}{1 +af,+ a con 1210 
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PY, =Pensién de vejez que le corresponde a un trabajador de edad x, 

antigledadn, en el ano. 

cb, = Cuantia basica para el grupo de salario g . 

aum, =Incrementos a la pension para el grupo de salario g por cada afio de 

antigiiedad que exceda los 10 anos indispensables. 

af, =Porcentaje promedio de asignaciones familiares correspondientes a 

un trabajador de edad x .+ 

Tanto la cuantia basica como los incrementos a la pension, por grupo de salario, 

estan determinados en la tabla del articulo 167 de la ley anterior del instituto. 

Finalmente, el beneficio que se otorga al asegurado es el que resulte mayor entre 

la pensién de vejez y la pensién minima garantizada, es decir: 

BPY.,, = max(PV,,,,.Pmg,) 

b} Pension por cesantia en edad avanzada: 

El monto de la pension de cesantia en edad avanzada, Pcea se determina con want? 

base a la pension de vejez que le hubiera correspondido al trabajador de haber 

alcanzado los 65 afios de edad, descontandole 5% por cada ano menor a los 65, o 

sea: 

Peea,.,, = P¥ os, ,.(1~.05(65 — x)) 

De la misma manera que en el caso anterior, el beneficio que se le da al 

asegurado es el mayor entre la pensi6n por cesantia en edad avanzada y la 

minima garantizada. 

BPcea,,, = max(Peea,,,,.pmg,) 

54 Articulo 164 de Ja Jey anterior del Seguro Social. 
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ESTA TESIS NO SALE 

DE LA BIBLIOTECA 
El monto de la pensién por vejez es mayor que el de cesantia en edad avanzada, 

es decir que se tiene la siguiente relacién entre ambas: 

PY... > Pcea,,, 

c) Pensién por viudez: 

La pension que le corresponde a la viuda del pensionado fallecido es igual al 90% 

de la pension de vejez o cesantia en edad avanzada que recibia el pensionado. 85 

Para los propésitos de esta tesis, se considerara que el jefe recibe la pensién de 

vejez y que la pension de viudez se obtiene de la siguiente manera: 

Pviud, = BPV,,,, x90 xang 

¢ Pensiones del IMSS (nuevo régimen):*6 

El monto de las pensiones que otorga el IMSS por vejez y/o cesantia en edad 

avanzada a partir de la reforma al sistema depende del saldo que al momento del 

retiro, tenga el trabajador en su cuenta individual. Dicha cuenta debe ser 

administrada por alguna de las trece AFORES que actualmente operan. 

En la cuenta individual del trabajador deben depositarse las cuotas obrero - 

patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantia en edad avanzada 

y vejez (RCV), asi como los rendimientos que se obtengan, descontando el pago de 

comisi6n a la AFORE. 

La cuenta individual esta integrada por las subcuentas de retiro, cesantia en 

edad avanzada y vejez, de vivienda y de aportaciones voluntarias. El saldo en la 

subcuenta de RCV de un trabajador al momento de su retiro se obtiene como: 

SRCV,,,, = V(SBC,,, -(1+8,)-arev(l ~ef,)+ C8): (14) 
k= 

  

S88 Articulo 153 ley anterior del Seguro Social. 

% Ibid nota 52. 
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Donde: 

SRCY,, =Saldo en la subcuenta de RCV de un asegurado de edadx, eas 

antigliedad en el anor. 

SBC,, =Sueldo de un trabajador de edad xen el afior . 

of, =Comisién sobre flujo que cobra la AFORE en el afio? . 

arcv = 6.5% Aportaci6n de retiro. 

CS = 5.5% Cuota social fija. 

r, =Rendimiento real de la SIEFORE en el anor .57 

El saldo de la subcuenta de vivienda se calcula de la siguiente manera: 

uw 

SVs = V(SBC_,, (U4+8,)-av)- (4a, yo 
re) 

Donde: 

SY, Saldo en la subcuenta de vivienda de un asegurado de edadx, vat = 

antigiedadv, en el ano/. 

av =Aportaci6n por concepto de vivienda. 

iv, =Interés generado por la subcuenta de vivienda en el afio/. 

El saldo de vivienda no es administrado por la AFORE, sus recursos son 

traspasados al Instituto del Nacional del Fondo de la Vivienda para los 

Trabajadores {INFONAVIT) en los términos de la ley de dicho instituto. De 

cualquier manera si el asegurado no obtuvo un crédito para vivienda, el saido en 

la subcuenta de este rubro se considera para determinar el monto de su pension. 

Finalmente, el saldo en la cuenta individual al momento del retiro, SC/ se at? 

obtiene como: 

SCI,,,, = SRCV,,,, + SV. sae sus 

37 Para la capitalizacién del saldo, se considera el rendimiento de la SIEFORE ya que lleva implicito 
el efecto del cobro de la comisién sobre saldo que efectta la AFORE. 
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Sea d,el valor presente de una renta pagadera al trabajador de edad x que se 

jubile, de tal manera que: 

Donde: 

,P, =Probabilidad de que un pensionado por vejez, de edad x, permanezca 

come tal hasta el afiok . 

i=Tasa de interés técnico. 

Entonces la pension por vejez o cesantia en edad avanzada correspondiente a un 

trabajador de edad x, con antigiiedad, en el anotde su retiro, se obtiene como: 

SCT xt 
Py. =." conn 21250semanas = 25arios wns 

a, 

Igual que en la ley anterior del IMSS, existe la garantia del pago de una pension 

minima, 0 sea: 

APy,,, = max(Py,,,,, pmg,) 

En este caso la unica diferencia es que la pension minima garantizada, pmg,, se 

actualiza cada afio conforme a la inflacién. 

La pensién que corresponderia a la viuda del pensionado es igual al 90% de la 

pension que disfrutaba el pensionado antes de su muerte. 5% 

  

58 Articulo 131 de la nueva ley dei IMSS. 
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¢ Pensiones del ISSSTE: 
  

El ISSSTE tiene tres modalidades de pensién que pueden disfrutar los 

trabajadores afiliados a su sistema, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

de edad, antigiedad y tiempo de cotizacién. 

Para determinar los montos de cualquiera de las pensiones del ISSSTE, se 

necesita el promedio del Salario Base de Cotizacion disfrutado durante el ultimo 

afio inmediatamente anterior al retiro del trabajador, esto es: 

! 

>, SBC, 4 
SBC, = *° 

, 2 

Donde: 

S8C',,= Es el salario promedio dei ultimo ano para un trabajador 

de edad x en el anos. 

Dichas modalidades de pensién son las otorgadas: 

aj Por Jubilacién: 

Para que el trabajador pueda disfrutar de ésta pension, requiere tener treinta 

anos de servicios, en caso de ser hombre y veintiocho en caso de ser mujer. 

El monto de la pensién del seguro de jubilacién de un trabajador de edad x, con 

antighedadn,en el afios, P/,,,, es: 

PJ.,, =max(SM,,SBC',,) 
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b) De Retiro por Edad y Tiempo de Servicios: 

Para que rabajador tenga derecho a disfrutar esta pensién debe tener 55 que un trabaj 

afios de edad y 15 anos de servicios y de cotizacién. Su monto se obtiene como: 

PETS, ,, =max(SM,,SBC',,xb,)con x2 55y n215 

Donde: 

PETS,,, =Pension de retiro por edad y tiempo de servicios, para un 

trabajador de edad x , antigiedadn, en el ano?. 

5, =Porcentaje del beneficio por afios de servicio conforme a la tabla del 

articulo 63 de la ley del instituto. 

¢) Por Cesantia en Edad Avanzada 

El monto de este tipo de pension es igual a: 

PCEA,,, = mx[SM,, SBC", (0.5-0.02(65 - x}]] con x 2 60yn =10 

Donde: 

PCEA,,,=Pension por cesantia en edad avanzada 

correspondiente a un trabajador de edad x, antigiiedad, en el 

anor. 

Es claro que de las tres pensiones analizadas, la que ofrece el mayor beneficio es 

la de jubilacién ya que otorga el 100% del salario base del trabajador, mientras 

que la de retiro por edad y tiempo de servicios lo mas que puede otorgar es el 

95% y lo minimo el 50% del mismo salario, finalmente la de cesantia en edad 

avanzada tiene un limite maximo de 50% y el minimo es de 40%. Es decir que se 

guarda la siguiente relacion: 

PJ 44> PETS... > PCEA,., Kad 
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Para los fines de esta tesis, en los resultados numeéricos, sé considera unicamente 

a la pensién por jubilacién debido a que ofrece el mejor beneficio. En todos los 

casos el beneficio minimo corresponde a un saijario minimo general para cl 

Distrito Federal. 

La pensién que le corresponde a la viuda de algun pensionado del ISSSTE es 

igual al cien por cien de la pension que recibia el pensionado, es decir:5° 

Pviud, = PJ vat 

Es importante senalar que la cuantia de Jas pensiones del ISSSTE se incrementa 

cada ano de acuerdo al aumento en el salario minimo general para el Distrito 

Federal. 

5.2.3 Proyeccién de los Ingresos Totales del Hogar. 

A continuacién se presenta la estimacion de los ingresos totales del jefe o de los 

jefes del hogar y del hogar en total. 

Es necesario mencionar que el horizonte de proyeccién depende de la esperanza 

de vida det jefe de edadx en el afo base,£,. Es decir, el ano base de la 

proyeccion es el 2000 y el ultimo aro de la proyeccién sera el 2000+(E, +5), los 

ultimos 5 se refieren a los afios que suponemos sobrevivira el otro jefe del hogar. 

Sea L/ el ingreso total anual del jefe principal del hogar de edad x, en el afio 

base de las proyecciones y que se calcula como: 

LW reo 212° YL 2099 CONE <O 
rel 

59 Articulo 76 ley del ISSSTE. 

84



Donde: 

_ 2 3 Tso =Ingreso mensual del jefe principal dei hogar referente 

rubro de ingreso en el afio base. 

Los rubros de ingreso considerados y que ya fueron descritos, son los siguientes: 

1. Sueldos, salarios, jornal y horas extras. 

2. Comisiones, propinas, y destajo. 

3. Aguinaldos, gratificaciones, premios y recompensas adicionales. 

4. Primas vacacionales y otras prestaciones en efectivo. 

5. Reparto de utilidades. 

De manera andloga se obtiene el ingreso anual del jefe secundario del hogar de 

edad y , en el afio base, 1/', .44,, Y que se define como: 

3 

WD 000 = 12° YP, sc00 con y <0 
ral 

Donde: 

I’, 199 =Ingreso mensual del jefe secundario del hogar referente al r'ésimo 

rubro de ingreso en el ano base. 

Para saber cual es el desarrollo de los ingreses del jefe del hogar, primero se 

expresan los ingresos del afio base en términos del salario minimo: 

iy 
LIST, s000 = M. 

2000 

El ingreso del jefe de edad x en el afiot, J,,se obtendra como: 

L,, = (lsm,, + ASal,)-SM, six<o 

i, = Pen, +T, six=o 
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iJ, = Pen. ,4 (1+ incp, )+T, si@ <x < Xo + Evin 

Donde: 

Pen,, =Pensién otorgada por el IMSS o el ISSSTE al jefe del hogar de 

edadx en el afior. 

T, =Transferencias en efectivo que los hijos o nietos otorguen al jefe del 

hogar en el anor. 

incp, = Factor de incremento de la pension. 

«@ =Edad de retiro. 

E,,, =Esperanza de vida del jefe que en el afio base tiene edad x. 
Xx 

El desarrollo de los ingresos del otro jefe del hogar se hace de manera analoga: 

iy", =(Usm,, + ASal,)-SM, para t<2000+E, 

IS’, = (Wsm,_, + ASal,)- SM, + Pviud, «(i+ incp,)+T, para 

£= 20004 E,, 2000+ E, 

Donde: 

Pen,, =Pension otorgada por el IMSS o el ISSSTE al jefe del hogar de 

edad y en el afior. 

Pviud, =Pension de viudez que le corresponda a la viuda del jefe principal 

en el afior. 

E, =Esperanza de vida del jefe que en el ano base tiene edad y. ¥ 2000 

Es decir, cuando el jefe del hogar pensionado fallece, el otro jefe del hogar o sea la 

viuda, recibe una pension de viudez ademas de las transferencias en efectivo que 

le otorga algun otro miembro de la familia y de su salario habitual conforme a su 

carrera salarial. 
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Se considera que sélo uno de los dos jefes del hogar, tiene derecho a una pension 

al momento de su retiro, en este caso el jefe principal, mientras que el otro jefe 

contintia con su carrera Salarial. 

Es importante senalar que el factor de incremento de las pensiones incp, , es aquel 

con el que se incrementan las pensiones minimas y que dependen de cual sea el 

instituto que otorga la pensién. Es decir, si la pensién es un beneficio del IMSS 

bajo su ley anterior o del ISSSTE, el incremento sera el mismo que el que tenga el 

salario minimo general para el Distrito Federal, y sila pension es del IMSS bajo la 

nueva ley, dicho incremento sera conforme ai Indice Nacional de Precios al 

Consumidor manteniendo asi su poder adquisitivo. 

Una vez que se conoce la trayectoria de los ingresos de cada uno de los jefes del 

hogar, se obtiene el ingreso total del hogar para cada afio de proyeccion JH, , como 

la suma de los ingresos de ambos jefes, es decir: 

JH, =1J,,+1',,con £=2000,...,2000+(E,, +5) 

5.2.4 Proyeccién de los Gastos Totales del Hogar. 

En los gastos a diferencia de los ingresos, no se hace diferencia entre los gastos 

de cada jefe del hogar, sino que desde el principio se consideran los gastos totales 

del hogar. 

Para determinar el gasto total se toman en cuenta diferentes rubros de gasto que 

ya antes fueron definidos y son los siguientes: 

Alimentos y bebidas. 

Vestido y calzado. 

Vivienda. 

Cuidados de la casa. 

Salud. a
p
 
e
n
e
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6. Transporte. 

7. Educacién. 

8. Entretenimientos. 

9. Cuidado personal. 

10. Transferencias. 

11, Otros gastos diversos. 

Sea GH, el gasto total anual del hogar en el afio base de las proyecciones y que 

se calcula como: 

u 

GH 09 = 12- YG, se00 
rat 

Donde: 

G,, 299 = Gasto mensual del hogar referente al r'ésimo rubro de gasto en el 

ano base. 

La proyeccion de los gastos anuales del hogar GH, se divide en cuatro etapas: 

En la primera, se considera que los jefes del hogar estan activos, es decir que 

ambos aun no llegan a la edad de retirow y se obtiene como: 

GH, =GH,_,(I+inf,) six<@ con ¢ = 2000,...,2000+ ( — x) 

En este caso se supone que la proporcién que cada rubro de gasto representa del 

gasto total del hogar, se mantiene constante durante el tiempo que dure esta 

etapa. 

En la siguiente etapa, el jefe principal del hogar se retira de su actividad laboral ¥ 

sus gastos disminuyen en 11%. La duracién de ésta etapa es de 5 anos debido al 

supuesto de que el jefe secundario del hogar es menor que el principal en la 

misma cantidad de afios, es decir: 
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GH, =([GH,_,(1-.11)]-(i+inf,) six20 y y<@ con 

1 = 2000 + (@ = x),...,2000 + (@ - +5) 

La tercera etapa se presenta cuando el jefe secundario del hogar lega a la edad 

de 65 arios, se considera que esta en la vejez y por ello su gasto disminuye en 

11%, como en el caso del jefe principal. Esta etapa dura hasta que uno de los 

jefes fallece. 

GH, =[GH,,(-.11)]-(1+inf,) si x> y>@ cons = 2000+ (@ - x+5),....2000+ F, 

Por ultimo, de acuerdo a los supuestos utilizados, el jefe principal es el que 

primero fallece por ser el mayor y con menor esperanza de vida. Cuando sucede 

la muerte del jefe principal queda unicamente un anciano en el hogar entonces el 

gasto se reduce a la mitad. 

GH, = re. con ¢=2000+E, 

GH, =GH,,-(1+inf,) parat = 2000+E, , +1,...,2000+ £, 

Es importante aclarar que el Ultimo supuesto planteado referente a la 

disminucién de los gastos en un 50% a la muerte del jefe principal, es muy 

optimista pero justificable si se piensa que los principales rubros de gasto se 

realizaban por dos personas y que el de vivienda posiblemente sea el unico que 

pudiera mantenerse igual si se paga renta, alin asi se supone en esta tesis que 

este ultimo hecho no es significativo en la elaboracién del modelo. 

Esta etapa final dura hasta que fallece el jefe del hogar que sobrevivia, es decir 

hasta el afio 2000+ £,,. En todos los casos se tiene que: 

inf, = La inflacién correspondiente al afiot . 
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Los descuentos en los gastos se obtuvieron de acuerdo a la proporcién que cada 

rubro de gasto tiene respecto ai gasto total. Se supone que en la vejez aumenta el 

gasto referente a la salud en 50%, los gastos por vivienda y transportes 

disminuyen 20% cada uno y los gastos referentes a educacion y transferencias 

desaparecen por completo. Los demas rubros de gasto no presentan cambios, 

como se presenta en el cuadro 8. 

Debido a lo anterior, cuando cada jefe del hogar llega a la edad de retiro se 

descuenta el 11% de los gastos para que al final hayan disminuido en 22%, 

suponiendo que es a dicha edad cuando se consideran ancianos. 

Cuadro 8: Proporcién por rubro de gasto en la vida activa de las personas, en la 

vejez y el cambio entre ambas. 
  

  

Rubro de Gasto Activos Vejez Cambio 

Alimentos y bebidas 26.99% 26.99% = 

'Vestido y calzado 5.18% 5.18% = 

Vivienda 7.14% 5.71% -20% 

Cuidados de la casa 5.78% 5.78% = 

Salud 4.33% 6.50% 50% 

Transporte 13.81% 11.05% -20% 

Educacién 12.63% 0.00%} -100% 

Entretenimientos 4.34%! 434% = 

Cuidado personal 5.89% 5.89%; = 

Transferencias 6.95% 0.00% - 100% 

‘Otros gastos 6.95%; 6.95% = 

Total 100.00% 78.39%} -21.61%             
Fuente: Elaboracién propia con informacién de la ENIGH, 1996. 

Para llevar a cabo una comparacién mas clara entre los gastos y los ingresos de 

un afio a otro, se necesita el valor presente de ambos, se obtiene de la siguiente 

forma: 

VPIH, = 1H,(1+a)y°"" 

VPGH, = GH, +d)" con # = 2000,2001,...,20004(E,, +5) 
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Donde: 

VPIH, =Valor presente del ingreso total del hogar del anor. 

VPGH, = Valor presente del gasto total del hogar del ano/. 

d =Tasa nominal de descuento. 

Una vez que se conoce el desarrollo que en el tiempo tienen el ingreso y el gasto 

de un hogar expresados en valor presente, se comparan de la siguiente manera: 

0, = VPIH, -VPGH, 

Donde: 

6, =Diferencia entre el valor presente de los ingresos y los gastos totales 

del hogar en el afiot. 

