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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este estudio es analizar Ja situación económica por la que 

atraviesa México, originándose entre otras causas por la falta de ahorro interno, el 

poco dinamismo para generar empleos que demanda el incremento de la población 

económicamente activa; el alza de la inflación, no se valúan proyectos de inversión 

productivos a largo plazo, no hay paridad cambiaria; así como un claro déficit en el 

comercio exterior por no tener la capacidad de producir productos competitivos, ni 

contar con el equipo y apoyo necesario para la exportación; por otra parte Ja 

desconfianza de los inversionistas por que somos un país muy susceptible a 

cualquier estallido social o político. congruencia en las tasas de interés, etc. 

El pais pretende encontrar una estabilidad en su economía, tomado como 

base el modelo de las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) del país de 

Chile, país que paso por una crisis económica, pero un proyecto para salir de su 

crisis consiste en una privatización de la seguridad social y motiVélCión del ahorro a 

través de las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP). Que posteriormente 

invierten en instrumentos de inversión que la persona elija para poder asegurar una 

vejez justa y a nivel macroeconomico destm<Jr/os a proyectos adecuados según las 

actividades productivas. logrando generar empleos, confianza en los inversionistas 

abatir la inflación. etc. Donde se proyect.:i tener un resultado un incremento en la 

tasa del Producto Interno Bruto (P/B) 

Por lo que respecta al país de México se encuentra en un periodo transitivo, 

al reformar sus leyes de seguridad social como son /.:is ley del Seguro Social, Ja ley 

del INFONAV/T y la ley SAR, debido al Nuevo Sistema de Pensiones que entrara en 

vigor el día 1o de Julro de 1997 debido al desajuste que tiene el Instituto Mexicano 

del Seguro Social con respecto al pogo de las pensiones por que el dinero que se 

aporta para este ramo se dcstin;;:i pnr<:1 cubnr las necesidades de otros ramos como 

son: enfcrmed.:ldes y maternidad, nesgo de trabajo, guarderías Con este Nuevo 

Sistema de Penslones, se pretende ademas de una individualización de cuentas, 

crear una cultura de ahorro en la población mexicana para <-...:mentar la 



INTRODUCCION 

productividad económica y poder hacer frente como país a cualquier retiro de 

inversión extranjera. 

El logro del incremento en el ahorro interno es por medio de la captación de 

recursos de pequeños ahorradores que se canalizarán a través de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), cuyo objetivo primordial es 

administrar las aportaciones en las Sociedades de Inversión Especi.:ilizadas en 

Fondos para el Retiro (SIEFORES). estas captaran los recursos de los trnbajadores 

que están inscrilos en el Seguro Social y los invert1rén en cualquier instrumento que 

elija el inversionista de la cartera de portafolios con el único fin de beneficiar a Jos 

trabajadores y hacer que nuestro p<Jís se fortalezca ni captnr m.ós ahorro interno y 

destinarlo a la inversión como a la productividad 

En el capitulo l. Origenes de In cnsis_- Se aborcan los sexenios a partir de 

1970 con el presidente Luis Echevcrría Alvarez hasta el actual sexenio con el 

presidente Ernesto Zedilla Ponce de León, comprenden D.nteccdentes del sexenio 

anterior, origencs de In crisis y los medidas 1mplantud<Js en cada sexenio para 

afrontar la crisis 

El sistema financiero mexicano juega un papel muy importante pues busca 

las posibilidades de crecimiento económico con los recursos que se logre de la 

captación del ahorro externo e interno, este último a través de las AFORES y así 

poco a poco el gobierno puedn disminuir su déficit, limitar la transferencia neta de 

recursos al exterior, así como recuperar e incrementar el ahorro nacional; al tiempo 

de canLJ/izar éste de manera m{:1.s oportunn y eficiente hacia las diferentes 

actividades y rGmas del sector produclivo. 

En el capitulo 11. Sistema de Ahorro parLJ el Retiro y Modificaciones a Ja Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pnra los Tr'3bajadores.- Con la 

aprobación por parte del gobierno en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(S.A.R.}, tiene como objetivo primordiwl a corto plazo la generación de mayores 

volúmenes de ahorro par<:1 el financiamiento de la inversión productiva del país, así 

mismo. mejora el ingreso de los trabajadores que se retiren y aumentar la capacidad 
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INTROOUCCION 

y eficiencia en el financiamiento de vivienda para los trabajadores_ 

Para una mayor identificación del trabajador se utilizará su Nümero de 

Afiliación al Seguro Social en tanto no se asigne su Clave Única de Registro de 

Población (CURP) 

Con el objeto de regular dichos recursos se crea la Comisión Nncional del 

Sistema de Ahorro po.ra el Retiro. cuya finolldnd es establecer la coordinación entre 

dependencias, entid~des. instituciones de crédito y entidades financieras que 

participan en los sistemas de ahorro para el retiro. que se manejan de manera 

separada por las leyes del INFONAVIT, FOVISSSTE y SAR. 

En el capítulo 111 - Las AFORES y SIEFORES_- Las Administradoras de 

Fondos para el Retiro {AFORES) son las encargadas de administrar los recursos y a 

su vez conalizarlos a las Soc1edndcs de ln·.1ersión Especializadas en los Fondos 

para el Retiro (SIEFORES), que invert1r6n los fondos en instrumentos financieros 

bajo una estricta regulnc1ón y supervts1ón a cnrgo del gobierno feder<JI, por medio de 

la Comisión Nnc1onnl de Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). 

Con el nuevo sistema de pensiones se porrrnt1rá que el trab;::ijndor conozca en 

cada momento en donde esttln y en qué se invierten sus 8horros. El trZJbajador tiene 

el derecho de elegir l<:i AFORE que desee y. lo SIEFORE donde se invertirim sus 

recursos No se debe o\v1dnr que lns aportoc1oncs de v1v1cnda las seguirán 

recibiendo el INFONAVIT y FOVISSSTE Estos nportocioncs serán en forma 

bimestral mientras se reforma ta ley del ISSSTE. es decir hosta que los empleados 

del iniciativa pUbllca se incorporen 81 Nuevo Sistema de Pensiones. 

En el cnpitulo IV r.Jbne¡o de lo pensión <:Jctuol y ;:interior.- Ln Ley del S.A.R. se 

encuentra íntimnmenlc ligada con IG nueva Ley del Seguro Soci<:11 publicadi'.l en el 

Diario Oficial del din 21 de d1c1ernbrc do 1995, l<J cuol cntrorá en vigor el 1 o. de julto 

de 1997, y que fue precisamente la que creó el nuevo s1stcm<::l do pensiones con 

base a las cuentas individuales de trabopdores, que scran de forma tripartita donde 

las aportacion~s las daró •":'?r~o el patrón, como el tr8bajndor y el gobierno. 
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Con el nuevo sistema de pensiones se privatiza parte de la seguridad social 

en México. además de dar a conocer cambios importantes que son radicales para el 

patrón y para el trabajador. Además de una reducción del pago total de las cuotas 

obrero-patronales, comparadas con las cuotas que se pagan actualmente con la ley 

actual. 

En el capitulo V. Modelo de Pensiones del Pais de Chile.- Una de tas bases 

para adoptar este nuevo sistema de pensiones es el triunfo del proyecto piloto del 

país de Chile, al tener una recuperación económica a través de este nuevo sistema, 

él cual ha logrado una buena captación de ahorro interno mediante la 

individualización de cuentas. a trnvés de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) y poder hacer frente a fugas de capital y logr8r una inversión 

adecuada al pais y asi tener un crecimiento económ1co. Se hace referencic:::i al 

resultado a varios aspectos como el fortalecimiento del mercado financiero, 

competencia entre las Administradoras de Fondos de Pensiones, generación de 

empleos, incremento en el ahorro interno 

Este tema es de importancia para el Cont<Jdor Público puesto que es el 

intermedi<:Jno c.npaz: de dar una mejor allcrnntiv.n tanto al pntrón como a Jos 

trabajadores de los cambios que acontecen en una sociedad, como el que estamos 

viviendo ahora con lél nueva Ley del Seguro Social y a su vez fomentar una cultura 

de ahorro a largo plazo para que la sociedad tenga un mejor nivel de vida y asegurar 

su veJez. 
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CAPITULO 1 ORIGENES DE LA CRISIS ACTUAL 

1.1. Sexenio de Luis Echevcrria Alvarcz (1970-1976) 

Antecedentes del período (1940-1970> 

El desarrollo económico que tuvo México en este período favoreció 

principalmente a la industrialización del país. Se adoptó una política de comercio 

internacional que protegió la producción industrial nacional poniendo restricciones a 

la entrada de productos extranjeros. se apoyó a las empresas nacionales mediante 

las políticas financieras y fiscales para estimular y apoyar la inversión. Con esto se 

consiguió la estabilidad de precios, salarios, tipo de cambio y tasas de interés. 

Sin embargo durante este periodo se descuidaron aspectos socioeconómicos 

muy importantes que trajeron consecuencias negativas como son: 

1 - Gran concentración del mgrcso y la riqueza. 

11.- Rezago del sector agricolo 

111 - Consolidación de grupos de poder que propiciaron Ja permanencia del 

proteccionismo, la entrada de inversiones y créditos al exterior. 

IV.- Alta dependencia de préstamos extran¡eros 

V.- Dinamismo para generar empleos. 

VI.- Un sector industrial dependiente de tecnología del exterior, pues el 

protcccronismo beneficio a compañías tn:1nsnacionales, cuya presencia se 

fomento con tal de conseguir el crecimiento. 

V/1.-Un crec1m1cnto muy lento en la economía 

Causas de la crisis 

En este sexenio se deseaba promover l<:J exportación de bienes y servicios. La 

sobrevaluación del peso. obstaculizó el esfuerzo de lns exporuiciones y por otra 

parte alentó las importaciones provocando un déficit en la balanza comercial debido 

a la fuerte dependencia de las importaciones de bienes de capital y al debilitamiento 

de las exportaciones de productos agropecuarios. 

5 



CAPITULO 1 ORIGENES DE LA CRISIS ACTUAL 

A finales de diciembre de 1971 y en 1973 hubo una devaluación oficial del 

dólar, lo que hizo pensar en la posibilidad de diversificar nuestras exportaciones 

aprovechando la féJvorable coyuntura económica que teóricamente situélba a rv1éxico 

en ventajoso plano ante el Mercado Común Europeo y el Japón. Pero EUA al tratar 

de lograr un forzado equilibrio en su balanza de pagos afectó a México, que en sus 

transacciones con el exterior dependió casi en un 80 por ciento de ese país. 

Posteriormente, México se vio perjudicado por el sUbito aumento de Jos 

precios de las materias primas y manufacturas importad.ns. Lo que implicó un.n 

disminución en el volumen de las exportaciones mexicanas y deprimió sus precios. 

además de que la competitividad de nuestros productos en el exterior fue mermada 

por la inflación, superior a la registrada en el extranjero. 

La desfavorable distribución del ingreso, el lento crecimiento del sector 

agropecuario, la acentuada inflación que desde luego afectó a los menos 

favorecidos. el rezago de los safé:lrios respecto al numcnto de los precios y el 

incremento del subempfeo y desempleo. Fueron otros factores que contribuyeron a 

la inestabilidad económica. 

El aumento en 1 972 del gasto público financiando fundamentnlmenle con 

recursos fiscales y deuda pUblica; y un<J recaudación de impuestos que resultó 

notoriamente insuficiente debido a/ regresivo sistema fiscal que impide al gobierno 

captar los recursos necesarios p.:lra desarrollar sus progrGmns, a lo cu.ni se Je suma 

la evasión en el pago de impuestos. Repercutieron en un creciente aumento en el 

monto de la deuda externa que se convirtió en una limitación al crecimiento 

económico, pues unn parte céldü vez mayor de nuestr<Js divisDs tuvo que ser 

utiliZ'3dn en p.::igZJr los intereses y l.:i amortización sobre deudns. disponiendo élSÍ de 

menos recursos pélra unportar brenes de producción. 

Otro de los problemas al que ~e enfrentó el gobierno fue el creciente aumentó 

de la inflación que se elevó en formn considerable, pas.:Jndo de 5.3º/o anual a 15.Bo/o 

en los mismos años, ro que trajo como consecuencia que en septiembre de 1976, se 

abandonara la paridad fija de 12.50 pesos por dólar, mantenida constante durante 
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CAPITULO 1 ORIGENES OE LA CRISIS ACTUAL 

los 22 años anteriores, y se adoptó un sistema de flotación, que ubico al tipo de 

cambio en 1 5.69 promedio. Esta medida provocó una profunda crisis financiera, un 

elevado crecimiento de los precios y la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en torno a financiamientos de apoyo para un programa de 

estabilización. 

Medidas de politica implantadas en el sexenio 

El Estado 8sumió un papel económico más activo, pues se hizo cargo 

directamente de la función de motor de la economia, tanto por el impulso a la 

inversión que dio mediante las obras públicas, como el apoyo al consumo vía 

subsidios diseñados paro contrarrestar la inequitativa distribución del ingreso, para 

lo cual adopto las siguientes medidas. 

1.- Aumentar los impuestos permitiendo obtener mayores recursos en forma 

inmediata, aunque a largo plazo repercutan en una disminución de la actividad 

económica, evitando asi el ahorro, la inversión y una müyor producción 

2.- React1vnr In demanda a través de aumentos salariales así, de 1971 a 1976 

el salario mínimo se incrementó (en el Distrito Federal) de 38 a 83 pesos. 

3.- Durante este sexenio los ingresos por nuevas inversiones extranjeras 

directas ascendieron a 1, 728 millones de dólnrcs 

4.- El estndo invierte en la vida económica con la teórica finalidad de mejorar 

la economía del poís, en otras palabras, l<.J de lograr una mayor producción de 

riqucz3 par.3 un m.:iyor número. Nucstr.:::i rc;::ilid<'.:ld nos demuestra que lejos de 

repercutir l.n 1nlcrvenc1ón económica del Estado en una mayor producción de 

riqueza y, por lo tanto. brindcir l.:i oportunidad de un mejor nivel de vida para un 

mayor numero, h3 s1gnif1cado una disminución tanto en la producción de riqueza 

como en el nivel de vida del pueblo de México 

5.- El gobierno se vio obligado a recurrir a la deuda pública. El mayor uso del 

endeudamiento interno determinó una emisión de dinero en cantidades mayores a 

las que podía absorber 1a economia 
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CAPITULO 1 ORIGENES DE LA CRISIS ACTUAL 

6.- El control de precios que suben principalmente (cuando no se trata de un 

monopolio) por dos causas: 1) escasez del producto y 2) la inflación. 

En el primero de los casos si un producto escasea y por medio de la 

intervención el estado impide que suban los precios, lo único que logra es que el 

producto siga escaseando y, aunque oficialmente sea barato, no exista en el 

mercado. 

En el segundo caso. cuando hay inflación, o sea mayor circulante, el aumento 

de los precios esta por arriba de la voluntad del comerciante individual. Combatir 

una alza general de precios. consecuencia de la inflación, mediante el control de 

precios. 

Cuando un gobierno controla los precios de un producto o de varios en un 

periodo inflacionario. no esta atacando el problema por causas sino por sus 

consecuencias y lejos de mejorarlo lo agr3va. La única forma de evitar el alza 

general de precios, es controlando el gasto públtco. 

En México, los productos en que el Estado ha intervenido en sus precios son 

precisamente en los que hn bajado su producción, hay mayor escasez y necesidad 

de importarlos. Ademós. a largo plazo el precio de los artículos controlados suben 

más que los de otros articulas cuyos precios no han sido sujetos a control 

7.- Polit1ca del tipo de c.:irnbio a través de la fllotación del poso Casi 

inmediatamente después de d:::i.r principio In flotación, la 1rnciot1vo p1d1ó al gobierno 

que "a la mayor brevedad cstoblec1cra Ja nueva paridad del peso frente al dólar" 

para poner fin o l:J "incertidumbre que parnlizo \<:1 nctiv1dad económica nacional~ 

Lo que s1grnf1có que el 11 de septiembre de 1976 se fijó el tipo de cambio 

entre 19 70 y 19 90 pesos por dólar, lo que significó una devnlu.:ic1ón de 58º/n 

respecto al anterior 

Oias antes, el 8 de septiembre, como medida complementonn a la flotación, 

se puso un arancel de 20°/o a la exportación de productos primarios, 7 .So/o a los 

manufactureros, ademéis de anular el sistema de devolución de impuestos por el 
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CAPITULO 1 ORIGENES DE LA CRISIS ACTUAL 

cual se subsidiaba con el 1 Oo/o el valor de la exportaciones. Oficialmente se dijo que 

estas medidas obedecían a la necesidad de evitar un aumento desmedido en el nivel 

de precios interno y por la tendencia de los exportadores a elevar sus precios . por 

las ganancias cambiarias que se revirtieron al mercado interno y por la tendencia de 

los exportadores a elevar sus precios en el país. Se recordó que disposiciones 

semejantes siguieron a las anteriores devaluaciones del peso. 

1.2. Sexenio del presidente Jasó Lópcz Portillo (1976-1982) 

Antecedentes del periodo (1970-1976) 

En el sexenio del Presidente José López Port11Jo se partió de una situación 

económica bastante deteriorada. debido a los problemas ocasionados por la crisis 

en el sexenio anterior. 

Entre otras causas por un excesivo derroche en el gasto pUblico, así como la 

desigualdad en la drstribución del ingreso tanto por regiones, actividades 

económicas y clnses sociales, ademas de la devaluación del peso. 

Por lo que se recurre al endeudamiento tanto interno como externo, este 

último por medio de un convenio firmado con el Fondo Monetario lntcrn.:ic1ona/. 

Oriqenes de la crisi~ 

Al asumir su nuevo cargo , el presidente Jasó López Portillo colocó lns 

coordenadas de lo "urgente"' y lo "1mportnnte" como entenas orientados a su gestión. 

La idea de enfrcntnr lo urgente para posteriormente pasar n lo importante, 

significaba privilegiar lo económ1co y posponer lo social 

Con esto se recupera CüSI rnmed1.:llamentc la confianza del pUblico y se 

reordena financier.:Jmcntc ni pnis, grnc1as al <Jnuncio del descubrimiento de enormes 

reservas probadus de hidrocarburos que colocaban a México en el quinto lugar en la 

lista mundial de paises con rnayorcs rcscrvus, In expectativa general era que el 

precio del petróleo en el mercado internacional continu<:iria su ascenso todavia hasta 

finales de siglo. 
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CAPITULO 1 ORIGENES DE LA CRISIS ACTUAL 

La estrategia económica de este sexenio se sustentó en el impulso del sector 

petrolero. La importancia de las exportaciones petroleras era doble, pues con ellas 

se podían enfrentar simultáneamente la disponibilidad de divisas para toda la 

economía. Las exportaciones petroleras representaron cada año una mayor porción 

de las exportaciones totales. El PIB creció durante el período 1978-1981 a tasas 

muy elevadas. superiores a 8°/o anual en promedio y bastante mayores que 3 5°/o 

anual de crecimiento de la población, de modo que el producto promedio por 

habitante también aumentó significativamente. Al mismo tiempo, tanto la inversión 

pública como privada se elevaron de manera considerable y el empleo aumentó más 

rápidamente que el crecimiento de la fuerza de trab~JO. 

La inflación aparentemente era baja, pero esto se logro a cambio de una 

mayor inflación posterior. ya que se estaba difiriendo un ajuste acumulado en el 

nivel de precios 

En cuanto a lu inflación, la importación masiva no la resuelve porque existen 

productos que no es posible importar, como es el caso del espacio habitacional, y la 

infraestructura de transporte y almacenamiento. Por su parte, las importaciones 

masivas pondrié:ln en peligro el proceso productivo interno, al enfrentarlo en forma 

abrupta a la competencia mternacionol, cuya consccuenciG seria la recesión y el 

desempleo. Esta situación acentuó el proceso inflacionario. 

Aun cuando los recursos financieros generados por la exportación petrolera 

pueden ser utilizodos para umpliar la capacidad productiva del sistema, el período 

de maduración de las inversiones constituye un obst<lculo importante, que se agrava 

por el hecho de que los empres3s productoras de bienes de capital estón trabajando 

a niveles muy nitos do capé.lcidwd inst;::ilad<'.:l, por lo que In cé:lpitalización so haría con 

bienes de cup1tul importados El exceso de recursos podría generar uno importación 

indiscriminada de bienes de capital, con amplias repercusiones sobre la capacidad 

de absorción de empleo del sistema productivo. Además, resulta factible que el ritmo 

de elaboración de proyec\os de inversión sea significativamente menor que lo 

potencialmente permitirían tales recursos financieros, por problemas tanto de tipo 
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práctico operativo como las expectativas inflacionarias que generalmente desvían 

recursos de Ja esfera productiva hacia el campo especulativo. 

En estas circunstancias a mediados de 1981 empezó a caer la cotización del 

crudo en Jos mercados internacionales Tomando como política a seguir una 

reducción de los precios del crudo para mantenerse en el mercado, ademas de 

recortar el gasto presupuestado del sector público para compensar la reducción de 

los ingresos en el segundo semestre de 1981. 

A pesar de la pérdida de divisas de Ja exportación petrolera en el semestre, el 

gobierno decidió no devalu.:Jr el tipo de cambio La sobrevaluación del peso en 

relación al dólar acumulada en el pasado, agravada por la debilidad presente y 

esperada por c¿:¡usa de lns exportaciones petroleras, hizo suponer a un gran numero 

cada vez mayor de uhorradores y especuladores frnancieros que una devaluación 

del peso era inminente por lo que sustituyeron pesos por dólares en efectivo y en 

depósitos banc.:lrlos. Esta sustlluc1ón fue en aumento y generó una enorme salida 

de capitales del país 

La pórdid.:l do reserv.:is 1ntornéJcionoles resultante fuo subsanada mediante un 

creciente endeudamiento externo, una buena parte de corto plazo, hasta que la 

situación se tornó rnsostenrble. El gobierno <Jnuncró una dev.nluación del peso en 

febrero do 1982 

Una creciente desconfianza del público llevó uno fuga de c.:Jpitales a 

magnitudes .nún méJyores lo que provocó una segunda devafu.:lción anunciada en 

agosto y se implantó un sistem.:l de céJmb10 dual, por un tipo de cambio general y 

otro preferencia/. Estas devn/uac1ones crearon gr<Jves problemas financieros a las 

empresas al .:Jumentwr los costos de sus importaciones 

El saldo de esta crisis económica tuvo una magnitud sin precedente cercano: 

- El PIS cayó on 1982 en O So/o en términos reales. 

- El número de empleados se redujo en 0.8%. 

El desempleo ascendió a casi 10% al finalizar el año. 
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- El crecimiento de los precios en diciembre fue de 98.9°/o. 

La sensación de crisis prevaleció en la sociedad mexicana en 1982 , se 

agudizó todavía más cuando, en su último informe de gobierno. el presidente López 

Portillo decreló la nacional1zac1ón de bancos privados nacionales. Así mismo, 

responsabilizó a los bancos privados por su participación en la fuga de capitales. 

Desde el 13 de agosto el gobierno habia decretado que la totalidad de depósitos 

legalmente constituidos con denominación en moneda extranjera en los bancos 

nacionales serían liquidables en pesos y al tipo de cambio general, que era 

notablemente mós bajo que el libre. con lo que muchos depositantes dejaron de 

obtener algunas utilidades y se infligió un gravísimo daño a la credibilidad en el 

gobierno. 

Medidas de politica implantadas en el sexenio 

1.- Restablecer en un plazo relativamente corto las condiciones que 

permitieran disminuir el ritmo inflacionario. conjurar la amenaza de cambios violentos 

en la paridad cambiana. buscando reducir la magnitud por lo menos relativa del 

desequilibrio externo y el déficit fiscal especialmente el endeudamíento externo, así 

como normalizar ol funcionarnionlo del sistema financiero. 

2.- Adicion::llmcnte se propuso iniciar Ja crención de condiciones de tipo 

estructural que abrieran una perspectiva de crecimiento sostenido, esto es, de 

restituir la fluidez del proceso de acumulación de capital. 

3.- Por otro lado, junto al proceso de aplicación de la política estabilizadora de 

corto plazo, se ha venido perfilando un planteamiento eslratégico orientado a 

colocar n la economía en unn fase de expansión tendencia!. En este sentido los tres 

elementos que aparecen como centrales -el petróleo, la agricultura y la industria 

productora de bienes de capital- son colocados en los marcos de un esqL!ema 

neoliberal. en el que la eficiencia y la modernización permitirán reedefinir los 

términos de la 8rt1culación de la economía mexicana en el sistema capitalista 

mundial. 
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La estrategia de este Plan pretendió alcanzar el desarrollo basado en el 

diagnóstico de la situación nacional y está integrado entre otras por: 

1) Fortalecer al Estado para satisfacer las demandas de una sociedad en 

pleno crecimiento que requiere esfuerzo común. 

2) Modernizar sectores de la economía en la sociedad. 

3) Generar empleos en un ambiente digno y de justicia. 

4) Consolidar la recuperación económica logrando. un crecimiento del PIB 

del 9°/o, durante los próximos tres años. 

5) Reorientar Ja estructura productiva hacia la generación de bienes básicos 

y la creación de Ja industria nacion:JI de bienes de capital. 

6) Racionalizar el consumo y estimular la inversión. 

7) Desarrollar en forma acelerada el sector agropecuario, para que se eleve 

el nivel de vida de los campesinos y se satisfaga las necesidades 

alimenticias de nuestra población 

8) Impulsar el sistema alimentario. 

9) Fomentar el gasto pnoritano y reforzar a la empresa pública, eliminando 

los subsidios excesivos 

10) Utilizar el petróleo como palanca de nuestro desarrollo económico y 

social, canailznndo los recursos que de el se obtengan a l<3s prioridades 

de políticas de desarrollo, 

11) Obtener una mejori.:i en el nivel de vida de lo población mediante un 

incremento sustunc1al del consumo a travós del empico productivo 

12) Vincular la educación tcrrnmal -mcd1¿:i y superior- con las necesidades de 

trabaJodores capnc1t<:ldos, técnicos medios y profesionnles, que requiere 

el sistemG nncionnl de producción 

13) Controlar y reducir el rilmo de la inflación 

14) Amplic::ir la concentración de acciones entre los sectores públicos, social y 

privado, en el morco de la Alionzél pélra la Producción 
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Este Plan contiene varios planes y programas sectoriales entre otros: 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

- Plan Nacional de Desarrollo Industrial. 

- Planes Anuales del Sector Agropecuario y Forestal. 

Programa Nacional de Empleo. 

- Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. 

- Plan Nacional de Comercio. 

- Plan de Agroindustrias. 

1.3. Sexenio de Miguel De La Madrid Hurtado (1982-1988) 

Antecedentes del periodo (1976-1982) 

El ambiente económico que asume el presidente Miguel de la Madrid Hurtado 

en diciembre de 1982 era crítico pues al finalizar el gobierno anterior. la 

incertidumbre con respecto al futuro de la economía se expresaba de distintas 

maneras: contracción de la inversión, movimientos de capitales al exterior, 

especulación en el mercado cambiario, control generalizado de cambios de moneda 

extranjera . restituyendo la mayor parte de las operaciones camb1arias fronterizas a 

la superv1s1ón de las autoridades monetarias mex1cQnas Estas acciones 

ensancharon considerablemente el mercado de cambios en el país. agilizando los 

actividades económicas relacionad.ns con el resto del mundo 

Este fenómeno afectó de manera muy distinta ;:i diferentes grupos de la 

sociedad, dependiendo de la composición previa de sus activos financieros, y trajo 

como consecuencia una redistribución de la riquezc:¡ en lc:i que los sectores modios y 

las clases populares fueron los mñs perjudicados 

Orígenes 

Las exportaciones cxtractivos y agropecu:Jr1as pcrmnnecieron estnncadas en 

valor. debido a In considerable co:iidéJ de los precios de las materias primas en los 

mercados mundiales. La activido:id de las exportaciones manufactureras observada 

en 1983 y 1984 . nsi como el menor crecimiento en 1985, se explicaron por la 
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evolución del tipo de cambio Y. además, por la caída y posterior recuperación de la 

demanda interna en el país. 

Los ingresos de divisas por turismo permanecieron prácticamente inalterados 

entre 1983 y 1985. alrededor de 2 900 millones de dólares, porque a pesar de las 

condiciones económicas relativamente atractivas para el turista extranjero, el 

deterioro de la imagen de México a partir de la crisis de 1982 afectó en el terreno 

subjetivo de manera muy adversa. 

Con esto en 1983 hubo una dramática caida del PJB (-4.2º.A>), con lo que por 

segundo año consecutivo, la economía mexicana, en Jugar de crecer, disminuyó su 

producción ante el creciente aumento de la población. Esta caída repercutió en la 

economía en los años 1984 y 1985, en que hubo ritmos de crecimiento de 3.5% y de 

2.5º~. muy por abajo de la tasa histórica de crecimiento y apenas arriba del 

crecimiento de /a población que es de alrededor de 3º/o. 

En e/ año de 1986, se produce una nueva caida del PIS (-3.8%), con lo cual 

queda de manifiesto que los síntomas de la crisis siguen vigentes en el país El 

promedio de crec1m1ento en la economía fue de 0.13º/o, cifra muy baja que no 

alcanza a cubrir fas crecientes necesidades de una población que va en aumento 

El medio circulante, que se origina en la base monetaria e incluye la creación 

secundaria de medios de pago, la cual proviene del crédito otorgado por los bancos 

comerciales a partir de Jos depósitos del público, creció en el año 41 .2o/o, también 

abajo de nivel 62. 1 º/u observado en el año anterior 

Al año siguiente, el incremento de las reservas internacionales y, en algun.:1 

medida, el mayor crédito concedido por el banco ccntrilr o/ sector público, 

aumentaron la base monetaria en 54 1 º/o. Asimismo, el medio circulante creció en 

63º..{,. Estos datos muestran que hubo una mayor cre.:1ción secund.:1ria de dinero, al 

recuperar gradualmente la cconomí.n y elevarse, 1unto con ello, Ja colocación de 

créditos de los bancos comercia/es. No obst8nte, en ese ario de 1984, mientras que 

el banco central captó de Ja banca. mediante reser .. ·w::: obligatori.:is y otros 
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instrumentos, recursos por un valor de 1.2 billones de pesos. el financiamiento 

interno que otorgó se elevó en sólo 1.07 billones. Esto implica que la liquidez neta 

de la economía fue negativa. 

La política de tasas de interés bancarias. estuvo regida por dos 

consideraciones básicas. Por un lado, las tasas ofrecidas a los ahorradores 

mexicanos deberían exceder en alguna medida la inflación y Ja depreciación del tipo 

de cambio esperadas. a fin de hacer atractivo el ahorro para el público y desalentar 

la fuga de capitales. Por, otro lado, estas tasas no deberiéln elevarse tanto como 

para desalentar las inversiones en los sectores productivos de la economía. Estas 

consideraciones ponen de manifiesto que, en ocasiones, el manejo de las tasas de 

interés debió satisfacer objetivamente contrapuestos. 

Fue dificil ofrecer tasas de interés mayores que la 1nflac1ón a principios de 

1983 del orden de 105°/o anual, por el efecto que ello habría tenido sobre los costos 

financieros de las empresa, y se ofrecen tasas de interés de orden 59°/o anual que 

resultaron poco atractivas hasta que la inflación comenzó a descender en abril de 

ese año. Conforme la inflación disminuía, las tasas de interés pagadas a los 

ahorradores también fueron a la baja. reduciendo gradualmente el costo porcentual 

promedio (CPP) para la banca y, con ello, permitiendo el descenso do las tasas de 

interés cobradas en los préstamos bancarios observado en julio de 1983 donde el 

CPP llegó a un maximo de 59.5% y en diciembre se reduce a 56.9°/o 

Ante las tasa de interés p0co atractivas, en 1983 la captación de recursos por 

la banca descendió 9.9°/o respecto al año anterior, medida en términos reales. No 

obstante, esta caída fue bastante menor que la que se produjo en 1 982. que fue 

cerca de 16°/o. Paralelamente, el financiamiento concedido por la banca u empresas 

y particulares se reduJO durante 1983 en 17.1 º/o on relación con el af10 anterior. 

tambión medido sin inflación, tanto por el alto costo nominal del cródito. como por la 

menor actividad económica 

En 1985 la situación fue desfavorable para la activid3d financiera, tanto por el 

repunte de la inflación como por la inestabilidad cambiaria originada por algunos 
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errores de instrumentación de la política económica en el transcurso del año. entre 

los que cabe señalar un gasto público mayor que el presupuestado en los primeros 

meses del año y el aplazamiento, por algunos meses, de un aumento en el 

deslizamiento del tipo de cambio para hacer frente a la diferencia entre la inflación 

interna y Ja externa. Por el/o, la tendencia descendenlc de las tasas de interés 

pagadas a Jos ahorradores tuvo que modificarse desde febrero de 1985. 

La tasa ofrecida en los depósitos bancarios a tres meses, por ejemplo, pasó 

de menos de 55% en el primer trimestre a casi 73% a final de año. 

No obstante, este aumento de las tasas de interés en México fue insuficiente 

para contrarrestar el efecto negativo de la inestéJbiJidad cambiaria con el ahorro 

canalizado por el Sistema Financiero Nacional. Esto dio por resultado una fuerte 

caída de la captación bé:.lncana y una d1sminuc1ón de las reservas internacionales 

del Banco de México Ouranle 1985. la captación descendió en 12.4°/o en términos 

reales y las reservas internacionales del Banco de México disminuyeron en 2,328 

millones de dólares. 

Uno de los aspectos mós graves de la cnsis a finales de 1982 era el alto y 

creciente desempleo que afectaba a un amplio sector de la población Según dalos 

estadísticos del IMSS. en un año decreció el empleo en el sector form<3l en casi 

500,000 personas, registrando caid.:is en Jos sectores productivos· fa industria de In 

transformación, el comercio, la construcción y el trnnsporte 

La población total del p.'.Jis creció a una té:.lsa promedio <'.lnua/ de 2.2.º/o en esos 

años, así, en el período 1983-1985 aumentó en casi cinco millones de habitantes. 

Como resultado, el producto promedio disponible por habitante se redujo 

considerablemente En 1985, ésle fue cerca de 8% menor que en 1981, año en el 

que se alcanzó el nivel más airo de la hislori<l moderna. 

Los sectores económicos más adversamente <Jfeclados en cuanto ni 

crecimiento de su producción fueron, en ese orden, la industria de la construcción, el 

comercio (incluyendo restaurantes y hotcleria). ra industria manufacturera y la 
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mineria. Todos e11os tuvieron tasas de crecimiento negativas en '1983 y 

relativamente bajas, aunque positivas, en '1984 y '1985. 

Medidas implantadas en et sexenio 

'1.- Se da a conocer un Programa Inmediato de Reordenación Económica 

(P\RE), cuyos objetivos primordiales para el corto plazo eran: 

reducir la inflación, 

- proteger el empleo en la planta productiva, y 

recuperar el crecimiento económico del pais 

2.- Posteriormente fue remplazado por et Programa Extendido de 

Reordenación Económica (PERE), cuyos objetivos son: 

- abatir el gasto corriente, 

mejorar la recaudación tributaria y evitar la evasión fiscal, 

- ordenar el mercado cambiario, y 

- frenar el avance inflac1onario 

3.- En el mediano plazo, se logra un cambio estructural. Con el objeto de que 

en el futuro el gobierno no sustrajeré'.l ahorro del resto de la economía para financiar 

su déficit, de modo que este ahorro pudiera destinarse a impulsar la inversión 

productiva, era indispensoble corregir et desequilibrio de las finanzas públicas. La 

constante reducción del déficit del sector público se lograría mediante la 

reestructuración de la administración pública y el aumento de su productividad. y la 

separación del sector público de empresas y organismos que por diversas razones 

habían pasado a formar parte de él en actividades no estratégicas ni prioritarias. Así 

mismo, la promoción del crecimiento económico sostenido se apoyaría también en la 

reversión de los esquemas de protección aplicados en el comercio internacional, de 

modo que los recursos _de inversión fluyeran hacia las actividades productivas 

verdaderamente rentables. gener<3ndose asi empleos en los sectores con mejores 

posibilidades de expansión y sent3ndose de esta manera bases firmes para dicho 

crecimiento. Junto con esto, el mantenimiento de un tipo de cambio realista 

preservaría la competitividad de la producción n<Jcional. En la mea1da en que se 
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desarrollaran y diversificaran las exportaciones no petroleras, la economia seria 

menos vulnerable a las fluctuaciones del exterior y se facilitaría el manejo de la 

deuda exterior y el manejo de la deuda externa del país. 

4.- El impulso a las exportaciones es un elemento clave para el crecimiento 

económico del país en el futuro y para la absorción del aumento previsible de la 

fuerza de trabajo en el largo plazo. La política del presidente De La Madrid en este 

sentido conjuntó elementos mutuamente reforzantes. un manejo conveniente del tipo 

de cambio, cap<:iz de actuar favorablemente incluso en el corto plazo, y la 

negociación con otros países, conducente a la apertura de sus mercados para 

nuestras exportaciones. 

La politica c::imbiaria se encaminó desde el inicio del nuevo gobierno a 

mantener un tipo de cambio realista y una existencia suficiente de divisas en el país 

para permitir el desnr.-ollo de las transacciones comerciales y financieras de la 

economía con el exterior 

5.- El 6 de abril de 1983 se eren otra medida financiera el Fideicomiso para la 

cobertura de Riesgos Cambi<:Jrios (Ficorca), dependiente del Banco de México. para 

facilitar a las empres;:is privadas la reestructuración de su deuda externa que por el 

momento las agobiaba. El fideicomiso vendería divis;:is a !<:Js empresas en aquel 

entonces a cierto tipo de cambio, pero p.::ira ser les entregad3s en el futuro conforme 

las necesitarnn. De esta manera. l.<:1 incertidumbre cambiaría disminuyó 

considerablemente y se abrieron lineas de cród1to pora [3 compra de insumos 

importados. indispensables para m¿¡ntcncr en m<:lrcha el aparato productivo en el 

futuro inmediato. La condición por<:l recibir este beneficio ero que l<:ls empresas 

lograran reestructurar su deuda en un pinzo mínimo de seis años. Prácticamente 

toda la deuda externa privada contratada ontes del 20 de diciembre de 1982 fue 

negociadél de la form<'.:l dcscrit3 ~mies de llegar o l;:i fcchw límite pélr3 inscribirse en el 

fideicomiso, que era el 25 de octubre de 1983 Asi. lo omenaza de una ola de 

quiebras de empresas privndas pudo conjurarse. con benef1c1os obvios para los 

empresarios y trabajadores de dichas fuentes de ocupación. 
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6.- Para evitar que a México fe cerraron las puertas a los productos 

nacionales, aduciendo distintas razones para ello, pero sobre todo, en respuesta a 

presiones internas de grupos de interés afectados por la competencia de productos 

mexicanos. Por Jo que el presidente De La Madrid propone acuerdos 

internacionales que lograran el compromiso de otros paises de no proceder con 

arbitrariedad al bloqueo de sus mercados para los productos de México. En 

reciprocidad, el gobierno Mexicano da igual trato a los productos de esas naciones 

adhiriéndose al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) a 

finales de 1985, en el que 91 países de todo el mundo, entre los que se realiza 

cerca de 70°/o del comercio mundial, han frjado reglas de aplic<'.lción y observancia 

general respecto <'.ll comercio internacional de los países miembros. 