Entonces pueden presentarse cualquiera de las siguientes opciones: 

Si 8, > Qentonces se puede generar un ahorro con esa diferencia. 

Si 0, = Oquiere decir que los gastos son los mismos que los ingresos, entonces no 

hay posibilidad de ahorrar. 

Sid, <0, es decir que hay un déficit y que el ingreso no es suficiente para hacer 

frente a los gastos, logicamente no puede haber ahorro. 

5.3 Opciones de Ahorro para la Vejez. 

Es una realidad que para la gran mayoria de las personas envejecidas del pais su 

ingreso econémico es insuficiente para afrontar los gastos de esta etapa de sus 

vidas, incluso cuando atin realizan alguna actividad que les reditua un ingreso 

econémico. 

De acuerdo con los estudios realizados dicha situacién ocurrira a miles de 

mexicanos que vayan envejeciendo. Por ello lo que se espera es que las personas 

planeen su vida, de tal manera que al retirase de la vida laboral puedan seguir 
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con el mismo nivel de consumo, lamentablemente esto, por diversas razones, no 

se cumple. 

Es importante estar conscientes de que podemos llegar a vivir una vejez en la que 

nuestros ingresos sean insuficientes para brindarnos la satisfaccién de todas las 

necesidades que se nos presenten, y que la mejor alternativa que tenemos para 

hacerle frente es adquiriendo el compromiso de ahorrar. 

Ciertamente la posibilidad de ahorrar esta intimamente relacionada con el goce 

de un ingreso constante y suficiente que ademas de que permita realizar los 

gastos que se vayan presentando, permita “guardar” una parte para hacer frente 

a cualquier eventualidad o gasto no considerado. Es dificil evar a cabo el ahorro 

ya que en general, los salarios son bajos y apenas alcanzan para efectuar los 

gastos del momento haciendo casi imposible el ahorro a largo plazo, es en este 

punto en el que se debe tomar conciencia del compromiso tan fuerte que implica 

ahorrar aunque sea poco, pero de manera constante. 

A continuacién se presentan dos opciones que sirven para ejemplificar la 

importancia del ahorro a largo plazo y que ayudan a tomar la decision de 

efectuarlo. La primera de esas opciones es la de realizar aportaciones voluntarias 

en una AFORE y la segunda se refiere a un sencillo ejercicio de inversién en 

alguna institucién bancaria a una cierta tasa de interés. 

Cabe sefialar que existen otros mecanismos de ahorro a largo plazo como pueden 

ser los seguros dotales de retiro®, invertir en acciones, en bienes raices 0 en un 

negocio particular. Las alternativas que se consideran en esta tesis se eligieron 

considerando que para tener acceso a ellas no se necesitan grandes sumas de 

dinero, estando asi al alcance de mas personas. En cualquiera de las opciones de 

ahorro lo mas importante para tener resultados favorables es la constancia. 

  

oo Es una modalidad de seguro en la que por medio de un contrato se crea e] compromise de 
aportar una cantidad fija (mensual, trimestral, semestral o anual) para contar con un seguro de 
vida que combina proteccion y ahorro. La suma asegurada se determina a partir de la pension que 
se desee obtener. En caso de fallecer antes de la edad estipulada para el retiro el total de la suma 
asegurada es para los beneficiarios. 
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5.3.1 Subcuenta de Aportaciones Voluntarias en una AFORE 

Las AFOREs ofrecen la opcién de invertir recursos en la subcuenta de 

aportaciones voluntarias que forma parte de la cuenta individual del trabajador, 

ademas de la subcuenta de retiro y la de vivienda. Cualquier persona que cuente 

con numero de seguridad social®! puede tener acceso a esta opcién sin que sea 

obligatorio que continue recibiendo o haciendo las aportaciones obligatorias 

obrero — patronales, es decir, que en una AFORE puede tenerse una cuenta 

unicamente para aportaciones voluntarias. 

El ahorro vohintario puede emplearse para incrementar el monto de la pensién 

del trabajador o para retirarlo en una sola exhibicién al momento de pensionarse 

o bien, para aplicarlo a un crédito del Infonavit o para poder enfrentar cualquier 

eventualidad. En cualquier caso en que se desee emplear los recursos de la 

subcuenta de aportaciones voluntarias el periodo minimo de inversion es de seis 

meses. En esta tesis se toma en cuenta esta opcién como ahorro a largo plazo que 

sea complementario a cualquier ingreso que durante la vejez reciba la persona. 

Los rendimientos que han otorgado las sociedades de inversién de las AFOREs 

(SIEFOREs) han sido superiores a los ofrecidos por cualquier otro instrumento de 

inversion®?. Esto hace que el ahorro en una AFORE mediante jas aportaciones 

voluntarias sea una buena opcién, ya que ademas de generar los mejores 

rendimientos esta al alcance de casi cualquier persona, incentivando asi la 

cultura de ahorro en nuestro pais. 

61 El Numero de Seguridad Social (NSS) lo expide el IMSS a los trabajadores que coticen al Instituto 
y es indispensable para abrir una cuenta en la AFORE elegida. 
62 CONSAR. México, 2000. 
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En este trabajo el saldo en la subcuenta de aportaciones voluntarias se calcula 

bajo el supuesto de que las aportaciones se efectian cada bimestre, de la misma 

manera que las aportaciones obrero ~— patronales, ademas de que dichas 

aportaciones se realizan antes de que el trabajador cumpla 65 afos de edad que 

es cuando, conforme al modelo expuesto, se retira del empleo y entra a la etapa 

de vejez, es decir durante 65 ~ x anos. 

El saldo en la subcuenta de aportaciones voluntarias de una AFORE, para un 

trabajador de edad x en el bimestrek se obtiene de la siguiente forma: 

SAV, =avol, -(1+4,) 

SAV, = (SAV,_, + avol, )-(l+r,) conk = 2,...,(65 - x) x6 

Donde: 

SAV, =Saldo en la subcuenta de aportaciones voluntarias en el primer 

bimestre. 

avol, = Aportacién voluntaria que se realiza en el primer bimestre. 

r, = Rendimiento real bimestral de la SIEFORE. 

SAV, =Saldo en la subcuenta de aportaciones voluntarias en el bimestrek . 

avol, = Aportacién voluntaria que se realiza en bimestreé . 

El rendimiento bimestral de la SIEFORE equivalente al rendimiento anual ,r, se 

obtiene mediante la siguiente igualdad: 

r= (+n) =1 

Donde: 

r, =Rendimiento real anual de la SIEFORE. 
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Las aportaciones voluntarias bimestrales avol, , seran estimadas de la siguiente 

manera: 

6 
avol, = 6 sid, > 0 

avol, =« 

En el primer caso se tema la diferencia entre el ingrese y los gastos suponiendo 

que los ingresos son superiores, el excedente que resulte de dicha diferencia se 

destina de manera uniforme al ahorro en la subcuenta de aportaciones 

voluntarias. En el segundo caso se considera que durante todo el tiempo que 

reste a la actividad laboral del trabajador aportara una cantidad fijax . Aqui la 

hipdtesis mas fuerte es que el afiliado sera constante en sus aportaciones sin 

importar el monto de las mismas. 

Por otra parte, en la actualidad las AFOREs cobran solamente una comisién 

sobre el saldo de la subcuenta de aportaciones voluntarias cuyo impacto esta 

implicito en el rendimiento de la SIEFORE que se utiliza para la capitalizacién de 

los saldos. En un futuro se espera que algunas AFOREs cobre también 

comisiones sobre el flujo de los saldos. 

El ahorro que se tenga al momento del retiro del trabajador, SAV,,,;_.. = SAV, 

cont = 2065 ~ x, sera empleado para recibir una renta anual Ra durante la vejez 

de los jefes del hogar y que se obtiene de la siguiente manera: 

_ (SAP, ~Ra,.,,.04%,) 
a . 

ut 

Donde: 

Ra,, = Renta anual adicional al ingreso del hogar posterior al retiro del jefe 

principal de edad x en el anor. 
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SAV, =Saldo total en la subcuenta de aportaciones voluntarias al momento 

del retiro del trabajador cuando? = 2065 — x. 

a, =Anualidad anticipada para un afiliado de edad x . 

r, =Rendimiento real anual de la SIEFORE. 

5.3.2 Inversion a Largo Plazo a una Tasa de Interés Bancaria 

Esta opcién se trata de invertir los recursos destinados al ahorro en una cuenta 

bancaria que vaya capitalizandose en el tiempo a una cierta tasa de interés. 

Como en el caso anterior, se supone que toda vez que el ingreso sea mayor que el 

gasto su diferencia d, > Osera integramente destinada al ahorro, mientras que en 

los afios en que el ingreso sea menor que los gastos (0, < 0] se invertira una renta 

fijak . 

Es evidente que cuando los ingresos ne son suficientes para soportar los gastos 

que se tienen la posibilidad de ahorrar es nula, por ello ja hipétesis mas 

importante que se utiliza es que el jefe del hogar, haciendo un ajuste en sus 

gastos, procurara ahorrar una cantidad fijaK de manera constante. La cantidad 

K destinada al ahorro puede ser muy pequefa y poco significativa, pero en el 

largo plazo llega ser mas importante. 

Bajo el supuesto de que el jefe del hogar ahorra todos los arios que preceden a su 

retiro laboral, es decir mientras quef < 2000+ 65—x, el monto que tendra al final 

de dicho periodo se  obtiene como la suma_ de__ invertirO, 

durante 2000 + 65- x-rtanos a una tasa de interés bancaria, mas el monto que 

genere una inversién anual K ala misma tasa durante los afos que antecedan al 

retiro, en los qued, <0, se expresa como: 
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2000465—y-1 mn 

SPAN woes -( $6 arunee)}oK {err 
122000 ay 

Donde: 

SBAN = Monto total del ahorro al momento del retiro del jefe del 
2000+ 65-5 

hogar. 

6, =Diferencia entre el ingreso y el gasto total del hogar en el afias, 

siempre y cuando se cumpla que el ingreso es mayor que el 

gasto(@, > 0}. 

ti =Tasa de interés anual que ofrece la institucién bancaria. 

K = Cantidad fija que ahorra el jefe del hogar. 

m=Numero de anos en los que se aportara de manera constante la renta 

Ky en los qued, <0. 

De manera analoga al caso anterior, una vez que se tiene el monto al momento 

del retiro sera utilizado para que el jefe del hogar reciba una cantidad durante su 

vejez, misma que expresada en términos anuales se obtiene de la manera 

siguiente: 

Ra = (SBAN, Ree \l4 nt) 

a 
wt 

Donde: 

R'a,, =Renta anual adicional al ingreso del hogar posterior al retiro del 

jefe principal de edadx, considerando el ahorro que se haya 

generado al invertir en una institucién bancaria en el ahor. 

SBAN, =Monto total del ahorro al momento del retiro del jefe del hogar que 

sucede en el anhot = 2065~x. 

a, =Anualidad anticipada para una persona de edad 65. 

Es evidente que esta no es la mejor opcién para ahorrar a largo plazo pero es de 

facil acceso para la mayoria de las personas. Ademas sirve para ejemplificar de en 
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forma sencilla la importancia de ahorrar, aunque sea un poco, de manera 

constante. 

La trayectoria de los ingresos del jefe del hogar, que son ios mas importantes del 

hogar, con frecuencia se ven afectados cuando sucede el retiro laboral de dicho 

jefe, entonces al existir un ahorro que sirva como complemento de cualquier otro 

ingteso que reciba el jefe durante su vejez, ios gastos seran mas facilmente 

afrontados, satisfaciendo asi sus necesidades inmediatas mas importantes. 

En el capitulo siguiente se presenta un ejercicio realizado con base en la 

metodologia aqui presentada, tomando el caso de un hogar cuyas caracteristicas 

son las del promedio de los hogares mexicanos en cuanto a su estructura, 

ingresos y gastos. 
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CAPITULO 6 APLICACION DEL MODELO CONSIDERANDO 
DIFERENTES ESCENARIOS ECONOMICOS. 
ANALISIS DE RESULTADOS. 

Con base en el modelo presentado para estimar el desarrollo de los ingresos y 

gastos de una persona y de su hogar y las alternativas que tiene de ahorro para 

su vejez, se efectian algunos ejemplos considerando diferentes escenarios 

econémicos. 

6.1 Construccién de Escenarios para el Andlisis 

Debido a que las proyecciones que se efectuan son a largo plazo y pretendiendo 

que sean lo mas reales y precisas que sea posible, se consideran tres escenarios 

en los que difieren las hipdtesis econémicas de inflacién (inf,) y de incremento al 

salario minimo (5, ). 

Ambas variables econémicas son de gran importancia al efectuar ejercicios 

basados en los modelos de proyeccién, ya que la inflacién se utiliza basicamente 

en la estimacién del gasto futuro y el incremento al salario minimo en la 

estimacién de los ingresos, por lo tanto hay que ser cuidadosos al elegir los 

valores hipotéticos que tomaran dichas variables ya que repercutiran de forma 

importante en los resultados que se obtengan. 

El primer escenario es el mas realista, en él se consideran una inflacion de 

18.55% correspondiente al promedio de las inflaciones registradas en México en 

los ultimos cuatro arfios y un factor de incremento al salario. minimo de 14.21% 

que representa el promedio de los aumentos al salario minimo en el mismo 

periodo. Es decir, se supone que el aumento en los precios de los insumos que 

generan un gasto aumenta en mayor medida que los salarios, por lo tanto que el 

ingreso. 
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El segundo escenario puede considerarse econémicamente moderado debido a 

que se supone que el aumento a los salarios y la inflacién son iguales. Se toma 

12.5% por ser un valor estable y congruente de acuerdo con los promedios 

obtenidos. 

En el ultimo escenario se examina el mejor de los casos, en el que la inflacién es 

menor que el incremento en los salarios minimos, es decir que en el contexto 

empleado, los ingresos aumentan en mayor proporcién que los gastos. Se 

considera una inflacién de 12.5% y el aumento al salario minimo de 14.21%. 

Asi se tienen tres horizontes de desarrollo econémico, el primero de ellos es el 

mas real, el segundo supone un desarrollo moderado y el ultimo es un horizonte 

optimista pero plausible. El resumen de todos los escenarios se presenta en 

siguiente cuadro. 

Cuadro 9: Resumen de los escenarios econémicos empleados para las proyecciones. 
  

  

  

      

Escenario 

Variable Econémica 1 2 3 

Real Moderado | Optime 

Inflacién (inf) 18.55% 12.50% 12.50% 
Incremento al Salario 

Minimo (6) 14.21% 12.50% 14.21%       

En el andlisis de la funcion ingreso - gasto en cada uno de los tres horizontes 

propuestos, se empleara dos opciones de nivel salarial. En la primera de ellas se 

utiliza la carrera salarial promedio de un trabajador, teniendo como base el 

salario del jefe principal de un hogar promedio de México que es de 3.3 veces el 

salario minimo general para el Distrito Federal.6? En la otra opcién, se supone 

que la carrera salarial del trabajador permanece constante durante todo el 

periodo de proyeccién y es de 5 salarios minimos. 

  

63 Conforme a los resultados tomados de la ENIGH 1996. 
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Los ejercicios numéricos se efectuan bajo una serie de consideraciones y 

supuestos que son generales a todos los escenarios propuestos. A continuacién 

se en listan: 

« Se estudia el comportamiento de los ingresos y de los gastos de un hogar 

promedio de México, en cuanto a su estructura nuclear y composicién que es 

de 5 habitantes, de los cuales 2 permanecen ocupados y por la actividad que 

realizan perciben ingresos monetarios.6+ 

* Los dos miembros del hogar que realizan actividades econémicas son 

considerados como los jefes del hogar. Como jefe principal del hogar se toma a 

aquél que percibe el ingreso mayor. 

e¢ La edad promedio del jefe del hogar (x) es de 44 anos, se supone que es de 

sexo masculino y que es el jefe principal. E] otro jefe del hogar es el conyuge, 

de sexo femenino y cinco afios menor, es decir, de edad { y) igual a 39 arios. 

* El ingreso del jefe principal siempre sera mayor que el de la jefa del hogar. 

Cuando se considere la carrera salarial promedio, el ingreso de la jefa del 

hogar sera menor en un salario minimo, es decir, 2.3 veces el salario minimo. 

Cuando el jefe siga la carrera salarial constante, se supondra que el ingreso de 

la jefa continua siendo el mismo (2.3 salarios minimos). 

e La edad de retiro,w , empleada es de 65 afios, se supone también que se 

cumplen con los requisitos de antigtiedad y cotizacion para tener derecho 

alguna pensién bajo cualquier esquema de seguridad social (IMSS 0 ISSSTE). 

¢ La esperanza de vida E, para el jefe principal del hogar de edad xes de 33 

afios mientras que la esperanza de vida FZ, de su conyuge de edad y es de 43 

anios.®5 

  

* Ibid nota 63. 
6 Las esperanzas de vida se obtuvieron a partir de las tablas de mortalidad del IMSS para hombres 
y mujeres no invalidos. México, 1996. 
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* Se supone que el jefe principal del hogar es quien recibira los beneficios de 

una pensién como derecho por su vida laboral a partir de los 65 afius de edad. 

La jefe del hogar seguira manteniendo su salario de acuerdo a la carrera 

Salarial que le corresponda. 

e El jefe del hogar recibe los beneficios de una sola pensién, ya sea del IMSS o 

del ISSSTE pero no de ambos institutos. 

* Se supone que el jefe del hogar moriré a la edad de 77 anos (£,, +x) de 

acuerdo a su esperanza de vida. De Ja misma forma, la mujer vivira hasta la 

edad de 82 anos (£,, + y). Cuando esto ultimo suceda termina el horizonte 

de proyeccién. 

e Los anos que la mujer le sobreviva al hombre, ademas de su ingreso, recibira 

una pension de vindez hasta que ella fallezca. 

* os supuestos de inflacién y de incremento al salario minimo que se consideren 

segun el escenario permaneceran iguales durante todos los anos de 

proyecci6n. 

e Las transferencias en efectivo, 7,, que los jefes del hogar reciban de parte de 

algiin miembro de la familia corresponden al 34% de un salario minimo 

general. Dicho porcentaje es el mismo que antes de su vejez ellos destinaban 

como ayuda a otro miembro de Ia familia. 

Ademas de las hipétesis mencionadas, se emplearan algunos supuestos 

financieros que seran generales, bajo cualquier escenario son los siguientes: 
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¢ Comisién sobre flujo que cobra la AFORE en el anot,cf,, es de 1.7%. 

* Rendimiento real de la SIEFORE en el aio, r,, es 8.99%. 

« Tasa de interés técnico ide 6% real. 

* Tasa de descuento d de 2% real. 

¢ Tasa de interés interbancario “es 3.5% real. 

6.2 Resultados del Escenario Real 

Bajo la hipétesis de que la inflacion es mayor que el incremento a los 

salarios, inf, = 18.55% >8, =14.21%, y que la economia del pais permanecera asi 

durante todo el horizonte de proyeccién, se presenta a continuaci6n el desarrollo 

de los ingresos y de los gastos de un hogar promedio de México considerando, en 

primer lugar, que el jefe principal de dicho hogar sigue una carrera salarial 

promedio y en segundo lugar, que su trayectoria laboral le ha permitido obtener 

siempre el mismo nivel de salarios pero que son superiores a los del primer caso. 