7.- Una vez y<'.l superada la fase explosiv.:i de la crisis, la consolidación 

financiera de la economía mexicana a mediano plazo dcpcndia de In adopción de 

otro conjunto de drspos1cioncs fundéJmentales, orientadas a mantener debidamente 

alineadas las tasas de interés internas en relación con /ns internacionales, tomnndo 

en cuenta las expectativas 1nflucionarias del público y las expectativas de 

depreciación del peso 

Por /o que lu politicw económica existente se apoya en el control de los 

agregados monet¿:mos y de l.:ls tas.:is de interés para mélntener la cstabilid.:id de la 

actividad financiera . En esencia, la politica financiera buscó a/c.:inzar los objetivos 

tradicionales: 

- La cantidad de medios do pago existentes en el sistema financiero, tales 

como monedas y billetes, cheques, ele .. fuera adecuada en rc/¿:¡c1ón con el 

volumen de transacciones de la economía, evitando la excesiva liquidez 

para no provocéJr de esta manera alzas en los precios. 

- C.unalizar .:Jdecuad.3tnente medi8nte los intern1cd1<Jr1os f1nanc1eros, tules 

como los bancos, C<Jsa de bolsa, etc . el ahorro del público hacia los 

requerimientos f1nanc1eros de las empresas y del gobierno. Un punto clnve 

para esto último fue el mnnejo flexible de las tasa de interés. 
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B-- En junio de 1986 se presentó el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) 

que representa la necesidad de buscnr simuttaneamente el crecimiento económico y 

el control de la inflación cuyos objetivos son: 

- Crecimiento real del producto interno bruto de 3 y 4°/o en 1987 y 1988, con 

estabilidad de precios 

- Cambiar los términos de b negociación con tos acreedores de la deuda 

externa. 

- Aumentar lo d1spontbL11dod de recursos financieros dentro del país, para 

hacer descender las tasas de interés nacionales y liberalizar el crédito al 

sector privado. 

- Aumentar la inversión privilda .LB liberación del crédito y el descenso 

gradual de las tasas de interés estimularían la inversión de los particulares, 

para proteger y ampliar la planta productiva y el empico 

Revisar la. polít1co de ingresos del sector público, para fortalecer sus 

recursos propios corno rned10 de financiamiento para su gasto. Se 

reestructura la polític:::i tnbutarin y se njustan los precios y tarifas de los 

bienes y serv1c1os proporcionados por empresas públicas. 

- Reorientar el gasto público sin alterar su monto total. 

9.- Se firman Cortos de lntcnc1ón con el FMl en 1982 y en 1986, con el objeto 

de buscar nuevos finonc10.m1ento~ exteriores que aliviaran en parte el pago del 

servicio de la deuda y pcrm1t1crzin el crecimiento y desarrollo económico. 

10.- El Pacto de Solidaridod Económica se f1rrna el 15 de diciembre de 1987 

para no c;:ier en una hipcrinflac1ón y que lo población de bajos recursos no viera 

reducido su poder ndquisit1vo o condiciones de empleo. Algunas propuestas que se 

dan n conocer en las diferentes etapas del pacto son 

Recuperación del crecimiento de la economia 

Mejoramiento del S::'.llano rc::il 

Suspender aumentos de precios y tarifas del sector público. 

- Mantener f1jo el tipo de cambio. 
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- Apoyar la producción del campo mediante el otorgamiento de créditos 

suficientes y oportunos. 

Fomentar exportaciones. 

- Fortalecer reservas internacionales. 

- Saneamiento de finanzas públicas. 

Continuidad de la venta de empresas del Estado no estratégicas ni 

prioritarias. 

- Controlar la inflación. 

1.4. Sexenio del presidente Carlos Salinas De Gortari (1988-1994) 

Antecedentes del periodo (1982-1988> 

Al tomar el poder el 1o. de diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari se 

encuentra con un pais en crisis y con severos compromisos internacionales 

adquiridos durante la etapa de su antecesor. 

En el Ultimo trimestre de 1988 las cosas se complicaron internacionalmente, 

precisamente al término de la guerra lrak-lrán, estos países se integraron en gran 

escala al mercado petrolero generando jLmto con Arabio Saudita una sobre oferta de 

crudo , lo que generó que sus precios baj8ran par.:i beneplácito de las potencias 

hasta 1 O dólares por barril. 

Para hacer frente a esto. se solicitaron nuevos créditos por 3 500 millones de 

dólares. con lo que lo deuda externa se engrosó has to 1 08 500 millones y como es 

natural se tenian que pogar intereses 3 un.:i t.aso de 1 0°/o anual, oprox1madarncnte 

100 mil millones de dólores por c.od<J mil millones de dólorcs. 

Esta econorni;:i reccs1vo provocó una disminución de los .:ictividades 

product1vDs, o sei::I, uni::I depresión del mercndo interno. obligando ü muchos 

mexicanos a quedar fuera del gron consumo debido a sus bajos ingresos 

Origenes de la crisi~ 

La 1nsuf1ciencia en el crcc1m1ento de l.w economía durante Jos ü1t1mos años, o 

pesar del cambio estructur.:il y lo ornplia disponib11idod del ahorro ínterno debido a la 
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venta de empresas paraestatales, se explica en gran medida por la evolución que 

tuvo durante el mismo lapso el ahorro interno. No hay duda que. durante esos años 

el ahorro interno se hubiese mantenido al menos estable, se habria tenido un 

crecimiento mas diné3m1co de la inversión y del PIS .Al principio de 1988 y 1994 el 

ahorro interno disminuyó sistemáticamente como proporción del PIB, del 22 a menos 

del 16º/o. Dado que el ahorro público se fortaleció durante el mismo lapso, la caída 

del ahorro interno reflejo lo ocurrido en el ahorro privado que en ese tiempo se 

contrajo en más del 7°/o del PIB 

A partir de una visión retrospectiva. mas amplia, puede concluirse que la 

insuficiencia del ahorro interno ha. sido el elemento común y fundamental en las 

crisis financieras que recurrentemente ha vivido nuestro país y la causa principal del 

estancamiento económico que nos ha aquejado durante buena parte de las últimas 

dos décadas. 

La evaluación global del neohberalismo en México resultó ser una de las 

grandes polém1cns a nivel nacionnl. ya que el sector beneficiado. se encargó por 

conducto de los medios nias1vos de difusión de presentar triunfnlmente los éxitos 

macroeconómicos, tales como las bajas tasas de inflación, el saneamiento de las 

finanzas públicas, <'.:lsi como un tipo de cambio estable aunado a la influencia de 

inversión extran1cra que nivelaba el déficit de la balanza de pagos. Todo esto se 

tradujo en lo que llamaron '"conf1nnz3" entre los inversionistas nacionales y 

extranjeros que no cesaban de nlabar al sistema y ponerlo como ejemplo mundial. 

En efecto, para el FMJ, el Banco Mundial. el gobierno de los Estodos Unidos y 

para las altos esferos de los cmprcs.::uios monopolistas de Móx1co. asociados al 

capital extranjero. este modelo les dio como nunca ganancias. al grado de colocar a 

24 grandes empresarios mexicanos benef1c1ados con la privatización de los bancos 

y de algunas paracstatales, dentro de los primeros lugares de potentados a nivel 

mundial; obviamente estos cxigirian continuidnd del modelo e incluso llevarlo hasta 

sus últimas consecuencias 

No obstante, la otra cara del mismo modelo se reflejó en la agudización de 
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severos problemas económicos y sociales de los cuales la inmensa mayoria de los 

mexicanos aparecieron como victimas Estos problemas se refle1aron a lo largo del 

sexenio. pero con mayor fuerza hacia el primer semestre de 1994 

Al tratar de baj:=ir la tasa de interés p<:lra ab.:Jrat.:Jr el costo de la inversión y 

estimular el crecimiento de ésta. se tiende a frenar la cntrad.:J de capitales al país, 

por la menor rentabilidad financiera que ello implic.:J. AJ reducirse la entrada de 

capitales se comprometería la estabilidad camb1ana. lo que propiciaria fuga de 

capitales, dando lugar a un proceso recesivo e inflacionario en cadena 

El gobierno pudo disminuir las tasas de interés en 1991 y en los primeros 

cuatro meses de 1992, debido a la entrada de capitales derivada de la venta de fas 

grandes empresas públicas; a las expectativas conformadas ante la firma del TLC, y 

a las acciones especulativas de alta rentabilidad de la Bolsa de Valores. Ello Je 

permite evitar la disminución de la tasa de interés que propicia fuga de capitales y 

disminuye la reserva internaciono.I. Los grDndes cDpitnlistns prefieren comprar la 

banca y el resto de las grnndcs empreséls públicos rent.:iblcs que tener sus 

depósitos en la bélnca intern.:icional 

En 1993 era severamente cucst1onGdo el trpo de cambio que permanecía casi 

congelado y, fue en ese tiempo, cuando muchos ahorradores a1enos éJ la posibilidad 

de participar en lo Bolsa Mexicana de Valores. ante los bajisimos intereses que 

pagaban los bancos. empezaron a comprar dól<Jres en forma acelerad.a presionando 

severamente su dem<'.:lndu por fo que é'.J partir de 1993 empezó a elevarse el 

desliznmicnto del peso, l1Gsta llegar a 3.30 nuevos pesos. aunque se dejó el mismo 

nivel de desliz3micnto. es decir en 0004 cent.<:Jvos. medidos en nuevos pesos. 

El hecho es que hasta el primer semestre de 1994 el peso empezó a sentir 

severas presiones tanto de la desconfianza de los dueños del capital que no 

pudieron saborenr el controvertido triunfo de l.n Gprobación del TLC la confianza se 

perdía y la dolari;o:ocrón empczoba o tomar .:iuge. La devaluación se dio en una 

forma descontrolada en el momento en que el Banco de México, que mantenía un 

precio de garc:intí8 del dólGr, nntc un8 reducción drastica de reservas. ya no pudo 
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respaldarlo y lo dejó a las fuerzas del mercado. 

La participación del Estado en Ja economía con la consecuente 

desregularización de esta se desatendió respecto a obras de infraestructura, 

sectores estratégicos y gastos de bienestar social; se acelero el proceso de 

privatización, se ha contraído más el salario mínimo real; ha aumentado el déficit de 

comercio exterior (a raíz del tipo de cambio sobrevaluado y el contexto de economía 

abiena). disminuyendo así las posibilidades de captar d1v1sas pnra ser canalizadas a 

impulsar el crecimiento económico. De tener un superávit de comercio exterior de 

1,666.8 millones de dólares en 1988, se pasó a un déficit de 11. 181. 9 millones de 

dólares en 1991. 

Los elementos en que se sustenta la reducción de la inflación en el país. han 

originado severos cambios estructurales productivos y de distribución del ingreso y 

de la riqueza. que no configuran bases sólidas parn dar permanencia a dicha 

estabilización en el largo plazo. La disminución del déficit público (saneamiento de 

las finanzas públicas en los primeros meses de 1992) se han logrado a costa de 

desalender la esfera productiva, de marginar sectores que (por los montos de capital 

necesarios p.::ira su desarrollo, así como por sus bajos niveles de rentabilidad o 

rentabilidad manifiesta en el largo plazo) sólo pueden ser desarrollados por el 

Estado. por lo que al ser relegados. se recrudecen los problemas y desequilibrios 

productivos y las presiones sobre importaciones y sobre precios 

Los o/emenlos que han flecho posible l.:1 reducción de la infl.:ic1ón h.nn 

repercutido ncg.:ll1vamente sobre Jo esfera productiva y sobre el sector externo, y 

han ong1n.:ido mnyor deterioro del nivel do vida de fé3 mnyorin de /a pobl.:Jción, por lo 

que dctcrmrnan efectos económicos, politices y soci.::ilcs que cue~tionan fa 

instrumentación de dich.:Js politicas 

Los defensores de /G polit1c.:i .:ictua/ enfatiz.:Jn J3 disminución de la mfl.élc1ón 

conseguida, pero no consideran que ello no se ha traducido en ;..iumento del poder 

adquisitivo de la mayoria de la población A su vez, la menor inflación no ha frenado 

las acciones cspcculalivas. Estas prosiguen y se acentúan, tanto vía crecimiento 
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generalizado de importaciones como en la Bolsa de Valores. 

Con la apertura externa se promovió la competencia y forzó a los_ productores 

a modernizarse a fin de incrementar la productividad y las exportaciones. Pero con 

esto no se registraron mejorías en la balanza de pngos de nuestro país, pues dicha 

balanza es la radiografía de la economía y en ella es posible hallar las 

enfermedades del sistema. 

La evolución registrada por la cuenta corriente y la balanza comercial, en 

donde se observa que de un saldo ya neg<Jtivo de -2 901 rn1l!oncs de dólares en 

1988, se brincan en sólo 5 años a -23 392 millones de dólares. Es el efecto de una 

apertura comercial que esta haciendo estragos en las cuentas externas y está 

obligando a que se compensen con la inversión extranjera, tanto directa como 

especulativa, que no es otra cosa que una nueva faceta del endeudamiento externo. 

Aunque los estragos de l<l apertura comercial indiscrm1inada son evidentes, al 

propicinr desempleo, quiebra de cmpresns medianns y pequeñas por una 

competencia desleal de productos extrnnjeras que las desp\nznron del mercado; 

créditos caros. carteras vencidas, terrorismo fiscal, contracción de las ventas 

internas y un ambulantaje fuera de control, existían sectores empresariales y 

gubernamentales que subestimaban estos efectos e insistinn en llevar dicha 

apertura a sus ültim<Js consccucnc1ns en función de apoyo al TLC Estos sectores 

afirmabnn que no había ningün problema en el saldo desfavorable de In balanza de 

pagos en virtud de que estó descompensando con inverstón cxtronjcra que en su 

mayoria es de carDcter especulnt1vo y consecuentemente volñt1t y, que ademas se 

cuenta can l.3s reservas rnñs oltas de la historia, calculadas en 21 000 millones de 

dólares compuesta cscnciolmentc por las ventas de empresas poraestatoles por lo 

que se trata de un ingreso extraordinario. La inversión extron1cra es una forma de 

deuda externo tQnto si es d1rect;::i con-10 especulativo, que en el primer caso emite 

utilidades y en segundo, intereses y d1v1dcndos 

De no tenerse cuidodo con ese p~trimonio bien puede ddnpid<Jrsc en pago de 

deudas y en importaciones suntuaric:Js que en nada favorezcan al país. 
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Entre otras causas se suman las de carácter político que conducen a una 

devaluación y ponen en peligro la estabilidad de México, como son: 

- Conflicto de Chiapas, 

- Asesinato de Colosio, 

- Incertidumbre electoral, 

- Asesinato de Ruiz Mé1ss1eu, 

- Reinicio de conflicto en Chiapas, 

- Magrnf1cac1ón en el extranjero del conflicto, 

- Indecisiones del gobierno mexicano y proyección de debilidad. 

Medidas implantadas en el sexenio 

1 - El proyecto del Mercado Común de América del Norte a través de un 

tratado de libre comercio, parecia ser el camino propuesto desde fuera para el 

gobierno del Presidente Salinas 

Lo que era sospecha h<Jsta antes se evidenció cuando dio a conocer el texto 

de su progr<Jmn conocido como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico 

(PECE) el cu<JI planteaba pri3ct1cornente. más de lo mismo; dado a conocer el 13 de 

diciembre de 1988, ahor<J conocido como Pacto para Ja Estabilidad. la 

Compctitiv1d.:id y el Empleo con seis facetas en las cuales se planteaba 

AJusle drano de un peso de cambio ;:i p;JrtJr de enero y hasta junio de 1989 

- Aumento a Jos precios de los productos y servicios del sector público, sin 

incluir Jos que tienen un n1ayor impacto inflacionario como gasolina y otros 

derivados del petróleo 

- Mod1frcar /iJ estructur;J de ;:_¡u:::onceles a la importación pnrn racionalizar la 

apertura comercia! 

- lmpuls.:ir la <Jctivrdad agropecu<Jna mediante estirnulos regionales y la 

revisión de los precios de g;:iranlía para el ciclo otorio-inv1erno 

- Eliminación de medidas de regularización a los p;Jrticulares en materia de 

trámites e inversión 

- Renegociación de l;J deuda para reducir el peso de ésta 
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EJ documéñ'to nos fija topes salariales y establece que los incrementos de los 

contractuales, se regirán por las revisiones normales. 

La descongelación del tipo de cambio se planteó en forma gradual, pero bajo 

la influencia del consentido y tolerado mercado libre. 

Las tarifas de los servicios que presta el sector público ya arrojaban desde 

octubre de 1 988 números rojos. Jo cual incidia sobre las debilitadas finanzas del 

gobierno, se acelera la venta de paraestatales a Ja iniciativa privada nacional y 

extranjera . De esta forma el Estado obtenia recursos simplemente para poder hacer 

frente a las necesidades apremiantes 

2.- Los factores que m.:intuvieron el tipo de cambio en el cual se encontraba 

en ese momento era el s.oneamiento de las finanzas públicas y la entrada de 

capitales. El saneamiento de las fin.onzas públicas se ha conseguido con las ventélS 

de empresas p.nraestwtales y con la restr1cc1ón del gasto e inversión pUblica. Asi, el 

saneamiento de l.:is finanzas públic.:is atrae capit¡;¡les para mcremcniar la reserva 

internacional y para estabilizar el tipo de cambio, adcmós de que se restringe las 

presiones de In demanda sobre precios y sobre el tipo de cambio. La entrada de 

capitales se ha incrementado también por las expectativas creadas ante la firma del 

TLC, asi como por las acciones especulativas en la Bolsa. Ello aumento la reserva 

internacion.ol, fo que le da cst.3billdad a la política cambiarin a pesar del déficit en el 

comercio exterror. 

3.- Los ingresos del Gobierno Federal obviamente aumentaron no sólo 

gracias a los dcrivGdos de las ventas referidas, sino porque se puso en práctica una 

miscelánea fiscal que entre otras cosas combatió la evasión fiscal, considerada de 

las mas nltns del mundo y se creó un impuesto del 2%1 sobre los activos. Esto a 

pesar de que hn srdo muy impopulDr entre algunos empresarios acostumbrados a no 

pagar 1mpucs1os, se puso en practica con el resultado de un incremento sustancial 

en los ingresos fiscales del gobierno, vía cobro de impuestos a las personas físicas 

y a las empresas. 
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4.- Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 tuvo cuatro objetivos: 

- La defensa de la soberanía y la promoción de los intereses de México en el 

mundo. 

- La ampliación de Ja vida democréitica 

- La recuperación económica con estabilidad de precios. 

El mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. 

Este Plan consta de programas region.:iles. planes estatales y municipales, y 

programas especi.nlcs y en este último destac-<3 el Programa Nacion.al de Solidaridad 

(PRONASOL) que es un instrumento del gobierno para combatir la pobreza 

extrema. principalmente de indígenas, campesinos y grupos populares urbanos 

atendiendo problemas de alimentación. viv1end.:i y tierra, educación, s:::ilud, agua 

potable, luz, infraestructura agropecuann y preserv.:lción de recursos n::iturales. 

5.- El Sistema Nacional de Plélneación Democréltica (1989-1994) tuvo entre 

otros los siguientes programns 

Prograrnn Nncional de Salud 

- Programa Nncional de Modernización Educativ.:i, Cultural y del Deporte 

- Programa Nacional de Procuración e lrnpartic1ón de Justicia del Gobierno 

Federal 

- Programa Nacional de Alimentación 

- Programn Nncional de Desarrollo Urbano 

- Programa Nacional de Vivienda 

- Program.:J N.'.::lcional de Modcrniz.:ición Industrial y de Comercio Exterior 

- Programa N.'.Jc1onal do C.upncitoción y Productividad 

- ProgrDm.'.:l N.:ic1onal de Modernización de Pesca, del Abasto, del Campo, de 

la lnrraestruclura del Transporte, dol Turismo, de Ja Empresa Pública, etc. 

6 - Cartas de Intención firrn<Jdas con el Fondo Monetario Internacional cuyo 

objetivo fue servir do base .3f proyecto de rcncgociación de la deuda extern.3 y 

apoyar el proceso de recuperación económica del país 
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1.5. Sexenio del presidente Ernesto Zedilla Poncc Oc León (1994-actual} 

Antecedentes del período (1988-1994} 

Al asumir el poder el presidente Ernesto Zedilla se encuentra con un país 

sumido en una grave crisis que fue generada en el sexenio pasado entre otras 

causas por una recesión en la economía que generó un creciente desempleo. 

aumento de la pobreza. y un endeudamiento en la mayor parte de la población 

debido a la adquisición de tarjetas de crédito. 

Asi como una inestabilidad social por parte del EZLN en Chiapas, como el 

asesinato de Luis Oonaldo Colosio que fue motivo para que los capitales extranjeros 

fueran retir.ndos de una manera rápid.n que no permitió una estabilidad económica. 

Así como la disminución de reservas de 25,000,000 dólares motivó un clima de 

incertidumbre que se dejo sentir. con la devaluación del peso frente ar dólar el 20 de 

diciembre de 1994 que fue generada porque se encontraba sobrevaluado debido a 

las importaciones mosivas y a l.n c.:Jsi nula economía de export<:ición 

Aunado a una cv<:Jluación s1gnific.:itiva y las tosas de interés .'.JChvas y pasivas, 

así como las frecuentes quicbr.3s de empresas y quejas de empresarios por bajas 

ventas, carteras vencidas de negocios y particulares a niveles sin precedente, un 

mayor ambulanlaje, además de la elevada delincuencia abierta e impune. 

Ahorro 

La mayor urgenc1.3 de alcélnzar un crecimiento económico dinámico y 

sostenido proviene de la necesidad de generar empleos que demanda el incremento 

de la población económicamente .nctiva, cercano al 3°/c, anual Puesto que la 

población económ1camcnte wctiv<J es alrededor de 35 rnilloncs. cada wño algo menos 

de un millón de pcrsonns busc.:in incorporarse al mercado de trnb.:ljo 

La estrategia económica, que reconoce la necesidad de elevar el ahorro 

interno, pondrél especial cuidado en asegurar el abatimiento sano y permanente de 

la infJ¡:¡ción. La estabilidad macrocconóm1ca permite un honzonto mas .nmplio para Ja 

planeación y para Ju vé1/uac1ón de proyectos productivos, al tiempo que constituyen 

un incentivo para la generación de ahorro a mayores plazos_ Sólo cuando la 

30 



CAPITULO 1 ORIGENES DE LA CRIS\S ACTUAL 

inflación es baja el ahorro se traduce en mayor inversión y ésta, a través del 

crecimiento de la actividad económica y el empleo, en beneficios tangibles para la 

población. 

La estrategia encaminada a fomentar el ahorro interno con el objeto de evitar 

la dependencia de ahorro externo para financiar los requerimientos de inversión que 

exige el crecimiento equivale a proponer que el saldo en cuenta corriente de la 

balanza de pagos sea sostenible en largo plazo La disponibilidad de ahorro externo, 

empero, permite a nuestra economía invertir a un ritmo superior que sin inversión 

fuese financiada únicamente con ahorro interno. Por lo tanto. el ahorro externo abre 

oportunidades muy s1grnf1cat1vas para promover una tasa de crecimiento de la 

econoinía más elevada y a mayor volumen de empleo. Una vez superada la crisis, el 

crecimiento de las exportaciones y de la inversión continuarán siendo los pilares que 

sustenten una expansión sana y eficiente de ta demanda interna 

Ante la caidn del ahorro priv<:Jdo interno en los últimos años, el desafio 

principal de la polit1C3 económ1cn es promover su recuperación y fortalecimiento 

para convertirlo en la fuente pr1mord1nl del financiamiento del desarrollo. México 

deber¡] continuar recurriendo a los recursos del exterior para fortalecer la inversión. 

Para que el ahorro externo desempeñe su función complementaria es necesario 

orientarlo a financiar una mayor inversión global en el país, no a desplazar la 

inversión financiada con recursos internos. 

Fortalecer el ahorro interno s1gnif1cn fortnlecer la suma del ahorro público y 

del ahorro privado. Et gobierno debe tomar en cuenta el impacto de sus acciones no 

sólo sobre su propio ahorro. sino sobre el ahorro total del pnis La captación de 

ingresos públicos debe estimular no destruir los incentivos ni ahorro privado. 

Para cumplir con estas metas se citnn las siguientes reglas: 

- Unn reforma fiscal que promucvn el ahorro y la inversión. 

- La promoción del ahorro privado a través de instrumentos financieros que 

ofrezcan seguridad y rendimientos competitivos a los ahorradores. 
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- El fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento del sistema de 

seguridad social como medio eficaz. para estimular el ahorro interno. 

El sistema financiero desempeña un papel fundamental para la generación del 

crecimiento del económico. Capta una parte muy importante del ahorro de la 

sociedad y lo canaliza hacia inversiones productivas. 

Se promovera que el sector financiero genere oportunidades atractivas para 

inducir un mayor ahorro tanto de las familias como de las empresas. Asimismo, el 

sector financiero debera abocarse a generar nuevas fuentes de ahorro sobre todo en 

sectores que no han sido incorporados al sistema financiero formal. La captación del 

ahorro popular es un proyecto al que se le dedicarán esfuerzos y atención 

especiales. 

Ahorro y seguridad social. 

Dos de los motivos más importantes que tienen las empresas para ahorrar 

son la adquisición de vivienda y el contar con ingresos dignos al momento de · 

retirarse de la vida económicamente activa. De tiempo atrás, el sistema de seguridad 

social prevé aportaciones de los trabajadores para esos propósitos a través del 

seguro de Invalidez, vejez:, cesantia y muerte del IMSS y de b cuota al INFONAVIT. 

Recientemente se introdujo la aportación al sistema de ahorro para el retiro {SAR). 

El problema con estos rubros, particularmente los dos primeros, es que las 

personas d1ficilmente pueden concebirlos como propósito de ahorro. Las 

aportaciones al seguro de IVCM se incorporan a un fondo colectivo. Las personas 

que lleguen a la edad de retiro sin llegar a cotizar, o que no acumulen una cierta 

antigüednd en el sistemn, pierden todo el derecho sobre sus contribuciones. Al ser 

colectivo et sistema dodas los reglas v1gentes, los trabajadores que cotizan mas o 

durante m3s tiempo reciben una pensión proporcionalmente menor en relación a sus 

cotizaciones Existe pues una desvinculación casi total entre las cuotas pagadas y 

los benef1c1os 1nd1v1dualos. circunstancia que fomenta la ev::isión y discrimina contra 

amplios grupos de trabaj8dores, todo ello encentra del nhorro de las familias aunque 

en vías de corrección, efectos similares se han dado en el caso del INFONAVIT. 
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El ahorro personal y familiar recibiría un gran estimulo si todas las 

contribuciones para el retiro y la vivienda fuesen individualizadas y acumuladas en 

cuentas personales que pagasen rendimientos reales atractivos. El pion propone 

que las contribuciones tomen esta característica apoyándose para ello en un análisis 

amplio y concienzudo bajo el principio de que todo cambio debe ser benéfico del 

trabajador. 

Medidas implnntadas en este sexenio 

1.- Dentro de los primeros díns de enero se inició un Programa de 

Emergencia Económica, que contiene medid.:1s d1ficiles, pero que son 

indispensables para superar la situación; debemos enfrentarla y controlarla de 

inmediato admitiendo los sacrifit:ios que la situación hace inevitables pero como 

siempre la resienten los que menos tienen. Los objetivos fundamentales fueron: 

Reducir el déf1c1t en la cuenta corriente a un nivel sanamente financiable en 

el corto plazo 

Crear las condiciones para una pronta y sana recuperación de la actividad 

económico y et empleo 

H;::iccr que el efecto inflacionario de la devaluación sea lo mas reducida y 

breve posible para evitar un espiral inflacionario que no afecte la economía. 

Este se aplica a fin de restaurar cuanto antes la plena confianza de los 

inversionistas nacion<:Jles y extranjeros en las pcrspectiv;:is de crecimiento con 

estabilidad f1n<Jncicra de lo cconomia mexicana. Debemos controlar la amenaza 

inflacionaria en el mi.Is corto plazo posible para aminorar primero. y poder revertir 

después los efectos de esta crisis sobre los niveles de vid<:l de la pobbc1ón y sobre 

las oportunidades de empleo. 

2.- La Alianza para la Recuperación Económica que entró en vigor el 1o. de 

noviembre de 1 995. tiene como propósito fundamental. convertir lo que hoy es una 

situación crítica en una c.portunidad de crccirn1ento sano y firme. De ahí que 

sectores de la economía como las actividades exportadoras, las que compiten con 

importaciones y el turismo. ganaran en rentabilidad y se harán más atractivas a los 
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inversionistas fomentando la creación de empleos. 

La política cambiarla deberá evitar sistemáticamente una sobrevaluación del 

tipo de cambio real que inhiba el ahorro interno y la producción nacional, en 

combinación con otros instrumentos de esta política la evolución cambiaria 

coadyuve a la estabilización del nivel de precios. El nivel real del tipo de cambio que 

atienda simultáneamente las anteriores consideraciones, seró establecido con base 

en la evolución de la balanza comercial, el ahorro interno y el nivel de precios 

durante los próximos meses, particularmente en el lapso en que se consolide la 

recuperación económica 

En el corto plazo es conveniente mantener el régimen de flotación libre del 

tipo de cambio. Así lo aconseja el nivel de reservas internacionales del país y la 

conveniencia de que sea el propio mercado de divisas el que revele el nivel del tipo 

de cambio real. congruente con varios objetivos de la política económica. 

Para fortalecer In capacidad de la economia para generar empleos bien 

remunerados es preciso elevar la competitividad del aparato productivo nacional en 

los mercados internacionales. La apertura y la competitividad comercial con el 

exterior son elementos fundamentales de una economía dinámica y progresista. Una 

economía abierta promueve la eficiencia al sujctnr a los productores nacionales, 

mediante la competencia con el exterior, a la necesidnd de mejorar su productividad, 

la calidad y precio de sus productos 

También es preciso promover para los export.:idores n<:.1c1on.:1les el acceso al 

crédito en condiciones competitivas con los que gozan sus contrapartes del exterior. 

La imposibilidad de competir con el exterior que subsiste en algunos sectores 

sobre todo en los que producen insumos, es también en diversas instancias un 

obstáculo para alcanzar mayores niveles de productividad y de competitividad no 

sólo en los mercados del exterior sino en el propio mercado interno. 

Procurar un tipo de cambio real estable que promueva las exportaciones y la 

sustitución eficiente de importaciones, en los términos señalados antes para la 
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conducción de la política Cambiaria. 

Las condiciones de vida de los mexicanos solamente será posible con un 

crecimiento económico generador de empleos productivos y promotor de la 

recuperación de los salarios reales. Primero, promover las condiciones que alienten 

la máxima demanda posible de fuerzas de trabajo para la operación eficiente del 

aparato productivo. Segundo. elevación sostenida de la productividad laboral. 

Afrontar exitosamente supone revisar diversos aspectos de orden institucional 

que hoy provocan rigideces en el funcionamiento de los mercados laborales e 

impiden una mayor absorción de mano de obra y mejores oportunidades de ingresos 

para tos trabajadores El segundo reclama, sobre todo, un esfuerzo extraordinario en 

materia de capacitación laboral, tendente a elevar progrcsivarnente la productividad 

del factor trabajo 

3.- El 26 de octubre de 1996 se aprobó en los Pinos el nuevo Programa 

Económico llamado Alianza para el Crecimiento que corno objetivos fundamentales 

para 1997 son 

Crecimiento de la economía de cuondo menos un 4% en términos reoles. 

- Inflación de 1 5°/o, nproximodamente diez puntos por deb;:i¡o de lo esperada 

para 1996. 

Bajo un marco de d1sc1plino. fiscal y monetona. se propondrá a la 

consideración de la H. Cómara de Diputados una política de gasto público 

orientada a un incremento significativo de lo inversión y del ahorro público 

que contribuyan a consolidDr la reactivación económica. atender 

adecuodamc::ntc los pronrorno.s del dcsnrrollo social e impulsor la inversión 

en infroestructura 

Propuesta de b3l<:incc pUblico deficitano de sólo 0.5º/u del PIB. debido a los 

costos de la reforma a lo seguridad soci<:ll y los npoyos financieros 

otorgados a los deudores de la bonca, 

- Déficit en la cucntn cornentc de la balnnzo de pagos mensual 2º/o del PIB, 

cifra inferior al nmnto csper<Jdo de inversión extranjera directa, 
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- Aumento en Jos salarios mínimos de 17°/o, superior en dos puntos a la 

inflación esperada. 

- Ajuste en Jos precios y tarifas públicos para evitar que su rezago se 

convierta en una carga fiscal perniciosa. 

- Certidumbre en la política cambiilria y monet<Jria para lo cual se mantendrá 

el régimen de libre flotación del tipo de cambio. y el Banco de México 

formulará una política monetaria congruenle con las metas de la Alianza. 

Para promover la inversión· 

- Exención del impuesto al activo a empresas pequeñas y medianas. 

- EsUmulos fiscales para alentar nuevas inversiones, 

- Integración del Registro Federal de tr.óm!les empresarr.:iles para facilitar a 

las empresas al cumplimiento de dichos tr.3mites. 

- Estímulos fiscales a las empresas que contraten m.:::ls trabajadores, 

- Propuesta de crecimiento real en el gasto pnra Jos programas de Alianza 

para el Campo, 

- Impulso a Ja construcción de cominos rurales, 

- Programa de Alimcntac1ón, Salud y Educación para n!ender durante 1997 a 

casi 400 mil félmi/ias en pobrez3 extrernil, 

- Erogaciones adicionales por pnrte del Gobierno Federal para cubrir el costo 

de Ja reforma a la seguridad social. l<Jnto en lo que se refiere al sistema de 

pensiones como al de fa salud. 

- Para crear mós act1v1d.:ld cconómic.:l y empleo, se reducen de manera 

importante las cuotas obrero-patronales con la entrada en vigor del nuevo 

sistema de segurid'3d social en e/ rnmo de salud. Duranle 1997 el beneficio 

para los trabajadores <Jsccndcrá a 5 630 m11foncs de pesos y el ahorro para 

las empresas podrñn ulc.:mz.::Jr 4 900 millones de pesos. 

- Implementación de l::i reforma al sistema de penslones. mediante 

mecanismos que eleven l<J conf1i3blfidad de la administración de los recursos 

de Jos trabaj.:tdores y disminuyan Jos costos de operélción del nuevo 

sistema. 
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- Adopción de la clave única del registro de población pnra el inicio de 

operación del nuevo sistema de pensiones, con el fin de asegurar una plena 

identificación entre el trabajador y su cuenta individual. 

- Medidas para asegurar una base amplia y est;:iblecer ahorro para financiar 

proyectos de inversión para aumentar la eficiencia del aparato productivo. 

3.- El objetivo estratégico fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000 es prornover un crecimiento económico vigoroso y sustentable que 

fortalezca Ja soberania nacional. y reducir en favor tanto del bienestar social de 

todos los mexicanos. como de una convivencia fincada en la democracia y la justicia. 

4.- El Acuerdo de Apoyo a Deudores do la B;::inca (ADE) es un plan que 

promete hacer un programa definitivo que ofrece planteamientos muy concretos para 

reestructuración de deuda de las empresas micro, pequeñas y medianas, lo que les 

ayuda a reactivar la planta productiva nacional 

1.6. Sistema Financiero 

Antecedentes 

La estrategia económica seguida por el gobierno mexicano a partir de 1988 

ha estado encaminada a reducir la inflación así corno a estabilizar la economía; 

buscando para lograr estos fines sanear las finanzas públicas ¿JI tiempo do propiciar 

la reactivación econórrnCc"J:; todo esto oncuadr.ndo dentro de un progrnma consistente 

de polit1cas monetarias, fiscales, económicas y comerciales 

Este esquema busca mejorar las posibilidades de crecimiento económico y de 

desarrollo de nuestra sociedad; en un .nrnbiente de cornpctcnc1a. modernidad e 

internac1onal1zoc1ón 

El ahorro interno, el incrcrnenlo en l.u productivid.nd, la apertura comercial, la 

repatriación de capitales. la participación de la inversión extranjera y la 

desincorporac1ón de empresas y cnt1d.::ldcs del sector pübllco deberiln de jugar un 

papel fundamcn~..JI .... orno motor de este gran cambio. 
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Es un factor importante para hacer realidad la recuperación económica, el 

incrementar el ahorro nacional y canalizarlos de manera eficiente y oportunamente 

hacia las diferentes actividades y ramas de nuestro sistema product1vo. conocido 

como el Sistema Financiero Mexicano ya que es el vínculo por medio del cual se 

realizan las transacciones monetarias por parte de individuos o entidades que 

demandan recursos para poder financiar sus actividades productivas y por otra 

aquellos que teniendo sobrante de capital están dispuestos a ofrecer sus recursos 

excedentes a cambio de un rendimiento aceptable. 

Estructura 

Para poder llevar a cabo el proceso de intermediación financiera el sistema 

queda configurado como un grupo de instituciones interrelacionadas que generan, 

transfieren, operan, administran, asesoran y dirigen los flu1os de recursos de 

unidades superavitarias y deficitarias. 

Autoridades que regulan y vigilan la act1v1dad: 

1) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

2) Banco de México 

3) Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

4) Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

5) Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro 

a) Intermediarios Financieros Bancarios; 

1) Sociedades Nacionales de Cr~dito 

- Banca Múltiple 

- Banca de Desarrollo 

2) Instituciones Privadas de Crédito 

- Bancomer 

- Bana1nex 

- Citibonk 

- Bital, etc. 
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b) Intermediarios Financieros no bancarios: 

1) Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito 

- Almacenes generales de deposito 

- Arrendadoras Financieras 

- Uniones de crédito 

- Casas de cambio 

- Empresas de factoraje 

2) Aseguradoras 

3) Financ1adoras 

4) Mercado de valores 

Bolsa de valores 

- Casa de Bolsa 

Sociedades de inversión 

Los intermediarios financieros son empresas de negocios especializadas 

cuyas actividades incluyen la creación de activos y pasivos financieros, contratan 

unidades con excedente de ahorro con unidades deficitarias de capital. 

Facultades de las autoridades financieras 

S.H.C.P. · 

- Coordinación, supervisión y formulación de políticas generales para el 

sistema f1nanc1cro mexicano 

Banco de México 

Bztnco centr.31, .:igente financiero del gobierno federal • banco de reserva, 

politica monetaria, crediticia y c.:imbiari.:l. 