6.2.1 Carrera Salarial Promedio 

El valor presente, tanto de los ingresos como de los gastos totales del hogar 

presentan un comportamiento decreciente, al menos durante el tiempo en el que 

su jefe sigue laborando. 

Cuando el jefe principal del hogar se retira de su actividad laboral, en el afio 

2021, el desarrollo de los ingresos tiene un cambio importante dependiendo de la 

pension que reciba. Esta situacién se aprecia claramente en la grafica 11 en la 

que se presenta el comportamiento de los ingresos considerando tres tipos de 

pensiones diferentes ademas del desarrollo de los gastos en el horizonte de 

proyecci6n. 

  

66 Rendimiento histérico a junio del 2000. Fuente: CONSAR. 
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Grafica 11. Ingresos y gastos de un hogar bajo diferentes esquemas de seguridad 

social. Escenario real. Carrera salarial promedio. 2000-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 4,6,8 y 10. 

E] ingreso del hogar sigue una tendencia decreciente hasta el momento en el que 

el jefe del hogar se retira del trabajo formal que se debe principalmente, al 

supuesto de que el trabajador sigue una carrera salarial promedio y por 

encontrarse en sus ullimas afios, el descenso del nivel salarial es mas marcado. 

El ingreso en la vejez es mayor si se recibe una pension del IMSS bajo el nuevo 

régimen pero atin asi los gastos son superiores a los ingresos, incluso en los 

Ultimos afios del horizonte de proyeccién en los que casi parecen ser iguales. 

(Grafica 11}. 

La pension otorgada por el IMSS bajo el sistema anterior permite que los ingresos 

sean mejores que si se recibiera una pension del ISSSTE, pero en ningun 

momento los ingresos son suficientes para hacer frente a los gastos en la vejez. 

Esto Ultimo es alarmante, implica que las personas no tendran la posibilidad de 

al menos, proveerse sus necesidades basicas, obligandolas a aceptar empleos de 

baja remuneraci6n durante la ultima etapa de sus vidas. 
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El valor presente de los gastos también va decreciendo en el transcurso del 

tiempo. Parece seguir un comportamiento escalonado que se debe a las 

reducciones supuestas en la construccién del modelo. La primera de ellas se tiene 

cuando el jefe del hogar es considerado adulto mayor a los 65 afios. La segunda 

cuando su esposa cumple 65 afios también; ja tercera y ultima, al momento en el 

que el jefe principal fallece y su esposa recibe una pension de viudez, finalizando 

la proyeccion cuando ella muere. 

Gr&fica 12. Diferencia entre el valor presente de los ingresos y los gastos. Escenario 

real. Carrera salarial promedio. 2000-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 4, 6,8 y 10. 

Es interesante analizar el factor comparativo de los ingresos y de los 

gastos 0,(0, = VPIH, - VPGH, )para cada afio. 

En los primeros cuatro anos los ingresos son superiores a los gastos, es decir 

que O,00..20 >9, pero la diferencia entre ellos se va haciendo gradualmente 

menor y a partir del quinto ario los ingresos se encuentran por debajo del total de 

los gastos, o seadsas son <0. 
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Como ya se habia hecho notar, los ingresos del hogar después del retiro del jefe, 

son insuficientes pero en caso de recibir una pension del nuevo sistema del IMSS 

dicha insuficiencia es menor, incluso el primer afio en el que Ja esposa recibe la 

pension por viudez su ingreso es un poco mayor que sus gastos, después ya no 

sucede asi. (Grafica 12). 

Es claro que los ingresos de! hogar son insuficientes para hacer frente a los 

gastos lo que hace atin mas dificil el ahorro, principalmente en los ultimos anos 

de actividad laboral del jefe del hogar en los que la brecha entre ingresos y gastos 

es mayor. 

No obstante Ja dificultad de ahorrar, se estima el comportamiento de los ingresos 

suponiendo que de alguna manera el jefe consigue formar un fondo de ahorro. 

Para ello seran empleados los excedentes de los primero cuatro anos de 

proyeccién (2000-2003} en que los ingresos fueron mayores que los gastos, 

equivalentes a 19,089.92 pesos, en valor presente.° 

En caso de que los recursos antes mencionados sean utilizados como base para el 

ahorro a largo plazo en la subcuenta de aportaciones voluntarias de una AFORE, 

sin que se efectue otra aportacién, en el aho 2021, cuando el jefe del hogar se 

retire de su trabajo, el saldo total en dicha subcuenta sera de 58,271.78 pesos. 

Si en lugar de utilizar la opcién de ahorro antes mencionada, decidiera invertir la 

misma cantidad a una tasa de interés bancario y ademas, en los anos anteriores 

al retiro en los que el ingreso es menor que el gasto total del hogar (2004-2020), 

ahorrara 1,200 pesos al afo al momento del retiro contaria con un saldo de 

28,726.75 pesos. 

En este caso es fuerte el supuesto constancia al ahorrar®®, por ello se destina al 

ahorro una cantidad pequefia que no afecte de manera significativa el desarrollo 

  

67 Todas las cifras estan expresadas en valor presente, en pesos del afio 2000. En caso contrario se 
especificara. 
®$ La constancia al ahorrar se refiere a que durante cada uno de los afios se invertira una cantidad 
al ahorro, sin falta, es decir de manera constante. 
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de los gastos del hogar, dicha cantidad sera de 100 pesos al mes (equivalentes a 

los 1,200 anuales). 

El propésito de ahorrar a largo plazo es que en su vejez el jefe del hogar reciba 

una renta anual complementaria a cualquier tipo de pensién a la que tuviera 

derecho por al trabajo que hubiera realizado, incrementando de este modo sus 

ingresos econémicos. 

La renta anual Ra, que se obtiene con el saldo en la subcuenta de aportaciones 

voluntarias siempre sera mayor que la obtenida con el ahorro en la institucién 

bancaria R'a,,. xt 

El] desarrollo de los ingresos del hogar al considerar las tres modalidades de 

pensién, las transferencias familiares y ademas la renta generada por la 

subcuenta de aportaciones voluntarias, se presenta en la grafica 13. 

Grafica 13. Gastos e ingresos en la vejez considerando diferentes tipos de pensién y 
el ahorro en la subcuenta de aportaciones voluntarias en una AFORE. Escenario 

real. Carrera salarial promedio. 2021-2043. 
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Fuente: Datos del anexo estadistico 12. 
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El mejor horizonte de ingreso es el que considera la pensién del IMSS bajo el 

nuevo sistema, pero aunque la renta representa una cantidad considerable no 

llega a ser suficiente para cubrir los gastos de la vejez del jefe, esta situacién 

cambia después de su muerte haciendo que los ingresos sean mayores que los 

gastos totales del hogar. 

Durante el ario 2021, primer ano posterior al retiro del jefe, el ingreso sera de 

14,696.2 pesos, considerando ia renta anual de aportaciones voluntarias Ru,, 

ascenderia a 20,348.98 pesos que significa un incremento de 38.46% (5,652.78 

pesos} del ingreso y por lo tanto del diferencial @.,,,. 

En el ano 2033, cuando se supone que fallecera el jefe y la viuda obtendria la 

pension de viudez bajo el nuevo régimen del IMSS, el gasto total del hogar sera de 

8,022.98 pesos, y si se considera la renta generada por las aportaciones 

voluntarias el ingreso seria de 12,895.06. Es decir, el ingreso sera 60.7% mayor 

que el gasto, ocasionando que a partir de este momento el diferencial ¢,sea 

positivo. 

Si se tuviera derecho a las pensiones del IMSS bajo el esquema anterior, o bien a 

ja del ISSSTE, la renta anual que se obtendria por haber hecho aportaciones 

voluntarias en una AFORE, no llegaria a ser suficiente para conseguir que los 

ingresos fueran mayores que los gastos del hogar, ni siquiera iguales.% 

Como ya se habia mencionado la renta R'a, sera menor que la renta Ru, ,, por ello we 

el desarrollo de los ingresos con esta renta tendria el mismo comportamiento que 

el descrito en el otro caso, la nica diferencia es que los diferenciales 6, serian 

menores. 

69° Vea los anexos 7,9,11 y 13. 
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En el afo 2021, la renta generada con la inversion en la institucién bancaria es 

49.2% menor que la renta por aportaciones voluntarias, una tendencia muy 

similar es la que perdura en los afos siguientes. Adn asi al momento de que el 

jefe fallece la renta R'a,,alcanza a satisfacer los gastos del hogar y a tener un 

excedente pequeno. (Grafica 14). 

Grafica 14. Gastos e ingresos en la vejez considerando la pensién del IMSS del 
nuevo régimen, mds el ahorro en la subcuenta de aportaciones voluntarias en una 
AFORE (Ra), o el ahorro en una institucién bancaria (R’a). Escenario real. Carrera 

salarial promedio. 2021-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 12 y 13. 

Es evidente que como en el caso de las aportaciones voluntarias, el ingreso al 

considerar los otros tipos de pension seguira el mismo comportamiento de 

manera mas acentuada. 
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6.2.2 Carrera Salarial Constante 

Si se toma en cuenta el mismo escenario economice pero ahora se tiene ia 

hip6tesis de que el jefe del hogar sigue una carrera salarial constante, es decir 

que durante todo el tiempo que trabaja recibe el mismo nivel de ingreso y ademas 

que dicho salario es equivalente a cinco veces el salario minimo del D.F., el 

comportamiento de los ingresos sera mucho mejor que el de los obtenidos con la 

carrera salarial promedio, logrando que el nivel de vida de los miembros del hogar 

mejore. 

En este caso, los ingresos resultan ser suficientes durante los primeros diez afios 

de proyeccion (del amo 2000 al 2010), periodo en el que el diferencial 6, puede ser 

empleado para el ahorro a largo plazo. Entonces el hogar analizado puede 

sufragar sus gastos durante mas tiempo y ademas destinar una buena cantidad. 

al ahorro, misma que en el futuro le redituara una renta adicional. 

Se ha considerado que el jefe del hogar tiene 44 anos y por lo tanto le faltan 21 

afios para retirarse, suponiendo que va a seguir activo durante ese tiempo con el 

mismo nivel salarial y de gastos, el ingreso total de su hogar sera suficiente para 

afrontar sus gastos en la mitad del tiempo que resta a su carrera laboral, en la 

otra mitad (2011-2021) los ingresos estaran por debajo de los gastos. (Graficas 15 

y 16). 
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Gréfica 15. Ingresos y gastos de un hogar bajo diferentes esquemas de seguridad 

social. Escenario real. Carrera salarial constante. 2000-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 5, 7, 9 y 11. 

Gr&fica 16. Diferencia entre el valor presente de los ingresos y los gastos. Escenario 

real. Carrera salarial constante. 2000-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 5, 7, 9 y 11. 
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Después del retiro del jefe, la mejor opcién es que recibiera una pension del IMSS 

bajo el régimen anterior, seria suficiente para hacer frente a los gastos de) hogar 

durante fa vejez de su jefe. Unicamente en dos anos esto no sucederia asi (2024 y 

2025), por lo tanto el nivel de vida alcanzado en la vida activa de la persona no se 

ve muy deteriorado, por el contrario, el ingreso es mejor que si siguiera la misma 

tendencia que llevaba. 

En este contexto la pensién del IMSS bajo el régimen actual y la del ISSSTE, son 

insuficientes para satisfacer las mecesidades econémicas del hogar del 

pensionado. Solamente en la Ultima fase del horizonte de proyeccion, que es 

cuando el jefe muere, la pensién de viudez dei IMSS con el régimen nuevo 

generaria ingresos mayores que los gastos, solo en algunos anos se presenta la 

misma situaci6n con la pension de viudez del ISSSTE. 

La suma de los valores positivos del diferencialG,que se presentan en los 

primeros diez afios equivale a 174,032.72 pesos (sin que se consideren los 

tendimientos que se van generando afio con ano), mismos que seran destinados 

al ahorro a largo plazo. 

Si dicha cantidad se invierte en la subcuenta de aportaciones voluntarias, el 

saldo al momento del retiro sera de 352,200.36 pesos. Mientras que si se ahorra 

we a . . ai = 
en una institucién bancaria y ademas en los Gitimos 10 afios de la carrera laboral 

del jefe, en los que ¢, <0, se invierten 1,200 pesos anuales, al momento del retiro 

tendra ahorrado 227,522.37 pesos. 

En consecuencia la renta adicional que recibira anualmente el jefe del hogar es 

35.4% mayor con el primer tipo de inversién, aunque cabe senalar que la 

aportacién de 100 pesos mensuales a la inversién con una institucién bancaria 

podria ser mayor ya que en este caso el ingreso del jefe es superior que el 

considerado con la carrera salarial promedio entonces, con un ajuste en los 

gastos se puede invertir mas dinero y de este modo mejorar la renta 

adicional R'a,,. 
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El ingreso del hogar durante la vejez de su jefe y después de su muerte, sera 

siempre superior a los gastos sin importar la pensién que reciba ni el tipo de 

ahorro que se haya hecho, aunque ja mejor opcion seria tener una pensién dei 

IMSS bajo el régimen anterior mas una renta anual adicional obtenida con el 

ahorro en la subcuenta de aportaciones voluntarias en una AFORE, la opcion 

menos adecuada, pero que es suficiente para satisfacer los gastos del hogar es 

tener una pensién del ISSSTE y una renta generada con el saldo de la inversién 

en una institucién bancaria.{Grafica 17). 

Grafica 17. Gastos e ingresos en la vejez bajo diferentes esquemas de seguridad 

social mis el ahorro en la subcuenta de aportaciones voluntarias en una AFORE 

(Ra), o el ahorro en una instituci6n bancaria (R'a). Escenario real. Carrera salarial 

constante. 2021-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 14 y 15. 
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6.3 Resultados del Escenario Moderado 

El escenario moderado se caracteriza por el equilibrio que existe en ias dos 

variables econémicas mas importantes consideradas en esta tesis: la inflacién y el 

incremento salarial. 

Se supone que inf, = 12.50 =6,parat = 2000,...,2043, esto es que la economia del 

pais permanecera con dicha estabilidad durante todo el horizonte de proyeccién, 

ocasionando que el poder adquisitivo de las personas sea mejor ya que el precio 

de los articulos de consumo que ocasionan el gasto familiar aumenta en la misma 

proporcién que el salario minima, base de los ingresos. 

A continuacién se presentan los resultados de aplicar el modelo actuarial de 

ingreso — gasto bajo una economia moderada, considerando la carrera salarial 

promedio y constante del jefe del hogar. 

6.3.1 Carrera Salarial Promedio 

Las hipdtesis econdmicas de este escenario influyen de manera muy notoria en el 

desarrollo de los ingresos del hogar y su comportamiento frente a los gastos. A 

pesar de que el nivel salarial de los jefes del hogar es pequefio y se encuentra en 

descenso pueden, durante los primeros ocho afios (2000-2008), satisfacer sus 

necesidades e incluso tienen la opcién de ahorrar. 

Posterior al octavo aro al final de la carrera laboral del jefe, su ingreso ya se 

encuentra por debajo de los gastos y esta situacién permanecera asi durante su 

vejez, siendo indiferente la pension a la que tenga derecho. Cuando el jefe del 

hogar fallece y su esposa recibe la pension de viudez los gastos estaran por 

debajo del ingreso. (Grafica 18). 

114



Grafica 18. Ingresos y gastos de un hogar bajo diferentes esquemas de seguridad 

social. Escenario moderado. Carrera salarial promedio. 2000-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 4, 6, 8 y 10. 

A pesar de que es indiferente la pensién que reciba el jefe del hogar la tendencia 

va a ser la misma. Es importante analizar cual es la pensidn que maximiza la 

diferencia entre los ingresos y los gastos0,, es decir que hace que los ingresos 

superen en mayor medida a los gastos. 

La mejor pension, en el contexto descrito en el parrafo anterior, es la que otorga 

el IMSS bajo su nuevo régimen aunque no existe una gran brecha con ja pension 

del IMSS bajo el régimen anterior. Las pensiones del ISSSTE son, en este caso, 

notablemente menores que las del IMSS. 
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Grafica 19, Diferencia entre el valor presente de los ingresos y los gastos. Escenario 

moderado. Carrera salarial promedio. 2000-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 4, 6, 8 y 10. 

La suma del valor presente de les diferencialesd,que se tienen durante los 

primeros ocho afios de proyeccién es de 56,603.34 pesos, mismos que al 

destinarse al ahorro en la subcuenta de aportaciones voluntarias en una AFORE 

o a la inversion en una institucién bancaria ademas de la aportacién anual de 

1,200 pesos, generaran una renta anual adicional cuyo efecto en el ingreso total 

del hogar durante la vejez de su jefe y después de su muerte se presenta en la 

grafica 20. 
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Grafica 20. Gastos e ingresos en la vejez bajo diferentes esquemas de seguridad 

social, mas el ahorro en la subcuenta de aportaciones voluntarias en una AFORE 

(Ra}, 0 el ingreso por el ahorro en una institucién bancaria (R’a). Escenario 

moderado. Carrera salarial promedio. 2021-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 16 y 17 

La mejor alternativa de ahorro es la subcuenta de aportaciones voluntarias cuyas 

rentas anuales Ru,,son en promedio 74.5% mayores que las que se obtendrian 

con el ahorro en una institucién bancaria. Incluso las Ra,,permiten que los 

ingresos del hogar superen a los gastos durante toda la vejez de los jefes del 

hogar sin importar el tipo de pension que reciban, mientras que con las R'a,,no 

se consigue el mismo resultado. 
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6.3.2 Carrera Salarial Constante 

Con una economia en equilibrio, el desarrollo de las ingresos de un hogar 

promedio de México mejoran notablemente. Ahora si se considera una carrera 

salarial constante, en la que el nivel salarial del jefe del hogar es mas elevado que 

si Siguiera una carrera salarial promedio (su ingreso es igual a cinco veces el 

salario minimo)}, se espera que los resultados sean atin mejores. 

Es de suma importancia no perder de vista que el nivel de ingresos es el que 

aumenta o disminuye pero el nivel de consumo o gasto es el mismo, es decir, que 

los gastos no estan en funcién de los ingresos sino que son independientes. 

Bajo la premisa anterior y los supuestos mencionados, los ingresos seran siempre 

superiores a los gaStos incluso cuando ocurra el retiro laboral del jefe del hogar. 

Durante la etapa de pensionado del jefe del hogar, sus ingresos seguiran stendo 

mayores que sus gastos sin importar el tipo de pensién que reciba. En este caso 

es importante observar que si recibe una pensioén del IMSS bajo el esquema 

anterior, su nivel de ingresos sera mejor que el que habia logrado en los tltimos 

afios de su vida laboral, esto puede apreciarse al ver la tendencia que sigue el 

nivel de ingreso hasta antes del retiro (grafica 21); Si la pension fuera del ISSSTE 

el nivel de vida no se veria tan mejorado pero la pension seria suficiente para 

mantener satisfechas las necesidades de los miembros del hogar; finalmente, la 

pension del IMSS bajo el nuevo régimen es la menos atractiva de las tres, con ella 

los ingresos apenas serian suficientes para enfrentar los gastos y por lo mismo el 

nivel de vida alcanzado seria disminuido. 

En todo momento se tiene que 0, > 0, excepto en el afio 2027 con la pensién del 

IMSS del nuevo régimen pero no es significativo, ademas se confirma que la 

diferencia entre ingresos y gastos se maximiza con la pensién del régimen 

anterior del IMSS. (Grafica 22). 
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Grafica 21. Valor presente de los ingresos y gastos de un hogar bajo diferentes 

esquemas de seguridad social. Escenario moderado. Carrera salarial constante. 

2000-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 5, 7,9 y 11. 

Grafica 22. Diferencia entre el valor presente de los ingresos y los gastos. Escenario 

moderado. Carrera salarial constante. 2000-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 5, 7, 9 y 11. 
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A pesar de que en la vejez los ingresos alcanzan perfectamente para hacer frente 

a los gastos, el ahorro generado durante los afios de actividad del jefe del hogar 

hace mas acentuado este resultado, permitiendo qué el nivei de vida no se vea 

afectado después del retiro del jefe. 

Vale la pena senalar que Ja posibilidad de generar un ahorro a largo plazo se 

presenta facilmente ya que en todo momento, durante la actividad laboral del jefe, 

los ingresos seran superiores a los gastos y como consecuencia no sera necesario 

suponer ajustes a los ingresos que permitan llevar a cabo dicho ahorro. 

En esta ocasién vuelve a presentarse la misma tendencia en las proyecciones de 

los ingresos considerando dos alternativas de ahorro para la vejez. En primer 

lugar, la opcién de la subcuenta de aportaciones voluntarias permite que las 

rentas Ra,, generadas sean mayores que las de haber invertido en una institucién 

bancaria, ain cuando la cantidad que se destina al ahorro sea la misrna en 

ambas alternativas. En este caso no se suponen inversiones adicionales de 1,200 

pesos anuales. 

Légicamente la mejor combinacion de ingreso es tener una pension del IMSS bajo 

el régimen anterior y adicionalmente una renta anual obtenida con el ahorro en la 

subcuenta de aportaciones voluntarias en la AFORE. 

En caso contrario, si la pensién que se recibe es la del IMSS del régimen nuevo y 

se reciben ingresos extras del ahorro en una institucién bancaria, la vejez de los 

jefes del hogar también sera desahogada pero en menor medida. 

Entre ambas combinaciones existe una diferencia de casi el cien por cien, esto es 

que el ingreso de Ja combinacién mas éptima es casi el doble que el de ta peor 

opcién, entre ambas se tiene una gama de posibilidades como se puede apreciar 

en la grafica siguiente. 
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Grafica 23. Gastos e ingresos en la vejez bajo diferentes esquemas de seguridad 

social, mds el ahorro en la subcuenta de aportaciones voluntarias en una AFORE 

(Ra), o el ingreso por el ahorro en una institucién bancaria (R’a). Escenario 

moderado. Carrera salarial constante. 2021-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 18 y 19 

6.4 Resultados del Escenarto Optimo 

La mejor condicién econémica que pudiera tenerse en el pais de acuerdo con los 

escenarios empleados, es que el incremento a los salarios fuera mayor que la 

inflaci6n. Esto implicaria que el aumento a los salarios se diera en mayor 

Proporcién que el de los costos de los productos cuyo consumo ocasiona el gasto 

del hogar, provocando asi que el poder adquisitivo de las personas sea mejor. 

Considerando un comportamiento econémico como el descrito anteriormente en 

el que 5, =14.21% > inf, = 12.50% parat = 2000,....2043 se realizan las proyecciones 

de los ingresos y los gastos de un hogar promedio de México bajo la premisa de 

que el jefe de dicho hogar sigue, ya sea una carrera salarial promedio o bien una 

carrera salarial constante. 
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6.4.1 Carrera Salarial Promedio 

los supuestos econémicos considerados permiten tener notables mejorias cn el 

desarrollo de los ingresos. Desde el inicio de la proyeccién hasta ocho anos antes 

del retiro del jefe los ingresos son superiores a los gastos, o sea del afio 2000 al 

2012. De esta manera se consigue que el nivel de vida de los miembros del hogar 

sea mas favorabie que bajo cualquiera de los dos escenarios antes estudiados y 

que ademas tengan la posibilidad de ahorrar para los momentos en que los 

ingresos sean insuficientes ante los gastos. 

Durante los primeros cinco afos posteriores a la jubilacién del jefe del hogar, el 

ingreso sera inferior a los gastos sin importar el tipo de pensién que reciba. 

Cuando se supone que la cényuge del jefe ingresa al grupo de personas de mas de 

65 afios de edad y los gastos disminuyen conforme a la construccién del modelo, 

entonces las pensiones del IMSS bajo cualquiera de sus dos regimenes permiten 

que los ingresos sean superiores que los gastos, con una pension del ISSSTE no 

sucederia asi. 

A ta muerte del jefe del hogar, el gasto vuelve a disminuir, y ahora si cualquiera 

de las tres pensiones de viudez permite que los ingresos sean totalmente 

suficientes para satisfacer sus necesidades basicas. Entre las pensiones del IMSS 

no existe una diferencia muy amplia pero la que otorga el sistema anterior cs 

superior que la del nuevo régimen. (Grafica 24). 
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Grafica 24. Ingresos y gastos de un hogar bajo diferentes esquemas de seguridad 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 4, 6, 8 y 10. 

Desde el punto de vista de los diferenciales 0, se confirman los resultados antes 

expuestos. 

En el periodo comprendido entre los afios 2012 a 2026, los ingresos seran 

menores que los gastos, teniendo el valor minimo justo en el ultimo ano de 

trabajo del jefe del hogar es decir, es en ese momento cuando los gastos superan 

a los ingresos en mayor medida. (Grafica 25). 

Por el contrario, los valores maximos de dicha funcién se tienen en los ultimos 

afios de proyeccién en los que, como ya se habia mencionado, las pensiones del 

IMSS bajo el régimen anterior proporcionan los mejores niveles de ingreso. 

(Grafica 25). 
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Grafica 25. Diferencia entre el valor presente de los ingresos y los gastos. Escenario 

éptimo. Carrera salarial promedio. 2000-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 4, 6, 8 y 10. 

Como se ha visto, en los primeros afios existe un excedente de los ingresos sobre 

los gastos que es equivalente a 114,436.21 pesos y que se suponen seran 

utilizados para el ahorro a largo plazo bajo cualquiera de las dos modalidades 

consideradas en esta tesis. 

En el primer caso, si se decide ahorrar en la subcuenta de aportaciones 

voluntarias de una AFORE el jefe del hogar podra recibir una renta adicional a su 

pensién. Dicha renta en promedio sera 72.6% mayor que la que se conseguiria de 

haber invertido en una institucién bancaria la misma cantidad y ademas 1,200 

pesos anuales durante los ocho anos anteriores al retiro, a una tasa de interés 

bancaria. (Grafica 26). 
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La principal conclusion es que si se lograra tener una economia en el pais en la 

que los salarios aumentaran en mayor proporcién que los precios de los 

productos de consumo, cualquier clase de ahorro a largo plazo permitiria que las 

personas que lo realizaran tuvieran una vejez economicamente tranquila 

entendiendo con esto, que los ingresos fueran superiores a los gastos realizados 

al procurar la satisfaccién de sus necesidades primordiales. 

Grafica 26. Gastos ¢ ingresos en la vejez bajo diferentes esquemas de seguridad 

social, mas el ahorro en la subcuenta de aportaciones voluntarias on una AFORE 

(Ra), o el ahorro en una institucién bancaria (R’a}. Escenario éptimo. Carrera salarial 

promedio. 2021-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 20 y 21. 

Como era de esperarse, el mejor nivel de ingreso en la vejez se obtiene al 

considerar la opcién de ahorro voluntario en una AFORE adicional a la pension 

del IMSS bajo el régimen anterior y las transferencias familiares, aunque con 

cualquier combinacién de ingresos se lograria que superaran a los gastos. 

(Grafica 26). 
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6.4.2 Carrera Salarial Constante 

Las Mejores resultados que pueden esperarse en el desarrolle de les ingreses de 

an hogar promedio de México, son los que se obtienen al suponer que el jefe 

principal de dicho hogar mantendra un nivel de ingreso de cinco salarios minimos 

durante toda su carrera laboral y que ademas la economia del pais permitira que 

va inflacion sea menor que el incremento a los salarios. 

Bajo las premisas antes mencionadas, en todo momento se conseguiria que los 

ingresos del hogar fueran mayores a los gastos, lo que significa que ademas de 

que dichos ingresos serian suficientes para satisfacer sus necesidades basicas 

darian un mejor nivel de vida a los miembros del hogar. (Grafica 27). 

Grdfica 27. Ingresos y gastos de un hogar bajo diferentes esquemas de seguridad 

social. Escenario éptimo. Carrera salarial constante. 2000-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 5, 7, 9y 11. 

En este caso, es claro que al ser superiores los ingresos a los gastos del hogar, los 

valores que toma la funcién dé, son positivos en todos los arfios. 
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Durante la vejez, primero del jefe del hogar y luego de su cényuge, los valores 

maximos de la diferenciad,se alcanzarian si las pensiones a las que tuviera 

derecho fueran otorgadas por el IMSS bajo su régimen anterior. 

La pension por jubilacion del ISSSTE, que corresponderia a un trabajador con las 

caracteristicas supuestas en este escenario, serian 36.3% menores que las del 

IMSS en su régimen anterior, mientras que las del IMSS del nuevo régimen no 

son ni la mitad de las del régimen anterior es decir, son 54.7% inferiores. (Grafica 

28). 

Se hace notar que es el unico caso, a parte del escenario moderado con carrera 

salarial constante, en el que las pensiones del ISSSTE no son las mas pequefias 

de los esquemas de seguridad social analizados superando, en este caso, a las del 

régimen actual del IMSS. 

Grafica 28. Diferencia entre el valor presente de los ingresos y los gastos. Escenario 

éptimo. Carrera salarial constante. 2000-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 5, 7,9 y 11. 

127



La propuesta de ahorro a largo plazo que se formula en esta tesis tiene la 

finalidad de lograr que en la vejez, los miembros del hogar puedan satisfacer sus 

necesidades vitales basicas de la mejor manera, procurando que su calidad de 

vida sea deteriorada en la menor medida que sea posible. Pensando que lo 

minimo indispensable para lograr dicho fin sea que los ingresos sean superiores a 

los gastos, bajo un escenario econdémico y salarial como este, no seria de gran 

importancia ahorrar a largo plazo durante la carrera laboral del jefe del hogar ya 

que siempre se ha conseguido la superioridad de los ingresos sobre los gastos. 

No obstante, conforme lo establecido en el modelo de desarrollo ingreso - gasto, se 

revisara la tendencia de los ingresos al considerar las rentas anuales generadas 

con el ahorro en la AFORE 0 en la institucién bancaria. (Grafica 29). 

Grdfica 29. Gastos ¢ ingresos en la vejez bajo diferentes esquemas de seguridad 

social, més el ahorro en la subcuenta de aportaciones voluntarias en una AFORE 

(Ra), o el ahorro en una institucién bancaria (R’a). Escenario 6ptimo. Carrera salarial 

constante. 2021-2043. 
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Fuente: Datos de los anexos estadisticos 22 y 23. 
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El mejor ingreso se conseguiria con ta pensién del IMSS del régimen anterior mas 

la renta anual que se obtendria con las aportaciones voluntarias en una AFORE, 

siendo equivalente a casi cinco veces el gasto. Por el contrario, el menor ingreso 

se tendria con la pensién del IMSS del nuevo régimen mas la renta generada por 

el ahorro en una institucién bancaria que de cualquier modo supera a los gastos 

en mas de 200%. 

Finalmente, como era de esperarse gracias al ahorro se conseguiria que los 

ingresos en la vejez fueran todavia mejores comparados con los que de cualquier 

modo se tendrian. Con ello se piensa que los ancianos en esta situacién podrian 

tener una vejez mas tranquila y desahogada en cuestién de bienestar econémico. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta tesis se planted el problema de la falta de recursos econdémicos 

necesarios para lograr una adecuada satisfaccién de las necesidades de las 

personas de edad avanzada, con el propdésito de crear conciencia de la 

importancia que tiene preparar con anticipacién la vejez en el sentido econdédmico 

Para que no se presente de manera sorpresiva, ocasionando malestares a la 

persona que la vive y a la sociedad en general. 

Conforme a lo anterior, en primer lugar, se describieron las caracteristicas 

propias del proceso de envejecimiento y las necesidades basicas de las personas 

que se encuentran en él. Las principales necesidades que se trataron en esta tesis 

son las de mantener la salud, una vivienda digna y un ingreso econémico 

permanente, suponiendo que con la 6ptima satisfaccién de ellas se tendran 

Mejores condiciones de vida y bienestar en la vejez. 

Es importante notar que se consideré la vejez desde el punto de vista individual y 

colectivo es decir, cada persona envejece de manera individual pero si varios 

miembros de la sociedad envejecen en el mismo periodo se habla entonces de un 

envejecimiento poblacional. 

Con el andalisis demografico de México que se efectu6, se concluye que nuestro 

pais se encuentra inmerso en un proceso gradual de envejecimiento y segun se 

espera es posible que en un futuro existan mas personas viejas que nifios, lo que 

ocasiona que sea cada vez mas urgente atender la demanda de servicios propios 

de los miembros de la sociedad que se encuentran en esta etapa. 

Aunque es cierto que en los ultimos afios, la atencién a la vejez ha sido mayor 

atin no es suficiente. La proteccién social para los ancianos a través de la 

Seguridad social, en términos de la atencién de salud y el mantenimiento del 

ingreso (pensiones) esta lejos de ser adecuada y suficiente debido a su demanda. 

En este ultimo sentido, se estudiaron las prestaciones que brindan a las personas 
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de edad avanzada los dos institutos mas importantes de seguridad social de 

  

nuestro pais, el 2 

  

Con el fin de comprobar la baja cuantia que representan los ingresos frente a los 

gastos de un hogar promedio de México, se elaboré un modelo actuarial en el que 

los ingresos en la vejez se obtienen de la combinacién del sistema formal y del 

informal de pensiones, es decir, que se supone que algun miembro de la familia 

transfiere recursos econémicos a los ancianos en forma complementaria a las 

pensiones otorgadas por el IMSS o el ISSSTE. 

El modelo actuarial propuesto en esta tesis para determinar el comportamiento 

de la funcién ingreso - gasto, se aplicé al caso de un hogar promedio de México, 

considerando que su jefe principal es, en primer lugar, un trabajador que sigue 

una carrera salarial promedio y, en segundo lugar, que su carrera salarial es 

constante, bajo la presencia de tres diferentes escenarios econémicos en los que 

cambian los supuestos de inflacién e incremento al salario minimo. 

Aunque se elaboraron resultados con diferentes hipétesis econémicas y diferentes 

niveles salariales, el escenario que explica con mayor precisién la situacion 

-economica actual de México es el real, en el que el aumento a los salarios esta por 

debajo de la inflacion y el nivel salarial que experimentan la mayor parte de los 

trabajadores mexicanos es el que se obtiene con la carrera salarial promedio. 

Con la aplicacién del modelo al caso mexicano, se pudo comprobar que el ingreso 

del hogar promedio de México, no es suficiente para que se puedan satisfacer 

todas las necesidades basicas de sus miembros cuando el trabajador o jefe del 

hogar sigue desempefiando su trabajo habitual, hecho que se esperaria sucediera 

solamente después del retiro laboral del jefe, es decir, durante su vejez. Lo 

anterior es un resultado alarmante, debido a que se vuelve casi imposible generar 

un ahorro que permita tener un mejor nivel de ingreso en la vejez y que en caso 

de generarlo, no seria suficiente para satisfacer los gastos de la ultima etapa de la 

vida. 

131



En cuanto a los tipos de pensiones que brindan los institutos de seguridad social 

considerados se obtuvo que en general, las pensiones que otorga el IMSS bajo 

cualquiera de sus dos regimenes sun superiores que las que otorga ei ISSSTE. 

Cuando el trabajador recibe ingresos superiores a los de la carrera salarial 

promedio, es decir, con la carrera salarial constante de cinco salarios minimos, la 

mejor pension la obtendria con el régimen anterior del IMSS, sin importar el tipo 

de escenario econémico bajo el que se hayan hecho las estimaciones. Por el 

contrario, cuando el trabajador tiene un nivel salariai inferior, lograria obtener 

mejores beneficios con la pensién del IMSS del nuevo sistema a excepcién del 

caso en el que la economia del pais es la éptima. 

Siguiendo el contexto anterior, se concluye que para el trabajador promedio de 

México, con las caracteristicas econémicas que actualmente se presentan en el 

pais, la mejor pensién la obtendra del nuevo sistema del IMSS cuya principal 

ventaja radica en que las pensiones se actualizan cada afio de acuerdo a la 

inflacién permitiendo que no se pierda el poder adquisitivo. 

Por ultimo, mientras mejores sean las condiciones econémicas del pais los 

ingresos de sus miembros lo seran también durante y después de su vida laboral 

activa. 

Para lograr lo anterior, deben procurarse las medidas necesarias para conseguir 

una estabilidad econdémica en el pais, lo que requiere el compromiso y 

Participacién de todos sus miembros y sectores. Esto implica, preparar desde 

ahora una optima calidad de vida y de bienestar econémico que permita tener 

una vejez tranquila y desahogada en el sentido del ingreso y satisfaccién de 

necesidades basicas. 

Como alternativas propuestas en esta tesis para ahorrar durante la vida activa de 

los trabajadores con el fin de obtener mayores ingresos en la vejez, estan el 

ahorro en la subcuenta de aportaciones voluntarias en una AFORE, o bien el 
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ahorro en una institucién bancaria a una cierta tasa de interés. La alternativa 

que arrojé los mejores resultados fue la primera en todos los casos analizados. 

La atenci6n a la vejez no es exclusiva de un sector de la sociedad, por el contrario 

requiere del compromiso y participacién de todos sus miembros para lograr que 

los ancianos de nuestro pais tengan una calidad de vida aceptable. Se requiere de 

la participacién del gobierno, al brindar sistemas de seguridad social funcionales 

y con mayor cobertura, ademas de propiciar condiciones econémicas favorables. 

Corresponde a cada uno de nosotros, como miembros de la sociedad, anticipar 

nuestra vejez, generando un ahorro a largo plazo, procurando estilos de vida 

sanos para prevenir procesos fisicos degenerativos dentro de la misma, y 

brindando apoyo a los ancianos mas cercanos a nosotros. 

Finalmente, no todas las carencias de las personas envejecidas pueden ser 

eliminadas con recursos econémicos, pero en gran medida la seguridad 

econémica contribuye a disminuir las principales necesidades en cuanto a salud 

y comodidad en la vivienda. Ademas, al tener una seguridad econdmica las 

personas pueden buscar nuevas actividades ocupacionales, sociales y recreativas 

que les permitan tener una mejor existencia y bienestar en cuanto a su 

autonomia, dignidad y auto realizacién. 
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Anexo 1: 

Poblacion total de México por grupos de edad 1930-2030. 