- Regula las tasas de interés y opcrélc1oncs de mercado abierto. 

Comisiones en gcncr.al 

- Inspección y vigilnnc1a del cumplimiento de la ley por parte de los 

intermediarios f1nancreros. 

- Imposición de sanciones administrativas. 
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- Protección y defensa de los intereses del público usuario de servicios 

financieros. 

Grupos financieros: 

- Es una sociedad mercantil controlada en acciones de por lo menos tres 

instituciones financieras reguladas bajo la ley para regular las agrupaciones 

financieras del 18 de julio de 1990. 

Intermediarios financieros no bancarios: 

- Organismos que presentan servicios financieros complementarios, distintos 

al otorgamiento de crédito. 

- Tienen organizaciones auxiliares de crédito como: 

1. Almacenes generales de deposito: 

- Tienen por objeto el almar:enamiento, guarda y conservación de mercancías 

y la expedición de cert1f1cados de deposito y bonos de prenda. 

2. Arrendadoras financieras: 

Tienen como objetivo arrend<Jr activos a los agentes económicos bajo 

esquemas de arrendamiento puro o financiero, otorgando opción de compra 

del activo al vencimiento de contrato. 

3. Uniones de crédito: 

Son organizaciones que agrupc:J.n a socios con una actividad común, ya sea 

agrícola, ganadera, industrial o comercial, para facilitar el uso de crédito a 

sus socios, por medio del préstamo entre sus mismos socios, baricos, 

aseguradoras, proveedores y otras uniones de crédito y/o mediante el 

otorgamiento de avales y garantías 

Casas de cambio· 

- Instituciones que se dedican a realizar operociones de compra y venta de 

divisas en formo habitu:::il y profesional. 

Empresas de factoraje-

- Empresas que se dedican a dar liquidez inmediata a las cuentas por cobrar 

de una empresa, pudiendo o no absorber la responsabilidad del cobro, 

n•eo1ante el pago de un diferencial. 
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Compañías aseguradoras: 

- Instituciones que intervienen en activos financieros para hacer frente a 

obligaciones financieras que se dan como consecuencia del compromiso 

adquirido de indemnizar a un tercero en caso de que se realice una 

contingencia mediante el pago de una prima. 

Compañías afianzadoras 

- Son aquellas que intervienen en activos financieros para hacer frente a 

obligaciones financieras derivadas del compromiso de indemnizar a un 

tercero en caso de que una persona no cumpla con una obligación 

adquirida con dicha tercera persona. 

Mercado de valores: 

- Conjunto de leyes. reglamentos e instituciones tendientes a poner en 

contacto la oferta y demanda de títulos de crédito. 

Este se divide en: 

1. Casas de bolsa: 

- Son intermediarios entre la oferta y demanda de valores en donde se 

realizan actividades de correduría y asesoría de valores en forma 

consuetudinaria. 

2. Bolsa de valores: 

- Organismo cuyo objetivo es dotar a los intermediarios del lugar físico así 

como el apoyo administrativo para que estos puedan realizar la 

intermediación. 

Intermediarios financieros comisionistas· 

Son instituciones que auxilian a bancos, prestando servicios de 

compra/venta y promoción de instrumentos de mercado de dinero del banco 

que los contrata; obteniendo unél comisión por su serv1c10 

La Intermediación financiera puede ser bancaria o bursátil 

La bancaria: 

- Es a través de un b~mco que capta intereses por depósitos a la vista, 

depósitos a plazos. ti tu los volares, bnncarios . etc .. y así obtiene pasivos 
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bancarios. 

Y puede haber encaje legal por medio de prestamos. descuentos, apertura 

de crédito, etc. y así obtiene activos bancarios. 

Ef beneficio es una tasa de interés activa contra una tasa de interés pasiva. 

La bursátil: 

- Es a través de un público inversionista o emisores de valores por medio de 

casas de bolsa con valores que pueden ser pasivos de las emisoras y 

activos del público. 

Los beneficios que otorga es comisiones y diferenciales 

Solo se puede hacer intermediación bursátil con aquellos valores inscritos en 

el Registro Nacional de Valores y colocados mediante oferta po/itica 

Registro Nacional de Valores· 

- Se divide en dos secciones la de v.:ilorcs donde se registran los valores 

autorizados para oper4lr en bolsa por la C N.B.V. y la sección de 

inlermediarios donde se registren las instituciones autorizadas por la 

Comisión Nacional Bancann y de Valores para opcrGr en Ja bolsa. 

Oferta pública: 

- Fs aquel ofrecimiento yn sea de venta. suscnpción o cna1en<:ición de titulas 

de valor, autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

dirigido a una persona indeterminada y por medios masivos de 

comunicación. 

Funciones del Mercado de Valores . 

- Centro de financiamiento para las grandes empresas, ya sea por la emisión 

de bonos de renta fiJa. o bien mediante el mecanismo de incremento de 

capital de la cmpresn y la emisión de nuevas acciones 

Centro clave para el financiamiento de la deuda püblica interna del 

gobierno 

- Centro clave para la generación y distribución del poder económico y 

político de las sociedades actuales 

Mercado de Valores Mexicano: 
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- Mecanismo que permita la emisión, colocación y distribución de valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios a cargo de Ja 

C.N.B.V. 

- La oferta de valores de este mercado esta formada, por los títulos emitidos 

por el sector empresarial, tanto público como privado. 

- La demanda esta constituida por los fondos disponibles para inversión, tanto 

personas físicas como morales. 

- Es una de las fuentes de financiamiento mas sanas que existen 

proporcionando a las empresas recursos vía capitalización y no del 

endeudamiento (acciones). 

Niveles del Mercado de Valores 

Está compuesto por : 

1) Mercado de Capitales 

- Renta variable 

• Acciones 

• Certificados de participación patrimonial (CAP'S) 

- Renta fija 

Obligaciones 

Petrobonos 

Certificados de participación inmobiliaria (CPl"S) 

Bonos de indemnización bancaria (BIB"S) 

Bonos bancarios de desarrollo (880) 

Bonos de renovaciones urbana (SORES) 

Bonos bancarios de infraestructura (BBI) 

- Sociedades de inversión 

Sociedades de inversión común (SIC) 

Sociedades de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas 

y morales (SllD) 

Sociedades de inversión de capitales (SINGAS) 
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Certificados de la tesorería de la federación (CETES} 

Pagarés de la tesorería de la federación (PAGAFES} 

Bonos de desarrollo del gobierno federal (SONDES} 

Bonos de la tesorería de la federación (TESOBONOS} 

Bonos ajustables (AJUSTABONOS) 

Bonos de desarrollo industrial (BONDJS) 

Bonos de bursati/Jzación de la cartera crediticia de Nafin (CREDIBU) 

- Bancarios 

Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) 

Certificado de deposito (CEDES) 

Aceptaciones bancarias (AB"S) 

- Privados 

• Papel comercial (PC) 

• Pagaré empresarial a mediano plazo (PEMP) 

3) Metales y amonedados 

- Ceplatas 

- Oro 

- Plata 

Características del Mercado de Valores: 

Mercado de Dinero.-

- Operaciones de corto plazo predeterminado 

- Colocación de excedentes de tesorería 

- Financiamiento para gasto corriente 

- Rendimientos predeterminados o fijos 

- Bajo riesgo y alta liquidez 

Mercado de Capitales.-

- Operaciones de mediano y largo plazo 

- Financiamiento p.:Jra formación de capital fijo 
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- Inversiones patrimoniales o especulativas 

- Rendimientos variables en acciones y fijos en bonos 

- Riesgo en la inversión 

Al principio dichos valores son negociados en el mercado primario y 

posteriormente en el mercado secundario. 

Mercado primario: 

Cuando el título es negociado directamente del emisor al inversionista, 

representando esto un movimiento de efectivo para el primero. 

El emisor coloca directamente sus títulos a través de un intermediario en el 

mercado; es un financiamiento real al emisor y que es a través de ofertas públicas o 

privadas. 

Mercado secundario: 

Es cuando el titulo se negocia dos veces o m.ds, proporcionando hquidez 

entre los inversionistas, sin que el emisor intervenga. 

Es el intercambio de títulos una vez colocados en el mercado; el emisor no 

recibe ningún beneficio por el cambio de valores; y son transacciones de compra y 

venta entre inversionistas. 

Sociedades de inversión: 

Son sociedades anónimas con capital mínimo png;:1do totalmente, siendo su 

función principalmente el administrar fondos colectivos. concentrando el dinero de 

numerosos ahorradores para acrecentélr su capitéll invirtiendo unél cantidad 

importante de dinero en valores hasta estructurar una inversión que permita reducir 

el riesgo y contratar a un profesional de valores que maneje con eficacia tal 

inversión. 

Esto provoca que el mercado de valores, la inversión en acciones y demás 

valores, esté en principio cerrado para los pequeños y medíanos ahorradores. Para 

impedir lo anterior y permitir que los fondos de pequeños y medianos ahorradores 

tengan una alternativa diversa al colchón o a las cuentas trad1c1onalcs de bancos o 
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instituciones de crédito- lo que a su vez permite la absorción hasta de esos 

pequeños ahorros por los intermediarios (comisiones) y las empresas para su 

desarrollo-. por Jo que se crea un nuevo tipo de intermediarios financieros llamados 

sociedades o fondos de inversión 

Características de las Sociedades de Inversión: 

- Es un intermediario financiero porque pone en contacto a inversionistas y 

emisoras en el mercado de valores, en general al ahorrador y demandante 

de ahorro. 

- Con el dinero proveniente de gran cantidad de pequeños inversionistas 

forma un fondo común, con ese dinero compra valores respecto a los cuales 

los pequeños inversionistas tienen derecho en proporción a lo que han 

invertido o entregado. Obviamente también tienen derecho a una parte 

alícuota sobre los rendimientos que produzc.an tales v.:Jlores y con relación 

al dinero que tienen invertido 

- La sociedad de inversión invierte los fondos recnudndos en una variedad de 

valores de diversas emisoras y características, lo que se les permite reducir 

el riesgo. Si sólo invierto y vendo un producto y s1 vendo un3 variedad de 

productos, las pérdidas respecto a unos se compcns.:irdn, por lo menos en 

parte, con las ganancias que generen otros. no se depende de un sólo valor 

en el que se concentra todo el fondo colectivo de 13 inversión . sino al 

distribuirse en valores d1vers1ficados, se depende de un rendimiento medio, 

generado por tales valores. 

- La inversión hecha por el <:Jhorr.ndor, de manera fácil y permanente, puede 

reconvertirse en dinero p.:lra lo cu31 Ja propia sociedad de inversión puede 

recomprar sus propias acciones, es decir .el inversionista vende su acción a 

la propia sociedad de inversión que le p3ga en efectivo su valor 

- El fondo de inversión de los ahorr.odores. por lo general modestos tendrá un 

elemento clave: 

una gestión a Célrgo de gente allamente calificada en todo lo que implica el 

mercado de valores. con el apoyo da Ja infraestructura material requerida. 
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- La sociedad de inversión se debe constituir como una sociedad anónima 

cuyo capital se invierte en valores, con respaldo en tales valores expide 

acciones que se venden ente Jos inversionistas modestos. de manera que 

no sólo se pueden recomprar a estos inversionistas sus acciones sino más 

adelante podrá emitir más acciones. 

- Como toda sociedad de inversión tiene órganos sociales: 

1) La Asamblea de Accionistas 

2) Consejo de Administración 

3) Director General 

4) Comité de Inversión 

5) Comité de Valuación 

Ya estudiado el Sistema Financiero Mexicano se dice que las SIEFORES por 

su régimen de 1nvers1ón, se erectuaran tanto en documentos de renta fija como de 

renta variable porque en renta fijo (o instrumentos de deuda), este tipo de inversión 

proporciona un rend1m1ento predetcrminodo en un plazo predeterminado (Cetes, 

pagarés, potrobonos, obligaciones emitidns por empresas, bonos. etc.) y en renta 

variable, se caracteriza por un rendimiento variL1ble dependiendo de lns utilidades en 

las empresas. por excelencia esto tipo de valores son <Jcciones. 

Por otra parte, /ns sociodndos de inversión son intermediarios financieros que 

permiten la participación de los pequciios y medianos ahorr<Jdores en el mercado de 

valores con cxpcctn11vas de mayores rcnd1mienlos que en las trad1c1onales 

cuentas-inversiones b<Jncarias, y, aun cunndo lienden .:l disminuir los nesgas de la 

inversión. via d1versif1cación do 1<3 cartera de valores, Jos riesgos también son 

mayores que en tales inversiones bancarias, con m<:lyor razón en un m<:lrco de la 

actual crisis económico-politica de nuestro pais. 
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1.7. Anexo estadístico de indicadores económicos de 1970 a 1996. 

Paridad del Peso contra el dólar (Promedio) 

,. ""·' . 
. _.\ ·~ · .- Sexenio 

Luis Echeverria Alvarez 

( 1970-1976) 

Josó Lópcz Portillo 

(1976-1982) 

Miguel de la Madrid Hurtado 

(1982-1988) 

Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994) 

Ernesto Zcdillo Poncc de León 

(1994- actual) 

Ano 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982'" 

1983 

1984 

1985 

1980 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 ... 

1994 

1995 

1995··· 

FUENTE· INEGI Estadlsl1cas h1stortcas de México Tomo 11 

México Banco de México, octubre 1996 

• Paridad de d61;ires libres 

•• En nuevos pesos 

•••Pandad camb1ana del día 31 die 96 

48 

Posos po.-. 

dól.a.r 

12.5 

12 5 

12 5 

12.5 

12.5 

15.69 

22.69 

22.76 

22.82 

22.98 

24.51 

57 55 

120 16 

167.76 

318.3 

515 

1420 

2284.85 

2692 

2941 9 

3073.7 

3117 4 

3 1 

3.14 

6.43 

7.88 
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Evolución de ta Deuda pública cxtcma 1971-1993 
(Millones de dólares) 

. -,.·-, 
" ; . Creclffiieilto _ ; Crecimiento ., __ 
·Afto<·· ·.Total «'Ab~¿¡;:rtc;· Porcontl.Íal 

1971 4,545.B 283.8 66 

1972 5,064.6 518.8 11.4 

1973 7.070.4 2.005 8 39.6 

1974 9,975.0 2.904.6 41.4 

1975 14.449.0 4.474 o 44.9 

1976 19.600.2 5.151.2 35.7 

1977 22.912.1 3.311.9 16.9 

1978 26.264.3 3,352.2 14 6 

1979 29.757.2 3.492.9 13.3 

1980 33.812.8 4,055 6 13.6 

1981 52.960.6 19.147.8 56 6 

1982 57.988.2 5,027.6 9.5 

1983• 73,468.0 6.100.0 96 

1984 75.718.0 2.250.0 3.1 

1985 76,905.0 1,191.0 1 5 

1986 80.900.0 3.995.0 5.2 

1987 87.244.0 6,344.0 78 

1988 89.100.0 1.856.0 21 

1989 85.019.0 (4,081.0) -4 6 

1990 84,300.0 (719.0) -0.8 

1991 86,700.0 2.400.0 2.8 

1992 76.000.0 (10.700.0) -12.3 

1993·· 79.382.0 3,382.0 4.4 

FUENTE· Secretarla de Hacienda y Cr~d1to Púbhco 

•A paltn de 1983, incluye el endeudamiento de las. sociedades nacionales do crédito 

.. Septiembre 1993 
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Evolución de la deuda pública externa total 
(Millones de dólares) 

1976 23.446 

1977 28.500 5.054 

1976 34,100 5.600 

1979 38.557 4.457 

1980 46,700 18,143 

1981 71,700 25.000 

1982 84.800 13,100 

1963 92,575 7.775 

1984 94.218 1,643 

1985 95,866 1,648 

1986 100,991 5,125 

1987 107.470 6,479 

1968 100,384 (7,086) 

1989 95,975 (4.409) 

1990 99,700 3,725 

1991 104,100 4.400 

1992 103.000 (1,100) 

1993• 121.000 18,000 
FUENTE: Secretarla de Hacienda y Cródtto Pubhc:o 

•A partir de 1993, SHCP 
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Crectmtento 

Po~icentual 

21.5 

19.6 

13 

21.1 

53.5 

18.2 

9.1 

1.8 

1.8 

5.3 

6.4 

-6.6 
-4 4 

3.9 

4.4 

-1.1 

17.5 
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Importaciones y Exportaciones Mexicanas. 1971-1996 

(Millones de dólares) 

Exportacl~;,~s 

1971 2.250.40 1.365 60 (884.80) 

1972 2.718.00 1,665.20 (1,052.80) 

1973 3.813.40 2,070.40 (1 .743.00) 

1974 6,057.00 2.850.00 (3,207.00) 

1975 6,580.20 2,861.00 (3.719.20) 

1976 6,029 60 3.315.80 (2,713.80) 

1977 5,889 80 4,418.40 (1.471.40) 

1978 8, 143.70 6,217.30 (1,926.40) 

1979 12.097.20 8,913.30 (3.183.90) 

1980 18,486.20 15,307.50 (3,178.70) 

1981 23,10440 19.379.00 (3.725.40) 

1982 14,437.00 21,230.00 6,793.00 

1983 7,721.00 21.399.00 13,678.00 

1984 11.254 30 24,196.00 12,941.70 

1985 13,212 20 21.663.80 8,4!.>1.60 

1986 11,43240 lG,031.00 4.598.60 

1987 12.222.90 20,656.20 8,433.30 

1988 18,903 40 20,657.60 1.754.20 

19fü) 24,475 40 22.764.90 (1,710.50) 

1990 31,245 50 26,779.30 (4.466.20) 

1991 37 ,698.GO 26.178.20 (11 ,520.40) 

1992 62.129 30 46.195.60 (15.933.70) 

1993 65.368 Oll 51.833.00 (13,535.00) 

1994 79,345.90 60,882.20 (18.463.70) 

1995 72,453.10 79.541.50 7,088.40 

1996p 48,956.30 53.521.60 4.565.30 

FUENTE Informes ilnuarcs del Banco de México e JNE:GI 

p prchminar 
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Inversión extranjera directa en México. 1971-1995 

(Millones de dólares) 

lfi''*~~. 
,Jnversion Nueva 

:· ac-umutS:da ·crecimiento tnverslón crecimiento 

o/. 
o¡;, 

1971 3,882.4 4.5 168 -16.3 

1972 4,072.2 4.9 189 8 12 9 

1973 4.359.5 7 287.3 51 3 

1974 4.721.7 8.3 302.2 26 1 

1975 5,016.7 6.2 295 -18.5 

1976 5.315.8 59 299.1 1 4 

1977 5.542.9 6.1 327 1 9 3 

1978 6.026.2 68 383 3 17 2 

1979 6.836.2 13.4 810 111 3 

1980 8,458.8 23.7 1,622.6 100.3 

1981 10.159.9 20.1 1.701 1 4.8 

1982 10,786.4 62 626 5 -63 2 

1983 11.470 1 6.2 C.83.7 9 1 

1984 12.899.9 12.5 1,442 2 110 9 

1985 14,628.9 13.4 1,871.0 29.7 

1986 17,053.1 16.6 2,424 2 29.6 

1987 20,930.3 22 7 3,877.2 60 

1988 24.087.4 15 1 3.157 1 -18.6 

1989 26.587.1 10 4 2,409.7 -20 8 

1990 31.979.5 20.2 4.978.4 99.1 

1991 41.876.5 31 9.897 o se a 

1992 50,211.3 20 8,334.8 -15.6 

1993 56,318.4 12.2 6.107.1 -26.7 

1994 50.000.0 6.1 3,681.6 -39.7 

1995 66,534.4 10.9 6.534.4 77.5 

FUENTE. Secretar/a de Comercio y Fomcnlo lndustn<ll y O¡:¡ neo dr. México. 

tomado de tJAFINSA 

SECOFI, Ouccc1ón Gcncr;:il de Jnvc-rsión Extran;cra. Otrección de Estudios 

Económicos 
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Inversión extranjera directa por pais de origen, 1985. 1993 y 1994 
(Porcentajes) 

1985 1993 1994 

Paises Participación (•~) PnrticlpaCiórl (%) Pai1:iciPac.ión. (%) 

!TOTAL 100 100 

Estados Unidos 66.3 62.6 

~lemania Federal 85 5.3 

µapón 68 4 

Suiza 5 1 4.3 

fGran Bretai'la 3.1 6.1 

Francia 2 3.8 

fsuccia 1.5 0.9 

!Canadá 1.4 1.5 

IOtros 5.3 11.3 

FUENTE Secretarla de Comercio y Fomento lndustnal, Ouccc1ón General de lnYers1ones 
ExtranJer<:is, 

01recc16n de E'!.tud1os Econ6m1cos 

INVERSION EXTRANJERA EN EL MERCADO DE DINERO a/ 
(Millones de Pesos) 

'Período Total cetcsr Bondcs T~l>onoá:bi- ' AjuSubonOs 

1994 952.223 s 388,791 o 16,628 2 433.028 s 113.7750 

1995 76B,437 !J 271.374 2 8,430 2 460.166 2 28.447 3 

1996 152.882 9 132.'/90 7 6,413 1 705 5 12.960 9 

Enero 27.055 1 :?2.632 6 1,407 7 705 5 2.229 3 

Febrero 21,4356 18.240 o 2.341 5 

Marzo ~0.349 1 16.690 3 1.323 8 2.335 o 
~bnl 19 193 1 16.204 B 1,000 3 o 1,898 o 
Mayo 17.293 G 15.245 3 003 2 o 1,245 1 

:Jumo 15.13·1 3 13.714 o 200 !) o 1.2i9 4 

:Julio 15.281 3 13.7'J7 8 o 1,049 2 

Agoslo pi 17, 140 8 16.175 9 309 o G43 4 

al Tenencia Exlcrna de Valores Gubcrnamcnlalcs 

100 

63.4 

5.4 

4.9 

3.9 

7.6 

3.4 

1.8 

1.6 

8.6 

u~~~nós 

02 

12 5 

bl Para Tesobonos se utilizó el ltpo de cambio hbre promccho de casas de cambio del mes correspondiente 

FUENTE Oolsa Mcx1cnn;::i de Valores. S A de C V. Indicadores Bursétilcs. agosto 1996 
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COLOCACION DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE VALORES 

(Saldos corrientes en millones de pesos:, v=ilor de mercado) 

: .• :_..;,-· '- -- e~ .. _. 
~ .. .n-o_ ~·da...m ..... 
,~. '> ,·_ 

Mmo 

""'" 
~ 
µ~-

µu•-
:-.,.. .. 
~phembr" 

bciuto .. , 
~emt><e 

Doc..,mbfe 

"'"' 
.... .,. 
""'" 
""~· 
Jun•o 

~~-..,... .. 
~•<>rnt.rot 

Octub<e 

-™· 
°"""'"""'b<" 

~5.01.) 

:J6,7~1 

:J7,:J51 

:JS,341 

3:0.::.'47 

61,959 

al C:•r::tuy.. W... <~poo;..\°"' ... 1r1u..i.- f"<"' ..i Gor-<no Fod....,al..., <>t f\:ll>CO du ~IUOCO p.ora la a•:k1•"""''°" ele ""k•u•s. .:.on p<~IO$ de 
•euul.K:oonrn< .. -;.,u 

d Bonos. rle """"""''-ltuc.::o<><> •ut ... n.o ,,....,¡,.~ l"" rl Gobw-rno a.,.¡ CX-NOan><"<'I<> d.,I 0t .. 1ro1n Fo..h.••.ol 

f"UC:NTC ll.>0..-0 do> M.·~oc.o. °'""'"''°" C'""""'l <:k• u ...... 1.g...:-. Er::<><>ó<,.ac..o, lno:hc..,.k>fors. E.- .............. ..-......... g~lo ,,_,, 1996 
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TASAS DE RENDIMIENTO EN INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE DINERO 

(Promedio ponderado mensual equivalente a 28 días de plazo) 

~~·--.:·'~~'ifódO 
' ·--Papel Ac~ptacionos' Bónos de.-~"· 

Cotes·, Co~ércinl Bancariás DesarrO:Uo v-·' 

1094 

Enero 10 53 13 32 11 75 10 87 

Febrero 9 41 ,, ,, 10 17 94 

M;:irzo 9 63 1~ 7!1 99 94 

Abril 15 74 24 86 21 25 "1c 

Mayo 16 3 22 58 19 16 24 

µun10 19 21 09 19 sic 

l,Jut10 16 67 23 13 21 6 18 39 

~gasto 14 53 19 1 18 05 45 5 

Septiembre 14 46 19 86 17 8 "1c 

¡octubre 13 86 19 18 18 3 sic 

Noviembre 14 33 22 54 20 51 sic 

01c1embre 14 95 38 4 40 sic 

1995 

o=:nero 37 7 56 48 44 75 41 55 

Febrero 42 37 70 02 74 48 62 

Maf2o 70 72 95 77 88 5 76 37 

Abnl 74 9 86 56 74 85 70 54 

!'.1ayo 58 01 61 33 51 65 G4 94 

Junio 47.56 48 51 50 02 

Juho 40 !)6 45 21 40 43 8 

Agosro 35 14 41 79 36 6 36 24 

Septiembre 33 48 40 17 36 2 34 05 

:::>ctubro 40 37 47 52 44 07 

~ov1embre 53 22 56 64 53 45 56 15 

I01c1ernbrc 48 65 57 ;:'6 48 85 51 01 

1996 

Enero 40 9 43 13 38 7 42 47 

Febrero 38 54 44 06 42 25 40 35 

Mat2o 41 6 44 17 40 45 43 22 

Abril 35 1 37 33 G 36 43 

Mayo 28 06 29 95 28 45 29 5 

Jumo 27 72 33 75 26 68 

Julio 31 28 35 04 sic 32 62 

t\.gosto 26 45 28 92 5/c 27 67 

Septiembre 23 9 30 04 sic 25 1 

Octubre 25.64 34 33 5/c 27 19 

FUENTE Dolsa Mexicana de Valores, S A de C V. lnd1cadorc~ E3ur~ahles. ;:igo!".lo 1!)~6 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 
PORCENTAJE 

Luis Echcvcrría Alvarcz 

( 1970-1976) 

José López Portillo 

(1976-1982) 

Miguel de Ja Madrid Hurtado 

(1982-1988) 

Cartas Salinas de Gortari 

(1968-1994) 

Ernesto Zedilla Poncc de León 

(1994- actual) 
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1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

% 
6.9 

34 

8.5 

84 

6.1 

5.6 

4.2 

3.4 

8.2 

9.1 

8.3 

7.9 

-0.5 

-4.2 

3.5 

2.6 

-3.8 

1.4 

1.4 

3.2 

4.4 

3.6 

2.6 

0.4 

3.5 

-5.4 



INFLACION ACUMULADA 

PORCENTA.JE 

, ,. ,Sexenio. 
Luis Echovcrria Alvarcz 

(1970-1976) 

José Lópcz Portillo 

(1976-1982) 

Miguel de la Madnd Hurtndo 

(1982-1988) 

Carfos Salinas de Gortarl 

(1988-1994) 

Ernesto Zedilla Ponce de León 

(1994- actual) 
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Año 
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.. ·3· 

1971 5.2 

1972 5 5 

1973 21.3 

1974 20 7 

1975 11 2 

1976 27.2 

1977 20 7 

1978 16.2 

1979 20.1 

1980 29.!J 

1981 28 7 

1982 98.8 

1983 80 8 

1984 59 2 

1985 53 7 

1986 105_8 

1987 159 2 

1980 51.7 

1989 19.7 

1990 29.9 

1991 18.8 

1992 11.9 

1993 8 

1994 7 

1995 52 



SALARIOS MINIMOS PROMEDIO 

PORCENTAJE 

Luis Echcverría AJvarcz 

(1970-1975) 

.José Lópcz Port1J1n 

( 1976-1982) 

Miguel de la Madrid Hurtado 

(1982-1988) 

Cartas Salmas de Gortan 

(1988-1994) 

Erncslo Zcdillo Poncc de León 

(1994- actual) 

Año 
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% 

1973 44.85 

1974 54.85 

1975 63 4 

1976 83.12 

1977 106.4 

1978 120 

1979 138 

1980 163 

1981 2í0 

1982 294 

1983 4!J4.67 

1984 759 33 

1985 1170 83 

1986 1961.25 

1987 4247.36 

1988 7960.83 

1989 8969 24 

1990 10307 5 

1991 12098 6 

1992 13330 

1993 14 27 

1994 15 27 

1995 17.95 

1996 24.06 
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Pactos y Acuerdos Orientados a la Estabilización 1970-1996 

Luis Echeverría AlvareL No hay plmuficación, pero creó 111cd1das de polit1ca 
(1970-1976) económica parn un cambio en el rnodclo del Desarrollo 

Estabilizador 

Creó el Plan Global de Desarrollo que tiene como objellvo; 
for1alcccr la indcpcndecia democrática del Pais rcfcrcnlc a 
lo político, económico y cultural: para que 13 población 

José Lópcz Por1illo oblenga condiciones 1ninirnas de bienestar 
(1976-1982) económ1co-soc1al: y a su vc.z rncjornr la d1stnbución del 

ingreso.Este Pl~n contenía varios plnncs y programas pnra 
cun1phr con los Objetivos que se dcbian nlc.;:in.zar para 
desarrollo del p;:11s 

Planlcó dcnlro de su Plan Nilc1onal de Dc~.nrrollo (PND) 
pr-ogra1nas con10 los s1gu1entcs: 
El primer prol¡ramn que se 11nplan1ó es el P1o~]rama de 
Reordenación Econórn1ca (PIRE) encnrmnado a rcsolvt.'r 
problernas econónlicos por los qut! atravesnbil d pais 
DcspuCs le srgoc el Programa EslcntJ1do de Hcordcnación 
Econórn1ca {PERE). que sus11luye al anlcraor. el cual tiene 
corno ob1cllvo. aba11r el crecirnienlo del aaslo corflenlc y la 
ret1ucc:ión de 01oamsrnos del gobrcrno federal y cv1lar l.;:i 

Miguel de la Madrid Hurtado evasión f1sc,-il 
(1982-1988) El Progr<Hna de Aliento y Crccm11cnlo (PAC) cuyo ob1cllvo 

fue la bu=',qucda s1multflnca lanlo cjcl crccifniento 
económico e.orno de la mrlación. 
Y con el Pacto de Sohdarid¿id Económica (PSE) se buscó 
no caer en una hipcrinflación y que la poblac:16n de bajos 
rccurr.os viera reducido. aun más su poder ¡idqursillvo. asi 
como el de diminuir el desempleo. 
El hdcicon1i:-..., para Cobertura de Riesuos Carnbiarios 
(FICORCA) facilito a empresas privadas lil rccslruc1uraci6n 
de su deuda externa que en ese rnomcnto los aaobiaba 
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. Fases .de los Pactos Económicos y Acuerdos 

El Pacto para Ja Eslabi/ización y el Crecimienlo Económico 
(PECE) es la continuación del PSE cuyos ob¡clivos eran 
mantener la inflación a niveles ba¡os. csrabrlización de 
precios, y una recuperación araclual del crecin1icnlo 
económico. 
Uno de los prograrnas que m."'1s deslacó conlcrnplado en el 

Carlos Salmas de Gortan Plan Nacional de Desarrollo fue el Prograrr1;:i Nacional de 
(1988-1994) Solidaridad (PRONASOL) que corno objellvo pnnc1paJ 

prclcndia abatir la pobreza extrern.1. asi corno .:Hender a los 
campesinos de bajos recursos y a los grupos populares 
urbanos. 
Con /a firma del Tralado de Libre Comercio (TLC) se 
fomentó la entrada de cap1fa/cs extranjeros por lo que 
aurncnla Ja reserva internacional, lo que da cslabilidad a la 
polílica cambia ria a pesnr del déficit del mercado exterior 

Uno de los programas que elaboró fue la Alianza para la 
Recuperación Económica (ARE), que ~.e tundamcnló 
principalmcnle en un crecimiento !.ano y trrrne. Fomeniando 
el empico y asi salir de /a siluación cri!Jca por la que 
atraviesa México. 

Emesro Zedilla Poncc de León Olro de los prograrn<is irnplanlad'os es el Acuerdo de Apoyo 
(1994-Acluaf) a Deudores de la Banca (ADE) ofrece una restauración de 

deuda de las empresas micro. rncdianas y pcquci'ws con el 
fin de reacliv<Jr la planta praductiva nacional. 
El prograrna económico //amado A/Janza para el 
Crec1mienlo Económrco (ACE). que como obJelivo es el 
crecimiento de fa economia. la reducción en la inflación, 
aumento de s<:ilarios y prornovcr la inversión entre olros 

OISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA DE 1990 

% % % 
~~!~*~~,;:~f¡j¿~tA,c;;b·~.~~ ··!OTAL ', "HOMBRES MUJERES 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

HOGAR 

JUBILADOS Y PENSIONADOS 

INCAPACITADOS PERMANENTE0 

OTROS 

60 

100 

30.3 

56.B 

2.4 

1 4 

9.1 

100 100 

58 6 20.1 

75.9 

G9 o.a 
36 0.5 

26_9 2.7 



CAPITULO 1 ORIGENES oe LA CRISIS ACTUAL 

Distribución de la población de 12 anos y m~s de la República Mexicana 

por sexo según condición de actividad, 1970 y 1990 

::~_O, CONOICION ce POOLACION DE "'.4 HOMBR~S 
·L<< , ACTIVIDAD 12 Al\.los y MAS . 

%_.. MUJERES :·,,~_; 

TOTAL 29.697,303 100 14.625,590 100 15.071,713 100 

7 ACTIVO$ 12.909,540 43 5 10.255.246 70 1 2.654.292 17 6 

o INACTIVOS 1G.7B7.7G3 56 5 4.370,342 20 9 12,417 ,421 82.4 

TOTAL 55,913.047 27.064.182 100 :;>B.829.GGS 100 

ACTIVOS 24.063.283 43 lB,410,695 CR 5.644,588 19 6 

9 INACTIVOS 30,616.069 55 1 8.179,710 30 2 27,L3G,359 78 5 

o NO 1,034,495 1 9 485, 777 1 a 546,718 1.0 
ESPECIFICADO 

FUENTE Censos GcncralC'S de Población y vivienda. 1!)70 y 1990, INEGI 

NOTA: La población total ha5ta el ailo de 1995 scgUn conteo del INEGI C5 de 91, 158.290 

habitantes distnbuidos en 44:900,499 hombres y 46,257. 791 tnujcrcs 

Distribución de la población cconomicarncntc inactiva de la RcpUblica Mexicana 

por sexo según tipo de inactividad, 1990 

HOMBRES MUJERES~ 

TOTAL 30,81G.OG9 8, 17<J,710 100 22,fi36.359 

ESTUOIAl"JTl:. S 9,33ti. 708 30 3 4. 797.466 !.>8 6 4.~44,242 

QUEHACERES OLL HOGAR 17,51B.G17 ~G 8 328, 134 17.190.483 

µua1L.AOOS y PENSIONADOS 747.454 74 ~G.148 176.300 

INCAP PERM. PARA TRAOAJAR 415,229 1 4 295,518 36 119.711 

OTRO TIPO DE INACTIVIDAD 2,803.001 9 1 2.197.444 26 9 605.617 

Fuente INEGI. XI Censo General de Poblac10n y V1v1enda. 1990 
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CAPITULO 1 ORIGENES DE LA CRISIS ACTUAL 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA POBLACON MEXICANA 
POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

e~~:: 
75.79 -
70·74. -
65-69 -
60-64. -
55--59 -

~~:::: 
35.39 -
30·34. -
25--29 -
20.24. -
15--19 -
10·14. -

5.9 -

1970 

' 'º 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA POBLACON MEXICANA 
POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

65--69 -
60-6A -
:>$-59 -
50.54, -

~ :~~: : 
35-39 -
30·34. -

20-24. -
15-19 -
10-14. -

5-9 -

1990 

í-ORCf..NT AJE 
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CAPITULO 1 ORIGENES DE LA CRISIS ACTUAL 

DIST~BUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION 
DE 12 AÑOS Y MAS SEGUN CONOICION 

DE ACTIVIDAD. 1970 Y 1990 

'ºº 

ªº 

60 

.. INACTIVO<;; 

0 NOf._!.J•t CJ,.ICA 00 

20 

AÑO 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION 
ECONOMICAMENTE INACTIVA POR SEXO 

SEGUN TIPO DE INACTIVIDAD. 1990 

.JUOILAOO!J.Y 
PENSIONADOS 

INCA I~ PERIO.I 
PARA TR.ADA.JAR 

OTRO TIPO DE: 
INACTIVIOAO 
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CAPITULO 1 ORIOENES DE LA CRISIS ACTUAL 

l TASAS CEwrut:S f',ETAS tEN~ n.n..u;ARO EN MCll\f.D:I, N4Cl<::NA¡_ 1 
~ésa 2D y 91 dUs rt_""-P'-~al'Terle 

-~L--
1 ; : 1 , r--r-:-.----

: ; " ' = 

~ OCT l'CN OC 

L_ 1!V5 _J ~---- "'" -----~ 

IN/ERSICNEXTRAN.JERt\ rua ~ [E:O/\BV 
Dstribucióo poccenrual 
Agosto1996 
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CAPITULO 1 ORIGENES DE LA CRISIS ACTUAL 

01005 lill 1935 

Cct...OCACIOl\I CELA CE...DA. 1~ c:a.._ SS:::TOR PLELICO 
A TRAVES OEVALORES 

~nbt.x:.>onp:wcel''lllU•I 

J.r.ode ff1G 

386% 

•Sondes 

360% 

24 0% 
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CAPITULO 11 SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO {SAR) 

2.1. Origen. 

El SAR se creó el 10. de mayo de 1992 que constituye un sistema de ahorro 

complementario a los sistemas de pensiones previstos en las leyes de los 

principales institutos de segundad social que es la Ley del Seguro Social, la del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Jos Tr;:ibo.jado:-es del Estado. 

El SAR se reglamenta por la Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro, que es 

de orden público e interés social que tiene por objeto establecer la coordinación 

entre las dependencias, entidades. instituciones de crédito y entidades financieras 

que participan en los sistemas del ahorro para el retiro (Art. 1 LSAR). 

~-----------------------------

L•ydeklos&.I~ 
dq_Ahonv·pa.-.a a:I 

Reuro·'---

Le>-d~I 

INFONAVIT 

El SAR es un ahorro que el trabajador tendrá al momento en que so 

retire. el cual se irá formando a través de cantidades que las empresas depositen en 

una cuenta especial que está al nombre del trabujador ::Jbiert3 por la misma 

empresa, sin importar el puesto ingreso o edad que teng3n siempre y cuando estén 
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CAPITULO 11 SISTEMA PE AHORRO PARA EL RETIRO 

inscritos en el IMSS o el ISSSTE, por lo que se considera que es una ley 

anticonstitucional puesto que la Ley Federal del Trabajo establece que se considera 

relación de trabajo cualquiera qu~ sea el acto que le de origen. la prestación de un 

trabajo persona/ subordinado a una persona. mediante el pago de un salario, y se 

infringe al contratar con personas que trabajen por honor;:irios. Además de las 

cantidades que la empresa deposita al ahorro para el retiro del trabajador que es del 

2% sobre su salario base de cotización, también deposita en esta cuenta una 

cantidad del 5°/o sobre su salario base de cotización para que pueda obtener un 

crédito de vivienda a través del JNFONAVIT o el FOVISSSTE. 

2.2. Importancia. 

El objetivo principal del sistema de ahorro para el retiro consiste en que Jos 

trabajadores o sus familias, a través de un mecanismo de ahorro obligatorio durante 

Ja vida laboral de aquellos, cuenten con recursos económicos que puedan utilizar en 

caso de desempleo, 1ncopacidnd temporal, retiro o muerte del trabajc:Jdor 

El trabGJndor tendr8 derecho a recibir los fondos de la subcuenla de retiro de 

su cuenta individual en una sola exhibición o G adquirir una pensión v1talic1n en los 

siguientes casos· 

- tener 65 años cumplidos, 

derecho a disfrutar una pensión por cesantía en cd8d avanzada, vejez. 

invalidez, lncapacidad pcrm.::mente total o parc1GI del 50º/u o más, 

por muerto (se cnlrcga a los beneficiarios que el titular haya seiia/ado) 

Puede rcliror de dicha subcuenta una cantidad no moyor GI 1 Oº/o de su soldo 

en caso de que la inc.::ip.:Jcidnd temporal se prolongue por encuna de lo establecido 

en las leyes de los institutos de segundad social, o bien, en CiJso de desempleo el 

cual podrá ser ejercido cu;:mdo el S.3ldo en la subcuenta de retiro cuente con· una 

cantidad no inferior al rcsultndo de multipliecJr por 18 el monto de la última cuota 

invertida y no hnbcr efectuado retiros durante los cinco años inmediatos ;::interiores. 

Se solicita por escrito a b institución finunc1era autorizada la entrega de Jos 
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CAP1TULO 11 SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

fondos de la subcuenta de retiro y en el caso de que el trabajador labore dentro del 

sect
1

or privado deberá presentar Jos siguientes documentos: 

a) En caso de haber cumplido 65 años, se requiere una copia certificada del 

acta de nacimiento. 

b) En caso de haber adquirido el derecho a una pensión, se requiere una 

copia que expida el IMSS o el patrón de la resolución por Ja cual se le haya 

concedido la pensión. 

e) En caso de fallecimiento del trabajador, se deberá presentar copia del acta 

de defunción. asi como los documentos que hagan posible Ja identificación 

de los beneficiarios. Si no existe asignación de estos últimos .se requiere 

una copia de la resolución de la Junta Federal de Conc1f1ac1ón y Arbitraje 

que determine quiénes son los beneficiarios de los fondos 

d) En C<3SO de incapacidad temporal prolongada, es ncces<'.Jrio presentar un 

documento que expida el IMSS que haga const.:ir t.3lcs c1rcunstonc1o:is. 

e) En caso de desempleo, se requiere presenwr una const.-:Jnc1a de baja del 

IMSS e INFONAVIT 

Par.3 los trab<Jjadores al servicio del Estado la solicitud de retiro de los fondos 

de su cuenta SAR a la 1nst1tución de crédito o cnt1d.:id f1nancicr.-:J autorizad::i, dcbcrii 

ser acompnñado de los documenlos que al efecto determine l<'.l Corn1s1ón Nacional 

del Sistema de Ahorro pé:lra el Ret!fo (CONS.AR) 

Por otro lado el trabaJ<Jdor tendr<'.l derecho a recibir los fondos de lo subcucnta 

de vivienda cuwndo lenga: 

- 65 años cumplidos 

- haya adquirido el derecho él disfrutar de una pensión por ces.-:Jntía en edad 

avnnzada, vejez. invalidez. incapacidad permanente total o p<:ircial del 50°/o 

o más 

- por muerte (se entrega a los beneficiarios que el tilular haya scñalndo) 

- en caso de que adquicn::in un cn:}dito del INFONAVIT o del FOVISSSTE, 

siempre y se destine al pago de la adquisición en propiedad de 
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CAPITULO 11 SISTEMA OE AHORRO PARA EL RETIRO 

habitadones, a la construcción, reparación, ampliación o mejoras de 

habitaciones o al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los 

conceptos anteriores. 

Los beneficios para los trabajadores son: 

1) El depósito de los recursos del trabajador en una cuenta individual a su 

nombre, respecto de la cual pueden conocer el saldo en cualquier 

momento, 

2) Los l"ecursos de su subcuenta de retiros no son erosionados por la 

inflación, 

3) El acceso a un instrumento de ahorro e inversión en el que aCumulan 

recursos para su retiro, mismos que son inembargables. 

Si el trabajador no recibe con la periodicidad señalada l<J información de su 

cuenta SAR del banco que administra su cuenta, puede acudir a la CONSAR la cual 

tiene una Unidad de Atención al PLJbl1co para atender consultns y quejns o efecto de 

presentar una reclamación form<:ll SUJCtilndose a un procedimiento de conc11iación y 

arbitraje que se busCQ sea un mecanismo 8gil y expedito para la defensa de Jos 

intereses de los trüb.'.::ljadoros 

Si el patrón no entera los aportaciones correspondientes del SAR a favor de 

sus trabajadores, estos pueden 3cudir, directélmente o a través do In CONSAR a la 

SHCP, ni IMSS o ni INFONAVIT, quienes tienen facultades de f1scnllzélción respecto 

de las emprcsws 

2.3. Manejo 

Los pntroncs están obligados ;::i cntcrGr bimestr"3lmente en instituciones de 

crédito o entidades financieras autorrz"3das lo siguiente: 

Cuotas de 2o/o al seguro de retiro calculadns sobre el salario base de 

cotizé:lción del trabajndor. con un limito superior de 25 veces el salario 

mínimo general que np en el Distnto Federal y 

- Aportaciones del S .. /Ó sobre el salario base de cotización del trabajador 

69 



CAPITULO 11 SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

destinadas a los fondos de vivienda administrados por el INFONAVJT o por 

FOVISSSTE, según el caso, con un limite superior de 1 O veces el s::Jlario 

mínimo general que rija en el Distrito Federal. 

~----------------------~--------------

NW:RTELCD~CELA~ACE. 
~ENOEaTt:GACAH:X>t::a..o::ua~o 

1 ~ ~--------

~ALASC1.CNTASCEN"Cf{TACX:;:NAI.. !:AR tN D. 
~n:~~.CIA. 

-----~ 

r~--1-c.:t:...">lhALCl!J~tclA~TA 
tc\.lt.ICJClA..ALN-0-'A\llTYALR:M::::TI:_ 

--- --------r~~""] 
l~~ 

Las cuotas y élportaciones son dcpos1tod.ns en uno cuenta ind1v1du<ll a nombre 

de cada trabojodor, la que a su vez constn de dos subcucntos; un~ de retiro y otra 

de vivienda por medio del R.F C 

Est.'.3s administran IDs cuentas. no el dinero del trobüJ<:.idor, es decir, llevan los 

registros de las aportac1ones, de los rendimientos. emiten comprobantes de las 

aportaciones del patrón y de los cstodos de cuenta de C::."1da persona. tambiCn pagan 

los retiros cuando el trnbnJador llega a In ed.3d de 65 años y se JUb1la 

Las instituciones de crédito trnnsficren los recursos captados n las cuentas 3 

días después a los respectivos institutos de scgurid:::id social en el Banco do Móxico. 

Dicho instituto central nctuiJlrnente invierte los recursos de l.us subcucntas de retiro 

en créditos a c.urgo del Gobierno Federal y pone n disposición del INFONAVIT o 

70 



CAPITULO 11 SISTEMA OE AHORRO PARA EL RETIRO 

FOVISSSTE los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda. 

El saldo de las subcuentas de seguro de retiro a fin de cada mes, se ajustara 

en una cantidad igual a la resultante de aplicar al saldo promedio dinrio mensual la 

variación porcentual del "Indice Ni"lcional de Precios al Consumidor'' publicado por el 

Banco de México correspondiente al mes inmediato anterior al del ajuste Dicho 

saldo ajustado devengará intereses a una tasa no inferior al 2°/o anual pagaderos 

mensualmente mediante su reinversión en las respectivas cucnt.:is 

Por su parte, la subcuenta de viviendo alarga rcnd1rnienlos de acuerdo a los 

remanentes de operación del INFONAVlT o del FOVISSSTE según corresponda 

Las instituciones de crédito o entidades fin~mc1eras deben entregarle a los 

patrones dentro de un plazo de 30 di<Js naturales contado a partir de Ja fecha en que 

se reciban las .:lport.:lciones. comprobantes individuales a nombre de cada uno de 

sus trabajadores por.a que sean d1stribu1dos a Jos mismos. 01ctios comprobantes 

deberán elaborarse de acuerdo n los formatos que al efecto eslablezc.a la CONSAR 

De iguul form3, /<::Js rnst1tuc1ones de crédito o entrdadcs financieras 

autonz.nd.:is deben de cnv1.::ir o rnéÍs télrd.:ir el Ultimo dia tirib!I del mes de febrero de 

cada año directamente a los traboJodores o a través de sus pntroncs, un estado de 

la situación de su cuenta 1ndiv1duol del SAR 

Si el envio del cstndo de cuenta se hace por medio del patrón, éste tiene la 

obligación a cntregilrselo al trab.:i1ador, en caso de que la relación laboral haya 

terminado el pntrón tiene la obligación de conservar el estado de cuenta referido por 

un periodo de un afio contado a partir de Ja recepción del mismo por parte del 

banco. Derivado de lo anterior, el trabajador debe conocer la información de los 

recursos que han sido depos1!ados en su cuenta SAR conforme al siguiente 

calendario: 
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Calendario de Pago del SAR 

Febrero 

Marzo 

bril 

Mayo 

Junio 

Julio 

gasto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

-.-;.,?•,, 

Fecha de 

pago· 

Marzo17 

Mayo 17 

Julio 17 

Septiembre 17 

Noviembre 17 

Enero 17 
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pago bimestral 
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CAPITULO 11 SISTEMA OE AHORRO PARA EL RETIRO 

Cuadro '?omparativo del SAR : 

A. Piltrone!l 

1.- lnscnpcrón 

2- Traspaso 

SAR Anterior SARNuavo 
(Hasta el 30 de junio de 1996) (A panlr del 1 de julio de 1997) 

En el banco con forma espec1f1ca Ante el IMSS con la form;::i 
AFIL-01 

otro El patrón podfa realizar el traspaso El palrón no tiene f;;cultad de 
de la adm1nrs!r<1c16n del SAR a otro traspasar l;;i admm1str.ac1ón a otra 
banco en cualquier monH!nto AFORE, sólo el lraba¡ador. 

3 - Informe del banco al En 30 d1as n.ituratcs a p,Htrr del La AFORE na darcl informe al 

4.-

patrón sobro~ r-ago p.190 patrón, <.Jdem.-)s éste ya n(l podró 
rc>ahzar el traspaso (correcto o 

problen1a) 

Jnscr1pc1ón 
traba¡ador 

del Lo realizaba el patrón en el formato Ante el tMSS la af1h;;1c16n la hace el 
SAR-04 que mclula el contrato patrón Pero la firma dc>I contrato 
para cuenta md1v1dual del SAR que es a 1n1c1at1va del trabajador ilnlc lil 
debla firmar el traba1ndor AFORE elegida 

5 - RFC con homoclave El patrón debla facilitar c.•I RFC F-1 patrón sólo deber ti facll1lar el 
y numero de para af1hac1ón y el numero de número de afiliación del lMSS 
af1hac1ón ;'.ti IMSS af1hac1ón del IMSS 

fS-- Em151ón Aulodetcrmmac16n pütronal de las Emisión de cédula5 por el IMSS e 
cuotas Legalmente el tMSS pod/<1 INFONAVIT 
emitir cédulas de 11qu1dac16n 

7 - Monto d(: Cuotas 2% SBC. seguro de retiro (mós 5% Seguro de R•~l1ro 2'll., más seguro 
de SBC de INFONAVIT) de cesan1Ja y Vejez 3 i 50% (cuota 

patronal) y 1 125% {cuota obrera) 
Todos los ramas sobre el salilrio 
base de col1Zac1ón (mas 
!:i%lNFONAV/T) 

¡8 - Tope de ~LIC Seguro de retiro 25 SMGOF Ret1ro 25 SMGOF. cesantía y ve¡ez 
(INFONAVIT 10 SM regional) is SMGOF del 1 de JUhO de 1997, 

hasta 25 SMGOF del afio 2007 
(INFONAVIT 10 SM regional) 

9.- Periodo d..., paga Pago bimestral el i 7 d(:J mes 
siguwnle 

Pago btmC!.traJ. el i 7 del mes 
sigU1ente, el pago se canvert1ra en 
mensu<:1l al 1guularse las leyes del 

io • Descuento Entero 
Prov1s1onal 

11 - Descuento 
ausencias 
incapacidades 

IMSS o INFONAVIT 

No se efec!u<:1b;1 No se cfeclu;;ir.:i 

de Ausencias hnsta i4 dlas. E y ~1. i 5 lguill, por lo que el pi.lirón colt:!:ar;:'.I 
e o mas ba¡a Incapacidad no incapacidades en rarno de retiro 

cotizaba salvo seguro de retiro 

12 - Entrega de forma de En et banco 
p.'.lgo 

Ante el IMSS 

13 • Pago !>m dalos para El patrón tenia 30 d!as p<:1ra El tMSS rrc1b1rJ el pago de 
md1v1du<Jh¿ar corregir o complerncnl.:.r l<l cédulas, en..,1ando cuotas n cuenta 

devolución de cuotas rn;'Js concentradora <'n tanto el patrón 
intereses. debiendo cubnr facil1tn los datos md1v1duahzados 
actuilhzac1ón y recargos 

14 • Conslanc1a de po:igo Cop1il sellada por el banco en lil Copia sellada por el lMSS de 
SAR-Oi cCdula de llqu1daci6n 
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15 - Actualización y 
recargos 

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

SAR Anterior SAR Nuevo 
{Hasta ol 30 do junio dq 1996) (A partir dol -. de Julio de -.997) 

Los calculaba er Pillrón bi'IJO su Los calculará el IMSS o 
responsab1J1ddd Jncrcmr!ntan lil INFONAVIT Los recargos también 
cuenta dP. trab.i¡;Jdor los recargos incrementan J;;¡ cuenta del 
denvados de cantidades obtenidas trabaJildor Incluidas las C<!nlidades 
mediante 1.:I pago ""1err.porñneo obtenidas por el pago 

extemporáneo 

IG - Convenios dú cuotas No ptoC(.•d•'-<n Ya so podrán cch:ibrar El patrón 
debe rem1t1t copia a fa CONSAR 

soro devoluc•on ante el lf,.1SS Jos 
trámrtes normales· Nota de Crédito 

17 - Devolución y Ccrt1f1cacrón de ''·1SS e 

18 -

19-

120-

121-

12-

compensación INFOUAVJT. ele 
{pagos indebidos} 

Pago 1nsufic-1cnte. Separar aportiletones del JMSS e Corno el 1"-1SS cmrtc cédulas 
1ndrvidual1:!aC1ón INFOtJAVIT. prrmero se cubren d1fíc1lmente sed.irá. en su caso. el 

apo1tac1oncs ad•cronales y JMSS cobr.:Jrá direrencHl Además, 
después obl•g<Jtonas /os pagos del JMSS se hartin ante 

el IMSS y los de INFONAVIT ante 
el INFONAVIT 

Régimen fr:;cal Las cuotas del seguro de retiro y Lo mismo por lo que hace a las 
aportacmnPo;. INFONAVIT, cuotas del seguro de Retiro, 
inclurdos los 1nlcrc..-.es. son los Cesantfa y VúJCZ, e INFONAVIT 
deducibles para el patrón y no salvo que hubrera c;:imb10 en la ley 

Comprobantes 
(bimestral 
mensual) 

acumulables al tr<ibajador del /SR. 

Los el<lboraban los bancos y los El IMSS debe elaborar 
y entregaba t:f patrón a C<Jda comprobantes contra pago de 

trabajador. adcn1ás debla entregar AFORES par.i till c!uboracrón 
una relación de aportaciones a 
s1nd1catos 

rAod1ficac1ón de Ante bancos presentando otro Ante el JMSS mediante el llcn;:ido 
datos del patrón o formato SAR-04 (trab<:1JL1dor) y de la AFIL-01 (patrón): escrito 
trabajadores mcdrantc llenado de formas elaborado por patrón {trabajador), 

B. Trabajadores 

Sujetos 

Cuenta 1nd1v1dual 

especificas de cada b<Jnco anexado el AFIL-01 o el AFIL-02 
(patrón), ancx.-1do en ambos casos cuya mod1f1cac1ón so/icrtil 
Jos doctJmcnlos probatonos además de los documentos 

1ust.r1car.vos Resucito el cambro 
ante el IMSS se not1f1car~ a la 
AFORE 

Podian rnscr1bnse lanto Jos Pucden 1nscrtb1r!>C a AFORES sólo 
trabi.J¡adorcs corno cunJqu1er trab.::ijadores Salvo dos Vfas: la 
persona lis1c.1 INFONAVIT sólo contrnuación volunl.'.lfla y la 
trabaJ;1<1orcs incorporacrón do Ja misma; 

además parece que so tramitará la 
incorporación de lo::. trabajadores 
por honoranos 

La apt:tiUra a cargo dP.I patrón, la La apertura de la cuenta y firma d<:J 
firma del contrato a c¡¡rgo del contrato ante la~ AFORES lo h.'.lCI." 
tr;:ibaJador por rnlermediac1ón el tr.'.lbaJador. sólo una cuenta por 
patronal o ante el banco. sólo unn régimen (IMSS. /SSSTE. etc). e5 
cuenl<1. aunqwc pcrrnanecera a decir. no podr;) tener mi'is de una 
otros r.-.19/mc-ncs de segundad cucnra 
social 
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CAPITULO 11 SISTEMA DE' AHORRO PARA EL RETIRO 

SAR Anterior· SAR Nuc-vo 
(Hasta· el 30 do Junio do 1990) {A partir del 1 de julio de 1097) 

de Traspaso y unificación sólo r.;on TrLJspaso y unific.:tción sc-ra 
conscnt1micnto del trabajador obl19¿¡c16n dd traba¡.idor. podrá ~er 

promo,,..1da del of1cto sin 
consentrm1ento del tr..ibajador por 
la Oase de Datos Nacional SAR 

del Obl1gac16n del trabaJ;:idor Obligación del p.Jtrón pr&!)Unl..tr al 
comunrcar al patrón el nUmcro de traba¡ador su numero de scgund;:id 
cuenta y el banco operador, en su soci;:il y nombre del AFORE. Se 
caso. constanc1<1 del RFC darán eslo!i. datos en la AFIL-02. 
correg1d;:i por et banco por lo que P"""'é 

mod1f1cac1ón 

Los de51gn;:irá el lrabaJ<1dor al Debe des1gn • .Hs•~ a benef1c1anos 
llenar la SAR-04. la deSJ!Jn.:lc1on es legales. esposa. concubina, hljOS o 
libre padres La des1!)nac1ón se hará 

mediante la AFORE selecc1onad;:i 
al firmar contrato 

16.- Traspa:i.o de un.:t En cualquier momento ante el Sólo una vez al año de AFORE a 

7.-

8 -

cuenta indi,,..idual banco sustituto. AFORE o de SIEFORE a otra 
SIEFORE. Sal"'º aumento de 
comisiones o riesgos o entre 
AFORE en d1soruc1ón sol1c1tud ante 
AFORE sustiluta 

Aportacrones 
voluntanas 
ad1c1ona/cs 

Comrs1ón por 
mane¡o de cuenl..J 

Voluntarias {por el trabajador) en Igual agregamos que las 
y cualquier tiempo por conducto del aportnc1oncs ... oluntanas podri'in 

palrón o directamente; ad1c1on;:ilt.>s r(.>Ínlegrarse por lo menos una "'ez 
{por el patrón) no integrables al cada 6 meses 
SBC 
Actuahzacrón mensual e mlerl'.·~ No hay mlerós mlnrmo 
real del 2% anu;:i/ Se rernvrerten en garanl1z<1do, depcnderj del Cx1fo en 
la misma cuenta m"'crs1oncs por /a SIEFORE S;:il"'o 

que el lrabaJador no seleccione la 
AFORE en 4 <Jfios los recursos de 
trnbaJndor quedarán en cuenta 
concentradora del IMSS 
beneficio de actuahzac1ón o 1nterCs 
rnfnin10 ( 1097, 2% <Jnual) Los 
intereses se rc1n,,..1crlen en la 
misma cuen!a 

En el OOF Ja SHCP y la CONSAR Estructura de las cormsmncs Las 
f11ar6n por comisión máxima de aprobar;'l la CONSAR y !".erán 
O 50 a O 80°..b anu~I; la cargan los pubhcadas en el DOF con "'1gor a 
bancos mcnsu.1lmen1e 60 días naturales a partrr del día 

s1gu1c.-nte de su pubhcac16n. No 
cobrarón las AFORES comrs1ón 
por tr;:i~paso de 
lnst1luc1ón de seguros 

10 - Estado de cuenta 
anual 

Elabor.::ido por 105 bancos y Será elaborado anualmi<:n!e por la 
en1regado (en febrero) AFORE y lo enviará al domrc1l10 del 
drrcct;:imente al trabL1jador por lrab;:iJador; inforn11?s adrc1onales y 
conducto del patrón, mforn1c gralurtos en cualqU1er l1crnpo 
ad1c1onal y grL1lu1lo en cualquier 
11cmpo 
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SAR Anterior SAR Nunvo 
{HasLa el 30 do junio do 1996) (A partir d<?I 1 de julio do 1997) 

11.- Cuentas del SAR Los b;:ir.cos deian de hacer E!.t1rnac10n qut.! la AFORE debera, 
inactivas (sin actu;ih;:ac1ón c.'llculos de en su C<Jso, seguir incrementando 
registro de rnh:rescs l."l cuenta con los rend1rn1enta 

Corn1s1ones sólo se cobrar;'jn 
sobre sJldos 

aprobación en 
ar.o calend;:irio) 

12.- Retiro del landa 

13.- Documentos para 
retiro 

14 - Reclamaciones 

1 S - Ri!gtmcn Fiscal 

16.- Prescr1pc16n 

• lnc<Jpac1dad de m<·•s lh: ;·g • Descrnpleo 10",0 ó 75 dlas de 
sen1anas (10'};,) salano prorncd•o du bs Ultimas 

• Oesefl1plco (10~,i,) 250 scrn.::inas (la cantidad que 
• Retiro tol<"ll cumplir 65 al'los. al resulte menor) 

adqumr pensión de IMSS o • Rt0tiro Totill Al cumplir 60 o 65 
derivada de un plan crnpresar1Ltl ar.os, ni adqu1nr derec.:ho a 
o por contrato co!ccl1vo. por pl..'ns1611 conforme a la Ley del 
fallec1m1cnta de trabaJador Seguro Social o plan de 

pensiones o c-ontr atac1ón 
colec11va reg1!.tr.:Jdo ante la 
COtJSAR. f.-ilJccnniento 

Se anexa la solicitud ante el En prmc1pro sertln los rn1smos 
banco acta de nac1m1ento (60 o 65 Más. pos1blemenle. la conslan.::1a 
arios. resolución del IMSS o de la CONSAR sobre el debido 
constancia pa:ronal. aviso de baja registro dd respectivo plan de 
del IMSS; acta de defunción) pensiones 

• Contra patrones Nol1f1car al Igual. aclarando que en e~te caso 
IMSS a a la SHCP o a través de los confhclo:!. no se entabl<1rán 
la CONSAR contra la SIEFORE, sino conlra la 

• Contra bancos Ante la CONSAR AFORE que la opere. antes de 
o tribunales c1v1lcs o mcrc;;int1les present;;ir reclamación el lrilbaj;;idor 

• S1 se transforma en conrhclos (en 5U ca!.o el patron) podr.:'.I acudu 
Junta de Canc11iación y Arb1ltdje <lntc la umd;:id de cunsult;;is y 

• Contra el IMSS Recurso de r(~Cl.Jmacmnes de t.is ;\FORES 
mconfonn1dad y luego jOJICIO 

laboral (lr<>b•1Jador) y ¡u1c10 de 
nuhd<Jd (patrón) 

• Cuotas y aport<>c1ones e lgu.il en tanto no h<.1y.:1 c.;:inib1os en 
intereses no son acumu!.;:iblcs al la ley del !Sí;;> 
trabajador 

• Pensión v1tnl1c1n. est.'Jn excentas 
hasta un monto diana de nur.ve 
veces el SMG del área 
geográfica 

• Pilgo en un::i sola c:w./11b1c1ón 
excentos hasta !)O veces SMG del 
ti.rea geográfica 

Fondos del SAR, p1escriben a fo~ lgu.:lt, peto ya no sóto fondos di! 
10 año"s de su ei..1g1b1lu:Jad rct"o e INFONAVIT, sino cesantla 

y ve¡ez 
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;':);~[:(: :L~~- ~?J'.f.";~: ~~-. ,' ·. '•·(;.¡asta e~::d~Tue~;~rde 1996) (A,~l.ttir d~':1: :cu~~o dn 1997) 

Comisiones • Manejo de cuenta 1ndrv1dual (del • La cobrilrtin y f•FH<IM l;~s 

(Para lns.l1lucmm;-r. 0.50 al O 80 "/., <Jnunl. las. f1¡abn la AFORES. IJ CONSAR sólo la<; 
Financieras) CONSr~R) aprueba 

2.4. CONSAR. 

• Por traspaso a sol1c1!ud do:..•I • Igual. pero no se; cot>rará por 
patrón o del tr<lbn¡ador 1r;:ispilSO d•! recurscs de IJ 

• Estados de cuent<l ad1c1on;:itcs AFORE a la <1~.0-JUr.:tdora. 

• Devolución por y com1s1ón a p<:itron dL•s.:iparecc por 
aport<Jcrnncs que no puedan no tener d•:.-rccho a !.>Ohcilar 
1nd1v1duah~ars.e 1raspas.o 

• De bancos a la CONSAR • Igual. 
• De los bancos a favor de sus • !'Jo hay d1.:voluc1ón y hH:go cobró 

empresas proccsador..-is de de comisión 
1nformac16n (O 30 n.i.. anual sobre •La CO~JSAR f(:C1b1f,"l p<JgO de 
su cuenta de retiro) Uarnada derechos de AFORES. 
com1s16n por lransfcrencias y SIEFORES y Ernpresas 
compensac1oncs Operadoras de Base de Dalos 

Nacional del SAR 
• La Base de Datos Nacional del 

SAR sustituye a En1prcsas 
Procesadoras de lnlormac16n en 
su función Se pretende 
abaratar esta con11s16n 

Se crea la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para él Retiro como 

órgano de vigilancia administrativo desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito PUblico el 22 de julio de 1994. 

La Comisión tendra por objeto establecer los mecanismos, criterios y 

procedimientos para el funcionamiento de los sistemas de ahorro pora el retiro. 

previstos en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de l<:i 

Vivienda para los Tré:lbajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, en su caso. proporcionor el soporte técnico necesario 

para el correcto funcionnm1ento de los sistem<:ls; oper<:lr los mccunismos de 

protecc1ón a los intereses de los trab8J<Jdores cuentahobicntes: y efectuar Ju 

inspección y vigilancia de las instituciones de crédito, de !<Js soc1cdodes de inversión 

que mane1an recursos de las subcuentas de retiro y de sus sociedades operadoras. 

así como de cualesquiera otra entidad financiera que de alguna m<:lnera participe en 

los refendos sistemas. 

La inspección y vigilancia de la Comisión sobre las instituciones de crédito y 
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entidades financieras mencionadas en el párrafo anterior se limitara a la 

participación de las mismas en los sistemas de ahorro para el retiro. (Art. 20. LSAR). 

Organización y funcionamiento: 

Para lograr las funciones cuenta con una Junta de Gobierno. Presidencia, 

vicepresidencias, Comité Técnico Consultativo, Comité de Vigilancia. así como con 

el demás personal profesional, técnico y administrGtivo necesario 

La Junta de Gobierno esta integrada por el Secretario de Hacienda y Crédito 

Público quien la presidirá, el Presidente de la Comisión. dos vicepresidentes de la 

misma y otros once vocales. 

Dichos vocales serán el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el 

Gobernador del Banco de México, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 

el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Director General del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. el Director 

General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaj<Jdores del 

Estado, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el 

Presidente de la Cornisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Los tres vocales restantes serán designados por el Secretario de Hacienda y 

Crédito Público debiendo ser dos representantes de las organizaciones nacionales 

de trabajadores y uno de los correspondientes a los patrones, que formen parte del 

Comité Consult<'Jttvo y do V1gdanc1a y que ostenten la mayor reprcsentativídad. 

En ausencia del Secrctano de Hacienda y Crédito Público, lo suplirá el 

Presidente de la Comisión. 

Por cada mrembro propietario se nombrara un suplente que en todo caso 

deberi:3 sor un funcionario con el rango inmediato inferior al del miembro propietario. 

Los miembros suplentes podrilf1 sor removidos libremente por lus dependencias. 

entidades o 1nst1tuc1ones que los hayan designado. Los representantes suplentes de 

las organizaciones obreras y patronales serán designados en los mismos términos 

que Jos miembros propietarios. 
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La Junta de Gobierno contará con un Secretario, eJ cual podrá expedir 

constancias de Jos acuerdos de Jos órganos colegiados de la propia Comisión. 

El Comité Consultativo y de Vigilancia tienen por fin velar por Jos interesés de 

las partes invo/uc,.-adas, a efecto de que se guarde armenia y equilibrio para el mejor 

funcionamiento de los S.A R. 

Será un órgano tripartita con representantes de los sectores obrero, patronal y 

del gobierno. 

Tendrán las principales facultudes de 

Conocer y emitir opinión sobre entenas y politicas a ser aplicados a Jos 

Sistemas de Ahorro para el Retiro. así como el desarrollo de estos. 

- Conocer sobre las au1onzaciones, mod1ficaciones y revocaciones a la 

constitución de las AFORES 

- Aprobar Jos nombramientos de conse1eros independientes y contralores 

normativos. 

- Conocer de los criterios de supervisión y sanciones. 

- Para el cumpl1mrento de los objetivos lo CONSAR cuenta con facultades de 

regulación sobre los sislemas de ahorro para el retiro y puede fiscalizar el 

cumplimiento de las disposiciones relativas por parte de las instituciones de 

crédito. entidades financieras u otras person.:is morales autoriz.:ida para 

participar en los mrsmos En este sentido es importante resG/tnr que csw 

Comisión cuenta con las facultades que en materia de inspección y 

vigilancia corresponden a l<:is actu.31es Comisiones Nacionales Bancari.:i y 

de Valores y de Seguros y Fianzas exclusivamente en lo que respecta a las 

operaciones SAR 

- De igual forma puede coadyuvar con /os institulos de seguridad social en la 

labor de fiscalización sobre los obligados a reallznf" el tot<:il de sus cuotas y 

aportaciones. 

- Adiciona/mente tiene las f.:icultades para determinar las formas, términos y 

demas caracteristic<.:?S de los flujos de recursos e rnformación que se 

7s::~ !"..: 
~; .. ~L-~ .;., 
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presenten en los sistemas y es su caso, pueden proporcionar el soporte y 

asesoría técnica a las instituciones e institutos participantes, en lo que 

respecta al procesamiento o transmisión de la información a fin de 

garantizar la transparencia de las operaciones. 

- Asimismo cuenta con las facultades necesarias para conocer y, en su caso 

resolver las quejas, inconformidades o reclamaciones que presenten los 

trabajadores o sus beneficiarios en contra de las instituciones de crédito o 

entidades financieras autorizadas. De igual forma puede establecer 

convenios de coordinación con los institutos de seguridad social y de mas 

participantes. así como promover tos mecanismos de coordinación con las 

comisiones nacionales antes mencionadas para procurar el eficaz 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Gpllcables. 

- Encargado de otorgar o revocar las autorizaciones a la instituciones que 

quieran crear una AFORE y, por consiguiente, un3 Sociedad de Inversión 

Especializadas en Fondos para Retiro (SIEFORE) 

- Organizará el registro de agentes promotores de lo Administradoras del 

Fondos para el Retiro (AFORES), para que ningún oportunista intente 

engañar a los trabCJ.jadores, ofreciendo regalos u obsequios con el fin de 

afiliarse a unQ AFORE. 

- Debera 1nform<:lr semestralmente .'.J lns Cómaras de Diputados y de 

Senadores a cerca del desarrollo del sistema de pensiones, los recursos 

acumulodos y los rendimientos que ofrecen las AFORES, entre otras 

cuestiones. 

Será la supervisora de las empresas que operen la Base de Datos Nacional del 

SAR. 

2.5 MODIFICACIONES A LEY DEL INFONAVIT 

La modificación a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 
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En la que se reforman Jos articulas siguientes, así como sus fracciones y 

párrafos: 

ARTICULO So. El patrimonio del Instituto se integra: 

Con las aportaciones en numerario. servicios y subsidios que proporcione el 

Gobierno Federal. 

11. Con las cantidades y comisiones que obtengan por los servicios que preste, los 

cuales se determinan en Jos términos de los reglamentos respectivos. 

111. Con los montos que se obtengan de las actualizaciones, recargos, sanciones y 

multas; 

IV. Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier titulo, y 

V. Con los rendimientos que obtenga de la inversión de los recursos a que se 

refiere este articulo. 

Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio 

de los trabajadores 

ARTICULO 16 

1 a VI. 

VII. Aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y 

vigilancia del Instituto, los que no deberán exceder del 0.55°/o de los recursos 

totales que mane1e 

Los gastos de administración. operación y vigilancia seran de las erogaciones 

derivadas del manejo y control del Fondo Nacional de Ja Vivienda, así como las de 

recuperación de los créditos que otorgue el Instituto 

El Consejo de Administración debera someter a dictamen de auditores externos 

el ejercicio de presupuesto de gastos. previamente a lo que lo presente a la 

Asamblea General para su aprobación. 

Villa IX .. 
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X. Determinar la tasa de interés que generará el saldo de la subcuenta de 

vivienda en los términos del artículo 39; 

XI. Determinar las reservas que deban constituirse para asegurar la operación del 

Fondo Nacional de la Vivienda y el cumplimiento de los demás fines y 

obligaciones del Instituto Dichas reservas deberan invertirse en valores a 

cargo del Gobierno Federal e instrumentos de la Banca de Desarrollo; 

XII a XIV.. 

ARTICULO 17. La comisión de vigilancia será presidida en forma rotativa, en el 

orden en que fas representaciones que propusieron el nombramiento de sus 

miembros. se encuentran mencionadas en el artículo ?o. 

ARTICULO 25 Lél comisión de inconformidades y de valuación se integrará en 

forma tripartita con un miembro por cada representación, designados conforme 

a lo dispuesto por el articulo 16. Por cada miembro propietario se designará un 

suplente. 

ARTICULO 29. 

1 ... 

Los patrones estaran obligados, siempre que contraten un nuevo trabajador. a 

solicitarle su número do Clave Única do Registro de Población. 

Los patrones inscribirñn a sus trabajadores con el salario que perciban al 

momento de su inscripción, 

JI. Determinar o/ monto de las .aportaciones del 5°/o sobre ol salario de los 

trabajadores a su serv1c10 y efectuar el pago en las entidades receptoras que 

actúen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en Ja .. subcuenta de 

vivienda de las cuent<:is 1nd1v1duales de los trab.:JJadores previstas en los 

sistemas de uhorro pnra el ret1ro. en los términos de /a presente Ley y sus 

reglamentos, <::lsi como en los conducente, conforme a lo previsto en Ja Ley del 

Seguro Social y en Ja Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a Ja 
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integración y cálculo de la base y limite superior salarial para el pago de 

aportaciones, se aplicara lo contenido en la Ley del Seguro Social. 

Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresns y forman parte del 

patrimonio del tos trabajadores. 

Los patrones. al realizar el pago, deberán proporcionar la información relativa a 

cada trabajador en forma y con la periodicidad que al efecto establezca la presento 

ley y, en lo aplicable, la Ley del Seguro Social y la ley de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro. 

El registro sobre la individualización de los recursos de la subcuenta de 

vivienda de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, en los 

términos que se establecen en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su 

reglamento Lo anterior. independientemente de los registros individuales que 

determine llevar el Instituto 

Es obligación del patrón pagar las aportL01c1ones por cada trabajador mientras 

exista la relación laboral y subsistirá hasla que se presente el aviso de baja 

correspondiente. S1 se comprueba que dicho trab3jador fue inscrito por otro patrón, 

el Instituto devolver~} al patrón omiso, a su solrcitud , el importe de las aportaciones 

pagadas en exceso. apartir de la fechQ de la nueva alta; 

111. Hacer los descuentos .::i los tr.:ibajadores en sus salarios, conforme a lo previsto 

en los artículos 97 y 11 O de la Ley Federal del Trabajo, que se destine al pago 

de abonos para cubrir prést.Dmos otorgados por el Instituto, así como enterar el 

imPorte de dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen por 

cuenta y orden del lnsl1tuto en l.::i forma y términos que establece esta Ley y sus 

disposiciones reglamentanas. La integración y cálculo de la base salarial para 

efectos de Jos descuentos será 13 contenida en la fracción JI del presente 

artículo. 

A fin de que el instituto puedo 1nd1viduoltzur dichos descuentos, los patrones 

deberán proporcionarle la rnformoción relativo a cada trabajador en la forma y 
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periodicidad que al efecto establezcan esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar Ja existencia, 

naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas en esta Ley y 

sus disposiciones reglamentarias; 

V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las 

que se sujetaran a lo establecido por este Ley, el Código Fiscal de la 

Federación y sus disposiciones reglamentarias. A efecto de evitar duplicidad 

de acciones. el Instituto podrii convenir con el INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL las coordinación de estas acciones fiscales; 

VI. Atender los requerimientos de pago e información que les formule el Instituto, 

de conformidé:!d con l.:Js disposiciones fiscales y reglamentarias 

correspondientes 

VII. Expedir y entregor semanal o quincenalmente a cada trabajador constancia 

escrita del número de di.:Js tr.:Jbajados y del salario percibido, conforme a los 

periodos de pago establecidos, tratandose de p<:ltrones que se dediquen en 

formn pcrmnncntc o esporé3dici3 a la actividod de la construcción 

Asimismo, dcbcran cubnr 1<::1s aportaciones, i3Un en el caso de que no sei3 

posible detcrminwr el o los trabajadores a qUJcnes se deban aplicar, en cuyo caso su 

monto se deposit::Jr.ó en una cuenta especifica que se monejará en Jos mismos 

términos que los recursos individualizados del Fondo Nacionwl de Ja Vivienda, hasta 

en tanto se esté en pos1bilidnd de individualizar los pagos a fovor de sus titulares. en 

los términos de esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de que .<Jqueilos trabajndores que 

acreditaren sus derechos, se les abonan a sus cucntns individunles de los sistemas 

de ahorro para el retiro. Jos importes que les correspondnn. 