(Miles de personas y porcentaje). 

  

  

  

                          

Grupo de Ajio 

Edades 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

10-14 6,942 8,495 11,127 16,339] 23,712] 29,986] 32,564] 32,594] 30,048] 26,844] 24,781 
41.07 41.93 42.44 45.88 47.68 45.05 38.99 32.86 26.90 22.05 19.02 

15 - 64 9,515 11,200 14,281 18,110) 24,341 34,231} 47,808] 61,955] 74,871 84,915] 90,006) 
56.30 55.28 54.47 50.86 48.94 51.43 57.24 62.46 67.04 69.74 69.08 

65 y mas 445 564 811 1,160 1,682 2,342 3,151 4,649 6,764 10,007 15,508 
2.63 2.78 3.09 3.26 3.38 3.52 3.77 4.69 6.06 8.22 11.90 

Total 16,902] 20,259] 26,219] 35,609] 49,735, 66,559] 83,523 99,198] 111,683 121,766] 130,295) 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     

Fuente: "La Situacioén Demografica de México". CONAPO, 1998. 
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Esperanzas de vida al nacimiento y Tasas Globales de Fecundidad (TGF). 

Esperanza de vida al nacimiento por sexo y promedio. 1930-2030. 

Anexo 2: 

México. 

  

  

    

Afio Hombres | Mujeres | Promedio 

1930 35.5 37.0 36.3 

1940 40.0 43.0 415 

1950 51.0 48.0 49.5 

1960 87.6 60.8 59.2 

1970 60.9 65.3 63.1 

1980 65.5 71.3 68.4 

1990 70.2 75.1 72.6 

2000 73.1 77.6 73.4 

2010 76.0 80.2 78.1 

2020 78.4 82.3 80.4 
2030 79.8 84.2 82.0 

Tasas Globales de Fecundidad. 1950-2030. 

Afios TGF 

1950-1955 6.73 

1955-1960 6.90 

1960-1965 7.01 

1965-1970 6.84 

1970-1975 6.26 

1975-1980 5.30 

1980-1985 4.34 

1985-1990 3.61 

1990-1995 3.10 

1995-2000 2.64 

2000-2005 2.28 

2005-2010 2.02 

2010-2015 1.87 

2015-2020 1.78 

2020-2025 1.72 

2025-2030 1.69 

Fuente: Informacién de:"La Situacién Demografica de México". CONAPO,1998 y "Perspectiva 

Demografica del Envejecimiento”. Virgilio Partida B. 1999, Elaboracién propia. 
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Anexo 3: 
Distribucién de la poblacién de adultos mayores, por grupos de edad y sexo. 

  

  

    

México. 

Edades Hombres Mujeres Tatal Hombres | Mujeres Total 

60-69 1,607,348] 1,768,375] 3,375,723 56.9% 56.0% 56.4%] 

70-79 840,554 909,572] 1,750,126 29.7% 28.8%| 29.2% 

80-89 306,786 381,762 688,548 10.9% 12.1% 11.5% 

90 y mas 70,804: 98,555 169,359 2.5%: 3.1% 2.8% 

Total 2,825,492] 3,158,264] 5,983,756 100.0% 100.0%] 100.0%                 
Fuente: Datos corregidos del Conteo de poblacién y vivienda 1995, INEGI.México. 
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Anexeo 4: 
Ingresos y gastos anuales del hogar antes del retire de su jefe, bajo diferentes escenarios econémicos. 

Carrera salarial promedio. (En pesos del aiio base). 

  

Eecenario Real Escenario Moderado Escenario Gptimo 
Ako }ingreso \Gaato Diferencia jIngreso Gasto Diferencia |Ingreso Gasto Diferencia 
2000] 77,186.18 | 67,732.06 9,454.11 | 77,186.18] 67,732.06 9,454.11 | 77,186.18 | 67,732.06 9,454.11 
2001] 71,391.28 | 66,403.99 4,987.30 | 74,104.16] 66,403.99 7,700.18 | 75,230.55 | 66,403.99 8,826.56 
2002] 69,579.07 | 65,101.95 4,477,121 74,967.57 | 65,101.95 9,865.63 | 77,263.91 | 65,101.95 12,161.96 

  

  

2003] 63,996.83 | 63,825.44 171.39 | 71,573.25 | 63,825.44 7,747.81 | 74,886.85 | 63,825.44 | 11,061.41 
2004) 59,715.66 | 62,573.96 (2,858.30)] 69,323.09 | 62,573.96 6,749.13] 73,635.01 | 62,573.96 | 11,061.05 
2005] 55,854.35 | 61,347.02 (5,492.67)[ 67,304.50 | 61,347.02 5,957.48 | 72,577.52 | 61,347.02] 11,230.51 
2006] 51.674.12 | 60,144.14 (8,470.01)] 64,633.50 | 60,144.14 4,489.37 | 70,756.66 | 60,144.14] 10,612.53 
2007] 48,341.69 | 58,964.84 | (10,623.15}} 62,763.02 | 58,964.84 3,798.18 | 69,753.35 | 58,964.84} 10,788.51 
2008] 43,520.06 | 57,808.67 | (14,288.61}1 58,650.12 | 57,808.67 841.45 f 66,173.14 ] 57,808.67 8,364.48 
2009 39,944.25 | 56,675.16 | (16,730.91)] 55,876.75 | 56,675.16 (798.41)] 64,002.30 | 56,675.16 7,327.14 
2010] 36,575.29 | 55,563.88 | (18,988.60}} 53,108.25 | 55,563.88 (2,455.63)] 61,755.85 | 55,563.88 6,191.97 
20211] 33,091.06 | 54,474.40 | (21,383.33)] 49,874.94 | 54,474.40] (4,599.45)] 58,877.60 | 54,474.40 4,403.21 
2012] 30,059.05 | 53,406.27 | (23,347.22)| 47,026.68 | 53,406.27| (6,379.59) 56,359.04 | 53,406.27 2,952.77 
2013] 26,157.65 } 52,359.09 | (26,201.44)) 42,478.12} 52,359.09 (9,880.97)] 51,681.63 | 52,359.09 (677.46) 
2014] 24,022.94 | 51,332.44 | (27,309.50}f 40,493.94 | 51,332.44 | (10,838.50)}] 50,016.42 | 51,332.44 (1,316.02) 
2015] 21,640.34 | 50,325.92 | (28,685.58)[ 37,863.92 | 50,325.92 | (12,462.01}f 47,478.79 | 50,325.92 (2,847.13) 
2016] 18,660.07 | 49,339.14 | (30,679.07)[ 33,890.04 | 49,339.14] (15,449.10}] 43,141.76 | 49,339.14 (6,197.38) 
2017] 16,512.34 | 48,371.70 | (31,859.36)} 31,128.98 | 48,371.70 | (17,242.73)] 40,229.28 | 48,371.70 {8,142.43} 
2028] 14,217.89 | 47,423.24 | (33,205.35) 27,822.04 | 47,423.24] (19,601.20)f 36,502.10 | 47,423.24 (10,921.14) 
2019} 12,613.26 | 46,493.37 | (33,880.11)] 25,619.97 | 46,493.37 | (20,873.40)] 34,123.94] 46,493.37 (12,369.43) 
2020] 10,146.80 | 45,581.74 | (35,434.94}f 21,393.29 | 45,581.74 | (24,188.45)] 28,927.42 | 45,581.74 (16,654.31)                         

Taasa de descuento nominal: 2% 

Fuente: Elaboracién propia. 

  

137



Anexo 5: 
Ingresos y gastos anuales del hogar antes del retiro de su jefe, bajo diferentes escenarios econémicos. 

Carrera salarial constante. (En pesos del afio base). 

  

Escenario Real Esconario Moderado Escenario Optimo 
Ungreso Gaste Diferencia [Ingreso Gasto Diferencia [Ingreso Gasto Diferencia 

2000] 100,843.74 | 67,732.06 [ 33,111.68] 100,843.74 | 67,732.06 33,111.68 | 100,843.74 | 67,732.06 [ 33,111.68 
2001] 95,110.38 | 66,403.99 | 28,706.39] 98,724.59 | 66,403.99 | 32,320.60 100,225.20 | 66,403.99 | 33,821.22 
2002] 91,086.95] 65,101.95| 25,985.01 98,141.12 | 65,101.95{ 33,039.18] 101,147.29 | 65,101.95] 36,045.34 
2003] 85,721.49 | 63,825.44] 21,896.05] 95,869.84 | 63,825.44] 32,044.40 100,308.29 | 63,825.44 | 36,482.85 
2004] 80,984.45 | 62,573.96] 18,410.50] 94,013.75] 62,573.96 | 31,439.79 99,861.44 | 62,573.96 | 37,287.48 
2005] 76,994.98 | 61,347.02 15,647.96 92,778.97 | 61,347.02] 31,431.95 ] 100,047.81 | 61,347.02 38,700.79 
2006] 71,842.26] 60,144.14 11,698.13 89,859.62 | 60,144.14] 29,715.48} 98,372.62 | 60,144.14] 38,228.48 
2007] 68,427.70 | 58,964.84 9,462.86 | 88,841.10] 58,964.84 | 29,876.26] 98,735.92 58,964.84 | 39,771.08 
2008] 63,727.46 | 57,808.67 5,918.79 | 85,882.77 | 57,808.67 | 28,074.10] 96,898.91 | 57,808.67 39,090.25, 
2009F 59,710.82 | 56,675.16 3,035.65 | 83,527.57 | 56,675.16 | 26,852.41 95,674.09] 56,675.16] 38,998.93 
2010] 55,723.58 | 55,563.88 159.70 | 80,912.07 | 55,563.88] 25,348.18] 94,086.95 | 55,563.88| 38,523.06 
2011j 52,502.49 | 54,474.40 (1,971.91)] 79,131.90 | 54,474.40] 24,657.50] 93,415.57 54,474.40 | 38,941.17 
Z2012F 48,924.94 | 53,406.27 (4,481.33) 76,541.94 | 53,406.27} 23,135.67 91,731.56 | 53,406.27 | 38,325.28 
2013] 45,418.62 | 52,359.09 (6,940.46}— 73,756.54 | 52,359.09] 21,397.45] 89,736.98 | 52,359.09] 37,377.89 
2014] 42,462.37 | 51,332.44 (8,870.07) 71,576.13] 51,332.44] 20,243.69] 88,407.83) 51,332.44] 37,075.39 
2015] 39,799.39 | 50,325.92 | (10,526.53){ 69,636.64 | 50,325.92] 19,310.72 87,319.64 | 50,325.92 | 36,993.72 
2016] 36,742.13 49,339.14] (12,597.01)] 66,730.32] 49,339.14] 17,391.18] 84,947.17 49,339.14] 35,608.04 
2017] 34,362.68 | 48,371.70 | (14,009.03)] 64,780.35 | 48,371.70] 16,408.64 83,718.35 | 48,371.70 | 35,346.64 
2018] 31,532.75 | 47,423.24 } (15,890.49}f 61,704.32} 47,423.24 14,281.08 80,955.16 | 47,423.24 | 33,531.92 
2019] 29,624.38 | 46,493.37 | (16,868.99)] 60,172.82 | 46,493.37 13,679.45 | 80,145.84 | 46,493.37 | 33,652.47 
2020F 27,504.81 | 45,581.74 | (18,076.93)] 57,990.55] 45,581.74] 12,408.81 78,413.24 | 45,581.74 | 32,831.50 

  

  

                        

Tasa de deacuente nominal: 2% 

Carrera salarial constante igual a 5 salarios minimos. 

Fuente: Elaboracién propia. 
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Anexo 6: 
Ingresos y gastos anuales del hogar, considerando la pensién del IMSS bajo el régimen anterior y - 

transferencias familiares. Carrera salarial promedio. (En pesos del aio base). 

  

  

  

Escenario Real Escenario Moderado Eecenario Optimo 
ingreso Gasto Diferencia |ingreso Gasto Diferencia |Ingreso iGasto Diferencia 

10,466.40 | 30,156.38 | (19,689.97}] 22,905.69 | 31,778.12 (8,872.42) 31,443.24 | 31,778.12 (334.88) 

  

2022 9,391.63 | 29,565.07 | (20,173.44]| 21,334.60] 31,155.02 (9,820.42)] 29,731.71 | 31,155.02] (1,423.31) 
2023 8,579.12 | 28,985.37 | (20,406.25); 20,229.42 | 30,544.13] (10,314.71]} 28,620.06 | 30,544.13] (1,924.07) 
2024 7,682.42 | 28,417.03 | (20,734.60)} 18,803.40 | 29,945.23] (11,141.83)]} 27,006.92 29,945.23] (2,938.31) 
2025 6,429.93 | 27,859.83 | (21,429.90)! 16,335.85 } 29,358.07 | (13,022.22)} 23,819.46 | 29,358.07] (5,538.61) 

2026 5,964.79 | 18,431.76 | (12,466.96}/ 15,729.99 | 20,467.50 (4,737.51)} 23,284.68 | 20,467.50 2,817.18 

2027 §,633.75 | 18,070.35 | (12,436.60); 15,421.56 | 20,066.18 {4,644.62} 23,175.10 | 20,066.18 3,108.93 
2028 5,321.08} 17,716.03 | (12,394.94)] 15,119.17] 19,672.72 (4,553.55)] 23,066.04 | 19,672.72 3,393,32 
2029 5,025.77 | 17,368.66 | (12,342.89)| 14,822.72} 19,286.98 {4,464.26)| 22,957.50 | 19,286.98 3,670.51 
2030 4,746.84 | 17,028.09 | (12,281.25)] 14,532.08] 18,908.81 (4,376.73)[ 22,849.46 | 18,908.81 3,940.65 

2031 4,483.40 | 16,694.21 | (12,210.81)] 14,247.13] 18,538.04 (4,290.91) 22,741.93 | 18,538.04 4,203.89 

2032 4,234.57 | 16,366.87 | (12,132.30}] 13,967.78} 18,174.55 (4,206.78)| 22,634.91 | 18,174.55 4,460.36 

2033 3,999.56 8,022.98 (4,023.42)| 13,693.90] 8,909.09 4,784.81 22,528.40] 8,909.09] 13,619.30 

2034 3,562.52 7,865.66 (4,303.14)] 12,661.05} 8,734.41 3,926.64 21,145.81 8,734.41] 12,411.41 
2035 3,364.80) 7,711.43 (4,346.63}} 12,412.79] 8,563.14 3,849.65 21,046.30] 8,563.14] 12,483.16 
2036 3,178.06] 7,560.23 {4,382.17)) 12,169.41 8,395.24 3,774.17 20,947.26] 8,395.24] 12,552.02 

2037 3,001.68] 7,411.99 (4,410.31)] 11,930.79] 8,230.63 3,700.16 20,848.69 | 8,230.63} 12,618.06 

2038 2,835.09 | 7,266.66 (4,431.57), 11,696.85 8,069.24 3,627.61 20,750.58 | 8,069.24] 12,681.33 

2039 2,677.74 7,124.17 (4,446.43)}| 11,467.50 7,911.02 3,556.48 20,652.93 7,914.02] 12,741.91 

2040 2,529.13 | 6,984.48 (4,455.35)[ 11,242.65] 7,755.90 3,486.75 20,555.74 | 7,755.90} 12,799.83 

2041 2,388.77 | 6,847.53 (4,458.76}} 11,022.21 7,603.83 3,418.38 20,459.00} 7,603.83} 12,855.18 

2042 2,256.19} 6,713.27 (4,457.07)| 10,806.08] 7,454.73 3,351.35 20,362.73 | 7,454.73} 12,907.99 

2043 2,130.98; 6,581.63 (4,450.66) 10,594.20] 7,308.56 3,285.64 20,266.90} 7,308.56 | 12,958.34                         

Tasa de descuento nominal: 2% 

Fuente; Elaboracién propia. 
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Anexo 7: 
Ingresos y gastos anuales del hogar considerando la pensién del IMSS bajo el régimen anterior y 

transferencias familiares. Carrera salarial constante. (En pesos del aio base). 

  Eecenario Real Escenario Moderado Eacenario Optimo 
| Ato Ingreso Gasto Diferencia |Ingreso Gasto Diferencia jIngreso Gasto Diferencia 

2021 | 33,811.10] 30,156.38 3,654.72 | 74,386.91 | 31,778.12] 42,608.79 | 79,239.09] 31,778.12 47,460.97 
2022 | 31,440.72 | 29,565.07 1,875.64 | 71,806.37 | 31,155.02] 40,651.36 | 77,302.64 | 31,155.02 46,147.62 
2023 | 29,404.50 | 28,985.37 419.14 | 69,711.56 | 30,544.13] 39,167.42 75,967.13 30,544.13} 45,422.99 
2024 | 27,352.02 | 28,417.03 (1,065.01}) 67,315.30 | 29,945.23 | 37,370.07] 74,131.18 | 29,945.23 44,185.95 
2025 | 25,007.88 | 27,859.83 {2,851.95)} 63,896.53 ] 29,358.07] 34,538.46 ] 70,721.96 | 29,358.07 41,363.89 
2026 | 23,511.68] 18,431.76 5,079.93 | 62,358.11 | 20,467.50] 41,890.61 | 69,966.45 20,467.50 | 49,498.95 
2027 | 22,206.81 | 18,070.35 4,136.46 | 61,135.40 | 20,066.18 | 41,069.22 | 69,637.20] 20,066.18 49,571.02 
2028 | 20,974.35] 17,716.03 3,258.32 | 59,936.66 | 19,672.72} 40,263.94 | 69,309.49] 19,672.72 49,636.77 
2029 | 19,810.29 | 17,368.66 2,441.64 | 58,761.44 | 19,286.98} 39,474.45 | 68,983.33 | 19,286.98 49,696.35 
2030 | 18,710.84} 17,028.09 1,682.75 | 57,609.25 | 18,908.81 | 38,700.45 | 68,658.70 | 18,908.81 49,749.90 
2031 | 17,672.41] 16,694.21 978.20 | 56,479.66 | 18,538.04 | 37,941.61 | 68,335.60 | 18,538.04 49,797 56 
2032 | 16,691.61 | 16,366.87 324.73 | 55,372.21 | 18,174.55 | 37,197.66 | 68,014.03] 18,174.55 49,839.47 
2033 | 15,765.24 8,022.98 7,742.26 | 54,286.48 8,909.09 | 45,377.39 | 67,693.96 8,909.09 | 58,784.86 
2034 | 13,563.94 7,865.66 5,698.28 | 48,478.03 8,734.41] 39,743.63 }| 61,603.53 8,734.41 | 52,869.13 
2035 | 12,811.16 7,711.43 5,099.72 | 47,527.48| 8,563.14] 38,964.34} 61,313.63 8,563.14 | 52,750.49 
2036 | 12,100.15 7,560.23 4,539.92 | 46,595.57 8,395.24 | 38,200.33 | 61,025.10 8,395.24 | 52,629.86 
2037 | 11,428.60 7,411.99 4,016.61] 45,681.93 8,230.63 | 37,451.31 | 60,737.92 8,230.63 | 52,507.29 
2038 | 10,794.33 7,266.66 3,527.67 ) 44,786.21 8,069.24 | 36,716.97 | 60,452.10 8,069.24} 52,382.85 
2039 | 10,195.25 7,124.17 3,071.08 | 43,908.05. 7,911.02 | 35,997.03 | 60,167.62 7,911,02| 52,256.59 
2040 9,629.43 6,984.48 2,644.94 | 43,047.11 7,755.90 | 35,291.20 | 59,884.47 7,755.90 | 52,128.57 
2041 9,095.00] 6,847.53 2,247.47 | 42,203.05| 7,603.83] 34,599.22 | 59,602.66 7,603.83 | 51,998.84 
2042 8,590.24 6,713.27 1,876.97 | 41,375.54 7,454.73 | 33,920.80 | 59,322.18 7,454.73 | 51,867.45 
2043 8,113.49 6,581.63 1,531.85 | 40,564.25 7,308.56 | 33,255.69 | 59,043.02 7,308.56 | 51,734.46 

  

  

                        

Tasa de descuento nominal: 2% 

Carrera salarial constante igual a 5 salerios minimos. 

Fuente: Elaboracién propia. 
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Anexo 8: 

Ingresos y gastos anuales del hogar considerando la pensién del IMSS bajo el nuevo régimen y transferencias 
familiares. Carrera salarial promedio. (En pesos del afio base). 

  

  

  

Escenario Real Escenario Moderado Escenario Optimo 
L_Afio Ingreso Gasto Diferencia |Ingreso Gasto Diferencia |Ingreso Gasto Diferencia 

2021 | 14,696.20 | 30,156.38] (15,460.17}} 24,041.37 | 31,778.12 {7,736.75}| 31,630.76 | 31,778.12 (147.35) 
2022 | 13,700.65 | 29,565.07 | (15,864.42)/ 22,448.00 | 31,155.02 (8,707.01)] 29,713.30 | 31,155.02] (1,441.72) 
2023 | 12,956.80 | 28,985.37 | (16,028.56)] 21,321.00] 30,544.13 (9,223. 14)) 28,400.69 | 30,544.13] (2,143.44) 
2024 | 12,118.93 | 28,417.03 | (16,298.10)} 19,873.57 | 29,945.23 | (10,071.66)| 26,591.49 | 29,945.23 (3,353.74) 
2028 | 10,916.07 | 27,859.83 | (16,943.76)] 17,385.04 | 29,358.07 | (11,973.03)| 23,212.76 | 29,358.07 (6,145.31) 
2026 | 10,492.01 | 18,431.76 (7,939.74)| 16,758.60 | 20,467.50 (3,708.90) 22,491.38 | 20,467.50 2,023.88 
2027 | 10,194.09] 18,070.35 (7,876.26)| 16,430.00 | 20,066.18 (3,636.17}| 22,199.81 | 20,066.18 2,133.64 
2028 | 9,907.12} 17,716.03 (7,808.91)} 16,107.84 | 19,672.72 (3,564.88)| 21,913.26 | 19,672.72 2,240.54 
2029; 9,630.61] 17,368.66 (7,738.04)| 15,792.00 | 19,286.98 (3,494.98)} 21,631.62 | 19,286.98 2,344.64 
2030 | 9,364.09] 17,028.09 (7,664.00)) 15,482.36 | 18,908.81 {3,426.45)] 21,354.81 | 18,908.81 2,446.01 
2031 | 9,107.11] 16,694.21 (7,587.10}| 15,178.78 | 18,538.04 (3,359.26}} 21,082.73 | 18,538.04 2,544.69 
2032 8,859.24 | 16,366.87 (7,507,64}] 14,881.16 | 18,174.55 (3,293.40)| 20,815.30 | 18,174.55 2,640.75 
2033 8,620.07| 8,022.98 597.09 | 14,589.37] 8,909.09 5,680.28 | 20,552.43 | 8,909.09/ 11,643.33 
2034) 7,712.99] 7,865.66 (152.67)| 13,451.17 |{ 8,734.41 4,716.76 | 19,230.29 | 8,734.41] 10,495.89 
2035 7,503.37 | 7,711.43 (208.07)} 13,187.42} 8,563.14 4,624.28 | 18,997.13 | 8,563.14] 10,433.99 
2036, = 7,301.09{| 7,560.23 (259.14)] 12,928.84] 8,395.24 4,533.61 | 18,767.87 | 8,395.24} 10,372.63 
2037! 7,105.84] 7,411.99 (306.15)| 12,675.34 8,230.63 4,444.71 | 18,542.42] 8,230.63] 10,311.80 
2038 | 6,917.31 7,266.66 (349.34) 12,426.80 | 8,069.24 4,357.56 | 18,320.73 | 8,069.24! 10,251.49 
2039 | 6,735.21 7,124.17 {388.96} 12,183.14 7,911.02 4,272.12} 18,102.71 7,911.02] 10,191.69 

2040; 6,559.26] 6,984.48 (425.23}) 11,944.25] 7,755.90 4,188.35 | 17,888.31 7,755.90 | 10,132.40 

2041 6,389.19 | 6,847.53 (458.34) 11,710.05] 7,603.83 4,106.23 | 17,677.44 7,603.83 | 10,073.62 

2042 | 6,224.76] 6,713.27 (488.51)) 11,480.44 7,454.73 4,025.71 | 17,470.06} 7,454.73] 10,015.33 

2043 | 6,065.73; 6,581.63 (515.91), 11,255.34 7,308.56 3,946.78 | 17,266.08 | 7,308.56 9,957.52                         

Tasa de descuento nominal: 2% 

Fuente: Elaboracién propia. 
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Ingresos y gastos anuales del hogar considerando la pensién del IMSS bajo el nuevo régimen y transferencias 

Anexo 9: 

familiares. Carrera salarial constante. (En pesos del aio base). 

  

ae 
  

  

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043     

Escenario Real Escenario Moderado Escenario Optimo 
‘Ingreso Gasto Diferencia |Ingreso Gasto Diferencia |ingreso Gasto Diferencia 

23,003.43 | 30,156.38 (7,2152.94)} 35,885.75 | 31,778.12 4,107.63 | 45,666.02] 31,778.12] 13,887.90 
21,844.99 | 29,565.07 (7,720.08)| 34,060.14 | 31,155.02 2,905.13 | 43,473.35 | 31,155.02} 12,318.33 
20,941.45 | 28,985.37 (8,043.91)! 32,705.45 | 30,544.13 2,161.31 | 41,890.94 | 30,544.13] 11,346.81 
19,947.01 | 28,417.03 (8.470.01)[ 31,034.80 | 29,945.23 1,089.57 } 39,817.23) 29,945.23 9,872.00 
18,590.66 | 27,859.83 (9,269.17)} 28,327.41 | 29,358.07 (1,030.65)/ 36,179.16 | 29,358.07 6,821.10 
18,016.13 | 18,431.76 (415.63)| 27,486.42 | 20,467.50 7,018.92 | 35,203.55 | 20,467.50 | 14,736.05 
17,570.67 | 18,070.35 (499.68}] 26,947.47 | 20,066.18 6,881.30 | 34,662.72 | 20,066.18] 14,596.54 
17,139.06 | 17,716.03 {576.97)| 26,419.09 | 19,672.72 6,746.37 | 34,131.79 | 19,672.72} 14,459.07 
16,720.75 } 17,368.66 (647.90)} 25,901.07 | 19,286.98 6,614.09 | 33,610.58] 19,286.98} 14,323.60 
16,315.21 | 17,028.09 (712.88)) 25,393.21 | 18,908.81 6,484.40 | 33,098.89 | 18,908.81 14,190.08 
15,921.93 | 16,694.21 (772.28}} 24,895.30 | 18,538.04 6,357.25 | 32,596.53 | 18,538.04] 14,058.49 
15,540.43 | 16,366.87 (826.44)| 24,407.16 | 18,174.55 6,232.60 | 32,103.34 | 18,174.55] 13,928.79 
15,170.26 8,022.98 7,147.29 | 23,928.58 8,909.09} 15,019.49] 31,619.13 8,909.09 | 22,710.04 
13,492.58 7,865.66 5,626.91 | 21,691.65 8,734.41 12,957.25 | 28,995.03 8,734.41] 20,260.63 
13,169.63 7,711.43 5,458.19 | 21,266.33 8,563.14 | 12,703.18 | 28,570.41 8,563.14 | 20,007.26 
12,856.25 7,560.23 5,296.02 | 20,849.34 8,395.24 | 12,454.10 | 28,153.43 8,395.24] 19,758.19 
12,552.07 7,411.99 5,140.08 ] 20,440.53 8,230.63 | 12,209.90 | 27,743.95 8,230.63 | 19,513.33 
12,256.75, 7,266.66 4,990.10 | 20,039.73 8,069.24 | 11,970.49] 27,341.84 8,069.24 | 19,272.60 
11,969.96 7,124.17 4,845.78 | 19,646.80 7,911.02] 11,735.78 | 26,946.94 7,911.02] 19,035.92 
11,691.36 6,984.48 4,706.88 | 19,261.57 7,755.90 } 11,505.66 | 26,559.12 7,755.90 | 18,803.21 
11,420.67 6,347.53 4,573.13 | 18,883.89 7,603.83] 11,280.06 | 26,178.24 7,603.83} 18,574.41 
11,157.58 6,713.27 4,444.31 | 18,513.62 7,454.73 | 11,058.89 | 25,804.17 7,454.73 | 18,349.44 
10,901.82 6,581.63 4,320.19 | 18,150.60 7,308.56 | 10,842.04 | 25,436.78 7,308.56 | 18,128.22                   

Tasa de descuento nominal: 2% 

Carrera salarial constante igual a 5 salarios minimos. 

Fuente: Elaboracién propia. 
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Anexo 10: 
Ingresos y gastos anuales del hogar considerando la pensién del ISSSTE y transferencias familiares. Carrera 

salarial promedio. (En pesos del afio base). 

  

Eecenario Real Eacenario Moderado Escenario Optimo 
Aiio |Ingreso [Gasto Diferencia [Ingreso Gasto Diferencia jIngreso Gasto Diferencia 

[2021] 8,700.92 | 30,156.38] (21,455.46) 19,041.93] 31 778.12 (12,736.19)] 26,139.35 | 31,778.12] (5,638.77) 
2022! 7,724.13 | 29,565.07 | (21,840.95)| 17,546.59 | 31,155.02 | (13,608.42}} 24,452.78 | 31,155.02 (6,702.24) 

2023| 7,004.16 | 28,985.37 | (21,981.21)] 16,515.69] 30,544.13 | (14,028.44)] 23,365.97 | 30,544.13 (7,178.17) 

2024/ 6,194.87 | 28,417.03 | (22,222.15}} 15,162.49 |] 29,945.23 | (14,782.74)] 21,777.56 | 29,945.23 (8,167.67) 

2025] 5,024.93 | 27,859.83 | (22,834.90})| 12,766.33 | 29,358.07 } (16,591.74)] 18,614.71 ] 29,358.07 (10,743.36) 

2026! 4,637.77 | 18,431.76 | (13,793.98); 12,230.45 | 20,467.50 (8,237.04}| 18,104.41 | 20,467.50 (2,363.09} 

2027) 4,380.38 | 18,070.35 | (13,689.97}) 11,990.64 | 20,066.18 (8,075.53)] 18,019.21 | 20,066.18 (2,046.96) 

2028] 4,137.27 | 17,716.03 | (13,578.75)| 11,755.53 | 19,672.72 (7,917.19) 17,934.42 | 19,672.72 (1,738.30) 

2029} 3,907.66 | 17,368.66 } (13,461.00)] 11,525.03 | 19,286.98 (7,761.95}} 17,850.02 | 19,286.98 (1,436.96) 

2030] 3,690.79 | 17,028.09 | (13,337.31}} 11,299.05] 18,908.81 (7,609.76)| 17,766.02] 18,908.81 (1,142.78) 

2031] 3,485.95 | 16,694.21 | (13,208.26){ 11,077.50 | 18,538.04 (7,460.55}) 17,682.42 | 18,538.04 (855.03) 

2032] 3,292.49 | 16,366.87 | (13,074.39}| 10,860.29 | 18,174.55 (7,314.26)| 17,599.20 | 18,174.55 {875.35} 

2033) 3,109.76 8,022.98 (4,913.22)] 10,647.35 8,909.09 1,738.25 | 17,516.38 8,909,09 8,607.29 

12034/ 2,937.17 7,865.66 (4,928.50)} 10,438.57 8,734.41 1,704.17 | 17,433.95 8,734.41 8,699.55 

2038) 2,774.16 7,711.43 (4,937.28)| 10,233.90 8,563.14 1,670.75 | 17,351.91 8,563.14 8,788.77 

2036] 2,620.19 7,560.23 (4,940.04)} 10,033.23 8,395.24 1,637.99 | 17,270.26 8,395.24 8,875.02 

2037] 2,474.78 7,411.99 {4,937.21)| 9,836.50 8,230.63 1,605.88 | 17,188.98 8,230.63 8,958.36 

2038) 2,337.43 7,266.66 (4,929.23)] 9,643.63 8,069.24 1,574.39 | 17,108.10 8,069.24 9,038.85 

20391] 2,207.70 7124.17 (4,916.47}| 9,454.54 7,911.02 1,543.52 | 17,027.59 7,911.02 9,116.57 

2040| 2,085.18 6,984.48 (4,899.31}} 9,269.16 7,755.90 1,513.25 | 16,947.46 7,755.90 9,191.55 

2041} 1,969.45) 6,847.53 (4,878.08)] 9,087.41 7,603.83 1,483.58 | 16,867.70 7,603.83 9,263.88 

2042) 1,860.15 6,713.27 (4,853.12); 8,909.22 7,454.73 1,454.49 | 16,788.33 7,454.73 9,333.59 

2043/ 1,756.91 6,581.63 (4,824.72}} 8,734.53 7,308.56 1,425.97 | 16,709.32 7,308.56 9,400.76 

  

  

                        

Tasa de descuento nominal: 2% 

Fuente: Elaboracién propia. 
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Anexo 11: 
Ingresos y gastos anuales del hogar considerando la pensién del ISSSTE y transferencias familiares. Carrera 

salarial constante. (En pesos del aio base). 

  

Escenario Real Escenario Moderado Escenario Optimo 
Afto |Ingreso Gasto Diferencia {Ingreso Gasto Diferencia |Ingreso Gasto Diferencia 
2021! 22,375.95 | 30,156.38 (7,780.43)| 48,969.70 | 31,778.127 17,191.58] 52,665.24 31,778.12] 20,887.13 
2022} 20,640.21 | 29,565.07 (8,924.86)) 46,887.54 | 31,155.02} 15,732.53 | 50,853.85] 31,155.02 19,698.83 
2023{ 19,203.41 | 28,985.37 (9,781.96)] 45,281.33 | 30,544.13] 14,737.20} 49,642.80 | 30,544.13 19,098.66 
2024) 17,717.08) 28,417.03 | (10,699.95)] 43,364.10 | 29,945.23 13,418.87 | 47,930.73 | 29,945.23] 17,985.50 
2025| 15,907.67 | 27,859.83 | (11,952.16)] 40,414.96 | 29,358.07 11,056.89 | 44,644.81 | 29,358.07 | 15,286.74 
2026] 14.916.53] 18,431.76 (3,515.23}) 39,336.96 | 20,467.50] 18,869.46 | 44,012.02 | 20,467.50 23,544,52 
2027] 14,088.67 | 18,070.35 (3,981.68)| 38,565.64 | 20,066.18] 18,499.47 | 43,804.90 | 20,066.18 23,738.73 
2028) 13,306.76 | 17,716.03 {4,409.26)| 37,809.46 | 19,672.72] 18,136.73 | 43,598.76 | 19,672.72 23,926.04 
2029) 12,568.25] 17,368.66 {4,800.40)| 37,068.09 | 19,286.98] 17,781.11 | 43,393.59] 19,286.98 24,106.61 
2030} 11,870.73 | 17,028.09 {5,157.37)] 36,341.27 | 18,908.81 17,432.46 } 43,189.39] 18,908.81 | 24,280.58 
2032) 11,211.91] 16,694.21 (5,482.30}] 35,628.69 | 18,538.04] 17,090.65] 42,986.14 | 18,538.04 24,448.10 
2032) 10,589.66 | 16,366.87 (5,777.21}] 34,930.09 | 18,174.55] 16,755.54 | 42,783.85 | 18,174.55 24,609.30 
2033} 10,001.95 8,022.98 1,978.97 | 34,245.19 8,909.09 | 25,336.09 | 42,582.52 8,909.09 | 33,673.42 
2034) 9,446.85 7,865.66 1,581.18 | 33,573.71 8,734.41] 24,839.31 | 42,382.13 8,734.41] 33,647.72 
2035 8,922.56 7,711.43 1,211.12] 32,915.41 8,563.14 | 24,352.26 | 42,182.68 8,563.14 | 33,619.54 

  

  

                      
2036) 8,427.36] 7,560.23 867.13 | 32,270.01 8,395.24 | 23,874.77 | 41,984.18] 8,395.24] 33,588.94 
2037| 7,959.65] 7,411.99 547.66 | 31,637.26} 8,230.63] 23,406.63] 41,786.61 8,230.63 | 33,555.98 
2038] 7,517.90] 7,266.66 251.24 | 31,016.92} 8,069.24] 22,947.68 | 41,589.96] 8,069.24] 33,520.72 
2039] 7,100.66 7,124.17 (23.51)] 30,408.75] 7,911.02] 22,497.73] 41,394.25] 7,911.02] 33,483.22 
2040! 6,706.58] 6,984.48 (277.90)] 29,812.50 7,755.90 | 22,056.59} 41,199.45] 7,755.90} 33,443.55 
2041) 6,334.37] 6,847.53 (513.16)) 29,227.94) 7,603.83 | 21,624.11 | 41,005.57] 7,603.83] 33,401.74 
2042} 5,982.82] 6,713.27 (730.45}| 28,654.84 7,454.73 | 21,200.11] 40,812.60] 7,454.73] 33,357.87 
2043| 5,650.78} 6,581.63 (930.85)} 28,092.98 | 7,308.56 | 20,784.42 | 40,620.54] 7,308.56] 33,311.98 
  

Tasa de deacuento nominal: 2% 

Carrera salarial constante igual a S salarios minimos. 