La administradora de fondos p.:Jra el retiro en la que el trabajador se encuentre 

registrado tendrá a petición del mismo. la obligación de individualizar las 

aportaciones a que se refiere esta fracción contra la presentación de las constnncias 

mencionadas; 
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VIII. Presentar al Instituto copia con firma autógrara del informe sobre la situación 

fiscal del contribuyente con los anexos referentes a las contribuciones por 

concepto de aportaciones patronales de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación. cuando en los términos de 

dicho código. estón obligados a dictaminar por contador püblico autorizado sus 

estados financieros. 

Cualquier otro patrón podra opt<J.r por d1clé3minar por contador público 

autorizado el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto en los términos de 

las disposiciones reglamentarias correspondientes. y 

IX. Las demás previstas en la Ley y sus reglamentos. 

La obligación de efectuar las aportaciones y hocer los descuentos a que se 

refieren las fracciones 11 y 111 .:Jnteriores. se suspenderá cuando no se paguen 

salarios por ausencias en los términos de la Ley del Seguro Social, siempre que se 

dé aviso oportuno al Instituto, en conformidod al artículo 31 Trat::lndose de 

incapacidades expedidas por el Instituto Mexic.::mo del Seguro Social, subsistirá la 

obligación del pago de aportaciones 

En caso de sustitución patronal, el potrón sustituido scrii solidariamente 

responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta Ley, nélc1das antes 

de la fecha de constitución, hasta por el tórmino de dos oños, concluido el cual todos 

las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón 

ARTICULO 30. 

1. 

IL Recibir en oficinas o a través de las entidades reccptorns, los pogos que deban 

erectuarse conforme o lo previsto en este nrticulo. 

Las cantidades receptoras son aquellas autorizadas por los institutos de 

seguridad social para recibir el pago de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en 

edad avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro Social, de las aportaciones y 
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descuentos de vivienda y de aportaciones voluntarias. 

El Instituto deberá abonar a la subcuenta de vivienda del trabajador el importe 

de las aportaciones recibidas conforme a este articulo, así como los intereses 

determinados de conformidad a lo previsto en el articulo 39, que correspondan al 

p~riodo de omisión del patrón. En caso de que no se realice el abono dentro de los 

diez días hábiles siguientes a lo fecha de cobro efectivo, los intereses se calcularán 

hasta la fecha en que éste se acredite en 1.:1 subcuenta de vivienda del trabajador; 

111. 

IV. Resolver en Jos casos en que así proceda, Jos recursos previstos en el Código 

Fiscal de fa Federación relativos al procedimiento administrativo de ejecución, 

así como las solicitudes de prescripción y caducidad planteadas por los 

patrones: 

v ... 

VI. Determinar la exi::;tencia, conterndo y alcance de l.:Js obligaciones incumplidas 

por los patrones y dcméls sujetos obJ1gndos en los términos de esto Ley y 

demás disposiciones relativas, para /o cual podrá aplicar los dotas con los que 

cuente, en función del Ultimo mes cubierto o con upoyo en los hechos que 

conozca con motivo del ejercicio de los f.::Jcultadcs de comprobación de que 

goza como autoridad o bien n través de los expediente o documentos 

proporc1onados por olras autoridades fiscales. 

VII. Ordenar y practicar, en los cCJsos de sustrtución patronal, /3s investigaciones 

correspondientes asi como emitir los dictjmcnes respectivos; 

VIII. Revisar los dict.'.)mencs formu:..::ldos por cont;:idores püblicos sobre el 

cumplimiento de las disposiciones contenidos en esta Ley y sus disposiciones 

contenidas en la Ley y sus disposiciones reglnmentari.ns respectivas; 

IX. Hacer efectivus /.:ls garantías del interés fiscal ofrecidos a favor del Instituto, 

incluyendo fianza, en los términos del Código Fiscnl de la Federnc1ón; 
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X. Conocer y resolver las solicitudes de devolución y compensación de 

cantidades pagadas indebidamente o en exceso, de conformidad a lo previsto 

en las disposiciones legales y reglamentarias, y 

XI. Las demás previstas en la ley. 

ARTICULO 31. Para la inscripción de los patrones y de los trabajadores se 

deberá proporcionar la información que se determine en esta Ley y sus 

disposiciones reglamentarias correspondientes. 

Los patrones deberán dar aviso al instituto de los cambios de domicilio y de 

denominación o razón social, aumento o disminución de obligaciones fiscales, 

suspensión o reanudación de actividades, clal1sura, fusión, escisión, enajenación y 

declaración de quiebra y suspensión de pagos 

Asimismo harán del conocimiento del 1nst1tuto las altas, bajas o modificaciones 

de salarios. ausencias e incapac1d::ides y demás datos de los trabajadores, 

necesarios al Instituto para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en este 

articulo. El Instituto podrá convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social los 

términos y requisitos para simplificar y unificar los procesos antes descritos. 

El registro de los patrones y la inscripción de los tr<:ibajadores, asi como de los 

demás avisos a que se refieren los parrafos anteriores, deberán presentarse al 

Instituto dentro de un plazo no mayor de cinco di.ns hób1lcs, contados n pnrtir de que 

se den los supuestos a que se refiere el pórrafo nnterior 

Los cambios en el salarios bose de aport<'.:lción de descuentos, sufrirón efectos 

apartir de la fecha en que éstos ocurran. 

La información a que se refiere este artículo, podrá proporcionarse en 

dispositivos magnéticos o de telecomunicación, en los términos que señale el 

Instituto. 

Los documentos, datos e informes que los trabajadores, péltrones y demás 

personas proporcionen al Instituto en cumplimiento de las obligaciones que les 
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impone esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o 

darse a conocer en forma nominativa e individual, salvo cuando se trate de juicios y 

procedimientos en que el Instituto fuere parte y en los casos previstos por la Ley. 

ARTICULO 32. En el caso de que el patrón no cumpla con la obligación de 

inscribir al trabaj;:idor. o de enterar al instituto las aportaciones y descuentos a 

Jos salarios, los trabajadores tienen derecho de acudir al Instituto y 

proporcionarle los informes correspondientes; sin que ello releve al patrón del 

cumplimiento de su obligación y lo exlm;:i de las sonclones en que hubiere 

incurrido. 

ARTICULO 33. El Instituto podril registrar a los patrones e inscribir a Jos 

trabajadores y prccis<Jr su salarios base de aportación. <:lun sin previa gestión 

de los interesados y sin que ello releve al patrón de su obligación y de las 

responsabilidades y sanciones por infracciones en que hubiere incurrido. 

ARTICULO 34. El trabajador tcndra derecho. en todo momento. a solicitar 

información a las adrninistrndoras del fondo pc:irn el retiro sobre el monto de léls 

aportaciones registr.:tdas a su favor. 

La información nnterior, también podró sol1citarla el trob<:ljndor a través del 

Instituto o del patrón al que preste sus servicios 

Tratándose de los trabnjadores que reciban cródito de vivienda por parte del 

Instituto, tendrán derecho a solrcitar y obtener información directa de éste o a través 

del patrón al que preste sus servicios sobre el monto de los descuentos, incluyendo 

las aportaciones aplicadas a cubrir su crédito. y el s.Jldo del mismo 

Al terminarse In relación laboral, el patrón deberél entregar al trabnjador 

constancia de la clave de registro. 

ARTICULO 35. El pago de las nportacioncs y descuentos señalados en el 

articulo 29 será por mensualidades vencidas, a mñs tardar Jos días diecisiete 

del mes inmediato siguiente. 
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El Instituto podrá emitir y notificar liquidaciones para el cobro de las 

aportaciones y descuentos a que se refiere el artículo 29. Estas liquidaciones podrán 

ser emitidas y notificadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social conjuntamente 

con las liquidaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previo 

convenio de coordinación entre ambas instituciones_ 

ARTICULO 37. El derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, 

recibir los recursos de la subcuenta de vivienda en los términos descritos en el 

articulo 40, prescribe a favor del Fondo Nacional de la Vivienda a los diez años 

de que se sean exigibles. 

ARTICULO 38. Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional del 

SAR proporcionarán al Instituto la información correspondiente a las 

aportaciones y descuentos realizados en los términos de la Ley del los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento, así como toda aquélla 

nccesarin parn el cumplimiento de sus fines. 

El Instituto proporcionara directamente al Instituto Mexicano del seguro Social 

y a las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, la información 

relativa a patrones y trabajadores, así como las actualizaciones periódicas de dicha 

información. 

Las admmtstro:idoros del fondos para el retiro dcberiln informnr a cada 

trabajador el estado de subcuent<J de viviend<:J dentro del estado de In cuenta 

individuo! en los tCrrn1nos. penod1cidad y form<:J que al efecto establezcn la Ley de 

los Sistemas de Ahorro ~3ra el Retiro, sin perjuicio de que el asegurado en todo el 

tiempo tenga el derecho a solicitar cualquier tipo de información relacionada con Ja 

subcuenta de v1v1enda a la propia administradora 

Los trabajadores titulares de las cuentas individuales y sus beneficiarios, 

directamente o a tr.élvós de sus apodcrndos o representantes sindicales, así como 

los patrones, padrón presentar sus reclamaciones en contra de las administradoras 

de fondos para el retiro o entidades financieras autorizadas por !"'l Comisión 
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Nacional de Fondos para e1 Retiro, ante esta misma Comisión, en los términos 

dispuestos por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

La información que manejan las administradoras de fondos para el retiro. asi 

como las empresas operadoras estará sujeta, en materia de confidencialidad, a las 

disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el retiro, en términos de la Ley correspondiente. 

La documentación y demós c.::iracteristicas de estas cuentas no previstas en 

esta Ley y en la Ley del Seguro Social so sujetor~n a lo dispuesto por la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

ARTICULO 39 El saldo do las subcuentas de vivienda causará intereses a la 

tasa que determine el Consejo do Administración del Instituto, la cual debora 

ser superior al incremento del salario mínimo del Distrito Federal 

El interés anual que se acreditara a las subcuentas de vivienda. se integrara 

con una cantidad básica que se abonara en doce exhibiciones al fin<:ll de cada uno 

de los meses de enero a diciembre, más una cantidad de ajuste al cierre del 

ejercicio. 

Para obtener la c¡],nt1dad básica, se aplicoró al saldo de las subcuentas de 

vivienda, la tasa de incremento del sak.irio mínimo del Distrito Feder3l que resulte de 

la revisión que para este año haya aprobado In Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos. 

El Consejo de Administración procederá, ol cierre de cada ejercicio, a calcular 

los ingresos y egresos del Instituto de acuerdo con los criterios aplicables y 

ajustándose a sanas técnicas contables y a las disposiciones emitidas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar remanente de operación. 

No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se lleven a las 

reservas previstas en la Ley. 

Una vez determinado por el Consejo de Administración el remanente de 

operación del Instituto en los términos del párrafo anterior, se le disminuirá la 
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cantidad básica para obtener la cantidad de ajuste resultante. Dicha cantidad de 

ajuste se acreditará en las subcuentas de vivienda a más tardar en el mes de marzo 

de cada año. 

ARTICULO 40 Los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido 

aplicados de acuerdo al articulo 23 Bis, seran transferidos a fas 

administradoras de fondos para el retiro para contratación de la pensión 

correspondiente o su entrega, según proceda, en los términos de lo dispuesto 

par las Leyes del seguro Social, en particular en sus artículos 119, 120, 127, 

154, 159, 170 y 190, 193 y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 

particularmente, en sus artículos 3. 18, 80, 82 y 83. 

A efecto de lo anlerior, el trabajador o sus benefici.:Jrios deberán solicitar al 

Instituto la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda de fas 

administradoras de fondos para el retiro. El Instituto podrá convenir con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social los términos y requisitos para simplificar y unifie<Jr los 

procesos para nutonzar la disponibilidad de los recursos a que se refiere el pi'Jrrafo 

anterior. 

ARTICULO 41 Cuando un trabajador hubiere recibido crédito del Instituto, éste 

le otorgara a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos 

sülarinfes. prórrogas en los pc::igos de la nmortización que tenga que hacer par 

concepto de capital e inten~ses ordinarios Para tal efecto, el trabajador 

acreditado deberil presentnr su solicitud al Instituto denlro de/ mes siguiente a 

la fecha en que deje de percibir ingresos salaría/es. Durante dichas prórrogas 

/os pagos de principal y los inlercses ordinarios que se generen se 

capita/izar.ón al s<:Jldo absoluto de/ crédito En caso de que el trabajador no 

solicite la prórragu en el pinzo de 30 dias, ésta no se le autorizará. 

Las prórrogas que se otorguen o/ trnbajador de co~formidad con el pé3rrafo 

anterior no podriin ser mayores de 12 meses cada una, ni exceder en su conjunto 

más de veinticuatro meses y termrnar.:Jn anticipndamente cuando el trabajador inicie 

una nueva relación laboral 
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En caso de que haya transcurrido treinta años contados a partir de la fecha de 

otorgamiento del crédito, el Instituto lo liberará del saldo pendiente, excepto en caso 

de pagos omisos del trabajador o por prórrogas concedidas. 

ARTICULO 42. 

En linea uno al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones 

para ser adquiridas por los trabajadores, mediante créditos que les otorgue el 

Instituto. Estos financiamientos sólo se concederán por concurso, tratándose 

de programas hab1tacionales aprobados por el Instituto y que se ajusten a las 

disposiciones aplrcables en materia de construcción. 

Asimismo. el Instituto podr3 descontar a la cntidGdes financieras que cuenten 

con la respectiva outoriz<Jcrón emitida p.:ira t.:il efecto por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, los f1nanc1;::im1cntos que hayan otorgado para aplicarse a la 

construcción de conjuntos habitacionalcs Estos descuentos scrñn con la 

responsabilidad de es<Js cnlidndcs f1nanc1er.:is. 

El Instituto en todos Jos f1nanc1arnicntos que otorgue p.:Jra Ja construcción de 

conjuntos h.:ibito.c1onolcs, eslo.blcccró lo oblig<:Jc1ón para quienes Jos construyan, de 

adquirir con preferencia. los materiales que provengan de las empresas ejidales, 

cuando se encuentren en iguald.:::id de Cc'.JIFd<3d, precio y oportunidad de suministro a 

los que ofrezcon otros proveedores; 

JI. Al otorgamiento de créditos a los trab<Jjodorcs que se<3n titulares de depósitos 

constituidos a su favor en el Instituto· 

a) En línea dos a In .:idquísic1ón en propicdod de habrtaciones, 

b) En linea tres a la construcción de vivienda: 

e) En línea cuatro a la repar.:3ción, ampliación o mejoras de h.L:Jbitaciones, y 

d) En linea cinco al pogo de p.:is1vos adquiridos por cualquiera de los 

conceptos anteriores. 

Asimismo, el Instituto podrá dcscont.:ir a las entidades financieras que cuenten 
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con la respectiva autorización emitida para tal efecto por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, los créditos que haya otorgado para aplicarse a los conceptos 

señalados en los incisos anteriores. 

Estos descuentos serán con la responsabilidad de esas entidades financieras. 

111. •.. 

IV. A cubrir los gastos de administración. operación y vigilancia del Instituto; 

V .... 

VI. 

ARTICULO 43 En los términos de la fracción XII del apartado "A .. del articulo 

123 de la Constitución politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 

administración de tos recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores estará a e:.~rgo del Instituto. 

Las aportaciones, así como los descuentos para cubrir los créditos que otorgue 

el Instituto que rccibnn los entidades receptoras autonzadas conforme a está Ley, 

deberán ser transferidos a la cuenta que el Banco de México le lleve al Instituto en 

los términos y conforme a los proccd1mientos que se establezcan en el Reglamento 

de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Dichos recursos deberñn 

invertirse, en tc:into se aphc<:in a los fines scñalildos en el articulo ontcnor, en vnlores 

a cargo del Gobierno fcdcr2I e instrumentos de la B<Jnca de desorrollo 

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto a cargo a dicha cuenta. podrñ mantener 

en efectivo o en depósitos bancorios o la vista lns cantidades estrictamente 

necesarias para la reolización de sus oper.3cioncs diorias 

Por servicios de recepción de pogos que los entidades receptoras le brinden al 

Instituto, éste podró. por acuerdo del Consejo de Adm1nistroción, establecer el 

mecanismo de rcmuncroción correspondiente, de conformid;:Jd con lo.s d1spos1ciones 

de carácter general que emita Ja Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro. 
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ARTICULO 43 BIS. Al momento en que trabajador reciba crédito del Instituto, e\ 

saldo de la subcuenta de vivienda de su cuenta individual se aplicará como 

pago inicial de alguno de los conceptos a que se refieren los incisos de la 

fracción U del articulo 42. 

Durante la vigencia del crédito concedido a\ trabajador, las aportaciones 

patronales a su favor se aplicarán a reducir el saldo insoluto a c.:irgo del propio 

trabajador. 

El trabajador derechohabiente que obtenga un crédito de alguna entidad 

financiera para aplicarlo al pago de la construcción o adquisición de su habitación, 

podrá dar en garan\ia de tal crédito, el saldo de \a subcuenta de vivienda. Dicha 

garantía únicamente cubrirá \n falta de pago en que p•Jeda incurrir el acreditado al 

perder su relación laboral 

Esta garantia se incrementará con las aportaciones patronales subsecuentes, 

que se abonen a In subcuenta de vivienda del trabaj<'.ldor. En el evento de que dicha 

garantía se haga efectiva, se efectuarán \os retiros anticipo.dos del saldo de la 

subcuenta de vivienda que corresponda para cubrir el monto do los incumplimientos 

de que se trate 

El instituto podrá otorgar crédito a los tr:::lbaj:::ldores derechohnbientes en con 

financiamiento con ló'.:Js cnt1do.dcs f1nancierns, en cuyo caso, el traba1ador también 

podrá otorgar la garnn\ía a que se refiere e\ párrafo inmediato anterior. Dicha 

garantía se constituirá sobre el saldo que la subcuenta de vivienda registre al 

momento del otorgamiento del crédito Las aporto.dones que se efectúen a 1a 

subcuenta citada con postenorldad al otorgamiento del crédito se apltcarán a cubnr 

el saldo insoluto del crédito que hayn otorgado el Instituto. 

En el supuesto de con financiamiento a que se refiere el pórrafo inmediato 

anterior. el Instituto dcbcró otorgar crédito al trabaj:::ldor dcrechohabientc cuando el 

crédito que reciba de la entidad fin:::lnciera de que se trDtc, se otorgue en base a 

fondos de ahorro establecidos en planes de previsión social que reúnan los 

94 



CAPITULO U SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

requisitos de deducibilidad que se establezcan en las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

En el caso de que el trabajador obtenga crédito de alguna entidad financiera y 

el instituto no pueda otorgar crédito en términos de lo dispuesto en el párrafo 

inmediato anterior, el trabajador tendrá derecho a que durante la vigencia de dicho 

crédito, las subsecuentes aportaciones patronales a su favor se apliquen a reducir el 

saldo insoluto a cargo del propio trabajador y a favor de la entidad financiera de que 

se trate. 

Previo convenio con la ent1d:3d financiera participante, el Instituto podrá incluir 

en el porcentaje de descuento que el patrón efectúe al salario del trabajador 

acreditado, el importe que correspond<:i a los créditos otorgados en los términos del 

presente artículo 

ARTICULO 44. El saldo de los cróditos otorgodos a los trabajadores a que se 

refiere Ja fracción 11 del articulo 42, se revisará cada vez que se mod1f1quen los 

salarios rninirnos, incrcmcnt3ndosc en l.n m1sm;:i proporción en que numente el 

salario minimo general que ríja en ~I 01stnto Federal 

ARTICULO 45 Las convocatonns p'3rn las subastas de finnnc1amicnto se 

formularón por el Consejo de Administración conforme a criterios que tomen 

debidamente la equidad y su ;:idccu<:ida distribución entre las distintas regiones 

y localidades del pc:iis, procurando la dcsconccntr.nción de l3S zonas urbanas 

más densamente pobladns. Antes de form~:lr las convocatorias se analizarón, 

para tomarse en cuenta. los promociones del Sector Obrero, de los 

trabajadores en lo individua\ y del Sector Patron;:il 

ARTICULO 47. El Consc¡o de Administración expedirá las reglas conforme a 

las cuales se otorgaran en formo inmediata y sin exigir mós rcqu1s1tos que los 

previstos en las propias reglas, los créditos a que se refiere la fracción 11 del 

artículo 42. Dichos regios dcbcrñn public.nrs8 en el D1nrio Oficial de la 

Federación 
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ARTICULO 49. Los créditos que otorgue el Instituto, se rescindirán y por lo 

tanto se darán por vencidos anticipadamente, cuando sin su autorización tos 

deudores enajenen incluida la permuta, o graven su vivienda, así como cuando 

incurran en cualesquiera de tas causales de violación consignadas en los 

contratos respectivos. 

ARTICULO 51. 

El costo del seguro a que se refieren los parrafos anteriores quedará a cargo 

del Instituto. 

A fin de proteger el patrimonio de los trabajadores. el Instituto podrá participar 

con empresas públicas y privadas para promover el desarrollo así como el 

abaratamiento de esquemas de aseguramiento a cargo de los acreditados, que 

permitan ampliar la cobertura de siniestros 

ARTICULO 51 BIS 

El saldo insoluto de los financiamientos para la construcción de conjuntos de 

habitaciones que otorgue el Instituto. no podrél exceder de un vigésimo del saldo 

insoluto de los créditos a que se refiere fracción 11 del articulo 42. 

ARTICULO 56 El 1ncumplimiento de lo:; patrones para enterar puntualmente 

las aportaciones y los descuentos a que se refiere el articulo 29 causarán 

actu;:iliz;:ición y rccorgos y en su caso, gastos de e1ccución, conforme a lo 

dispuesto por el Código F1sec1l de la Federación. 

El instituto. a solicitud a los patrones. podró conceder prórroga para el pago de 

los adeudos derivados de las aportociones no cubiertas, en los términos del Código 

Fiscal de la Federación, de la Ley del Instituto y sus reglamentos Pora tales efectos, 

el Instituto debcró abonar a :o. subcucnt;::i de viviendo del trabajador, el importe 

equivalente a los intereses que correspondan ni período de omisión del patrón, asi 

los que generen durante el tiernpo que comprenda la prórroga, do conformidad a lo 

previsto en el articulo 39. En estos casos. el término de diez. dias a que se refiere el 

articulo 30. correrá a partir de la fecha de cumplimiento de ta última parcialidad. 
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El instituto deberá informar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro de las prórrogas otorgadas. 

Sin perjuicio de /o anterior, los patrones deberán proporcionar copias de las 

prórrogas a Ja Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como las 

entidades financieras que mediante reglas generales determine la misma Comisión. 

ARTICULO 59. Los trabajadores tendrán en todo tiempo el derecho a realizar 

aportaciones voluntarias a su cuenta individual, ya sea por conducto de su 

patrón al efectuarse el entero de las aportaciones o por si mismos. En estos 

casos fas aportaciones se depositarán a la subcuenta de aportaciones 

voluntarias. 

Previo consentimiento del trabiJjador, el importe de las aportaciones a que se 

refiere el párrafo anterior. podrñ ser transferido a la subcuenta de vivienda, a fin de 

que sea aplicado para el otorgnmiento de un crédito a su favor. en los términos de la 

presente Ley. 

Por otra parte, Jos trabajadores por sí mismos o por conducto de sus patrones, 

podrán realizar depósitos extraordinarios destinados especif1c.:::imcntc a los 

programas de vivienda que apruebe el Conse10 de Administración 

ARTICULO 64. El lnst1tulo no podrá intervenir en la administración. operación o 

mantenimiento de conjuntos h.:::ibilwcionülcs, ni sufrngar los gustos 

correspondientes a estos conceptos 

ARTICULO 69. El Instituto podra celebrar convenios de coordinación y 

colaboración con las auroridndcs federüles, eslntales y municipales, según 

corresponda, para el mejor cumplimiento de sus funciones. las dependencias y 

entidades públicas y pnvndas proporcionaran al fnstduto l<J información 

estadística, censa/ y fiscal necesaria. para el mc1or desarrollo de sus objerivos 

ARTICULO 70. El Instituto no será su1elo de conlnbuc1oncs federales, salvo los 

derechos de carácter federal correspondientes a /a prestación de servicios 

públicos. El Instituto cubririi el pago de los impuestos y derechos de carácter 
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municipal, en las mismas condiciones en que deben pagar Jos demás 

causantes. 

ARTICULO$ TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 o. De julio de 1997. 

En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias correspondientes, 

continuarán aplicándose los reglamentos vigentes de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la V1v1enda para los Trabajadores, en lo que no se opongan al presente 

ordenamiento 

SEGUNDO. Las aportaciones y amortizaciones de crédito correspondientes al 

tercer bimestre de 1 997 y anteriores, deberan seguir enterandose en las 

instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas, de conformidad a las 

disposiciones legales y reglc:imentarias vigentes hasta el 30 de jun¡o de 1997. 

TERCERO. Tanto a los depósitos constituidos como a los créditos otorgados 

con anterioridad éJ la entrad.3 en vigor del presento Decreto, les seguirán siendo 

aplicables las disposrciones vigentes en el momento en el que se hicieron los 

depósitos o se otorgaron lo créditos 

CUARTO Los trámites y procedimientos pendientes de resolver al momento de 

la entrada en vigor de esta Ley, se resolverán conforme a las disposiciones vigentes 

hasta el 30 de junio de 1 997 

QUINTO. El lirnite superior salaria/ a que so refiere el articulo 29 de fracciones 

JI y 111, seré. de conformidad con lo establecido con la Ley del Seguro Social que 

entrará en vigor el 1 o. de JUIJO de 1997. en la parte correspondiente a los seguros de 

invalidez y vida, cesantia en edad avanzada y vejez. 

SEXTO. La period1cid.:.Jd del pago de las aportaciones y los descuentos a que 

se refiere el articulo 35, continuará siendo de forma bimestral hasta que en la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Socioles de los Trabojadores del Estado se 

establezca que Ja penodicidad de pagos se realiznré. mensualmen!"3' 
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SÉPTIMO. El presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia 

al Instituto a que se refiere la fracción VII del artículo 16, correspondiente a tos años 

de 1997, 1998 y 1999, representará cuando mas el 0.65°/o, 0.60°/o y 0.575°/o 

respectivamente, de los recursos totales que moneje el Instituto. 

A partir del año 2000, el presupuesto de gastos citado, debera ajustarse a lo 

dispuesto en la fracción VII del articulo 16 mencionado. 

OCTAVO. Los trabajadores que se benef1c1en bajo el régimen de la Ley del 

Seguro Social vigente hasta el 30 de Jumo de 1997, ademas de disfrutar de la 

pensión que en los tórminos de dicha Ley les corresponda. deberán recibir en una 

solo exhibición tos fondos ncumu!Cldos en la subcuenta de vivienda 

correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y 

los rendimientos que se hubieran generado Las subsecuentes aportaciones se 

harán para cubrir dichas pensiones. 

NOVENO. Las instituciones de crédito que estuvieran operando subcuentas de 

vivienda do lns cuentas ind1vidu8\cs de los S1stemos do Ahorro para el Retiro, con 

anterioridad w la vigencia de la presente Ley, dcbcrñn de abstenerse de seguir 

captando nuevas subcuentos, a partir de la cntrnda en vigor de este Decreto 

Las lnst1tuc1oncs de crédito quedariln sujetas a la normat1vidad anterior a la 

vigencia de la presente Ley en todas y cada una de tos obligaciones a su cargo 

relacionadas con las subcuentas de vivienda de las cucntns 1ndiv1dualcs de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro. Asimismo qucdarón su1ctos a la inspección y 

vigilancia de la Com1s1ón Nacional del Sistema do Ahorro pora el Retiro, en tanto 

manejen las subcuentas del mencionado sistema 

DECIMO La infonnac1ón sobre los saldos de las subcuentas de vivienda, se 

proporcionara a las adm1n1stradoras de fondos par~ el retiro. \.:is que los mantendrán 

registrados en estos subcucntas 

DECIMO PRIMERO. En relación a lo dispuesto en el artículo 39, durante el 

primer semestre de 1907 los rendimientos de la subcuenta de vivienda se cubrirán 
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conforme a las disposiciones legales vigentes para dicho semestre. 

DECIMO SEGUNDO. Los artículos de la Ley del Seguro Social que se citan en 

este Decreto, se refieren a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de 

la Federación del 21 de diciembre de 1995 

DECIMO TERCERO. Para la identif1cac1ón del trabajador se utilizará su 

número de seguridad social en tanto no se le asigne su Clave Única de Registro de 

Población (CURP) en los términos previstos por el "Acuerdo para la adopción y uso 

por la Administrélc1ón Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población", 

publicado en el Diana Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1996. 

OECIMO CUARTO A los descuentos efectuados a los .:1creditados por 

concepto de cuotos de .<Jdministr0;ción. operación y mantenimiento de conjuntos 

habitacionales y que no hayan sido retirados por las representaciones vecinales a la 

fecha de entrada en vigor de esta Ley, se les aplicaran los siguientes criterios: 

l. En caso de los depósitos correspondientes a rcpresentnciones vecinales 

acreditadas ante las instituciones bancnrias en los que se depositan estos 

recursos, se establece como plazo h<:Jsta el finol del 60 bimestre de 1997 para 

que retiren la totalidad de su saldo. Los representncioncs vecinales que .:::mtes 

del 30 de septiembre de 1997 acrediten su constitución o integración de mesas 

directivas ante las instituciones de crédito. se procederá de la siguiente 

manera: 

a) A los acreditados que no han concluido la amortización de su crédito se 

les abonará la cantidod correspondiente a la individualización de sus 

descuentos. Por lo que se refiere a los intereses generados en la cuenta 

bancaria abierta a nombre de la representación vecinal, éstos se 

distribuiran en forma proporcional a los montos descontados a los 

integrantes de lo misma. Cualquier remanente a favor del acreditado se 

abonara en su subcuenta de vivienda. 
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b) En el caso de los trabajadores que han concluido los pagos para la 

amortización de su crédito, los recursos se acreditarán a su subcuenta de 

vivienda. 

111. En el caso de los depósitos que no sean transferido a bancos, debido a que no 

se han constituido las representaciones vecinales, se aplicará lo previsto en los 

incisos a) y b) de la fracción 11, a aquéllos acreditados que aún no han 

amortizado la totalidad de su crédito y para aquéllos que ya lo hicieron. 

DECIMO QUINTO Las prórrogas a que se refiere el articulo 41 aplicables 

cuando el acreditado haya dejado de prestar sus servicios a un patrón, estarán 

exentas del pago del intereses ordinarios por tres meses en 1997, por dos meses en 

1998 y por un mes en 1999 

2.6 Reglamento de ILI ley de los sistcm::is de ahorro para el retiro y primer 

grupo de reglas generales emitidas por la cansar y la shcp relativas al 

nuevo sistema de pensiones. 

Se publie<lron el pasado 1 O de octubre de 1996, en el Dinno Oficial de In 

Federación el Reglamento de la ley de los Sistemas de Ahorro pura el Retiro. asi 

como el primer grupo de Reglas Generales emitidas por 13 CONSAR. relativas a 

distintos aspectos sobre In constrtuc1ón de AFORES y su operación dentro del 

Nuevo Sistema de Pensiones Por otrn parte, t;::imbiCn fueron publlc.odns los Regios 

Generales pnr.:1 In const1tuc1ón de Administradoras de Fondos p;::ira el Retiro Filiales 

por la Secretaria de Hnc1enda y Crédito Público 

La publlcac1ón de estas d1spos1c1ones normativas es un p;:iso mñs dentro del 

proceso de implement~c1ón del Nuevo Sistema de Pensiones, ya que da inicio al 

procedim1cnto de nutonzac1ón para la conslitución y operoción de Administradoras 

de Fondos para el Retiro (AFORES) y Socicd.:ldCs de Inversión Espec1al1zadas de 

Fondos para el Retiro {SIEFORES) 

Les objetivos principales del Rcglan1ento y las Reglas Generales son: 
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El reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece 

disposiciones que regulan a las entidades que intervendrán en los sistemas de 

ahorro para el retiro, así como los aspectos operativos del sistema y del 

procedimiento de conciliación y arbitraje, entre otros. 

Con ello se establecen regulatorios de los participantes en el Nuevo Sistema de 

Pensiones. 

Las Reglas para la Constitución de Administradoras de Fondos para el Retiro 

Filiales, expedidas por la SHCP, establecen el procedimiento y los requisitos a los 

que deberan sujetarse las personas que soliciten autorización para la constitución 

de Admini::;tr;_:idoras do Fondos para el Retiro Filiales. Asi se fija el marco 

normativo que permitirá la participación de l<:1s instituciones extranjeras dentro del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, observando lo dispuesto en los tratados y 

acuerdos intern<:1cionates aplicables 

Las reglas Generales sobre Publicidad y Promociones expedidas por la CONSAR, 

determinan los lineamientos que deberan seguir las AFORES para la difusión y 

promoción que realicen por cunlquier medio de comunicación, dirigida a 

trabajadores, patrones y público en general, buscando en todo momento que la 

información que las adrn1nistradoras difundan sea clara, vera•: y oportuna. Lo 

anterior, con el fin de permitir que dentro de un esquemn de estricto apego a la 

legislación se promueva la libre competencia entre lns AFORES, buscando 

mejorar la calidad en la prestación de los servicios que brindan a los trab<Jjadores. 

Las Reglas Generales a las que se SUJetariin los Agentes Promotores de las 

AFORES establecen los requisitos que cubrirán por su inscripción en el registro 

de Promotores ante la CONSAR. así como las disposiciones que deberán 

observar en el ejercicio del derecho de libre elección de AFORE, establecido en 

el Nuevo Sistema do Pensiones. en fc:ivor de Jos trabajodores. 

Las Reglas Generales que establecen el Régimen de Comisiones al que se 

sujetaran la.s AFORES, determinan l;:i formn en que será definida Ja estructura de 

comisiones, así como los servicios sobre los cuales se podrán cobrar. Con lo 

anterior. se Dsegura la transferencia operativa y la competitividad de los 
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participantes. 

Las Reglas Generales que establecen el Régimen de Capitalización al que se 

sujetarán las AFORES y las SIEFORES, contemplan que el capital minimo fijo 

pagado, sin derecho a retiro. con que operen las AFORES, será de 25 millones 

de pesos. El capital mínimo con que operará cada SIEFORE será de 4 millones 

de pesos. Asimismo, señalan que las AFORES deberñn contar con una reserva 

especial que será 1gual a la cantid<Jd que resulte mayor entre 25 millones de 

pesos o el 1 º/o del capital vana ble suscrito y pagado por los trabajadores 

registrados en las SIEFORES que opere en la AFORE de que se trate 

Las Reglas generales sobre la determinación de Cuotas de mercado al que se 

sujetarán las AFORES definen que el mecanismo para medir la participación de 

mercado de las AFORES tendrán coma parámetro el número de cuentas del 

sistema. De esta monera se busca. a través de una forma ágil. sencilla y segura, 

determinar la participación de mercado para cada AFORE y que dicho mercado 

presente siempre niveles de competitividad adecuados para proveer asi de 

mejores servicios a los trabajadores. proporcionando, al mismo tiempo, certeza a 

los participantes 

Las Reglas Generales que establecen el procedimiento p3ra obtener autorización 

para la constitución y operación de las AFORES y SIEFORES, determina que el 

procedimiento abarcará dos etapns. ta primera 1rnc1orá con la presentación de un 

escrito de intención para la constitución de unn AFOHE y unn SIEFORE y 

culminará con la emisión, en su caso, del visto bueno de la CONSAR a la solicitud 

respectiva; la segunda etapa comprendera el procedimiento de acreditación, por 

parte de los requisitos para la orgarnzación y funcionamiento de la AFORE y de 

una SIEFORE. concluyendo con la resolución de autortzación de la CONSAR. 

Asimismo. en estas reglns establece que cada AFORE tendrá una sola 

SIEFORE durante el primer año de operación del sistemn. la cuiJI operará con una 

cartera integrada fundamcnt<Jlmente con instrumentos que preserven el valor 

adquisitivo del ahorro de los tr<JbnJadores. 

Con el objeto de asegurGr la puntual implementación y la claridad del proceso 
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de autorización para la constitución del primer grupo de AFORES y SIEFORES se 

presenta el calendario que regirá dicho procedimiento. 

<·FECHA ETAPA 

11 DE octubre 1996 Entran en vigor las disposiciones normativas que rigen el 
procedimienlo de autonzación de AFORES y SIEFORES. 

18 de octubre 1996 Vence el plazo para prcsenlar ante la CONSAR un escrito en 
que /os interesados manifiesten su intención de constituir una 
AFORE y una SIEFORE. 

19 de octubre al 2 de Plazo que tendrán los interesados que hayan m.in1!cslado su 
noviembre 1996 intención de constituir una AFORE y un;i SJEFORE para 

presentar su solicitud en la que acompa11cn la documentación e 
información prevista en las Reglas Generales para la 
Autorización de las AFORES y SIEFORES. 

3 de noviembre al 2 de Periodo en el cual la CONSAR evaluará 1.-1s soliciludcs 
diciembre 1996 recibidas, para en su c..--iso, emitir el vi5lo bueno a aquéllas que 

cumplan con lodos los rcqui!:iifos ::.olic1!ados al rnomcnlo de 
presentnr su esenio de inlenc16n. 

3 de diciembre 1996 A partir de esta fecha los solicitantes que hnynn obtenido el 
visto bueno de la CONSAR, dcberfin de acrCdilar ante ésta que 
cumplen con los requisitos de operación exigidos en las Reglas 
Gcncr;Jlcs para la Aulonzación de las AFORES y SIEFORES. 
Una vez acrédit:idos los rcquisilos de operación por los 
solicitantes, la CONSAR otorgará las ;wlorizacioncs 
correspondientes. con lo cu;:il las AFORES podrán iniciar el 
proceso de afilicación de trabajadores 
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2.7. ANEXO ESTADISTICO. 