Fuente: Elaboracién propia. 
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Anexo 12: 

Ingresos y gastos del hogar considerando el ahorro por aportaciones voluntarias en una AFORE. Escenario 

real. Carrera salarial promedio. (En pesos del aiio base) 

  

  

Ing. Con pension Ing. Con pension Tuas Ing. Con pension 

Afio  |Gasto IMSS ant. mis Ra. |Diferencia _|Va. mas Ra. Diferencia _[ISSSTE mds Ra. Diferencia 
2021 30,156.38 16,119.18 (14,037.20) 20,348.98 (9,807.40) 14,353.69 (15,802.69) 

2022! 29,565.07 14,992.28] (14,572.79) 19,301.30] (10,263.78) 13,324.78 | (16,240.30) 

2023 28,985.37 14,118.55 (14,866.82) 18,496.23 (10,489.14) 12,543.59 (16,441.78) 

2024 28,417.03 13,150.80 (15,266.22) 17,587.30 (10,829.72) 11,663.25 (16,753.78) 

2025 27,859.83 11,816.68 (16,043.15) 16,302.82 (11,557.01) 10,411.68 (17,448.15) 

2026 18,431.76 11,258.60 (7,173.16) 15,785.82 (2,645.94) 9,931.58 (8,500.18) 

2027 18,070.35 10,822.58 (7,247.77) 15,382.91 (2,687.43} 9,569.21 (8,501.14) 

2028 17,716.03 10,392.22 (7,323.81) 14,978.26 (2,737.77) 9,208.41 (8,507.62) 

2029 17,368.66 9,965.90 {7,402.76) 14,570.74 (2,797.91) 8,847.79 (8,520.87) 

2030] 17,028.09 9,542.14 (7,485.96} 14,159.38 {2,868.71) 8,486.08 (8,542.01) 

2031 16,694.21 9,119.65 (7,574.55] 13,743.36 (2,950.84) 8,122.21 (8,572.00) 

2032| 16,366.87 8,697.39 (7,669.48) 13,322.05 (3,044.82) 7,755.30 (8,611.57) 

2033 8,022.98 8,274.55 251.57 12,895.06 4,872.08 7,384.74 (638.23) 

2034 7,865.66 7,635.56 (230.10) 11,786.04 3,920.38 7,010.23 (855.45) 

2035 7,711.43 7,222.37 (489.07) 11,360.93 3,649.50 6,631.72 (1,079.7) 

2036 7,560.23 6,807.53 (752.70) 10,930.56 3,370.33 6,249.67 (1,310.56) 

2037 7,411.99 6,391.76 (1.020.23) 10,495.93 3,083.94 5,864.86 (1,547.13) 

2038 7,266.66 5,976.22 (1,290.44) 10,058.44 2,791.78 5,478.56 (1,788.10) 

2039 7,424.17 5,562.50 (1,561.68) 3,619.96 2,495.79 5,092.46 {2,031.72) 

2040 6,984.48 5,152.66 (1,831.82) 9,182.79 2,198.31 4,708.71 (2,275.77) 

2041 6,847.53 4,749.19 (2,098.34} 8,749.61 1,902.08 4,329.87 (2,517.66) 

2042 6,713.27 4,355.10 (2,358.17) 8,323.67 1,610.40 3,959.06 {2,754.2 1)| 

2043 6,581.63 3,973.62 (2,608.02) 7,908.37 1,326.73 3,599.55 (2,982.08)                     
Tasa de descuento nominal: 2% 
Fuente: Elsboracién propia. 
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Anexo 13: 
Gastos e ingresos del hogar considerando el ahorro al invertir en una institucién bancaria. Escenario real. 

Carrera salarial promedio. (En pesos del afio base) 

  

  

Ing. Con pensién Ing. Con pension Ing. Con pension 
Afio §=|Gasto IMSS ant. mis R'a. Diferencia {nva. mds R'a. Diferencia |ISSSTE mas R'a. Diferencia 
2021) 30,156.38 13,253.10] (16,903.27) 17,482.90 | (12,673.48) 11,487.61] {18,668.76} 
2022 29,565.07 12,019.98 (17,545.09) 16,329.00 {13,236.07) 10,352.48 (19,212.60) 
2023 28,985.37 11,053.84 (17,931.52) 15,432.53 (13,553.84) 9,478.88 (19,506.48) 
2024) = 28,417.03 10,008.04 (18,408.99) 14,444.54 (13,972.49) 8,520.48 (19,896.54) 
2025} = 27,859.83 8,610.76 (29,249.07) 13,096.90 (14,762.93} 7,205.77 (20,654.06)| 
2026 18,431.76 8,005.03 (10,426.73) 12,532.25 (5,899.51) 6,678.01 (11,753.75) 
2027 18,070.35 7,537.45 (10,532.90) 12,097.79 (5,972.56) 6,284.08 (11,786.27) 
2028 17,716.03 7,092.22 (10,623.81) 11,678.26 (6,037.77) 5,908.41 (11,807.62) 
2029 17,368.66 6,668.25 (20,700.40) 11,273.10 (6,095.56) 5,550.14 (11,818.51) 
2030 17,028.09 6,264.58 (10,763.52} 10,881,82 (6,146.27) 5,208.52 (11,819.57) 
2031 16,694.21 5,880.30 (10,813.91) 10,504.01 {6,190.20) 4,882.85 (11,811.36) 
2032 16,366.87 5,514.61 (10,852.26) 10,139.27 (6,227.60) 4,572.52 (11,794.35) 
2033 8,022.98 5,166.81 (2,856.16) 9,787.33 1,764.35 4,277.01 (3,745.97) 
2034 7,865.66 4,621.20 (3,244.46) 8,771.68 906.02 3,995.85 (3,869.81) 
2035 7,711.43 4,319.31 (3,392.13) 8,457.87 746.44 3,728.66 (3,982.77) 
2036 7,560.23 4,032.98 (3,527.25)! 8,156.01 595.78 3,475.11 (4,085.12) 
2037 7,411.99 3,761.85 (3,650.14) 7,866.01 454.02 3,234.94 (4,177.05) 
2038 7,266.66 3,505.59 (3,761.06) 7,587.82 321.16 3,007.93 (4,258.73) 
2039 7,124.17 3,263.94 (3,860.24) 7,321.40 197.23 2,793.90 (4,330.28) 
2040 6,984.48 3,036.63 (3,947.85) 7,066.76 82.27 2,592.68 (4,391.81) 
2041 6,847.53 2,823.43 (4,024.10) 6,823.86 (23.68) 2,404.12 (4,443.41) 
2042 6,713.27 2,624.13 (4,089.13) 6,592.70 {120.57} 2,228.09 (4,485.18) 
2043 6,581.63 2,438.47 (4,143.14) 6,373.22 (208.41) 2,064.41 (4,517.22)                     

Tasa de descuento nominal: 2% 

Fuente: Elaboracién propia. 
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Anexo 14: 
Gastos e ingresos del hogar considerando el ahorro por aportaciones voluntarias en una AFORE. Escenario 

real, Carrera salarial constante. (En pesos del afio base) 

  

  

Tug. Con pension Ing. Con pension IMSS Ing. Con pension 
Atio |Gasto IMSS ant. mas Ra. Diferencia _|nva. més Ra. Diferencia |ISSSTE més Ra. Diferencia 
2021 30,156.38 67,977.02 37,820.64 57,169.35 27,012.98 56,541.87 26,385.46 

2022 29,565.07 65,291.59 35,726.51 55,695.86 26,130.79 54,491.08 24,926.00 

2023 28,985.37 62,885.35 33,899.98 54,422.30 25,436.93 52,684.26 23,698.89 

2024 28,417.03 60,403.42 31,986.40 52,998.42 24,581.40 50,768.48 22,351.46 

2025 27,859.83 57,565.92 29,706.09 51,148.71 23,288.88 48,465.71 20,605.88 

2026 18,431.76 55,507.97 37,076.21 30,012.41 31,580.65 46,912.81 28,481.05 

2027 18,070.35 53,568.58 35,498.24 48,932.45 30,862.10 45,450.45 27,380.10 

2028 17,716.03 51,624.79 33,908.77 47,789.51 30,073.48 43,957.21 26,241.18 

2029 17,368.66 49,668.91 32,300.25 46,579.37 29,210.71 42,426.87 25,058.21 

2030 17,028.09 47,694.06 30,665.96 45,298.42 28,270.33 40,853.94 23,825.85. 

2031 16,694.21 45,694.39 29,000.18 43,943.91 27,249.71 39,233.90 22,539.69 

2032 16,366.87 43,665.31 27,298.44 42,514.14 26,147.26 37,563.36 21,196.49 

2033 8,022.98 41,603.69 33,580.71 41,008.71 32,985.74 35,840.39 27,817.42 

2034| = 7,865.66 38,181.82] 30,316.16 38,110.45] 30,244.79 34,064.72] 26,199.06 
2035 7,711.43 36,126.64 28,415.21 36,485.11 28,773.68 32,238.04 24,526.61 

2036 7,560.23 34,037.03 26,476.80 34,793.13 27,232.90 30,364.24 22,804.01 

2037 7,411.99 31,918.61 24,506.62 33,042.07 25,630.08 28,449.65 21,037.66 

2038 7,266.66 29,779.61 22,512.95 31,242.03 23,975.38 26,503.18 19,236.52 

2039 7124.17 27,630.98 20,506.81 29,405.68 22,281.51 24,536.39 17,412.22 

2040) 6,984.48 25,486.31 18,501.82 27,548.24 20,563.76 22,563.46 15,578.98 

2041 6,847.53 23,361.61 16,514.08 25,687.28 18,839.75 20,600,99 13,753.45 

2042 6,713.27 21,276.23 14,562.96 23,843.57 17,130.30 18,668.81 11,955.54 

2043 6,581.63 19,250.59 12,668.95 22,038.92 15,457.29 16,787.88 10,206.25                     

Tasa de descuento nominal: 2% 

Carrera salarial constante igual a 5 salarios minimos. 

Fuente: Elaboracién propia. 
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Anexo 15: 
Gastos e ingresos del hogar considerando el ahorro al invertir en una institucién bancaria. Escenario real. 

Carrera salarial constante. (En pesos del afio base) 

  

  

ing. Con pension fag. Con pension 1MS5 Ing. Con pension 
Afio |Gasto IMSS ant. mis R'a. Diferencia |nva. mds R'a. Diferencia [ISSSTE mas R'a. Diferencia 

2021; 30,156.38 55,882.37 25,726.00 45,074.71 14,918.33 44,447.22 14,290.85 
2022) 29,565.07 52,257.86 22,692.78 42,662.13 13,097.06 41,457.35 11,892.27 

2023) 28,985.37 49,004.88 20,019.52 40,541.83 11,556.47 38,803.79 9,818.43 

2024) 28,417.03 45,771.40 17,354.37 38,366.39 9,949.37 36,136.46 7,719.43 

2025 27,859.83 42,280.58 14,420.75 35,863.36 8,003.53, 33,180.37 5,320.54 

2026 18,431.76 39,670.83 21,239.07 34,175.27 15,743.52 31,075.67 12,643.91 

2027) 18,070.35 37,284.55 19,214.20 32,648.41 14,578.07 29,166.42 11,096.07 

2028 17,716.03 35,002.14 17,286.12 31,166.86 13,450.83 27,334.56 9,618.53 

2029 17,368.66 32,819.15 15,450.50 29,729.61 12,360.96 25,577.11 8,208.45 

2030 17,028.09 30,731.63 13,703.54 28,336.00 11,307.91 23,891.52 6,863.42 

2031 16,694.21 28,736.15 12,041.94 26,985.68 10,291.47 22,275.66 5,581.45 

2032 16,366.87 26,829.80]. 10,462.93 25,678.63 9,311.76 20,727.86 4,360.99 

2033 8,022.98 25,010.17 16,987.19 24,415.19 16,392.22 19,246.87 11,223.90 

2034) 7,865.66 21,948.97 14,083.31 21,877.61 14,011.94 17,831.88 9,966.21 

2035 7,711.43 20,371.05 12,659.61 20,729.51 13,018.08 16,482.44 8,771.01 

2036 7,560.23 18,871.31 11,311.08 19,627.40 12,067.17 15,198.52 7,638.29 

2037 7,411.99 17,449.30 10,037.31 18,572.77 11,160.78 13,980.35 6,568.36 

2038 7,266.66 16,104.87 8,838.21 17,567.29 10,300.64 12,828.44 5,561.78 

2039 724.17 14,838.04 7,713.86 16,612.74 9,488.57 11,743.45 4,619.27 

2040 6,984.48 13,648.94 6,664.45 15,710.87 8,726.39 10,726.09 3,741.61 

2041 6,847.53 12,537.65 5,690.12 14,863.32 8,015.79 9,777.03 2,929.49 

2042 6,713.27 11,504.40 4,791.13 14,071.74 7,358.47 8,896.98 2,183.72 

2043 6,581.63 10,548.93 3,967.30 13,337.27 6,755.63 8,086.23 1,504.59                     

Tasa de descuento nominal: 2% 

Carrera salarial constante igual a 5 salarios minimos. 

Fuente: Elaboracién propia. 
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: Anexo 16: 

Gastos e ingresos del hogar considerando el ahorro por aportaciones voluntarias en una AFORE. Escenario 
moderado. Carrera salarial promedio. (En pesos del afio base) 

  

  

Ing. Con pension Tng. Con pension IMSS Tng. Con pension 

Aho |Gasto IMSS ant. més Ra. Diferencia [|=va. més Ra. Diferencia [ISSSTE mas Ra. Diferencia 
2021 31,778.12 39,783.24 8,005.12 40,918.91 9,140.79 35,919.47 4,141.35 

2022 31,155.02 38,056.00 6,900.98 39,169.40 8,014.39 34,267.99 3,112.97 

2023 30,544.13 36,767.54 6,223.40 37,859.11 7,314.98 33,053.81 2,509.67 

2024 29,945.23 35,128.89 5,183.66 36,199.06 6,253.83 31,487.98 1,542.75 

2025| 29,358.07 32,417.15 3,059.09 33,466.34 4,108.27 28,847.63 (510.44) 

2026 20,467.50 31,533.34 11,065.84 32,561.95 12,094.45 28,033.81 7,566.31 

2027 20,066.18 30,911.04 10,844.87 31,919.49 11,853.31 27,480.13 7,413.95 

2028 19,672.72 30,256.87 10,584.15, 31,245.54 11,572.82 26,893.23 7,220.51 

2029 19,286.98 29,568.90 10,281.91 30,538.18 11,251,20 26,271.21 6,984.23 

2030 18,908.81 28,845.49 9,936.68 29,795.77 10,886.96 25,612.46 6,703.65 

2031 18,538.04 28,085.41 9,547 37 29,017.06 10,479.02 24,915.78 6,377.74 

2032 18,174.55 27,287.97 9,113.42 28,201.35 10,026.80 24,180.49 6,005.93. 

2033 8,909.09 26,453.09 17,544.00 27,348.56 18,439.47 23,406.54 14,497.44 

2034 8,734.41 24,817.14 16,082.74 25,607.26 16,872.86 22,594.67 13,860.26 

2035 8,563.14 23,925.42 15,362.28 24,700.05 16,136.91 21,746.53 13,183.38 

2036 8,395.24 23,000.98 14,605.74 23,760.42 15,365.18 20,864.81 12,469.57 

2037 8,230.63 22,047.64 13,817.02 22,792.19 14,561.57 19,953.36 11,722.73 

2038 8,069.24 21,070.47 13,601.23 21,800.42 1B, 73LA8 19,017.25 10,948.01 

2039 7,911.02 20,075.80 12,164.77 20,791.43 12,880.41 18,062.83 10,151.81 

2040 7,755.90 19,071.20 11,315.30 19,772.81 12,016.90 17,097.71 9,341.81 

2041 7,603.83 18,065.43 10,461.60 18,753.27 11,149.45 16,130.63 8,526.80 

2042 7,454.73 17,068.78 9,614.05 17,743.14 10,288.41 15,171.92 ZZ 

2043 7,308.56 16,092.09 8,783.53 16,753.23 9,444.67 14,232.42 6,923.86                     
Tasa de descuento nominal: 2% 

Fuente: Elaboracton propia. 
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Anexo 17: 
Gastos e ingresos del hogar considerando el ahorro al invertir en una institucion bancaria. Escenario 

moderado. Carrera salarial promedio. (En pesos del aiio base) 

  

  

ing. Con pension Ing. Con pension IMSS Ing. Con pension 
|Afio Gasto IMSS ant. mds R's. Diferencia ava. mas R'a. Diferencia ISSSTE mas R'e. 'Diferencia 

2021/ 31,778.12 30,299.87 (1,478.25) 31,435.54 (342.58) 26,436.10 (5,342.02) 
2022) = 31,155.02 28,265.43 (2,889.59) 29,378.83 (1,776.19) 24,477.42 (6,677.60) 
2023) 30,544.13 26,714.73 (3,829.40) 27,806,30 (2,737.83) 23,001.00 (7,543, 14) 
2024) 29,945.23 24,860.20 (5,085.03) 25,930.37 (4,014.86) 21,219.28 (8,725.95) 
2025) 29,358.07 21,980.41 (7,377.66) 23,029.59 (6,328.47) 18,410.88 {10,947.18} 
2026) 20,467.50 20,977.94 510.44 22,006.55 1,539.06 17,478.41 (2,989.09) 
2027| 20,066.18 20,287.98 221.80 21,296.42 1,230.25 16,857.07 (3,209.11) 
2028 19,672.72 19,618.68 (54.04) 20,607.35 934.63 16,255.04 (3,417.68) 
2029 19,286.98 18,969.55 (317.43) 19,938.84 651.86 15,671.86 (3,615.12) 
2030 18,908.81 18,340.21 (568.59) 19,290.49 381.69 15,107.18 (3,801.62) 
2031 18,538.04 17,730.37 {807.67} 18,662.02 123.98 14,560.74 (3,977.31) 

2032: 18,174.55 17,139.86 {1,034.70) 18,053.24 (121.32) 14,032.37 (4,142.18) 
2033 8,909.09 16,568.57 7,659.48 17,464.04 8,554.95 13,522.02 4,612.93 
2034| 8,734.41 15,252.19 6,517.79 16,042.31 7,307.91 13,029.72 4,295.31 
2035 8,563.14 14,734.48 6,171.34 15,509.11 6,945.97 12,555.59 3,992.44 
2036 8,395.24 14,235.99 5,840.75 14,995.43 6,600.19 12,099.82 3,704.58 
2037 8,230.63 13,756.95 5,526.33 14,501.50 6,270.87 11,662.66 3,432.04 
2038 8,069.24 13,297.64 5,228.40 14,027.59 5,958.35 11,244.42 3,175.17 
2039 7,911.02 12,858.34 4,947.31 13,573.97 5,662.95 10,845.37 2,934.35 
2040 7,755.90 12,439.31 4,683.41 13,140.92 5,385.01 10,465.82 2,709.91 
2041 7,603.83 12,040.78 4,436.95 12,728.63 5,124.80 10,105.98 2,502.16 
2042 7,454.73 11,662.96 4,208.22 12,337.32 4,882.58 9,766.09 2,311.36 
2043 7,308.56 11,305.88 3,997.32 11,967.01 4,658.45 9,446.21 2,137.65                     

Tasa de deacuento nominal: 2% 

Fuente: Elaboracién propia. 
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Anexo 18: 
Gastos e ingresos del hogar considerando el ahorro por aportaciones voluntarias en una AFORE. Escenario 

moderado. Carrera salarial constante. (En pesos del afio base) 

  

  

ing. Con pension Ing. Con pension IMSS Ing. Con pension 
Ago |Gasto IMSS ant.més Ra. | Diferencia nva. mas Ra. Diferencia ISSSTE més Ra. Diferencia 

2021] 31,778.12 198,799.01 167,020.90 160,297.86 128,519.74 173,381.81 141,603.69 
2022| 31,155.02 195,067.49 163,912.47 157,321.25 126,166.24 170,148.65 138,993.64 
2023} 30,544.13 191,621.59 161,077.45 154,615.48 124,071.34 167,191.36 136,647.22 
2024] 29,945.23 187,657.98 187,712.75 151,377.48 121,432.25 163,706.77 133,761.54 
2025| 29,358.07 182,439.21 153,081.14 146,870.10 117,512.03 158,957.64 129,599.57 
2026] 20,467.50 178,851.87 158,384.37 143,980.19 123,512.69 155,830.72 135,363.22 
2027) 20,066.18 175,315.53 155,249.35 141,127.60 121,061.43 152,745.77 132,679.60 
2028! 19,672.72 171,523.60 151,850.88 138,006.03 118,333.30 149,396.39 129,723.67 
2029/ 19,286.98 167,462.28 148,175.30 134,601.92 115,314.94 145,768.94 126,481.96 
2030] 18,908.81 163,119.97 144,211.16 130,903.92 111,995.12 141,851.98 122,943.18 
2031] 18,538.04 158,487.98 139,949.94 126,903.62 108,365.58 137,637.02 119,098.97 
2032] 18,174.55 153,561.48 135,386.92 122,596.42 104,421.87 133,119.36 114,944.80 
2033) 8,909.09 148,340.34 139,431.24 117,982.44 109,073.34 128,299.04 119,389.95 
2034| = 8,734.41 138,086.18 129,351.77 111,299.80 102,565.39 123,181.86 114,447.45 
2038] = 8,563.14 132,392.38 123,829.23 106,131.22 97,568.08 117,780.30 109,217.16 
2036) = 8,395.24 126,440.11 118,044.87 100,693.88 92,298.64 112,114.54 103,719.30 
2037| = 8,230.63 120,257.92 112,027.30 95,016.52 86,785.89 106,213.25 97,982.62 
2038] 8,069.24 113,883.46 105,814.22 89,136.98 81,067.74 100,114.17 92,044.93 
2039) = 7,911.02 107,363.73 99,452.71 83,102.48 75,191.46 93,864.43 85,953.41 
2040] = 7,755.90 100,754.97 92,999.06 76,969.43 69,213.52 87,520.36 79,764.45 
2041} = 7,603.83 94,121.86 86,518.03 70,802.70 63,198.88 81,146.75 73,542.92 
2042} = 7,454.73 87,540.76 80,086.03 64,678.85 57,224.11 74,820.07 67,365.34 
2043) = 7,308.56 81,091.72 73,783.15 58,678.07 51,369.51 68,620.45 61,311.89                     

Tasa de descuento nominal: 2% 

Carrera salarial constante igual a 5 salarios minimos. 

Fuente: Elaboracién propia. 
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Anexo 19: 
Gastos e ingresos del hogar considerando el ahorro al invertir en una institucién bancaria. Escenario 

moderado. Carrera salarial constante. (En pesos del afio base) 

  

  

Ing. Con pension Ing. Con pensién ing. Con pension 
Afio «- |Gasto IMSS ant. mis Ra. Diferencia [nva. mds R'a. Diferencia {ISSSTE més R’a. Diferencia 

2021} 31,778.12 136,494.90 | 104,716.78 97,993.74 66,215.62 93,886.11 62,107.99 
2022! 31,155.02 130,022.46 98,867.44 92,276.23 61,121.21 89,371.10 58,216.09 
2023| 30,544.13 124,185.45 93,641.32 87,179.35 56,635.21 85,018.03 54,473.90 
2024! 829,945.23 118,189.87 88,244.64 81,909.37 51,964.14 80,819.80 50,874.57 
2025} = 29,358.07 111,308.50 81,950.43 75,739.38 46,381.31 76,770.03 47,411.97 
2026( 20,467.50 106,438.75 85,971.26 71,567.07 51,099.57 64,548.15, 44.080.65 
2027| 20,066.18 102,011.35 81,945.18 67,823.43 47,787.25 60,942.13 40,875.96 
2028 19,672.72 97,730.66 78,057.94 64,213.09 44,540.37 57,466.72 37,794.00 
2029 19,286.98 93,593.12 74,306.14 60,732.76 41,445.78 54,118.67 34,831.69 
2030 18,908.81 89,596.01 70,687.21 57,379.97 38,471.16 50,895.57 31,986.76 
2031 18,538.04 85,737.44 67,199.40 54,153.08 35,615.04 47,795.83 29,257.78 
2032 18,174.55 82,016.36 63,841.81 51,051.31 32,876.75 44,818.70 26,644.15 
2033 8,909.09 78,432.56 69,523.47 48,074.66 39,165.57 33,055.17 24,146.08 
2034, 8,734.41 70,242.58 61,508.17 43,456.20 34,721.79 30,498.95 21,764.54 
2035 8,563.14 67,028.73 58,465.58 40,767.57 32,204.42 28,064.38 19,501.24 
2036 8,395.24 63,954.04 55,558.81 38,207.81 29,812.57 28,753.71 17,358.47 
2037| 8,230.63 61,020.95 52,790.32 35,779.54 27,548.91 23,569.64 15,339.01 
2038 8,069.24 58,232.15 50,162.91 33,485.68 25,416.43 21,515.18 13,445.94 
2039 7,911.02 55,590.48 47,679.46 31,329.23 23,418.20 19,593.45 11,682.43 
2040 7,755.90 53,098.58 45,342.68 29,313.04 21,557.14 17,807.37 10,051.47 
2041 7,603.83 50,758.67 43,154.84 27,439.51 19,835.68 16,159.45 8,555.62 
2042 7,454.73 48,572.91 41,118.17 25,710.99 18,256.26 14,652.10 7,197.37 
2043 7,308.56 46,542.04 39,233.48 24,128.39 16,819.83 13,286.35 5,977.79                     

Tasa de descuento nominal: 2% 

Carrera salarial constante igual a 5 salarios minimos. 
Fuente: Elaboracién propia. 
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Anexo 20: 

Gastos ¢ ingresos del hogar considerando el ahorro por aportaciones voluntarias en una AFORE. Escenario 

6ptimo. Carrera salarial promedio. (En pesos del afio base) 

  

  

Ing. Con pension Tag. Con pension IMSS ig Con pension 
Attic |Gasto IMSS ant. mas Ra. Diferencia _[|nva- mas Ra. Diferencia _[ISSSTE mds Ra. Diferencia 
2021] 31,778.12 61,424.05[ 29,645.93 61,611.58] 29,833.46 56,120.16] 24,342.04 
2022] 31,155.02 59,435.16] 28,280.14 59,416.74] 28,261.72 54,156.22] 23,001.21 
2023] 30,544.13 57,997.92] 27,453.79 87,778.56 | 27,234.42 52,743.83 | 22,199.70 
2024) 29,945.23 36,007.09} 26,061.86 55,591.66 | 25,646.43 50,777.72 | 20,832.49 
2025| 29,358.07 $2,385.86 | 23,027.80 $1,779.16 | 22,421.09 47,181.11 17,823.04 
2026| 20,467.50 51,357.33 | 30,889.83 50,564.04 | 30,096.54 46,177.06] 25,709.57 
2027| 20,066.18 50,690.21 | 30,624.04 49,714.93 | 29,648.75 45,534.33] 25,468.15 
2028) 19,672.72 49,956.25} 30,283.53 48,803.46 | 29,130.74 44,824.62] 25,151.90 
2029] 19,286.98 49,152.21] 29,865.23 47,826.34 | 28,539.36 44,044.74] 24,757.76 
2030} 18,908.81 48,275.42] 29,366.61 46,780.77 | 27,871.97 43,191.98] 24,283.17 
2031) 18,538.04 47,323.89] 28,785.84 45,664.69 | 27,126.64 42,264.37] 23,726.33 
2032) 18,174.55 46,296.55} 28,122.00 44,476.94} 26,302.39 41,260.84} 23,086.29 
2033] 8,909.09 45,193.48] 36,284.39 43,217.51 | 34,308.42 40,181.47] 31,272.38 
2034) = 8,734.41 42,739.57 | 34,005.17 40,824.05 | 32,089.65 39,027.71] 30,293.31 
2035) «= 8,563.14 41,497.04] 32,933.89 39,447.86 | 30,884.72 37,802.64) 29,239.50 
2036) = 8,395.24 40,188.19] 31,792.95 38,008.79] 29,613.56 36,511.18] 28,115.94 
2037) = 8,230.63 38,820.00} 30,589.37 36,513.74 | 28,283.11 35,160.30] 26,929.67 
2038) 8,069.24 37,401.62} 29,332.38 34,971.77| 26,902.53 33,759.14) 25,689.90 
2039} = 7,911.02 35,944.47} 28,033.45 33,394.26 | 25,483.23 32,319.13 | 24,408.11 
2040) = 7,755.90 34,462.17] 26,706.27 31,794.74 | 24,038.84 30,853.89] 23,097.99 

2041 7,603.83 32,970.39 25,366.57 30,188.83 22,585.01 29,379.09 21,775.27 

2042) 7,454.73 31,487.62} 24,032.88 28,594.95 | 21,140.22 27,913.22] 20,458.49 
2043) = 7,308.56 30,033.20] 22,724.64 27,032.39] 19,723.83 26,475.63] 19,167.07                     

Tasa de descuente nominal: 2% 

Fuente: Elaboracién propia. 
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Anexo 21: 
Gastos e ingresos del hogar considerando el ahorro al invertir en una institucién bancaria. Escenario éptimo. 

Carrera salarial promedio. (En pesos del aio base) 

  

  

ing. Con pension Ing. Con pension IM! ing. Con pension 
Ato 8. |Gasto. IMSS ant. mas R’a. Diferencia |nva. mds R’a. Diferencia |ISSSTE mis R'a. Diferencia 

2021/ 31,778.12 45,574.81 13,796.70 45,762.34 13,984.22 40,270.92 8,492.80 

2022 31,155.02 42,977.75 11,822.74 42,959.34 11,804.32 37,698.82 6,543.80 

2023 30,544.13 41,014.63 10,470.50 40,795.27 10,251.13 35,760.54 5,216.41 

2024) 29,945.23 38,582.53 8,637.30 38,167.10 8,221.87 33,353.17 3,407.94 

2025, 29,358.07 34,607.22 5,249.15 34,000.51 4,642.44 29,402.46 44.39 
2026| 20,467.50 33,314.45 12,846.95 32,521.16 12,053.66 28,134.19 7,666.69 
2027! 20,066.18 32,475.70 12,409.53 31,500.42 11,434.24 27,319.82 7,253.64 
2028 19,672.72 31,665.40 11,992.68 30,542.62 10,839.96 26,533.78 6,861.05 
2029 19,286.98 30,882.83 11,595.85 29,556.96 10,269.98 25,775.36 6,488,338 
2030 18,908.81 30,127.48 11,218.68 28,632.83 9,724.03 25,044.04 6,135.24 
2031 18,538.04 29,399.03 10,860.98 27,739.83 9,201.78 24,339.51 5,801.46 
2032 18,174.55 28,697.32 10,522.77 26,877.71 8,703.16 23,661.61 5,487.06 
2033 8,909.09 28,022.41 19,113.31 26,046.44 17,137.35 23,010.40 14,101.30 
2034 8,734.41 26,097.95 17,363.54 24,182.43 15,448.02 22,386.09 13,651.69 
2035 8,563.14 25,483.47 16,920.32 23,434.30 14,871.15 21,789.08 13,225.93 
2036 8,395.24 24,896.88 16,501.64 22,717.48 14,322.24 21,219.87 12,824.63 
2037 8,230.63 24,338.81 16,108.18 22,032.54 13,801.92 20,679.11 12,448.48 
2038 8,069.24 23,809.96 15,740.72 21,380.11 13,310.87 20,167.48 12,098.24 
2039 7,911.02 23,311.06 15,400.04 20,760.84 12,849.82 19,685.72 11,774.70 
2040) 7,755.90 22,842.77 15,086.87 20,175.34 12,419.44 19,234.49 11,478.59 
2041 7,603.83 22,405.68 14,801.86 19,624.13 12,020.30 18,814.38 11,210.56 
2042 7,454.73 22,000.36 14,545.63 19,107.69 11,652.96 18,425.96 10,971.23 
2043 7,308.56 21,627.04 14,318.48 18,626.22 11,317.66 18,069.46 10,760.90                     

Tasa de descuento nominal: 2% 

Fuente: Elaboracién propia. 
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Gastos e ingresos dei hogar considerando el ahorro por aportaciones voluntarias en una AFORE. Escenario 

Anexo 22: 

6ptimo. Carrera salarial constante. (En pesos del afio base) 

  

  

              

Ing. Con pension Tag. Con pension IMSS Ing. Con pension 

Aho |Gasto IMSS ant. més Ra. Diferencia nva. mas Ra. Diferencia ISSSTE mas Ra. Diferencia 
2021{ 47,460.97 233,666.33 201,888.21 200,093.26 168,315.14 207,092.48 175,314.37 

2022 46,147.62 230,301.20 199,146.18 196,471.91 165,316.89 203,852.41 172,697.39 

2023) 45,422.99 227,288.64 196,744.51 193,212.46 162,668.33 200,964.32 170,420.18 

2024 44,185.95 223,507.21 193,561.98 189,193.26 159,248.03 197,306.77 167,361.54 

2025) 41,363.89 217,863.74 188,505.67 183,320.95 153,962.88 191,786.59 162,428.52 

2026) 49,498.95 214,565.00 194,097.50 179,802.10 159,334.60 188,610.57 168,143.07 

2027| 49,571.02 211,363.94 19E,297.76 176,389.46 156,323.28 185,531.64 165,465.46 

2028 49,636.77 207,817.41 188,144.69 172,639.71 152,966.99 182,106.68 162,433.96 

2029 49,696.35 203,908.88 184,621.90 168,536.13 149,249.14 178,319.14 159,032.16 

2030} 49,749.90 199,624.48 180,715.68 164,064.66 145,155.86 174,155.16 155,246.36 

2031) 49,797.56 194,954.02 176,415.97 159,214.95 140,676.90 169,604.56 151,066.51 

2032) 49,839.47 189,892.01 171,717.45 153,981.32 135,806.77 164,661.84 146,487.28 

2033 58,784.86 184,438.84 178,529.75 148,364.01 139,454.92 159,327.40 150,418.31 

2034) 52,869.13 172,830.15 164,095.74 140,221.65 131,487.24 153,608.75 144,874.34 

2035] 52,750.49 166,652.67 158,089.52 133,909.44 125,346.30 147,521.72 138,958.57 

2036 52,629.86 160,132.58 151,737.35 127,260.92 118,865.68 141,091.66 132,696.43 

2037/ 52,507.29 153,305.79 145,075.16 120,311.82 112,081.20 134,354.48 126,123.85 

2038: 52,382.85 146,219.45 138,150.21 113,109.19 105,039.95 127,357.32 119,288.07 

2039; $2,256.59 138,932.34 131,021.32 105,711.67 97,800.65 120,158.97 112,247.95 

2040) 52,128.57 131,514.68 123,758.78 98,189.33 90,433.42 112,829.66 105,073.76 

2041 51,998.84 124,047.19 116,443.36 90,622.76 83,018.93 105,450.09 97,846.26 

2042. 51,867.45 116,625.03 109,170.30 83,107.02 75,652.29 98,115.45 90,660.72 

2043 51,734.46 109,347.97 102,039.40 75,741.73 68,433.57 90,925.49 83,616.93 
  

Tasa de descuento nominal: 2% 

Carrera salarial constante igual a 5 salarios minimos. 

Puente: Elaboracién propia. 

155 

   



Anexo 23: 

Gastos e ingresos del hogar considerando el ahorro al invertir en una institucién bancaria. Escenario éptimo. 
Carrera salarial constante. (En pesos del afio base) 

  

  

ing. Con pension Tng. Con pension IMSS Ing. Con pension 

Afio | |Gasto IMSS ant. mas R'a. Diferencia |nva. mas R’a. Diferencia |ISSSTE mas R'a. Diferencia 

2021, 47,460.97 169,376.93 | 137,598.81] 135,803.86 ] 104,025.74 142,803.08 } 111,024.96 

2022) 46,147.62 161,792.12] 130,637.11 127,962.83 96,807.82 135,343.33 | 104,188.31 

2023) 45,422.99 155,025.54] 124,481.41 120,949.36 90,405.22 128,701.22 98,157.08 

2024) 44,185.95 147,965.87 | 118,020.63 113,651.92 83,706.69 121,765.42 91,820.19 

2028] 41,363.89 139,531.33] 110,173.26 104,988.54 75,630.47 113,454.18 84,096.11 

2026) 49,498.95 133,944.06] 113,473.56 99,178.16 78,710.66 107,986.63 87,519.13 

2027) 49,571.02 128,960.81 108,894.64 93,986.33 73,920.16 103,128.52 83,062.34 

2028| 49,636.77 124,160.24 | 104,487.51 88,982.54 69,309.82 98,449.50 78,776.78 

2029| 49,696.35 119,534.85 | 100,247.87 84,162.09 64,875.11 93,945.11 74,658.13 

2030) 49,749.90 115,081.35 96,172.55 79,521.54 60,612.73 89,612.04 70,703.23 

2031{ 49,797.56 110,797.66 92,259.62 75,058.59 56,520.55 85,448.20 66,910.16 

2032) 49,839.47 106,682.90 88,508.35 70,772.22 52,597.66 81,452.73 63,278.18 

2033, 58,784.86 102,737.36 93,828.26 66,662.53 57,753.44 77,625.92 68,716.82 

2034| 52,869.13 93,190.59 84,456.19 60,582.09 51,847.69 73,969.19 65,234.78 

2035} 52,750.49 89,615.94 81,052.80 56,872.72 48,309.57 70,485.00 61,921.85 

2036) 52,629.86 86,217.59 77,822.35 53,345.92 44,950.68 67,176.67 58,781.43 

2037| 52,507.29 82,999.56 74,768.93 50,005.59 41,774,96 64,048.24 55,817.61 

2038 52,382.85 79,966.30 71,897.06 46,856.04 38,786.80 61,104.17 53,034.93 

2039} 52,256.59 77,122.42 69,211.40 43,901.74 35,990.72 58,349.05 50,438.03 

2040} 52,128.57 74,472.26 66,716.35 41,146.90 33,391.00 35,787.23 48,031.33 

2041 51,998.84 72,019.51 64,415.68 38,595.08 30,991.25 53,422.41 45,818.58 

2042 51,867.45 69,767.78 62,313.08 36,249.77 28,795.04 51,258.20 43,803.47 

2043 51,734.46 67,718.63 60,410.07 34,112.39 26,803.83 49,296.15 41,987.59                 
  

  
Tasa de descuento nominal: 2% 

Carrera salarial constante iguaia 5 salarios minimos. 

Puente: Elaboracién propia. 
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