Saldos de las subcucntas SAR 
(millones de pesos) 

Su~t1U. 199Z .-- Subcue-nu. 1903 e tiubcuentao 1994 

R~Uro VivU-nd• Tot.a.I - Rc-tlru :, VlV~nd4 Tol..-d RrtirU '. VlYie1tdal Total 

:."!)897 67935 1T7665 

"""~º 

"""" 
'ª"" 

Wumo 
µuho 

~~lo 

factubre 

INOV>e"f"T'lbre 

Saldos de las subcucntas SAR 
(millones de pesos) 

Sub~'":lonta 1995 
Mos Retiro Vivlondt11 

Enero 11.A335 18.949 3 

iFebrero 12.0-\0 4 19.164 7 

""'~º 13.1Gn4 :;>0,571 ' i,At>nl 13,808 :::' 20.7~9 

'"""" 15.307 7 ::'1.9Gl 4 

µun~ 16.G9-l 3 2::'.102 7 

J.Juho 17.8:'.'G s ::'"3.54-18 

IAg05.10 10.473 5 23.679 2 

15ePticmr..-e 19.597 ~ 2'5.0404 

Oclubre 20.0:-0 4 :25.194 4 

Novtc!-mbfe 21.16.5 7 26.539 7 

Ooc..nnbre 21.7C'J 1 ::'G.7·\0~ 

Total 
30.782 8 

31.2051 

33.739 5 

3-1.538 1 

37.27S 1 

38.7!)7 o 
41.371 3 

42.1527 

44.637 9 

45.214 8 

47,705 4 

48.443 6 

NOTA LO$ ck...:1rnalc-s pueden oo cocncod1r de acU<!fdo al ll.-dondL--O 

FUENTE E.J.anco de M~1uc; . .o 
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7t..B!'."J 2 

7009 2 

10391 6 0581 2 21771 3 

z.36197 

::.'"579'39 

15ar.os ~7 
1702·1 7 27975 8 

177';!6(; 

Subcuonta 1996 
Retiro Vlviorida Total 

:'3.064 3 26.2"32 5 51.296 B 

23.915 6 :'8.389 B 52.305 4 

2~.!:.82 9 30.3G.35 55.94G 4 

::'G.26:1 1 36.BéJ6 4 G.3.179 5 

::'7.72'.l 4 :1.0.482 5 

3a.G7'3 7 fi7.336 4 

30.0':.o:> ~ 4C>.::V..>2 !) 70.459 4 

30.734 5 40.624 5 71.3591 

32.10G3 42.251 6 74.357 9 

32.740 9 42.462 3 75.zo.3 2 

34.240 7 44.1296 78.370 3 
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Saldos de la subcucnta de Retiro 
(millones de pesos) 

Trabajado ros Trabaja~oros Saldo 

>eiíriCo 'Apirtado A Apartado B Total 

Bancomer 8.481.8 2.074.4 10,556.3 

Banamcx 4,862.1 1628.4 6,490.5 

Serfin 1,699 2 658.9 2,358.1 

lnverlat 532 5 248.5 781 

Bital 293.8 32.7 320.3 

Probursa 271.1 544.3 815.5 

Mexicano 386.8 65.6 452.4 

Confía 366.4 151.2 517.6 

Atlantico 411.9 190.1 602 

Crcmi 228.5 27.7 256.2 

Mercantil 320.3 o 320.3 

Cilibank 70.8 o 70.B 

Banpaís 143.7 10.8 154.5 

Promex 210 8 43.7. 254.5 

Untón 287.5 21 308.5 

Bancrecer 117.8 o 117.8 

lnbursa 485.9 o 485.9 

Banoro 64.5 o 64.5 

Banrural 48.2 o 48.2 

Saneen 60.6 o 60.6 

Banjercito 1.1 33.5 34.6 

Obrero 99 7 4.5 104.2 

BNCI 49.7 0.3 50 

Banoric 17.2 o 17.2 

Bajio o o o 
Total 19,511.75 5,735.88 25,247.63 
Cifras pret1m1nares al cierre de septiembre do 1996 

FUENTE. Banco de México 
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Saldos de la subcucnta de Vivienda 
(millones de pesos) 

j~~~~~:~~~) '·¡, Saldo 

INFONAVIT FOVlSSSTE Total 

Bancomcr 9.245.0 2,546.5 11,791.6 

Banarncx 6.550.2 1,609.4 8,159.5 

fsertin 2,294 6 809 9 3.104.5 

lnvcrtat 825.4 120.7 946.2 

Bilal ~90.9 131.8 622.7 

Probursa 201.7 16.1 217.B 

Mexicano 432 31.9 463.9 

~tlantico 302.7 81 363.7 

K:onfia 414.8 25.3 440.1 

Mercantil 437.7 o 437.7 

Promcx 402.9 79.5 482.2 

Crcrni 220.9 24.7 245 6 

Citibank 315 o 315 

Banpais 205.1 7.9 213 

Unión 124.1 2.6 126.7 

Bancrcccr 147.4 o 147.4 

Banoro 42.2 o 42.2 

lnbursa 299.B o 299.8 

Saneen 52.2 o 52.2 

Banrural 32.2 o 32.2 

Banjercito 32.1 40.9 73 
BNCI 3.2 2 52 

Obrero 13.4 o 13.4 

Banorie 10.2 o 10 2 

Bajio o o o 
¡Total 23,095.66 5,530.33 28,625.98 

..-.•Iras preliminares al cierre de Octubre de 1996 

FUENTE· Banco de México 
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Tasa Anual de Rendimiento de la Subcucnta do Retiro 

¡.:: % % % % % 
·~s 1992 1993 1994 1995 1996 

Enero 55 4.5 68 4.8 

Febrero 5.5 4.5 6.8 4.8 

Marzo 5.5 4.5 6.8 4.8 

~bril 55 5.5 58 4.8 

Mayo 2 5 5 5 55 5 8 4.8 

Junio 55 5.5 5.8 4. 

Julio 5 5 5.5 4 8 4 8 

l.A.oos10 4 5.5 5.5 4.8 4.8 

Septiembre 5.1 4 5 5.5 4.8 4.8 

bc1ubrc 5.1 4.5 5.8 4 8 48 

Noviembre 5.1 4.5 5.8 4.8 4.8 

Diciembre 5.5 4.5 5.8 4.8 4.8 

Esta tasa se aphca al saldo promedio drano monsu.al de lil subcucnta. a1u?:;tado por 

la varmc1ón del INPC del mes 1nmcd1ato anterior 

FUENTE. Secretarla de Hacienda y Crédito PUbhco y CONSAR 
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Retiros de las cuentas SAR (miles de pesos} 

Fecha Sucuenta Subcucnta 
·. 

de Re'tifo Retiro Vivienda Total 
Ene 2195 4,723.5 5,931.5 10,655 

Fcb 1195 4,906.2 6,140.B 11.047 

Mzo 1/95 7,617.5 9,703.4 17,320.9 

Abr 3/95 7,718.2 9,611.2 , 7 ,329.4 

May 2195 10,077.2 11,814.2 21.891.4 

µun 1/95 11.361.0 12,805.3 24,166.3 

IJul 2195 12.636.1 13.576.6 26.214.7 

Ago 1195 12.7G9 1 13,916.9 26,686.0 

Scp 4195 13,987.5 15.277.5 29,265. 

Oct 2195 13.825 2 14.723.3 28.548.5 

Nov 1195 14,625.6 15,177.6 30,003.2 

Die 1/95 13,359 1 13,614.0 26,973 1 

Ene 2196 15,062.9 14.767.4 29,830.3 

Fcb 1/96 14.250.9 14,373 o 28,623 g 

Mzo 1195 17.548 5 17.393.8 34,942.3 

l;\.br 1/96 19.127.1 18.362.S 37.509.C 

May 2196 18,999.3 18,972.6 37.971.9 

Jun 3/96 19,572.7 19,699.5 39.272.2 

;.Jul 1/96 21.979.8 21,485.6 43.465.4 

~go 1196 19,887.5 22,064.2 41,951 7 

Sep 2196 22.364.1 24,593.8 46.957.9 

Oct 1/96 24.002.5 26,330.3 50,332 a 

Nov 1/96 25,247.6 27.814.7 53,062.3 

Die 2196 26,549.3 28,625.9 SS, 175.2 

Total 372,400.3 396,796.6 769,196.9 

FUENTE. Oanco de México 

Los dec1mollcs no puC'den co1nc1d1r debido al redondeo 
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Retiro de Fondos de las Cuentas SAR 
(miles de pesos) 

v:,•eANCO Y- Retiro Vivienda Total 

Bancomer 7,641.3 8.474 4 

Banamex 5.422.9 6.379.6 

lSeñín 2,266.1 2,483 1 

lnver1at 935.9 917.7 

Mercantil 332.4 432 

Probursa 404.8 351.8 

tconría 375.9 344.2 

B1tal 318 s 391.3 

fcrcmi 290.6 321.4 

Mexicano 250.6 257.1 

~tlantico 240 7 235.3 

tcitibank 241 230.6 

Unión 177.7 236.2 

Banpais 201.2 208.1 

Promcx 124.9 154 

Banjcrcilo 123.9 142.2 

Banoro 94.4 121.B 

lnbursa 105.1 81.9 

Bancrccer 78.4 101.5 

Jabre ro 107.3 27.6 

Saneen 62.8 66.7 

Banrural 42.5 48.6 

Banoric 21.4 34.1 

BNCI 27 22.9 

Bajio o o 
Total 19,887.6 22,064.1 

Retiros erectuildos el 10 de agosto de 1996 (reclamados por 

los trabajadores hasta el mes de JUho del mismo ai'lo 

FUENTE: Banco de México 
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16,115.7 

11,802.5 

4,749.2 

1,853.6 

764.4 

756.6 

720.1 

710 1 

612 

507.7 

476 

471.6 

413.9 

409.3 

278 9 

266.1 

216 2 

187 

179 9 

134.9 

129.5 

91.1 

55.5 

49.9 

o 
41,951.7 
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Depósitos en la Subcucnta de Retiro 

(miles de pesos) 
Ajuste.,.~· . ~:·?~ ~t-~ ~L::.~ 

fot~re~C:s ·BANCO APoÍtacionéS 1nn::ic'ío¡:..a·ri~ 
aancomcr 935,950 15 76,665.02 

Banamex 680,968 96 57,682.18 

er1in .256, 174 87 22.951.30 

lnvcrlat 132.905.68 10,708.62 

B1tal 63.376 48 4,977.23 

ontia 52,064.62 4,032 28 

Probursa 46.464 44 4,551.89 

Mexicano 47,840 32 4.195.07 

ttantico 35.681.30 3,580 02 

1tibank 40.001 99 2,721 67 

Mercantil 38,843 26 2,857.38 

Promex 24.061.43 2,341.21 

rcmi 21 ,950 64 2,707.96 

l3anpais 23,632.16 2,289.27 

nión 18.743 64 2,050.BO 

lnbursa 28,387.62 1,535.48 

Bancrcccr 20.502.11 1.517.05 

Sonoro 9.611 30 826 02 

Banjcrc1to 4,116 31 412.7 

Banrural 6,058 21 531.99 

Saneen 5,213 32 528.96 
brcro 2,343.99 371 49 

BNCI 3,045.68 320.51 

Banonc 2.H9.25 200.82 

Baj10 122.26 2.16 

otal 2,510,240.00 210,559.08 

Oepos1tos cotrespond1enles al mes de noviembre de 19!JG 

FUENTE Banco de Mó><1co 
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192.358.22 

142.578.49 

57,568.46 

27,288.03 

11,897.39 

10, 173.88 

11 .062.GO 

10.058.12 

8,764.65 

6.515.87 

6.469.72 

5.546.27 

6,774.93 

5,538.28 

4,880.05 

3.941.48 

3.570.56 

1,881.98 

1.179 82 

1 ,265.49 

1.220.11 

1.069.06 

743.75 

465.91 

7.66 

522,820.89 

881,229.63 

346,694.63 

170,902.33 

80,251.10 

66,270.78 

62,079.02 

62,093.51 

48,025.97 

49,239.53 

48, 170.36 

31 ,948.91 

31.433 53 

31 .459.71 

25.674.49 

33,864.58 

25.589.72 

12.319.30 

5.708.83 

7 ,855.69 

6,962.39 

3,784.!'.6 

4,109.94 

2.845.99 

132.08 

3,243,619.97 
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3.1. ¿Qué son las AFORES? 

3.1.1. ORIGEN 

De conformidad n !ns modificaciones realizadas a la Ley del Sistema de 

Ahorro para el Retiro que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión en marzo 

de 1996, la CONSAR refuerza su compromiso con todos los involucrados en el 

sistema. ya que se deber.:3 realizar importantes cambios y transformaciones para que 

a partir del 1o de julio de 1997, con la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro 

Social, los trabaj;:idores del país puedan alcanzar un mejor nivel de vida al momento 

en que se retiren 

Los trabajadores a partir de 1997 tendrim un nuevo sistema de pensiones 

donde podrán tener una cuenta individu.:il de ahorro para el retiro, n través de la cual 

sus ahorros pnru el retiro se administrarón e invertirán con profcs1onolismo y 

seguridad poro obtener una adecuoda jubilación ol momento del retiro de la vida 

laboral. 

Con este nuevo sistema se integran las prestaciones del SAR y las del Seguro 

de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, aportadas en forma tripartita por 

trabajadores, patrones y el Estado en una cuenta de ahorro mdiv1du<JI, a nombre del 

trabajador, en alguna de las Administradoras do Fondos p~r.;:i el Retiro (AFORES) 

pudiendo ser una institución pública social o privada, que seré) eleg1d.:i por iniciativa 

del trabajador con el único fin que el sistema de pensiones sea mós justo y 

equitativo con transporencia en el mnnejo de tos recursos 

Cuando tenga elegida el tr.::iboj<:1dor la AFORE y celebre contrato, después de 

20 días, se dará a conocer si fue o no accpt.:ido y entonces su cuenta del SAR sera 

transfcridél del b.c:mco en que se encuentre n la nucv<i cuenta individual de retiro que 

manejara la administradora de fondos. Cabe aclarar que con el nueva aport<.=ición del 

Seguro del Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. 
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En caso de tener mas de una cuenta del SAR. el trabajador proporcionará Ja 

documentación e información necesaria a la AFORE para que haga el traspaso de 

cuentas y se concentre en su nueva Cuenta Individual de Retiro. 

Cuando una persona se integre al sistema de pensiones privada. su cuenta 

también será dada de alta en la Base de Datos Nacional del SAR, de esta forma so 

evitará que un traba1ador se afilie a dos administradoras al mismo tiempo. 

Las AFORES competirán entre si para gnnar la preferencia del trabajador. 

Este podrá elegir en base a los servicios que se brind.nn, el rendimiento que reciba 

por sus ahorros y l<Js comisiones que se le cobren por el manejo de su cuenta 

individual de ahorro para el retiro 

Así se logrará que México tenga mas calidad en l.3 scgurid<:td social en 

beneficio de los trabajadores y de sus familias. y por consiguiente tener un mejor 

futuro para todos los mexicanos 

3.1.2. OBJETO 

Las Administradoras do Fondos p;::ira el Retiro (AFORES) son entidades 

financieras que se ded1~n de manera excJus1vél, habitu.:J/ y proresion.:JI a administrar 

cuentas individuales y ~nalizar los recursos de lns subcucntos que los integran de 

acuerdo con lo dispuesto por las leyes de scguridnd socinl 

Las gestiones que le correspond<3n il /.:Js Admirnstr<:idorns p<3ra una adecuada 

rentabilidad y seguridéld con los recursos ~piados serñ ndministrar las inversiones 

a través de las Sociedades de Inversión Especi;::iliznd.:::is de r-ondos paro el Retiro 

{SJEFORES) que administren 

Por Jo anterior quedan obligadas .n .:Jtender exclus1vomcnle ni interés de los 

trabajadores y se aseguraran de que tod.:Js lils operaciones que ercctüen para la 

inversión de Jos recursos de los mismos se realicen con ese obJcto 

Tendrán como objeto las AFORES 

1.- Abrir, administrar y operar las cuentas 1ndividu.nlcs de conformidad con las 
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leyes de seguridad social, tratándose de vivienda, deberán individualizar las 

aportaciones y rendimientos correspondrentes. con base en Ja información que les 

proporcionen los institutos de seguridad social; 

2.- Recibir de los institutos de seguridad social !ns cuotas y aportaciones 

correspondientes a las cuentas individuales de los trabajadores; 

3.- Captar de /os trabajadores o patrones las aportaciones voluntarias; 

4.- Administrar SIEFORES, prestando/es el servicio de distribución y recompra 

de acciones representativas de su capital social; 

5.- Operar y pagar los retiros programados conforme /O autorice lo Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

6.- Pagar los retiros parcia/es con cargo a las cuentas individuales de los 

trabajadores, en los términos de lns leyes de seguridad social; 

7.- Enviar al domicilio que indiquen los trabajadores anualmente, sus estados 

de cuenta y demás información sobre sus cuentas individu.::?Jes y el estado de sus 

inversiones, así como establecer servicios de información y atención al público; y 

8.- Entregar los recursos a /.:i inslitución de seguros que el tr<Jbajador o sus 

beneficios hayan elegido, para la contr.:itación de rentas vitaliciéls o del seguro de 

sobrevivencia. 

3.1.3. CONSTITUCIÓN 

Los interesados en constituirse como AFORE requieren autorización de la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, quien la otorgará 

discrecionalmenle, oyendo la opinión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

cumpliendo con los siguientes requisitos: 

1.- Presentar la solicitud respectiva, así como el proyecto de estatutos 

sociales~ 
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2.- Presentar un programa general de operación y funcionamiento, de 

divulgación de la información y de reinversión de utilidades; 

3.- Los accionistas que detecten el control de la administradora deberán 

presentar un estado de su situación patrimonial que abarque cinca años anteriores a 

la solicitud; 

4.- Tanto las escrituras constitutivas como sus reformas deberán ser 

aprobadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 

5.- Una vez aprobada la escritura o sus reformas deberán inscribirse en el 

Registro Público de Comercio. Se debe presentar copia certificada de las actas de 

asamblea y, cuando proceda. testimonio notarial en el que conste la protocolización 

de las mismas. 

6.- Constituirse como sociedades anónimas de capital variable, debiendo 

utilizar en su denominación o a continuación de la misma la expresión 

"Administradora de Fondos para el Retiro .. o su abreviatura -AFOREº'; 

7.- Tener integramente suscrito y pagado el capital mínimo exigido; 

8.- El número de administradores no será inferior a cinco y actuarán 

constituidos en consejo de administración; 

9.- Los miembros del consejo de administración, el director general y el 

contralor normativo deberán ser autorizados por la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro que decidirán-

- El programa de autorealización de la administradora. 
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- Los contratos que la administradora celebre con las empresas que tengan 

nexos patrimoniales o de control administrativo. 

- Los contratos tipo que las administradoras celebren con los trabajadores y 

sobre modificaciones a los prospectos de información. 

- En los órganos de administración de estas participan consejeros 

independientes y el denominado controlador normativo. En el caso de los 

consejeros deben ser expertos en materia financiera, económica, juridica o 

de seguridad social y no tener un nexo patrimonial con las administradoras, 

ni vinculo laboral con los accionistas de Ja misma 

El contralor normativo sera responsable de vig1lnr que ros ejecutivos y 

empleados de la administradora cumplan con Ja normatividad externa e interna que 

sea aplicable. La administradora deberá dotar al Contralor normwtivo de los recursos 

materiales y humanos que requiera p8ra el buen desempeño de las funciones a su 

cargo. Deberá ~er nombrado por léJ Asnmbfca de Accionistas de la administradora, léJ 

cual podrá suspenderlo, remover/o o revocar su nombramiento debiéndose notificar 

a la CONSAR, asimismo el funcionamiento en cuestión rcport.::irá únicamente DI 

Consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistns de la Administradora de 

que se trate, no estando subordinado a .nlgún otro órgano social ni funcionario de la 

administradora. 

10.- El capital social de las AFORES se integra por dos series de acciones; 

las acciones serie "A. representando en todo tiempo el 51 % del capital social y 

solamente podrán ser adquiridos por personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana que efectivamente sean controladas por mexicanos, mientras que el 49% 
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restante podrá ser integrado indistintamente por acciones de la serie "A. o de la 

serie .. B ... Estas últimas seran de libre suscripción 

11.- Se establece un límite a la tendencia accionaria individual, fijando como 

máximo un 1 0°/a del capital social, representado indistintamente por acciones de 

cualquier serie, con la posibilidad de lograr una participación mayor con Ja 

autorización previa de la CONSAR. 

12.- Hay un límite para las AFORES en el mercado, estableciendo que 

ninguna de ellas podrá tener más del 20o/o del mercado, mismo que se reduce al 

17% durante Jos primeros cuatro años de operación del sistema, contados a partir 

del 1 o. de julio de 1997. 

13.- Deben contar con una unidad especializada p.3ra la alención de 

consultas, quejas y reclamaciones de los trabajadores y palrones a quienes presten 

sus servicios. 

14.- Las AFORES, SIEFORES y emprcsns oper<:Jdoras sujetarán su 

contabilidad a lo preseptuado por la Ley del SAR y su reglamento y a Jlevi'.lr en 

forma consistente los libros y registros contables en los que haran constar todas las 

operaciones que realicen y que deberán conservarse a disposición de la Comisión 

durante un plazo de 1 O años. Ademas, deben ajustarse sus operaciones a los 

sistemas de registro, criterios y catálogo de cuentas que determine la Comisión 

mediante disposiciones de carácter general. Ln contabilidad y los registros deben 

llevarse en forma automatizada. 

Cualquier modificación al catálogo de cuentas solo podrá efectuarse con 
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autorización previa de la CONSAR y sus modificaciones serán publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación. 

3.1.4. SERVICIOS 

Las administradoras podriln prestar a las sociedades de inversión los 

servicios de distribución y recompra de sus acciones. Para la guarda y 

administración de las acciones de las sociedades de inversión que operen, deben 

depositar dichos títulos en una institución para el depósito de valores. 

Las administradoras con cargo a sus ingresos dcberan cubrir todos los gastos 

de establecimiento, organización y demás necesarios parn la operación de las 

sociedades de inversión que administran 

Las administradoras requeririln autorización de la CONSAR, para invertir en 

las empresas que les presten servicios complementarios o auxiliares en la 

realización de su objeto. 

Las empresas que presten servicios complemcntar1os o auxiliares en las que 

las administradoras tengan participación acc1onana, estaran sujetas a la 

regularización y supervisión de la CONSAR, sin perjuicio de que la administradora 

sea la responsable de la debida prestación de los servicios 

Es necesario que las AFORES cuenten con la infraestructura necesaria para 

brindar información rápída y precis<:t a todos los trabojadores que quieren hacer 

alguna consulta sobre su Cuentn Individual de Retiro. 

Operar de manf':' .. ~ ~ñs eficaz. contrator servicios integrales y especializados 

118 



CAPITULO 111 AFORES Y S1EFORES 

en computación e informática. así como de compañías que den mantenimiento a los 

nuevos sistemas. 

Necesitarán de asesores financieros que auxilien en la toma de decisiones y 

en ta elección de mecanismos e instrumentos adecuados para invertir los recursos 

de los trabajadores 

La administradora será solidariamente responsable de las sanciones que 

correspondan a dichas empresas con motivo de su supervisión. 

Las administradoras responderán directamente de todos los actos. omisiones 

y operaciones que realicen las sociedades de inversión, que operen con motivo de 

su participación en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Responderón en forma directa por los actos realizados tanto por sus 

consejeros, directivos y personal, corno los realizados por los consejeros y directivos 

de las sociedades de inversión que admlnistren, en el cumplimiento de sus 

funciones relativas a los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la operación de la 

administradora y sociedades de inversión, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles o penales en que ellos incurran personalmente. 

Si estas cometieron actos dolosos contrarios a la ley, que como consecuencia 

directa produzcan una afectación patnmonial a los trc:::ibajadores, estarán obligadas a 

reparar el daño causado. Asimismo responderán directamente de los actos 

realizados por sus agentes promotores, ya sea que éstos tengan una relación 

laboral con la administradora o sean independientes. La CONSAR tendrá un 

registro de los agentes promotores de las ndministradoras, para su registro los 
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agentes tendrán que cumplir con los requisitos que señala la CONSAR, la cual 

estará facultada para cancelarlo en caso de que se incumpla con dichos requisitos. 

Cabe mencionar que estas administradoras cobrarán comisiones de cuota fija 

sólo por los servicios que señala el reglamento de la ley sobre el valor de Jos 

activos administrados o sobre el flujo de las cuotas de aportaciones recibidas, 

pudiendo ser un porcentaje sobre dichos conceptos y en ningún caso por la 

administración de la cuenta , o cuentas individuales inactivas, exclusivamente les 

podrán cobrar comisiones sobre su saldo acumulado. 

Los cobros aparecerán en sus estados de cuenta en forma de comisiones o 

con cargos a las cuentas individuales y a las aportaciones voluntarias. pero 

apegándose a las reglas de carácter genernl que expida la CONSAR. 

Las administradoras deberán presentar a la CONSAR su estructura de 

comisiones, en el supuesto de que la comisión no la objete en un plazo de treinta 

días se tendrá por aprobada. Las nuevas comisiones comenzarán a cobrarse una 

vez transcurridos sesenta dias naturales, contados a p8r1ir del día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Como consecuencio del cambio de comisiones, los trab;::ijadores podrán 

traspasar sus recursos a otra administradora, dicho traspaso no estará sujeto al 

limite de un traspaso anual previsto por la Ley del Seguro Social 

En ningún caso podrán cobrarse comisiones por entregar los recursos a las 

instituciones de seguros que el trabajador o sus beneficiarios hay.:in elegido para la 

contratación de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia. 
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Las administradoras tendrán prohibido salvo lo dispuesto por la ley: 

a) Emitir obligaciones: 

b) Gravar de cualquier forma su patrimonio; 

e) Otorgar garantias o avales; 

d) Adqumr acciones representutivas del capital de otras administradoras, 

salvo que obtengan autorización de la CONSAR; 

e) Obtener próstamos o créditos. con excepción de los expresamente 

autorización por la CONSAR; 

f) Adquirir el control de empresas; y 

g) Las demás que les señalen las leyes respectivas. 

3.1.6. ¿Cómo iniciar con un buen AFORE? 

1.- Contar a nivel trabajador y empresa con el Número de Seguridad Social 

para: 

- que el trabajador pueda afiliarse a una AFORE, 

que el patrón pueda hacer sus aportaciones correctas. 

2.- Los trabajadores deberán asegurarse de que su cuenta SAR esté correcta 

y al corriente en sus aportaciones para poder traspasar todos sus recursos SAR a su 

nueva cuenta en la AFORE. 

3.- El patrón o el dirigente sindical deberán guiar al trabajador a tomar la 

mejor decisión para su registro en la AFORE. 
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4.- Posibles elementos para elegir AFORE: 

- Solidez y experiencia de la Institución 

- Permanencia en el mercado 

- Cobertura geográfica de sus oficinas 

A1ta tasa de interés 

Dar en forma oportuna la información correspondiente 

- Brindar mayor calidad en el servicio. 

- Cobro bajo en comisiones por manejo de Cuentas Individuales de Retiro de 

los trabajadores. 

5.- La empresa deber;:] decidir con qué agente recaudador iniciará 

operaciones en 1997 teniendo presente· 

- Confiabiltdad en el manejo de la información. 

- Versatilidad en In recepción de aportaciones. 

- Agilidad y eficiencia en el servicio 

Como registrarse en una AFORE 

Existen dos formas de ingresar a la AFORE: la primera es acudir a las 

sucursales de la Administradora de Fondos para el Retiro de su preferencia, y firmar 

una solicitud Deberá presentar los siguientes documentos en la sucursal una 

fotocopia de su acta de nacimiento, fotocopia de su credencial para votar con 

fotografia y su credencial del IMSS. Sin estos 3 documentos los trabajadores no 

podrán afiliarse a una AFORE. En et caso se que et trabajador no cuente con la 

credencial del IMSS, la AFORE se la podrá tramitar sin cobrar comisión. Para ello 

deberá presentar su hoja de afiliación al Seguro Social (hoja rosa) y firmar una carta 

poder que le proporcionará la sucursal, 20 días después lo Administradora le 

notific~ra s1 su solicitud a sido accptadD. 
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La segunda forma es a través de tos agentes promotores, estos tendrén ta 

tarea de salir a las calles y buscar afiliar a la mayor cantidad de trabajadores, así 

como visitar empresas y las casas de los trabajadores, los promotores deberán estar 

debidamente identificados y aprobados por ta CONSAR. 

Cuando no se elija un AFORE 

Para este caso existirá unn cuenta en el Banco de México, a nombre del tMSS 

denominada "cuenta concentradoro· en la cual se podréln depositar \as cuotas 

obrero-patronales, contribuciones del Estado, y cuota social del seguro de retiro, 

cesantía en edod avanzada y vejez, correspondientes a todos aquellos trabajadores 

afiliados al lMSS que no hayan elegido una AFORE. 

Esta cuenta tiene ID focu\tad de unificnr las cuentas mdividu;;:iles que estén 

duplicadas, en c.:'Jso de que detecte que un trabnjador no hayn hecho los traspasos 

correspondientes. Se apoya en gr3n mcd1dn, de la Oose de 03tos Nacional del SAR 

ya que ahí est~:lí3 lo 1nformnc1ón necesario pora efectuar los traspasos de cuentas 

individuales. 

Los recursos de lo cuenta concentradora se invcrtiré.n en valores o créditos a 

cargo del Gobierno Fcdcrnl y otorgaran el rendimiento que determine la Secretaria 

de Hacienda y Crédito PUbhco El primer año el rendimiento garontizado será de 2°/o 

real. 

Cuando el trabajador seleccione la AFORE. su cuenta ser3 transferida de la 

cuenta concentradora a la AFORE elegida. Si para enero del ar"'lo 2001, el trabajador 

no ha elegido AFORE. sus recursos seriin enviados a In AFORE que indique la 

CONSAR. El trabajador tiene 4 años pora elegir la AFORE de suprcferencia 
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3.1.7. Aprobación de algunas AFORES 

De un total de solicitudes que recibió la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (CONSAR). cabe destacar que ya se aprobarán 17 entidades 

financieras para constituir y operar Administradoras de Fondos para el Retiro 

(AFORES): 

- Banamex, S.A. de C.V. 

- Bancomer, S.A. de C V 

- Bital, S.A. de C.V. 

- Capitaliza, S.A de C.V. 

- Génesis, S.A. de C.V. 

- Jnbursa, S.A. de C.V. 

- Previnter. S.A. de C.V. 

- Tepeyac, S.A. de C.V. 

- XXI, S.A. de C. V. 

- Bancrecer- Dresner, S.A. de C.V. 

- Atlantico-Promex, S.A. de C.V. 

- Confía. S.A. de C.V. 

- Proruturo GNP, S.A. de C.V. 

- Santander-Mexicano, S.A. de C.V. 

- (Garante) Scrtincití, S.A. de C.V. 

- Sólida Sanarte, S.A. de C.V. 

- Zurich, S.A. de C.V. 
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Así lo dio a conocer el propio presidente de la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro, Fernando Solis Soberón, quien en conferencia de prensa 

indicó que en un período máximo de 90 dias contados a partir de la fecha del día 

martes del 3 de diciembre de 1996, dicho organismo decidira sobre las 

autorizaciones definitivas de las AFORES en cuestión 

Precisó que entre las restantes seis entidades que habían manifestado su 

deseo por manejar AFORES y SIEFORES, cinco se desistieron y la última, 

relacionado con la Camara de la Industria de la Construcción, tuvo un dictamen 

negativo por incumplir con requisitos relacionados con sus accionistas, algunos de 

Jos cuales se desistieron o estaban imposib1lltados para hacer inversiones en este 

nicho dentro de los tiempos establecidos. 

El presidente de la CONSAR c:inunció que se estima que las 18 AFORES 

recibieron la anuencia de la CONSAR, y que estas contaran con un capital social de 

5 813 millones de pesos. ademéls de genernr 57 258 empleos directos en su primer 

año de opnración 

De las 17 AFORES, tres se encuentran vmcul.:idas con las famosas 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas Bancomer-Aetna 

Internacional con Santa Maria, Previda y el Grupo Nac1onnl Provincial y Serfin con 

Habitat. 

Una vez que las 17 AFORES en cuestión informaron dcb1d<Jmente a lns 

autoridades respecto al perfil de sus posibles accionistas origen del capital. 

estatulos, proyecto de inversión a diez años bajo distintos escenarios, program<:ls de 

autorregulación, consejeros independientes y estructura tecnológica, deberrin 
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certificar que cuenta con capacidad suficiente para llevar a cabo el registro y la 

individualización de las cuentas de los trabajadores. 

Sobre este punto detalló que cuando un empleado se afilie a determinada 

AFORE se solicitaran su credencial del IMSS y acta de nacimiento. 

Si una AFORE quiebra.- Por tener elevados gastos de operación o porque las 

comisiones que cobra para administrar /.os cuentas. no Je son suficientes para 

obtener utilidades. Sin embargo, el dinero de los trabajadores estará seguro en todo 

momento_ 

Esto se debe a que el dinero no lo tendrá la AFORE, sino que estará 

invertido, mediante la SJEFORE, en emisiones de deuda hechas por el Gobierno o 

en acciones de empresas mexicanas 

Si alguna AFORE llegara a quebrar. los recursos invertidos en la SIEFORE 

serán traspasados a otra AFORE, sin que ningún trabajador pierda sus ahorros. 

Existe la posibilidad de que los socios de la Administradora no quieran 

continuar con ella. En este caso, debera avisar a todos los trabajadores afiliados, 

con 90 días de ant1c1pac1ón. p<3r<J que se pucdéJn afiliar a otra AFORE. 

También puede ocurrir que dos AFORES se fusionen, como ya ha ocurrido en 

otros paises donde oxiste un sistemn de pensiones como el que se implantará en 

México. En este caso el empleado podr.3 deducir libremente, si permanece en la 

nueva Administradora, o se camb13 a otra. 

Hay varias formas de s~ber si la AFORE hace mal uso de los recursos; 

porque el trabajador va saber cuilnto le aportél su patrón Cada 2 meses. Esta 
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aportación debe registrarse en el estado de cuenta. Además las AFORES tienen que 

informar el monto de los rendimientos no son Jos que informó la AFORE o si falta 

dinero de la aportación, el trabajador tiene la obJigación de ir a la CONSAR y 

denunciarlo. 

Sin embargo, las AFORES serán vigiladas por Ja autoridad y tendrán que 

informar todos /os días cuánto dinero ingresa, como están invirtiendo esos recursos 

y que rendimientos otorgan. Posteriormente, tales documentos se remitirán al 

Registro Nacional de Población (RENAPO), para que este otorgue la 

correspondiente Clave Única de Registro de Ja Población (CURP) a cada interesado. 

lo que se empez.:iró a vcrific.:1r con las AFORES es que teng¿:m una función 

sólida pues invertirán Jos recursos procedentes del ahorro de Ja clase trabajadora 

que canalizarán en forma inmediata a fa compra-venta de títulos y valores tanto 

gubernament.:iles corno pnvados, .::Jdem.3s de que se verificar.:ln en forma diaria para 

garantizar un m.:incjo cl.:iro y responsable. El retraso de /3 puesta en operación de 

fas AFORES y SIEFORES imp/ic.:i un mayor beneficio que costo 

EXPERIENCIA DE LAS AFORES EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE PENSIONES 

AFORE 

BANAMEX 
BANCOMER 

GARAr.ITE 

BITAL 

SANTANDER 

SOCIOS EXPERIEt.IClA 

O<tn<inle>c: y Acc1val No 

0.-incoint..•r, Acfn.l Jntrrnac1onal y AFP ~.;1nta f\.1Jr/a de Chll~ AFP Sant.1 Ma11a 

!_:;._·rf,n, C1t1b<Jnl.c. y AFP H.1brtat Oc.-silrrollo de Chtl•J AFP Hab1t.Jt 

nrt.1/ e fNG No 

PROFUTURO GtJP Nac1on<1/ Provrnc1al. Prov1da y OOV 

!NBUHSA 

GENESIS 

PREVINTER 

TEPEYAC 

BANORTE 

FUENTE CONSAR 

St:.·guros Gcmcs1s 

OankOoslon. Scof1abo:tnk e /nverlal 

St.·guros T epeyac 

f)anorte 
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ESTRUCTURA DE COMISIONES DE AFORES 
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BANORTE 100% j 1.50%' 
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CAPITALIZA 1.5% 1 20% 
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INBURSA 33%' 
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SIOCO 
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srn ¡ 

1 

1 
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SIOOO 
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S300 
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_ Ant1guedad 

475% !t 4 75r¡~ ~ Ahorro 
Voluntario 
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3.2. ¿Qué son las SIEFORES? 

3.2.1. Origen 

El nuevo sistema de pensiones trae cambios estructurales y uno de 

estos es precisamente las SIEFORES que serán fondos de inversión, 

administradas y operadas por las AFORES, cuya finalidad sera recibir los 

recursos de los trabajadores y canalizarlos a la inversión productiva a través de 

la adquisición de instrumentos y valores financieros. Los intereses y beneficios 

que otorguen esos instrumentos se acumularan para incrementar el ahorro de 

los trabajadores El trabajador tendrá la iniciativa de elegir mas de una o bien 

solo una SIEFORE para que se inviertan sus ahorros 

De acuerdo con el tipo de rend1m1ento que se desee obtener y el riesgo 

inherente que se esté dispuesto a asumir ni jugar con este dinero en lo Bolsa 

de Valores. se podrán constituir kis diversos closcs de SIEFORES: 

1.- SIEFORE de instrumentos indizados. 

Este tipo de SIEFORE la seríala la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro su objetivo scró invertir en instrumentos que permitan mantener el poder 

adquisitivo de los ahorros Serón fondos de inversión que buscarán canalizar 

los recursos del retiro a instrumentos que ofrcz.con rendimientos reales 

positivos, es decir, que estén por arriba del indice de inflación 

2.- SIEFORE de deuda· 

La Sociedad de Inversión Especializada invertirá los recursos captados 

en títulos y valores represcntnt1vos de deuda, tanto del Gobierno Federal como 

de empresas y bancos. Estos volares deberán ser de la más alta calificación en 

términos de seguridnd de la inversión. 

3.- SIEFORE común 

Los recursos del retiro los invcrtira en valores de renta variable como acciones 

y bonos, que permitan obtener rendimientos más altos en el largo plazo. 
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Sistema de Ahorro para el Retiro Inversión de Recursos 

... 
°"""" t
sa'ORE 

AFORE ~E 

3.2.2. Objeto 

SIEFORE 
lndW>d~ 

~en instrumentos de c:k<oda de ta más ata 
~ndenesgo 

lnV1Crtcn en instrumentos de deuda y acc.:,:,ncs de 
\a m~ alta burst.ltlidad 

ln\/ICrtcn en instrumcntos1ndc?:ados para ptcs.<..'1'v.:ll 
el podCol" adquE.l'IN'o de los trabajadores 

Se deben sujetar estas sociedades a un rógimen do inversión 

brindando la mayor seguridad y obtención de una adecunda rentabilidad de los 

recursos de los trabajadores. tendiendo a incrementnr el ahorra interno y el 

desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema 

de pensiones. En este sentido la e.artera de valores de las SIEFORES deberé 

estar integrada por: 

- Instrumentos emitidos o avalados por el Gobierno Federal; 

- Instrumentos do renta variable; 

Instrumentos de deuda emitidos por empresas privndas; 

Títulos de deuda emitidos, aceptados o avalados por instituciones de 

banca múltiple o do banca de desarrollo, 

- Títulos cuyas características especificas preserven su valor adquisitivo 

conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor; y 

- Acciones de otras sociedades de inversión, excepto SIEFORE. 

Cada SIEFORE podrá manejar diversos grados de riesgo; tnmbión podra 

dar una diversa composición Ei su cartera de valores según el grndo de riesgo 

que opere. 
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A través de las SIEFORES, los trabajadores podrán elegir los términos 

en que se invierten sus aportaciones, y tendrán el beneficio de obtener 

atractivos intereses, descansando para ello en la eficiente colocación que de 

sus aportaciones realicen las Sociedades de Inversión, a través de un Comité 

de Inversión Especializado. 

El trabajador es quien podrá elegir el lipa de inversión que más Je 

convenga. Tendrá Ja opción de invertir en un fondo que. además de conservar 

el poder adquisitivo conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

genere una rentabilidad mayor. 

En el primer año será Ja Administradora de Fondos para el Retiro la que 

decida, según el Comité de Inversión en que instrumentos se invertir.a el dinero 

de los trabajadores y que riesgo se tiene en cada instrumento. Ninguna 

SIEFORE, contará con empleados por ello tendrá gastos y su dirección que 

dará a cargo de la propia AFORE. Así todo lo que la SIEFORE gane por 

concepto de aportaciones y por intereses, se reparte entre todos los 

trabajadores. Y de la SJEFORE que porcentaje pertenecerá a todos los 

trabajadores que estén registrados en la misma Administradora, ya que la ley 

establece que el 1 o/o deberá pertenecer a la propia AFORE. 

Con el dinero que se recabe de un gran número de inversionistas 

pequeños se debe concientizar y evitar que este capital se desvíe de la 

esencia de inversión para fomentar la: 

- Producción nacional, 

- Vivienda, 

- Empleo, 

- Infraestructura ,y 

- Desarrollo regional 
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3.2.3. Constitución. 

Para que estas Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para 

el Retiro puedan operar necesitan autorización de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro. quien la otorgará discrecionalmente oyendo 

la opinión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Para el otorgamiento 

de la autorización y su funcionamiento deberán cumplirse los siguientes 

requisitos: 

1.- Presentar la solicitud respectiva, así como el proyecto de estatutos 

sociales; 

2.- Presentar un programa general de operación y funcionamiento de la 

sociedad; 

3.- Tanto las escrituras constitutivas como sus posteriores reformas 

deberán ser aprobadas por la Comisión~ 

4.- Deberán constituirse como Sociedades Anónimas de Capital 

Variable, utilizando en su denominación o a continuación de ésta la expresión 

·sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro" 

abreviatura "'SIEFORE'"; 

o su 

5.- El capital mínimo exigido deberá estar íntegramente suscrito y 

pagado; 

6.- Su administración estarta .. a cargo de un consejo de administración; 

7 .- En su capital social fijo únicamente podrán participar la 

administradora que solicite su constitución y los socios de la misma; 

8.- En la parte variable de su capital social únicamente podrán participar 

los trabajadores que inviertan los recursos de las cuentas individuales 

previstas en las leyes de seguridad social; 
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9.- Podrán mantener acciones en Tesorería las cuales podrán ser 

puestas en circulación en la forma y términos que disponga el consejo de 

administración: 

10.- En caso de aumento de capitales, las acciones se pondrán en 

circulación sin que sea necesario observar el derecho de preferencia 

establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles: y 

11.- Podrán adquirir las acciones que emitan, debiendo proceder 

inmediatamente a la disminución de la parte variable de su capital social 

12.- Respecto a la publicidad se deben considerar ciertas reglas que 

expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

Las SIEFORES deben contar con un Comité de Inversión, el cual deberá 

determinar la política y estrategia de inversión y la composición de los activos 

de la sociedad, asi como designar a los operadores que ejecuten la política de 

inversión. Este comité deberá seccionar por lo menos una vez al mes 

El Comité de Inversión buscará obtener la mezcla de instrumentos 

financieros que permita el mayor rendimiento posible, con el menor riesgo en 

beneficio de sus accionistas 

El Comité de Inversión está formado por los miembros del Consejo de 

Administración de lo AFORE, que son un grupo ,de personas con amplia 

experiencia en inversiones y que tiene como función principal decidir en qué 

instrumentos financieros. de los autorizados por la CONSAR, invertirá la 

SIEFORE el dinero de los accionistas. 

H<J.brá un Comité de Análisis de Riesgos cuya función será. dar a 

conocer criterios y lineam~entos para la selección de los riesgos crediticios 

respecto a los valores que integran la cartera de la Sociedad de Inversión 

Especializada. esto Comité se integra de igual fonna que el Comité de 
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Valuación. La valuación de \os documentos y valores susceptibles de ser 

adquiridos por estas Sociedades de Inversión se sujetará a las criterios 

técnicos de valuación que establezca un Comité de Valuación. Ambos comités 

se integran por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la S.H.C.P., el 

Banco de México, la CONSAR y ta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

En ambos comités participarán la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, \a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México. la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y ta Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas. 

; Qué es un Prospecto de Información? 

El Prospecto de tnformación es una publicación que la AFORE le 

proporcionará a cada trabajador por cada una de la s SlEFORES que opere, el 

cual contendrá información sobre las políticas de inversión y operación que 

seguirán, tos riesgos de las inversiones, así como todo lo relacionado con ta 

AFORE que administra. 

Las secciones que integran un Prospecto de Información son: 

Datos de la Sociedad de Inversión (Nombre, tipo, fechas de 

constitución y de autorización}. 

Datos de la AFORE que opera la SIEFORE (Nombre, domicilio, 

capital social y fechas de constitución y de autorización} 

Nombre de las personas que integran el Consejo de Administración 

y su Comité de Inversión. 

Políticas de Inversión (objetivos de la inversión. administración de 

riesgos y liquidez). 

Régimen de 1nversión {instrumentos financieros en que invertirán y 

los limites mínimos y máximos a que se suietarán) 

Politicas de Operación (precio y plazo de liquidación de las 
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operaciones de compra-ventas de las acciones, tiempo de 

permanencia obligatoria, comisiones que cobra la AFORE, forma de 

valuación y régimen de recompra). 

Régimen Fiscal (impuestos que afectan a sus inversiones) 

Disponibilidad de la información sobre su cartera de valores 

Advertencias generales a los trabajadores. 

¿Cómo y cuando se pueden vender las acciones de la SIEFORE? 

La AFORE tiene la obligación de recomprar las acciones como resultado 

de las siguientes situaciones: 

- Cuando se decida cambiar con motivo de modifie<Jciones en las 

comisiones o en las politicas de inversión contenidas en el Prospecto 

de Información que se entrego. 

- Cuando se haya cumplido 12 meses en la actual y se quiera cambiar a 

otra SIEFORE o a otra AFORE. 

- Cuando se desee hacer retiros por la ayuda para matrimonio o por 

desempleo. 

- Cuando se tenga pensión y se necesite recursos para contra restar las 

rentas vitalicias, el seguro de sobrevivencia, o para que la AFORE 

pague los retiros programados. 

- Cuando la AFORE entre en estado de disolución. 

En todos los casos antes mencionados. la recompra se hará al precio de 

valuación de la acción de la SIEFORE, en el día que se realice la operación. 
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CAPITULO IV MANE.JO DE PENSION ACTUAL Y ANTERIOR 

4.1. Oñgen. 

Es importante señalar que las consideraciones para la creación de una 

nueva Ley del Seguro Social, lü encontramos dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo, ademas de que las reformas a la misma, fueron aprobadas por la 

Cámara de Diputados y Senadores los pasados días 8 y 12 de diciembre de 

1995, que entrarán en vigor a partir del 1o. de julio de 1997. 

El principal origen de que surgan estas nuevas reformas entre otras son: 

Constituir a partir de la inversión de recursos destinados a cubrir 

obligaciones a largo pl<:izo 

Nuestra economía requiere de un incremento sustancial de ahorro 

interno, que a su vez s1rvn como base a una inversión productiva, esto 

es uno de los principales objetivos 8 lograr dentro del sexenio del 

Presidente Ernesto Zedtllo Ponce de León. 

Así como resolver la crítica situ.:lción financiera por I;:¡ que atraviesa el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. de ser posible a mediano plazo, 

la cual tiene orígenes de carácter técnico y administrativo. Los cuales 

esté'Jn en la legislación del Instituto publiC.:ldo en 1973 que fué 

adoptada desde su nacimiento en el año de 1943 

Eliminar algunos elementos de inequ1dad que se presentan en algunos 

ramos del seguro, esto es porque se de todas las aportaciones que se 

dan al Instituto, este hn tomado del renglón de pensiones a otros 

renglones como el de Enfermedades y maternid.:ld, etc 

Ademas de fomentar la cultura de ahorro en el poís. que hace falta así 

como: la falta de culturo física (no se nos enseña que es una 

obligación el pago del impuesto), y una cultura patnmon1al (nos falta el 

concepto de ahorro p3ra la vejez). 
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La esperanza de vida de la población mexicana ha pasado de 60.9 

años en 1970, a 72.6 años en 1994, lo que causa que los trabajadores 

activos estén financiando a las personas que están pensionadas, ya 

que la población actual esta conformada por más jóvenes. Además de 

contar con un sistema de pensiones globalizador. 

Las pensiones son vulnerables a la inflación porque son calculadas 

con base en el promedio salarial de los últimos cinco años. 

Un trabajador que cotiza en el Seguro Social no tiene la posibilidad de 

hacer aportaciones adiciona/es en el actual fondo de pensiones para 

disponer de una mejor pensión en el momento de su retiro. 

Los trabajadores que cotizaron durante muchos años, pero dejaron de 

hacerlo antes de los 60/65 años, pierden Jo cotizado y no alcanzarán 

pensión. 

La pensión no refleja el esfuerzo de toda carrera laboral del trabajador, 

ya que para definirla sólo se toman en cuenta los sc:ilarios de los 

últimos cinco años. 

Si un trabajador cotizaba casi toda su vida laboral, pero por alguna 

razón no continuaba haciéndolo hasta Ja edad requerida, perdia todo 

lo acumulado. 

Si cotizaba toda su vida laboral le otorgaban la misma pensión que a 

alguien que sólo habia cotizado 10 años, que actuc:ilmente equivale a 

un salario mínimo. 

El aumento de trabajadores informales, propició que este sistema se 

volviera completamente obsoleto e invariable. 

Al definir la pensión sólo se tomaban en cuenta Jos salarios de los 

últimos 5 años, sin ningún componente inflacionario. 

El Congreso de la Unión aprot?ó la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, Ja que a partir de 1997, que junto con la nueva Ley del Seguro Social, 

permitirá que los trabajadores cuenten con nuevo sistema de pensiones que 
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busqué que éstos disfruten de una pensión digna al momento de su jubilación. 

Uso de los recursos que captará el IMSS: 

Los recursos para cada ramo de seguro sólo podrán utilizarse para 

cubrir las prestaciones y formar las reservas que correspondan a cada uno de 

los respectivos seguros. Anualmente la Asamblea General del Instituto deberá 

examinar la suficiencia de los recursos para cada ramo. 

De todos los recursos del IMSS se excluye la cuotas de seguro de 

Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez. 

El nuevo sistema de pensiones tiene como objetivos primordiales: 

1.- Garantizar una pensión digna a través de un sistema más justo, 

equitativo y viable financieramente en proporción al tiempo de cotización de 

cada trabajador. 

2.- Participación activa del trabajador, asegurando la plena propiedad y 

control sobre sus ahorros y permitiendo la llbre elección para el trabajador de 

la AFORE que administrará los recursos de la cuenta de ahorro individual. 

3.- Mayor participación del Estado, garantizando una pensión mínima 

que aumente conforme suban los precios, estableciendo una adecuada 

seguridad en el ahorro de los trabajadores y respetando los derechos 

adquiridos del trabajador en el sistema anterior. 

4.- Utilización transparente de los recursos de los trabajadores, afiliados 

al lMSS mediante el régimen obligatorio o voluntario, canalizándolos al 

desarrollo nacional, a través del impulso de inversiones en vivienda e 

infraestructura, para generar empleos para los trabajadores del país. 

4.2. Principales Cambios. 

La Ley actual del Seguro Social, establece que Ja seguridad social tiene 
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por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, Ja asistencia médica, la 

protección de los medios de subsecuencia y los servicios sociales necesarios 

para el bienestar individual y colectivo. Para cumplir con este objetivo la Ley 

contempla cuatro ramos de aseguramiento hasta el 30 de junio de 1997 y estos 

son: 

1) Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM) 

2) Riesgo de trabajo 

3) Enfermedades y maternidad 

4) Guarderías 

La reforma se encuentra dentro del art. 11 de la nueva Ley del Seguro 

Social , y para su logro plantea cinco ramos de aseguramiento con limites de 

cotización sobre salario base según art. 28: 

1) Invalidez y vida 

2) Retiro, Cesantia en edad avanzada y vejez 

3) Riesgos de trabajo 

4) Enfermedades y maternidad 

5) Guardería y prestaciones sociales. 

15 SMGDF 

25 y 15 SMGDF para los dos últimos 

25 SMGDF 

25 SMGDF 

25SMGDF 

Para Invalidez y Vida, y Cesantia en edad avanzada y vejez, se 

aumentara un salario mínimo general del Distrito Federal hasta llegar al año 

2007 a 25 SMGDF. (Según art. 25 transitorio). 

Dentro de las reformas observamos que se separó el ramo de IVCM y se 

amplió el de guarderías. 

El IMSS tendrá a cargo Ja administración de la seguridad social, 

excluyéndose, como ya se dijo, la administración del seguro de Retiro, 

Cesantía en edad avanzada y Vejez. 
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1.- Invalidez y vida.- Las modificaciones que se hicieron a este seguro 

fueron benéficas, tanto en requisitos como en cuantía y se definieron las bases 

para contratación de un seguro de Sobrevivencia que podra adquirir un 

asegurado pensionado de este ramo, con la comparlía de seguros de su 

preferencia. 

La invalidez consiste en la imposibilidad que se deriva de una 

enfermedad o un accidente no profesional que impide al asegurado procurarse, 

mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50°/o de su 

remuneración habitual percibida durante el último año de troba10. Sólo el IMSS 

podrá otorgar la constancia de invalidez. 

2.- Retiro, Cesantía en edad avanzada y vejez.- El cambio es que la 

pensión a recibir se determinaba aplicando una fórmula específica, a un 

esquema de contribución definida en el que la pensión por recibir depende del 

monto acumulado por las aportaciones de cada persona, est3bledendo la 

apertura de cuentas individuales a favor de cada asegurado 

La Cesantía en edad avanzada es cuando uno personn queda privada 

de trabajo remunerado después de los 60 años de edad, si la privación del 

trabajo ocurre a los 65 años de edad, se habla de vejez. 

3.- Riesgos de trabajo.- Uno de los cambios importantes de este ramo es 

que desaparece la clasificación basada en grupos y grados de riesgo. Cada 

empresa pagará sus cuotas de acuerdo a su propia siniestralidad, sin importar 

el ramo industrial al que pertenezca. Así se inicia la modernización de las 

empresas y el esfuerzo por reducir el grado de riesgo. 

Se revisará anualmente las cuotas de las empresas para confirmarla, 

reducirla o aumentarla de acuerdo con los cambios en sus factores de riesgo. 

Con esto también se impulsará la competitividad y productividad de las 

empresas. El sistema de cotización será más 5encillo y transp.orente. 
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También se definirán las bases sobre las que debe operar la 

contratación del seguro de sobrevivencia que podrá adquirir el asegurado 

pensionado de este ramo, con la aseguradora que desee. 

CUOTAS OBRERO PATRONALES Y ESTATALES 

1-SEGURODE 
ENFERMEDADES 
Y MATERNIDAD 

Prest. en e~pec1e 

ENF YMAT 

CUOTA DIARIA 
DE 13.9% DEL 

S M G. DEL DF 

Para los que 
ganan más 
de 3 S M 

UNA CUOTA 
ADICIONAL 

del 8% de la 
diferencia entre 

3 S.M. y su 
solario base de 

co1i.zac16n 

ENFERMEDADES 
DELOS 

PENSIONADOS 

de los ramos de 
Enfermedades y 

Maternidad. 
Rle!>QO de Trabajo 

yVtda 

Retiro Cesantla y 
Vejez 1.5% 

sobre el salario 
base de 

cottzac16n. 

Prest en dinero 

2.- SEGURO DE 
GUARDERIAS 
Y PREST. 
SOCIALES. 

CUOTA CUOTA 
MENSUAL MENSUAL 

$75.31 $76 31 

Esta cantidad 
se actueli.zara 

tnmestralmente 

6% 2% 

1 05% Sobre O 375% Sobre O 75% Sobre 

el S B C. el S BC el se.e. 

O 70% Sobre O 25% Sobre 0.05% Sobre 
elS.B.C. el S BC el S.BC. 

1 0% Sobre 
el se.e. 
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;ARTICULOS•' 

CUOTA 106 
MENSUAL 

$152 62 Fracc. 1 y 111 

Por cada 
trabajador que 

gana hasta 
35.M 

106 
8% Fracc. 11 

1 5% Sobre 25 

el S.BC. 

1.0% Sobre 107 
elSB.C 

1.0'M.S.BC 211 
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3.- SEGURO DE 1. 75% Sobre 0.525% Sobre 7. 143% 
VIDA E el S.B.C. el S.B.C. del total de las 
INVALIDEZ cuotas 

2% Sobre 
el S.B.C. 

patronales 

TOTAL 'ARTlCULOS 

2 5% Sobre 147 
el s Be 

2% Sobre 
el s Be 

168 
Frncc. 1 

4.- SEGURO DE 
RETIRO 

CESANTIA 3. 150% Sobre 1.125% Sobre 7.143% 4 5% Sobre el 168 trace. 11 y 
EN EDAD 
AVANZADA Y 
VEJEZ 

el S.B.C el S.B.C del total de las S B C 111 

5.- SEGURO DE 
RIESGOS DE 
TRABAJO 

Cada empresa 
pagará do 

acuerdo a su 
sinicstralidacr 

según fórmula 

Salario base de cotización. 

cuotas 
patronales 

de estos ramos 

Ademés 
aportará 

mensualmente 
una Cuota 

Social 
del 5.5% del 

S.M.G. 
del D.F. por 

cada d/a 
de 

salario cotizado 
por cada 

asegurado, que 
se 

depositará en 
su cuenta 
1ndiv1dual 

Se actualr.zará 
trimestralmente 

72 

Este se calculará según Ja nueva Ley de Seguro Social, mencionando en 

su art. 30: 

Las remuneraciones variables se determinarán sumando los ingresos del 

mes anterior, como podemos observar los períodos para determinar el salario 

base de cotización diario en Jugar del bimestre como se contempla en la actual 

ley. 
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Se excluye de este concepto según el art. 27: 

- Los instrumentos de trabajo (herramientas. ropa y otros similares). 

- El ahorro (50% patrón y 50º/o trabajador) y que no pueda retirarse mas 

de dos veces al año y las cantidades para fines sociales de carácter 

sindical. 

- Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar en favor 

de sus trabajadores por concepto de cuotas de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez. 

- Las aportaciones al INFONAVIT. 

La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa 

y estas representen cada una de ellas cuando menos del 20°/o del 

S.M.G. en el D.F., es sin costo para el trabajador. se incrementa el 

salario en un 25°/o o un 50% si recibe ambas. 

- Las despensas (que no rebasen el 40o/o del S.M.G. en el D.F.). 

- Los premios por asistencia y puntualidad (que no rebasen cada uno el 

10% del S B.C.). 

- El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley 

Federal del Trabajo 

- Registro adecuado en la contabilidad. 

Modalidades y plazos para el pago de cuotas. 

A partir del 1 o. de julio de 1997: 

El mes natural será el período de pago de cuotas, por lo que ya no 

existirán enteros provisionales y los periodos de cotización serán 

mensuales estas se deberán pagar a más tardar el día 17 del mes 

siguiente. Y no se harán en forma bimestral como se hacia 

anteriormente, así como el hecho de no hacer el pago de enteros 

provisionales como lo contempla la actual ley. 
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Los avisos de modificación al salario por percepción variable ya no 

serán bimestrales sino mensuales como se contempla en la ley. 

Haciendo referencia a los plazos para la presentación de los avisos 

por salario fijo. dentro de los 5 días hábiles, por salario variable, dentro 

de los 15 días naturales del mes siguiente al que se obtuvieron las 

percepciones y por salario mixto atendiendo la parte del salario que se 

modifique, de acuerdo a los plazos anteriores. 

El pago de cuotas en ningún caso se determiné:lrá en base a un salario 

inferior al mínimo como se determinaba en el caso de trabajadores. 

que laboran con jornada reducida. 

El patrón pagará la cuota señalada de los trabaj.:idorcs cuando reciban 

el salario mínimo como se contempla actualmente. 

El pago de las aportaciones en materia de Retiro. Cesantia y Vejez 

seguirán cubriéndose en pagos bimestrales, ante el JMSS quien 

después las entregara a las AFORES, sujetos a Ja homologación de 

las disposiciones del ISSSTE y del INFONAVIT, hasta que se 

asemejen y el pago de este r.o.mo se realice mensualmente, como se 

harán en los cuatro ramos de la nueva ley. Los rec:lrgos causados por 

el pago extemporáneo deberán de depositarse en /éJ cuonta individual 

de cada trabajador. 

La falta de pago oportuno. dará lugar al pago de la é:lctualización y 

recargos, en los términos de Jo dispuesto en el Código Fiscal de la 

Federación a partir de la fecha que se hicieron exigibles. Este punto no 

cambio puesto que se maneja igual. 

Prórroga para los pagos de adeudos se tiene que recurrir al IMSS para 

celebración del convenio y se incluyen adeudos de retiro. Este punto 

permanecerá igual. 

Otros puntos importantes de la situación de la entrada en vigor del 
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Nuevo Sistema de Pensiones para los pensionados, los trabajadores actuales y 

aquellos que ingresarán al mercado laboral serán las siguientes: 

El IMSS, con los recursos de las aponaciones que ha realizado el 

Estado, seguirá pagando las pensiones de los ya pensionados, las 

cuales irán incrementándose conforme al salario mínimo. 

Los trabajadores que hayan cotizado al IMSS, al momento de 

pensionarse, podrán elegir bajo qué régimen hacerlo, ya sea con el 

actual o con el que entrara en vigor en 1997. 

Las personas que comiencen su vida laboral en 1997 se regirán bajo 

el Nuevo Sistema de Pensiones. 

Con el Nuevo Sistema de Pensiones. los trabajadores no perderán Jos 

recursos de su cuenta individual SAR actual, sino que los trabajadores 

propietarios de las mismas traspasarán a su nueva cuenta individual. 

Diez Aspectos Básicos del Funcionamiento del Nuevo Sistema de Pensiones_ 

1) Cada trabajador tendrá una cuenta individual de ahorro para el 

retiro en la que se depositarán las aportaciones del trabajador, de 

su patrón y del gobierno, y aquellas que el trabajador de manera 

voluntaria realice. 

2) El trabajador tendrñ plena libertad para elegir la Administradora de 

Fondos para el Retiro (AFORE) que manejará su cuenta individual, 

pudiendo ser dicha AFORE una institución pública social o privada. 

3) Las AFORES competirán entre si para ganar la preferencia del 

trabajador. Este podra elegir con base en la calidad de los servicios, 

el rendimiento que reciba por sus ahorros y lns comisiones que se le 

cobren por el manejo de su cuenta individual de ahorro para el 

retiro. 

4) Los recursos de los trabajadores se canalizarán a fomentar la 
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actividad productividad generadora de empleos, a través de las 

Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 

(SIEFORES). 

5) La inversión de dichos recursos generará un rendimiento o 

ganancia para el trabajador y sólo podrá orientarse a actividades 

que no pongan en riesgo su patrimonio de los trabajadores. Por eso, 

las SIEFORES tendrá prohibido hacer inversiones de alto riesgo, 

especulativas o en el extranjero. 

6) El trabajador tendr.3 acceso permanente a la información sobre el 

estado de cuenta individual sobre las actividades de la SIEFORES 

que invierte sus ahorros. 

7) Al momento de su retiro. el trabajador podrá disponer de sus 

ahorros . los cuales mantendrán su valor para asegurar una pensión 

digna. Es importante mencionar que el Estado garantizará una 

pensión mínima que crecer.3 de acuerdo con el Indice Nacional de 

Precios al Consumidor, por lo tanto no perderá su poder adquisitivo. 

8) Una vez cumplidos los requisitos para acceder a una pensión, el 

trabajador puede optar por una pensión: a) Por retiro programado 

(AFORE); b) por una renta vitalicia (vía aseguradora) con seguro de 

sobrevivencia. 

9) Si el trabajador no cumple con todos los requisitos para obtener una 

pensión, no pierde sus ahorros, ya que retira en una sola exhibición 

los mismos. 

10) El Estado garantizará el buen desempeño del nuevo sistema de 

pensiones y el adecuado comportamiento de las diversas 

instituciones involucradas, a través de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). la que ejercerá una 

estricta supervisión y, en su caso, impondrá rigurosas sanciones. 
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Estructura del Nuevo Sistema de Pensiones 

Retiro. Cesantla en 
Invalidez. VeJez 

Invalidez y Vida edad avanzada y 

4.0% 

25% 

15% 

Cesantla y Muerte 

Tripartita 

Cuota de lnvahdez y vida 

Gastos médicos de pensionados + 45% 

20% 

5.0'% 

11.5% 

Cesantla y Vejez (Tnpartita) 

Cuota de Retiro 

INFONAVIT Patronal 

IMSS Gobierno 

Administrador 
Principal de 

los Fondos de 
retiro 

Cuenta lndfvidual de Retiro 

Integración del Ahorro de Ja Cuenta Individual. 

Cuota social ad1c1onal 

(5 5% del SMGOF x dla 
cottzado) 

Bimestralmente se integrará a la cuenta individual de ahorro para el 

retiro de cada trabajador: 

4.5°.ló del salario de cada trabajador que aportarán de manera tripartita 

el patrón, el trabajador y el gobierno. 

El patrón seguirá aportando 2ºk del salario para el seguro de retiro y 

5º.k para el fondo de la vivienda, que corresponde al SAR actual. 

El gobierno aportará una cuota social que es una aportación mensual 

adicional, equivalente a 5.Sºk del salario mínimo general para el 

Distrito Federal. Lo que significa un peso diario por cada día trabajado. 

También se acumularán en la cuenta individual las aportaciones 

voluntarias que cada trabajador desee realizar y los rendimientos que 

generen sus ahorros. 
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De esta manera, la cuenta individual de ahorro para el retiro de cada 

trabajador quedará constituida de la siguiente forma: 

¡c:esanlia en edad avanzada y vejez 

~etiro 

rv1vienda 

Cuota social adicional del gobierno 

~portaciones vo/untanas 

Rendimientos que pr<>duzca el ahorro 
de cada trnbajador 

Cuenta individual de ahorro para el 
CllíO 

Requisitos para una buena pensión 

4.5°/o 

2% 

5°/o 

S 1.00 x día trabajado 

s 
$ 

s 

Los trabajadores que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Tengan 60 años de edad, para obtener una pensión por cesantía en 

edad avanzada o, 

b) Tenga 65 años para obtener una pensión por vejez; y haya cubierto, 

1250 semanas cotizadas ante el JMSS 

El pension.3do podrá ·elegir la mod.3fldad en la que desea recibir sus 

ahorros para el retiro. Existen: 

Renta Vitalicia. Ja cual contratar.;) con una aseguradora a través de 

su AFORE, comprometiéndose ésta a pagar una mensualidad 

durante todo el tiempo que el trabajador retirado viva 

¿Qué es Ja Renta Vitalicia? 

Es una opción para pensionarse Es el contrato mediante el cual una 

compañia de seguros que se elija pagará, mientras el trabajador viva, una 

pensión que se ajustará periódicamente, a cambio de recibir el saldo que se 

haya acumulado en la cuenta individual durante los años que se haya 
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trabajado. El importe de esta pensión se calculará tomando en cuenta: 

- El saldo de Ja cuenta individual, después de descontar la cantidad 

necesaria para que se contrate un seguro de sobrevivencia en favor de 

los beneficiarios . 

Y los años que se espera que el asegurado viva 

¿Cómo se puede contratar la Renta Vitalicia? 

Se deben de buscar y analizar las propuestas de la Renta Vitalicia que 

hagan diversas Compañías de Seguros. Se debe de elegir la que más 

convenga. 

Presentar al IMSS una Solicitud de Retiro, acompañada de Jos 

documentos necesarios para comprobar que se tiene derecho a 

pensionar 

De acuerdo con fa resolución del IMSS. la AF.ORE que administra ra 
cuenta individual hace la vnluación de las acciones de las SIEFORES 

en las que está invertido el ahorro para el retiro y a esa cantidad se le 

adiciona el saldo que aparezca registrado en la subcuenta de vivienda. 

En el caso de la subcuenta de aportaciones voluntnrias, se debe indicar 

si se desea que una porción de este saldo se entregue a Ja compañía de 

seguros. Se debe considerar qLle el monto de la pensión depende del Sflldo 

total que se entregue a dicha compañín de seguros 

La AFORE entrega el pago a la compafíia de seguros que se haya 

elegido. así como el saldo correspondiente de la cuenta individual. 

La compañía de seguros recibe do la AFORE el monto total 

transferido, establece el seguro de sobrevivencin en favor de los 

beneficiarios y determina el monto de la pensión y la forma en que ésta 

se actualizara a través del tiempo 
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- La compañia de seguros en entregará la pensión mensualmente. 

Retiro Programado, el cual le será otorgado al pensionado por la 

propia AFORE, fraccionando el monto total de los recursos de la 

Cuenta Individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de 

vida de los pensionados asi como los rendimientos previsibles de los 

saldos. Para los efectos de este retiro se cnlculc:irá cada año una 

anualidad que, dividida entre doce, const1tuira una pensión mensual. 

¿Cómo se puede contratar una pensión a través de Retiros Programados? 

- Se debe de presentar la solicitud de retiro al IMSS, .::mexando Jos 

documentos necesarios para comprob<:3r que se tiene derecho a 

pensionarse. 

- De acuerdo con fa resolución del IMSS, 1<3 AFORE quo administra la 

cuenta individual hace la valu8ción de las acciones de las SIEFORES 

en las que está invirtiendo el ahorro para el retiro y a esa cantidad le 

adiciona el saldo que aparezca registrado en la subcuenta de vivienda. 

- A ese saldo se le descuenta la cantidad neces21na para contratar el 

seguro de sobrevivencia que proteja .n los bcnoficiwnos. 

- Tratando de asesorarse por los espec1alist<1s de la AFORE, se puede 

seleccionar el plan de retiros programados que más convenga. 

- La AFORE establece la forma en que se actualizará periódicamente la 

pensión. 

- Cada mes la AFORE pagará la pensión resultante. 

Principales diferencias entre Retiros Programados y Renta Vitalicia. 

Retiros Programados Renta Vitalicia 

¿Quién paga la pensión? Una AFORE Una Compar1ía de Seguros 

¿Por cuánto tiempo se paga Mientras hoya saldo en ¡;:i Micnlras vivas 
la pensión? cuenta 
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Asimismo, el Seguro de Sobrevivencia, lo contratará todo pensionado 

por riesgo de trabajo. por invalidez, por cesantía en edad avanzada o por vejez, 

con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos de 

la cuenta individual a favor de los beneficios para otorgarles la pensión, ayudas 

asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos 

seguros. mediante la renta que se les asignará después del fallecimiento del 

pensionado, hasta la extinción legal de las pensiones. 

Este seguro de Sobrevivencia lo pagará el trabajador por medio de la 

AFORE quien llevara su cuenta y de ésta tomará los recursos para adquirir el 

seguro a nombre del trabajador, en el momento de otorgársela una pensión. 

El trabajador cesante podrá retirar en una sola exhibición sus recursos 

de la cuenta individual, en caso de que no cumpla con las 1 250 semanas de 

cotización establecidas para adquirir una pensión 

En caso de que el monto ahorrado por el trabajador no alcance para 

obtener una mensualidC'.ld, en una renta vitalicia o retiro programado, el Estado 

le garantizara una pensión equivalente a un salario minimo. ta cual se 

actualizara al Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

Pensiones· 

1.- Para obtener una pensión por Riesgo de trabajo· 

Este seguro ampara tanto accidentes de trab8jo, como las enfermedades 

derivadas del mismo. Cuando un accidente produce una incapacidad 

permanente total, la pensión mensual que se otorga representa el 70°/o del 

SBC por Riesgo de trabajo, y cuando la incapacidad total se deriva de una 

enfermedad laboral, la pensión será del 70°/o del SBC de las últimas 52 

semanas y a partir de febrero incrementará conforme al Indice Nacional de 

Precios. 
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Tratándose de una incapacidad permanente parcial superior al 50°/o, el 

asegurado recibirá, por parte de la compañia de seguros elegida, una pensión 

acumulada conforme a la tabla de evaluación contenida en la Ley Federal de 

Trabajo, tomando corno base la pensión que correspondiera en caso de 

incapacidad permanente total. 

Si la valuación de la incapacidGd es hastn del 25°/o , el beneficio es 

equivalente a una indemnización de 5 anualidades de la pensión que 

corresponda 

2.- Para obtener una pensión por Invalidez y vida: 

La invalidez será por 250 semanas de cotización y por la vida será de 

150 semanas de cotización, al momento de determinarse una Invalidez del 75°/o 

o más . Si el trabajador con invalidez permanente no reúne los 150 semanas de 

cotización puede retirar el saldo de su cuento individual del seguro de Retiro. 

Cesantía y Vejez. En el caso de que el trabajador tenga In posibilidad de 

recuperarse y volver al trabajo, gozará de una Pensión Temporal 

Se denomina Pensión Definitiva a la pensión y el seguro de 

Sobrevivencia que deberá determinar el asegurado con In ascgur.:idora. Para la 

contratación de estos seguroS, el IMSS deberá c.:llcular el Monto _Constitutivo 

necesario y restarle el saldo acumulado a Ja cuenta ind1v1dual del trobajador. 

La diferencia representará la sumil asegur.:lda que el lnstituro deberá entregar 

a la compañia de seguros. Cuando el saldo de la cuenta del trabajador seo 

mayor al Monto Constitutivo, el asegurado podrá optar por: 

Retirar el excedente en una sola exhibición, 

Contratar una Renta Vitalicia mayor, 

Utilizar el excedente para incrementar los beneficios del seguro de 

Sobrevivencia 
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El valor por invalidez es sobre el SBC de las últimas 500 semanas por 

35ºk, y por vida sigue siendo como se manejaba anteriormente y al igual que la 

pensión anterior habrá un incremento en febrero conforme al INPC. 

La pensión que se otorgue por invalidez incluyendo el importe de las 

asignaciones familiares y ayudas asistenciales que se concedan, no deberá de 

exceder el 100º/o del salario promedio que s1rv1ó como base para fijar la cuantía 

de la pensión. 

La Asignación Familiar es la ayuda que por concepto de carga familiar 

se concede a los beneficiarios del pensionado por Invalidez. Estas se entregan 

de preferencia al propio pensionado Si los hijos de éste no viven con él, se 

entregarán a la persona o institución que esté a cargo de los menores. 

Las asignaciones familiares cesarán con la muerto del familiar que Ja 

originó y, en el caso de Jos hijos, terminaran con la muerte de éstos o cuando 

cumplan 16, ó 25 años, si están estudiando en una institución oficial. 

Se le llama Ayuda Asistencial al aumento hasta del 200/..;i de la pensión 

de Invalidez o Viudez que esté disfrutando el pensionado, cuando el dictamen 

médico estipule la ayuda fisica de otra persona. de manera permanente o 

continua. 

Total de cuotas que se destinan en este ramo: 

- Patrón 

- Trabajador 

- Estado 

1.750°/o del S.B.C. 

0.625°/o del S.B.C. 

1.625°/o del S.B.C. 

Se hace mención que la pensión por Invalidez quedara suspendida 

cuando el pensionado se niegue a someterse a los exámenes o tratamientos 

médicos prescritos y cuando el pensionado desempeñe un trabajo en un 

puesto igual al que tenia al declararse la Invalidez 
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La Pensión de Viudez comienza el día del fallecimiento del asegurado o 

pensionado por Invalidez y termina con la muerte del beneficiario, o cuando la 

viuda vuelve a casarse, o inicien un concubinato. Esta pensión no se 

suspenderá aunque la viuda desempeñe un trabajo remunerado. 

El total de las pensiones que se otorguen a la viuda o la concubina y a 

los huérfanos del asegurado fallecido, no deberá exceder del monto de la 

pensión de Invalidez que disfrutaba el asegurado o que le hubiese 

correspondido en ese caso Si el total excediera. se reducirán 

proporcionalmente cada una de las pensiones. Si se extingue el derecho de 

algún pensionado, la cuantía se redistribuiró entre los pensionados vigentes. 

Casos en que no se podrá obtener la Pensión por Viudez 

- La viuda no comprueba haber tenido hijos con el asegurado fallecido, 

- La muerte del asegurado acaeciera antes de curr:iplir 6 meses de 

matrimonio, 

- Hubiese contraído matrimonio con el ascgur.Qdo después de haber 

cumplido éste los 55 años de edad, a menos que llevarán un año de 

casados. 

Al contraer matrimonio el asegurado rec1bir8 unn pensión de Invalidez. 

Cesantía o Vejez, a menos que llevaran un año de c.:isados. 

Si a falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión de Viudez la 

mujer con quien el asegurado o pensionado (por Invalidez) vivió como si 

hubiera sido su m.:irido durante los cinco ar"los que precedieron a su muerte, o 

con la que hubiera tenido hijos. siempre que ambos hay3n permanecido libres 

de matrimonio durante el concubinato. 

La existencia de vanas concubinas las excluye do este derecho. La 

misma pensión corresponde al concubinario que dependiera económicamente 
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de Ja trabajadora o pensionada por Invalidez. 

Casos en que se otorga la Pensión de Orfandad: 

- Al morir el padre o la madre asegurados, si acreditaron tener un 

mínimo de 150 cotizaciones. 

- O tener la calidad de pensionados por Invalidez 

- Tener una edad de 16 años los hijos que rec1b1rán 18 pensión, puede 

prorrogarse hasta la edad de 25 años. si el huérfano se encuentra 

estudiando en planteles públicos y no está sujeto al régimen 

obligatorio. 

- La pensión equivale al 20% de la pensión de Invalidez del asegurado. 

Casos en que se otorga la Pensión a los Ascendientes: 

- Al morir el asegurado o pensionado por Invalidez. no exíste viuda, 

huérfanos ni concubina con derecho a pensión, ésta se otorgará a 

cada uno de los ascendientes que dependían económicamente de él. 

- El importe de la pensión será calculada por el 20%, de la pensión que 

estuviese gozando el asegurado al fallecer. o la que hubiese 

correspondido si hubiera alcanzado el estado de lnva!Jdez. 

3.- Para obtener una pensión por Cesantía y ve1ez· 

Por cesantia debe tener 60 años y 1250 semanas cotizadas y por vejez 

debe tener 65 años y 1250 semanas cotizadas. 

Si el trabajador cesante no reúne dichas semanas podrá retirar, en una 

sola exhibición, el sélldo de la cuenta individual, o bien seguir cotizando hasta 

cubrir las semanas necesanas para que opere su pensión 

El importe a dar sera variable segUn la pensión que se contrate. Por lo 

menos 1 SMGDF. y está se vera incrementado según la pensión contratada y 

por lo que se refiere a la pensión garantizada incrementara igual que las 
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anteriores. 

Cabe hacer mención de los casos especiales para el otorgamiento de 

pensiones: 

1.- No cumpla con edad, pero si con las semanas de cotización . es decir 

pensionarse antes de cumplir la edad, siempre que la pensión vitalicia sea 

mayor al menos en un 30°/o a la pensión garantizada. 

2.- No cumpla con la edad, ni con las semanas de cotización; sin 

embargo, queda privado de un trabajo remunerado por lo que se otorga un 

seguro de desempleo. 

3.-Cumple con la edad, pero no con las semanas cotizadas. podra retirar 

el fondo en una sola exhibición. Seguir cotizando hasta 1250 semanas para 

obtener la pensión en este último caso, si tiene cotizadas al menos 750 

semanas, tendrá derecho a la atención módica del ramo de Enfermedad y 

maternidad. 

¿Cuó reciben los bcncficia..-ios si mucre el pensionado con el seguro de 

Retiro, Ccsantia en Edad Avanzada y Vejez? 

Retiros Programados. 

1.- Si la cuenta individual aún tiene saldo al momento de morir: 

Si tus beneficiarios tienen derecho a una pensión y ayudas. podrán 

retirar el saldo en ese momento, o entregarlo a la compañia de 

seguros con la que se contrato el seguro de sobrevivcncia, para que 

les pague una pensión mayor. 

Si los beneficiarios ya no tienen derecho a pensión y ayudas podrán 

retirar en un solo pago el saldo de la cuenta individual. 

2.- Si cuando el pensionado muera y la cuenta individunl ya no tiene 

saldos los beneficiarios tienen derecho a una pensión y ayudas que la 
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recibirán de la compañia que se contrato. 

RENTA VITALICIA. 

Cuando se pensiona con rentas vitalicias se entrega el saldo de la 

cuenta individual a una compañia de seguros para que pague la pensión 

mientras viva el pensionado 

Si cuando el pensionado muera los beneficiarios tienen derecho a 

una pensión y ayudas, la compañia de seguros la pagará con cargo 

al seguro de sobrevivencia. 

Si al fallecer los beneficiarios ya no tienen derecho a una pensión y 

ayudas. se termina la obligación de las compañías de seguros de 

pagar alg0n beneficio. 

¿Qué reciben los beneficiarios de la cuenta individual si mucre el 

trabajador antes de pensionarse? 

Quedan protegidos por el seguro de riesgo de trabajo, si la muerte es 

debida por accidente de trabajo o por el seguro de vida, si muere por cualquier 

otra causa el trabajador y si se reúnen los requisitos que señale la Ley del 

Seguro Social. 

Cuando los beneficiarios tienen derecho a pensión y ayudas. se 

utilizará el saldo de la cuenta individual para contratar el pago de 

éstas con la compañia de seguros que los beneficiarios elijan y el 

IMSS aportará la cantidad complementaria que se necesite para 

ello En este caso s1 el saldo de l.:1 cuentu individual fuera mayor que 

la cantidad que necesita la compañia de seguros pé::lr8 pagar estas 

pensiones a los beneficiarios. éstos podran retirar de la AFORE la 

suma excedente o utilizar ese dinero para contratar una pensión 

mayor. 
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Cuando los beneficiarios legales ya no tengan derecho a pensión, y 

el trabajador fallezca, la AFORE les entregará el saldo de la cuenta 

individual de ahorro para el retiro, dividiéndolo en partes iguales, 

previa autorización del IMSS. 

Total de cuotas que se destinan a este ramO" 

- Respecto al Retiro el patrón aporta el 2°/o (S.A.R.) sobre el salario 

base de cotización. 

- Respecto a Cesantía en edad avanzada y Vejez es tripartida y queda 

de esta manera: 

Patrón 

Trabajador 

Estado 

3.150% del S.B.C. 

1.125% del S.B.C. 

0.225% del S.B.C. 

Habrá además una cuota social a cargo del Estado por el 5.5.º/o del 

S.M.G.D.F. 

Cuando un pensionado se domicilie en el extranjero scguira recibiendo 

su pensión mientras dure su ausencia, conforme lo dispuesto por convenio 

internacional, o que tos gastos causados por la transferencia de fondos corran 

por su cuenta. 

Estructura: 

El patrón realizara las aportaciones de sus trabajadores directamente 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, o la entidad receptora del 

mismo. 

El IMSS o la entidad receptora recibe las aportaciones y las canaliza a 

la AFORE que haya elegido el trabajador. Para hacer efectivas estas 

funciones, el IMSS emitirá facturas con las cuales los patrones 

deberán enterar las cuotas de seguridad social, por lo que de esta 

manera, el Instituto podrá vigilar de manera efectiva que se paguen las 
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cuotas y que éstas correspondan al tabulador laboral de cada 

trabajador. 

Los recursos de vivienda se canalizan hacia el INFONAVIT, que 

continuará administrándolos. 

La AFORE invierte los recursos en las Sociedades de Inversión 

Especializadas en Fondos de Retiro (SIEFORES). 

Las SIEFORES invierten los recursos de acuerdo a los instrumentos 

evaluados y establecidos por el Comité de Análisis de Riesgos y el de 

Valuación. 

Los instrumentos para invertir los recursos serán de mediano y largo 

plazo. 
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Estructura Del Nuevo Sistema de Pensiones 

PROCESAR. S.A. de C.V. 
S.S. de o-.cs N~I ~ SAR 

PROCESAR. S.A. de C.V. 

A'"- de an.a. mod1íoc.aclones de 

s.alilnoybil~ 

A$0gnac>On de número de 11í1h3cl6n o 

a.egundad so:::i.a\ 

Nol1f".::ac'6rt de llquldac.loneii. men&val~ y 

ból"ne"$trillo\e1. 

PrevtQ aju$le de 1>q1..11dac10t>e"S se procede 

al pago por- parte del patr6"' 

Ageme Reocaudac.1of 

Recu~ eopt~ pol BANXICO 

AFORE 
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Ca-
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4.3. Caso prllctlco 
El trabajador José Pérez AJvarez tiene un mes que ingreso y percibe un sueldo nominal mensual de $ 4,800.00. Calcula su aportación con la Ley del 
Seguro Social de 1996 y la Nueva Ley de 1997, las prestaciones que da la empresa son las queeslableee la ley Federal de Trabajo art. 76, 80 y 87. 
la empresa liene una prima de riesgo clase V, con grado medio de 7.58875 
EL EJEMPLO SE HACE POR UN MES PARA COMPARARLO MEJOR YA QUE SERA EN FORMA MENSUAL. 

S DI. 

CUOTA DIARIA 

DIAS 

4.80000 30 = 160 

AGUINALDO 

160 X 15 = 2,400.00 I l65 = 6.58 

PRIMA VACACIOllAL % 

IEO X 6 : 960 I 365 : l63 0.25 = 0.66 

TOTAL S.D.I. 167.23 COMPROBACION 160 1. 0452 = 167.23 

LEY DEL IMSS 1996 

ART. 177 (ASEGURADO) 

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD IVCM 

so 1 

% % 

16723 X 3.125 = 5.23 167.23 2.125 = 3.55 

TOTAL ASEGURADO 8.78 X 30 = 203.39 
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AAT.114 (PATRONJ 

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD IVCM 

% $ % 

16723 X 8.75 : 14.63 167.23 X 5.95 = 9.95 

GUARDERIA RIESGO DE TRAIJABJO 

167.23 X 1 = 1.67 167.23 X 7. 58875 = 13.0l 

TOTAL PATRON 38.95 X 30 : 1,168.5 

CUOTA TOTAL 1,431.89 

UQUIDACION MENSUAL 

S.M.G.D.F. DIAS 

IVCM TOPE 10 S.M.G.OJ. 2M5 X 10 X 30 : 7,935 

OEMAS RAMAS TOPE 25 S.M.G.D F. 26.45 X 25 X 30 : 19,837.S 

SS.C % DIAS 

fNF YMA TERNIDAD 16723 X 11 875 : 19.86 X 30 = 595.77 
IV.CM 16723 X 8 075 : 13.5 X 30 : 405.12 

GUARDERIA 16723 X 1 : 167 X 30 : 50.17 

RIESGO DE TRABAJO 16723 X 7.58875 : 12.69 X 30 : 380. 70 

101 AL CUOTAS l,431.76 
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NUEVA LEY DEL IMSS 1997 

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 

IART. 105 FRACC. 1Y11 Y ART. 106 FRACC.11) 

S.M.G.D.F. % OIAS 

PATRON 26.45 X 13.9 = 3.68 X 30 = 110.3 

GOBIERNO 26.45 X 13.9 = 368 X 30 = 110.3 

PATRON PAGA 5D1 (3 S M G D F.) % DIAS 

167.23 7935 = 8788 X 6 ' 527 X 30 ' 158.19 

TOTAL DEL PAGO DEL PATRON 378.79 

TRABAJADOR PAGA 5D1 

16723 7935 ' 8788 X 2 ' 1.76 X 30 ' 52.73 

ENFERMEDADES DE LOS PENSIONADOS 

(ART 25 FRACC 111 5% DEL S B C.) 

S.B.C. % OIAS 

P.ITRON 167.23 X 1.05 ' 1.78 X 30 = 52.68 

TRABAJADOR 167.23 X O. 375 ' 0.63 X 30 ' 18.81 

GOBIERNO 16723 X o. 075 ' 0.13 X 30 ' 3.76 

TOTAL 75.25 

PRESTACIONES EN DINERO EN ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 

(ART 1071%5BC) 

S.B.C % OIAS 

PATRON 167.23 X O. 70 ' 1.17 X 30 ' 35.12 

TRAílAJADOR 167.23 X 0.25 ' 0.42 X 30 = 12.54 

GOBIERNO 167.23 X O. 05 = nos X 30 = 251 
TOTAL 50.17 
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SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA 

(ART.147 2.5%SBC) 

S.BC. % DIAS 

PATRON 167.23 X 1.75 = 2.93 X 30 = 87.8 

TRABAJADOR 16723 X o 625 = 1.05 X 30 = 31.36 

GOBIERNO 16723 X 0.125 = 021 X 30 = 6.27 

TOTAL 125.42 

/IOTA El/ LA APORTACIOll DEL GOBIERNO SERA IGUALA 714J% DEL TOTAL DE LAS CUOTAS PATRONALES (1.75% X7.14J%• 0.125) 

RETIRO EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 

(ART 168 FRACC 1) S.9C. % DIAS 

PATRON 167.23 X 2 = 3.34 X 30 = 100.34 

CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 

(ART. 168 FRACC. 11, 111 Y IV, 4.5% Y 5.5% DEL 5.M.G.D.F.) 

SB.C. % OIAS 

PATRON 167.23 X 315 = 527 X 30 = 158.03 

TRABAJADOR 167.23 X 1.125 = 1.88 X 30 = 56.44 

GOBIERNO 167.23 X O. 225 = 038 X 30 = 11.29 

SM.GOF. % 

2645 X 55 = 1.45 X 30 = 43.G<l 

TOTAL 269.4 

NOTA'. EN LAAPORTACION DEL G081ERNO SERA IGUALA 7.14J% DEL TOTAL CE LA CUOTA PATRONAL CE ESTOS RAMOS (3.ISOU 7.14J%• 0225%) 
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RIESGO DE TRAB/>JO 

(ART. 73} S.B.C. % DIAS 

PATRON 167.23 X 7.58875 : 12.69 X 30 : 380.72 

GUARDERIA 

SBC. % DIAS 

PATROll 167.23 X 1 = 1.67 X 30 = 50.17 

COt•CEtlTRADO MENSUAL 

G APORT. INO 

PRESTACIONES EN ESP 110. 30 110. 30 

EXCEDENTE 3 S.1.1 G D F 158.19 srn 
PREST EN ESP PARA PENSION,>. 5268 18.81 3.76 

PREST EN DINERO E Y 1.1 35.12 12.54 2.51 

INVALIDEZ Y VIDA 87.8 31.38 6.27 SI 

RETIRO Ell EDAD AVANZADA Y V 10034 SI 

CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y V 15803 1644 54.93 SI 

GUARDERIA 50.17 

RIESGO DE TRABAJO 38072 

1.13334 171.88 177.77 

S.M.G.DF OIAS 

1 V Y V.C TOPE15Sl.IG.OF. 26.45 X 15 X 30 ' 11.9025 

DEl.IAS RAMAS TOPE 25 S M G.O.F. 2645 X 25 X 30 ' 19.837.5 

1996 1997 APORT. IND 

PAGO MENSUAL TRABAJADOR 26339 171.68 
PAGO MENSUAL PATRON 11685 1.133.34 SIEN1997 

1.43189 1.30522 

164 



LIOUIOACION MENSUAL 

TRABAJADOR 

SOi lSMG. OIF. EtlFERMEDAD V MATERNIDAD 1 V V cv ENF PENSI TOTAL 

'·'ENSUAL EsPECIE DINERO % % % 

2% 025% 0625 1 125 O. 375 

5.017 20 2.3805 2.636 70 5273 1254 3136 5644 1881 17188 

PATRON 

SOi JSMG OIF ENFERMEDAD V MATERNIDAD 1 Y V cv ENF PENSI GUARDERIA RIESGO DE RETIRO TOTAL 
TRABAJO 

MENSUAL CUOTA EXCEO DINERO % % % ' ' "' FIJA 

1390% 6% 070% 17S 31S 105 1 7.58875 

5,017.20 2,3805 2,63670 1103 15B2 35.12 878 15804 526B 50.17 380.74 100 34 1,133.34 

AMBAS 

SOi 3SMG DIF. EtlfERMEOAO Y ~ATERtllOAD 1 Y V C.V Etlf. PENSt GUARDER~ R. RIESGO DE RETtRO TOTAL 
TRABAJO 

MENSUAL CUOTA EXCEO DINERO % ' % 

"' "' "' FIJA 

1390% B% 095% 2375 4275 1.425 1 7.58875 

5,017.20 2,3805 ¡63670 1103 21094 47.66 11916 21449 715 50.17 380.74 100.34 1,30522 
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Rogeho Castro obtieneun ingreso mensual por S6,5CO OO. empez6 a laborar desde el 09 de abril de 1995, la empresa tiene una prima de riesgo clase 
1Vgrado553390queessuperioralmedio. 
Calcular las cuotas obrero-patronales con la Ley del Seguro Social de 1996 y la Nueva ley de 1997 
Las prestaciones qlle recibe son las de la Ley Federal de T rabaJo m!n1mas. 
EL EJEMPLO SE HACE POR UN MES PARA COMPARARLO MEJOR YA QUE SERA EN FORMA MENSUAL 

S DI 

CUOTA DIARIA 

DIAS 

6.50000 1 30 = 21667 

AGUlllALDO 

21667 X 15 = 3,25000 I 365 = 8.90 

PRIMA VACACIONAL 

216.67 X 8 = 1,733.33 I 365 = 4.75 X 

TOTAL S D 1 22676 COMPROBACION 216.67 X 

LEY DEL IMSS 1996 

ART. 177 (ASEGURADO) 

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD IVCM 

S.D 1 

% s 
226.76 X 3125 = 7.09 226.76 X 

TOTAL ASEGURADO 11.90 X 30 = 357.14 
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0.25 = 1.19 

1.0466 = 226.76 

% 

2.125 = 4.62 



ART.114 (PATRON} 

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD IVCM 

% $ % 

225 75 X 8.75 ' 19.84 226.75 X 5.95 ' 13.49 

GUARDERIA RIESGO DE TRABABJO 

226.76 X 1 ' . 227 226.76 X 5.5339 ' 12.55 

TOTAL PATRON 48.15 X 30 ' 1,444.49 

CUOTA TOTAL 1,801.53 

LIQUIDACION MENSUAL 

SM.G.D.F. DIAS 

IVW TOPE 10 S M G D F. 2645 X 10 X 30 ' 7,935 

OEMAS RAMAS TOPE 25 S M G D F 26.45 X 25 X 30 ' 19,837.5 

SBC % OIAS 

ENF. Y MATERNIDAD 22575 X 11.e75 ' 26.93 X 30 ' 807.83 

IVCM. 22575 X 8075 ' 18.31 X 30 ' 549.32 

GUARDERIA 22576 X 1 ' 2.27 X 30 ' 6803 

RIESGO DE TRABAJO 22676 X 5.5339 ' 12.55 X 30 ' 375.46 

TOTAL CUOTAS 1,801.63 
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NUEVA LEY DEL IMSS 1997 

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 

(ART 105 FRACC. 1Y11 Y ART 106 FRACC 11) 

SMGDF % DIAS 

PATROIJ 2645. X 139 = 3.68 X 30 = 110. 30 

GOBIERNO 2645 X 139 = 368 X 30 = 110. 30 

Pl<TRON PAGAS D 1 (3SMGDF) % DIAS 

22676 79.35 ' 141.41 X 6 = e.e4 X 30 = 265.33 

TOT.'.L DEL PAGO DEL PA TRON 485.93 

TRABAJADOR PAGAS D 1 

226.75 79.35 = 14741 X 2 = 2.95 X 30 = 88.44 

ENFERMEDADES DE LOS PENSIONADOS 

(ART 25FRACC 111 5%DELSBC) 

S.B.C. % DIAS 

PATRON 226.76 X 105 = 2.38 X 30 = 71.43 

TRABAJADOR 226.76 X O. 375 = 085 X 30 = 25.51 

GOBIERNO 22676 X o 075 = 0.17 X 30 = 5.10 

TOTAL 102.04 

PRESTACIONES EN DINERO EN ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 

(ART 1071%SBC) 

SB.C % DIAS 

PATRON 226.76 X O. 70 = 159 X 30 = 47.62 

TRABAJADOR 226.76 X 0.25 = 0.57 X 30 = 17.01 

GOBIERNO 22676 X O. OS = 0.11 X 30 = 3. 40 

TOTAL 6803 
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5EGJRO DE INVALIDEZ Y VIDA 

(ART 147 2.5.% 5 8 C) 

5.8.C. % DIAS 

PATRON 22676 X 1.75 = 3.97 X 30 = 119.05 

TRABAJADOR 226.76 X o. 625 = 1.42 X 30 = 4~52 

GOBIERNO 226 76 X O. 125 = 028 X 30 = 8.50 

TOTAL 170.07 

NOTA EN IA APORTACIOtl DEL GOBIERNO SERA IGUALA 7.143~ DEL TOTAL DE IAS CUOTAS PATRONALES (175% X 7.143~•0.125) 

RETIRO EN EDAD AVIJlZADA Y VEJEZ 

{ART 166 FRACC 1) 58.C '11 DIAS 

PATRON 22676 X 2 = 454 X 30 = 136.05 

CESANTIA Ell EDAD AVANZADA Y VEJEZ 

(ART. 163FRACC. ll, 111 Y IV, 4.5% Y 5 5% DEL5 M.GD.F.) 

S.B.C. '11 DIAS 

PATRON 22676 X 3.15 = 7.14 X 30 = 214.29 

TRABAJADOR 226.76 X 1.125 = 2.55 X 30 = 76.53 

GOBIERNO 226.76 X o 225 = 0.51 X 30 = 15.31 

S.M.G.D F % 

26.45 X 5.5 = 1.45 X 30 = 43.64 

TOTAL 349.77 

!IOTA. EN LA APORTACION DEL GOBIERllD SERA IGUALA 7.143% DEL TOTAL DE IACUOTAPATRONAL OE ESTOS RAMOS(l.l!O"Xl.143%• 0225%) 
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RIESGO DE TRABAJO 

(ART 73) se.e. % DIAS 

PATRON 226.76 X 4.65325 ; 10.55 X 30 ; 316.55 

GUARDERIA 

S.B.C. % DIAS 

PATRON 22676 X 1 ; 2.27 X 30 ; 68.03 

CONCENTRADO MENSUAL 

G APORT. IND 

PRESTACIONES EN ESP. 110.30 110.30 

EXCEDENTE 3 S.M.G D.F. 265.33 6644 

PREST EN ESP. PARA PENSIONA 71.43 25.51 5. 10 

PREST. EN DINERO E V 1.1 47.62 17.01 3. 40 

lfNALIDEZ V VIDA 11905 42.52 e.so SI 

RETIRO EN EDAD AVANZADA V V. 13605 SI 

CESANTIA EN EDAD AVAflZADA Y V 214.29 76.53 56.95 SI 

GUARDERIA 6803 

RIEóGO DE TRABAJO 316.55 

1,34664 250.01 18625 

SMGDF DIAS 

1 V V V. C. TOPE 15 S l.lGDF 2645 X 15 X 30 ; 11,902.5 

DEl.!AS RAMAS TOPE 25 S M G D.F 2645 X 25 X 30 ; 19,837.5 

1996 1997 APORT. IND 

PAGO MENSUAL TRABAJADOR 357.14 250.01 

PAGO MENSUALPATRON 1,444.49 1,348.64 SI EN 1997 

1,80163 1,598.65 
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LIQUIOACION MENSUAL 

TRABAJADOR 

SOi JSMG OIF ENFERMEDAD Y ~TERNIOAO 1 Y V c.v. ENF.PENSI TOTAL 

~ENSUAL ESPECIE DINERO % 

2% 025% 0.625 1.125 0375 

6.802 80 2,38050 4,42230 88.45 1701 42.52 7653 2551 250.01 

PATRON 

SOi. JSMG OIF. EllFERMEOAO Y ~MERNIOAO 1 Y V CV EtlF PEtlSI GUARDER~ RIESGO DE RETIRO TOTAL 
TRABAJO 

t.'.E:tlSUAL CUOTA EXCEO DINERO % % % % % % 
FIJA 

1390% 6% 0.70% 175 3.15 105 1 4.65325 

6.80280 2,38050 4,42230 1103 26534 47.62 11905 21429 7143 6803 316.55 13606 1,348.64 

AMBAS 

SOi JSMG Di.i:-. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 1 Y V cv EtlF PENSI GUAROERIA R RIESGO DE RETIRO TOTAL 
TRABAJO 

MEllSUAL CUOTA EXCED DINERO % % % % % % 
FIJA 

1390% 6% 095% 2. 375 4275 1.425 1 4. 65325 

6,80280 2,38050 4,422.30 1103 353.78 6463 16157 29082 96.94 6803 31655 13606 1,59865 
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El empleado Roberto Briones Castro gana el sueldo min1mo, con leoha de ingreso 06 de abnl de 1997. 
Las ¡;restaciones que da la empresa son las que establece la ley Federal de Trabajo art 76, 60 y 87 
La empresa tiene una prima de riesgo ciase l. con grado O 34785 inferior al medio 
El EJEMPLO SE HACE POR UN MES PARA COMPARARLO MEJOR VA QUE SERA EN FOílJ.IA MENSUAL. 

sac. 
CUOTA DIARIA 

DIAS 

79350 I 30 

AGUINALDO 

2645 X 15 

PRIMA VACACIONAL 

26.45 

TOTAL SOi. 27.65 

LEY DEL IMSS 1996 

ART.114 (PATRONI 

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 

l % 

2765 X 11875 

GUAROERIA 

27.65 

TOTALPATRON 

CUOTA TOTAL 

2645 

396.75 365 

158. 70 365 

COMPROBACION 

328 

0.28 

5.89 X 30 

176.64 

172 

109 

0.43 

26.45 

IVCM 

s 
2765 

RIESGO DE TRABABJO 

27.65 X 

176.64 

% 

0.25 0.11 

1.0452 27.65 

% 

8. 075 2.23 

O. 34785 0.10 



LIQUIDACION MENSUAL 

SM.G.D.F. DIAS 

IVCM TOPE 10 S M G D F 26.45 X 10 X 30 = 7,935.00 

DEIMS RAIMS TOPE 25 S M.G D F. 26.45 X 25 X 30 = 19,837. 50 

SBC % DIAS 

ENF Y MATERNIDAD 2765 X 11.875 = 3.28 X 30 = 98.49 

1.V.C 1.1 2765 X 8075 = 2.23 X 30 = 66.97 

GUARDERIA 2165 X 1 = 028 X 30 = 829 

RIESGO DE TRABAJO 21.65 X O. 34785 = 0.10 X 30 = 2.88 

TOTAL CUOTAS 176.64 

NUEVA LEY DEL IMSS 1997 

ENFERMEDAD Y IMTERNIDAD 

(ART 105 FRACC 1Y11 Y ART. 106 FRACC.11) 

S.M.G.0.F. % DIAS 

PATROIJ 26.45 X 13.9 = 3.68 X 30 : 110.3 
GOBIERNO 26.45 X 13.9 : 3.68 X 30 : 110.3 
NOTA' El PA!ROtl rm PAGA EXCEDENTE POR SER SALARIOMINIMO 

TOTAL DEL PAGO DEL PATRON 220. 60 

ENFoRMEDADES DE LOS PENSIONADOS 

(ART. 25 FRACC 1115% DEL S 8 C) 

S.8.C. % DIAS 

PATROIJ 27.65 X 1.425 : 0.39 X 30 : 11.82 
GOBIERrio 27.65 X 0.075 : 0.02 X 30 : 0.62 
TOTAL 12.44 
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PRESTACIONES EN DINERO EN ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 

(ART.1071%SBC I 

S.B.C. % DIAS 

PATRON 27.65 X o. 95 ' 0.26 X 30 ' 7.88 

GOBIERNO 27.65 X O. 05 ' 0.01 X 30 ' 0.41 

TOTAL 8.29 

SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA 

(ART 147 25%SBCI 

SBC % OIAS 

PATRON 27.65 X 2. 375 ' 056 X 30 ' 19. 70 

GOBIERNO 27.65 X 0.125 = 0.03 X 30 = 1.04 

TOTAL 20.73 

NOTA EN LAAPORTACIOI/ DEL GOBIERNO SERA IGUALA 714J\ OEL TOTAL OE LAS CUOTAS PATRONALES{l.75\X 7.14J\•0.1251 

RETIRO EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 

(ART. 168 FRACC. 11 S.8.C. % OIAS 

PATRON 27.65 X 2 = 055 X 30 = 16.59 
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CESANTIA EN EO/\O AVAfilMJA Y VEJEZ 

(ART. 168 FRACC.11.111 Y IV; 4 5% Y 5.5% DEL S.M.G.0.F.) 

S.6.C. % DIAS 

PATRON 27.65 X 4.275 = 1.18 X 3-0 = 
GOBIERNO 2765 X o 225 = 006 X 30 = 

S IAGD.F. % 

2645 X 55 = 1.45 X 30 = 
TOTAL 

~OTA: EN LA APORTACIOll DEL GOBIERNO SERA IGUAL A 714J\ DEL TOTAL DE LA CUOTA PATROl!Al DE ESTOS RAMOS(l.150'!.X 7.14J\•022S%) 

RIESGO DE TRABAJO 

(ART. 73) 

PATRON 

GUAROERIA 

PATRON 

S.BC. 

27.65 

S.B.C. 

27.65 

% 

o. 54355 

% 

015 

0.28 

175 

X 

OIAS 

JO 

OIAS 

JO 

35.46 

1.87 

43.64 

80.96 

4.51 

8.30 



CONCENTRADO MENSUAL 

G APORT. INO 

PRESTACIONES EN ESP. 110.30 110.30 

EXCEOEllTE 3 S M G.O F. 0.00 

PREST. EN ESP. PARAPEllSIONA 11.82 062 

PREST. EN DINERO E Y M 7.81 0.41 

INVALIDEZ Y VIDA 19. 70 104 SI 

RETIRO EN EDAD AVANZADA Y V 16 59 SI 

CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y V. 3546 4551 SI 

GUARDERIA 830 

RIESGO DE TRABAJO 4.51 

214 54 157.SB 

S.MGD.F. DIAS 

1VYVCTOPE15SMGOF. 26.45 X 15 X 30 : 11,9025 

DEMAS RAMAS TOPE 15 S.M G O F 2545 X 25 X 30 ' 19,8375 

1996 1997 APORT. INO 

PAGO MENSUAL TRABA.IACOR O. 00 O. 00 

PAGO l.IEllSUALPATRON 176 54 214.54 SI EN 1997 

176 64 214. 54 

UQUIDACION MENSUAL 

CUOTAS OBRERA-PATRONAL 

SOi lSMG O:F Et:FERMEOAO Y M,\IERNIOAO 1 Y V cv. ENF.PEN~ GUAROERIAR. RIESGOOE RETIRO TOfü 
TRABAJO 

~El.SUAL CUOTA EXCED 011/ERO i % % % % ' FIJA. 

1390% 8% 095% 2 375 075 1425 1 o 54355 

829 50 2,3805 o 00 110. 30 0.00 788 19. 70 35.46 11.82 8. 30 4.51 16.59 214.54 
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4.4. Aspectos de la ley relevantes para el trabajador 

Está ley se aplica únicamente a los trabajadores afiliados al IMSS a 

excepción de los trabajadores del lSSSTE: 

El trabajador decide en qué AFORE se administren sus recursos 

al ser lrbre e individuar /a elección. y podrá cambiar/a una vez al 

año, 

El Estado incrementa su aportación a la seguridad social, con la 

nueva cuota social, que se depositará en cada cuenta de los 

trabajadores, 

Todos los trabajadores activos ingresarán é'.JI nuevo sistema. pero 

al finül de su carrera laboral a partir de los 60/65 años tendrán 

derecho a escoger la pensión que más les convenga, entre lo que 

haya acumulado en su Cuenta Individual de Retiro (CIR) o Ja 

pensión que hubieran alcanzado al seguir en el sislema anterior. 

Se le asignan a la CONSAR funciones de vigil.oncia de los 

intereses de los trabajadores, 

El trabajador podr.:J traspasar /os recursos de su(s) cuenta(s) 

S.A.R. a /u AFORE que haya elegido donde ósta cuidará que Ja 

inversión de los ahorros de los trabnjndores se haga 

cuidadosamente para que éstos no picrd:Jn su poder adquisitivo 

con el tiempo, 

Cuando un pensionado por Cesantía en edad av.:inzoda o Vejez 

reingrese al régimen obligatorio, .:ibrjr.ó una nueva cuenta 

individual en la AFORE de su preferencia. 

Cada AFORE podr.ó tener de una <:J tres S/EFORES. después del 

primer año. 

Las AFORES invertirán en las SIEFORES de acuerdo a las 

instrucciones del trabajador pudiendo elegir el porcentaje de 
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recursos que destinará en cada instrumento como son: 

- renta fija como cetes, mesa de dinero, etc. 

- UDIS, que le garantizan rendimientos reales por encima de la 

inflación. 

- Instrumentos que le proporcionan rendimientos variables con 

cierto grado de riesgo 

Y que recibirán rendimientos dependiendo del éxito de la 

inversión y en proporción al monto de Jos invertidos. 

Por lo menos una de la SIEFORES deberá ser de riesgo mínimo, 

para no perder el poder adquisitivo a través del tiempo_ Esto 

significa que, en el largo plazo, la inflación no afectará el valor de 

sus ahorros 

El estado de cuenta se enviará al domicilio del trabajador por lo 

menos una vez al año para que aprecie y reviso lo evolución del 

monto de recursos ahorrados durante su vido laboral y los 

rendimientos o gnnancias que dichos ahorros vGyan generando 

Las AFORES deberán contar por lo menos con una unid<:ld 

especializada de otención a trabc:ijc:idorcs p<:lr<:l orientor y dor lo 

información en su momento cuando el trabajodor lo requiera. 

Los recursos de retiro se canalizaran a lo SIEFORE y los de 

vivienda al INFONAVIT donde este último no jugare:] en la Bolsa 

de Valores También podrá hacer aportaciones adicionales, a 

manera de ahorro voluntario, para incrementar los recursos de su 

cuenta individual y tendrá la posibilidad de hacer retiros sobre el 

monto de dichas aportaciones volunt<Jrias. Los benefic1anos o el 

trabajador decidirán libremente si los recursos de l<J subcuenta de 

aportación voluntaria los recibe en una sola exhibición o los utiliza 

para incrementar los beneficios de l<J renta vit.olicin y seguro de 

sobrevivencia. 
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La CONSAR establecerá los criterios de inversión de tas 

SIEFORES. 

La llave de identificación en la cuenta individual será el Número 

de Afiliación al IMSS, y en esta cuenta cada trabajador tendrá 

plena propiedad sobre sus ahorros, evitando el riesgo de que los 

recursos de las pensiones se orienten a otros objetivos 

El trabajador podrá hacer retiros de su cuenta individual en caso 

de perder el empleo a partir del día 46 del desempleo, siempre y 

cuando el trabajador no haya efectuado retiros durante los 5 años 

anteriores siempre y cuando no exceda del 1 0°/o del saldo de la 

subcucnta de Retiro, Cesantía y Vejez disminuirán en igual 

proporción, las semanas de cotización reconocidas 

En el caso de matrimonio podrél retirar una sol:::i vez, una cantidad 

equivalente a 30 días del S.M.G. que riJa en el O F. como ayuda 

para gastos de matrimonio. Lo anterior procedcrii si se tiene un 

mínimo de 1 50 semanas de cotización en el seguro de Retiro, 

Cesantía y Vejez, a la fecha del matrimonio. 

Cuando un trabajador cesante de 60 años o un asegurado no 

reúne las 1250 semanas requeridas como mínimo, podrá retirar 

en una sola exhibición el saldo de su cuenta individual. 

Los trabajadores podr.:ln hacer retiros de su subcuenta 

aportaciones voluntarias cada 6 meses 

El asegurado que sea dado de baja con un mínimo de 52 

semanas de cotización podrá continuar voluntariamente en el 

régimen obligatorio para los asegurados de Invalidez y vida, 

Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez quedando inscrito con 

su último salario. El estado nport;::ira sus cuotns siempre y cuando 

el asegurado cubra las suyas en mensunlidodes adelantadas 

cotizando como si9ue: 
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- El trabajador deberá absorber todas las cuotas 

obrero-patronales (IMSS), además de las aportaciones del 

S.A.R. e INFONAVIT. 

- Para el seguro de Invalidez y Vida cubrirá el total de las cuotas 

obrero-patronal. 

De igual manera que en el punto anterior es para el seguro de 

Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez 

Las prestaciones que obtienen los beneficiarios del trabajador en 

caso de muerte que no se originó por Riesgo de trabajo serán: 

- Pensión de Viudez 

- Pensión de Orfandad 

- Pensión de Ascendientes 

- Ayuda asistencial a la pensionada por Viudez 

El asegurado al fallecer debe tener un mínimo de 150 semanas 

cotizadas o bien, gozar de una pensión de invalidez que será 

pagada por la compañía de seguros eícgida en este último caso 

por los beneficiarios. 

Se pierde todo derecho a disfrutar de una pensión do Invalidez 

cuando: 

- Por si mismo o de acuerdo con otra persona el asegurado se 

provoque intencionalmente la Invalidez 

- Cuando resulte responsable del delito intencional que originó la 

invalidez, 

- Cuando padezca un estado de Invalidez anterior a su afiliación 

al régimen obligatorio del IMSS. 

Los beneficios del seguro de Retiro, Cesanti.n en edad avanzada 

y Vejez prescribirén cuando los beneficiarios no hayan ejercido 

sus derechos que serán a favor del IMSS, en un lapso de 10 

años. Así como cualquier mensu2lidad de una Pensión de 
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Asignación Familiar o Ayuda Asistencial esta prescribirá en 1 año 

de calendario. 

Los trabajadores titulares de su Cuenta individual de Retiro o 

beneficiarios en su caso. presentarán ante la CONSAR las 

reclamaciones que tengan contra una AFORE, ésta puede ser de 

forma directa a través del sindicato o de otra organización 

representativa. 

Un asegurado podra pensionarse antes de cumplir las edades 

establecidas, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el 

sistema de Renta Vitalicia supere en mós del 30°/o la Pensión 

Garantizada, una vez q~e se cubra la prima del seguro de 

Sobrevivencia. 

En casos excepcionales el IMSS otorgar<) préstomos cuondo la 

situación económica del pensionado lo amerite, siempre que la 

cuantía de la pensión no se reduzca a los mínimos establecidos 

por la Ley. El plazo para entregar no excederá de un año. 

Cuando un trabajador ingresa a un pl<Jn de pensiones contratado 

por su empresa yn autorizado por l<l CONSAR, el trab'3jador 

tendrá derecho G que la AFORE que opere su cuenta individual, 

le entregue los recursos que le pertenecen situóndolos en la 

entidad financiera que el trabajador designe. a fin de adquinr una 

pensión adicional. 

Cuando el asegurado no acumule los recursos suficientes para 

contratar una Renta Vitalicia o Retiros Progrnmodos el Estndo 

garantiza una pensión equivalente a un S.M G.O.F .. El Estado 

cubrira con recursos complementarios a In cuento individual (por 

conducto del lMSS), la Pensión Garantizada. 

Cuando Jos recursos de la cuenta individual se agoten, la AFORE 

corresporu:tierte lo notificará al Instituto para que éste continúe 
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otorgando la Pensión Garantizada, y suspenderá fa pensión 

cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen 

obligatorio. 

Puede recibir pensiones por distintos ramos de seguro y además 

ser beneficiarios de otro u otros asegurados. 

Puede disfrutar de unn pensión temporal en el caso de que el 

asegurado tenga la posibilidad de recuperar su capacidad de 

trabajo, o bien, cuando persista su enfermedad no profesional y 

se termine el disfrute del subsidio 

Si un incapacitado (parcial o total) contr.::lta la renta vitalicia y el 

seguro de sobrevivencia, y después se rch.nbil1ta y obtiene un 

traba10 que le proporcion.n cu.::indo menos, el 50°..ro de la 

remuneración habitual, entonces dej.nrá de tener el derecho al 

pago de la pensión por parte de la aseguradora, Ja cual devolverá 

al IMSS y a la AFORE el monlo de Ja reserva de las obligaciones 

futuras pendientes de cumplir. 

4.5. Aspectos relevantes para el patrón. 

la forma de afi/1.ación de los trabnjadores en e/ IMSS no cambia 

siguiendo el mismo procedimiento, nsi como comunicar a este altas 

y modificaciones de su salario y demás dntos que señale la ley. de 

preferencia un dí<J antes que el tr.::lbajador ingreso o bien tendr<l solo 

cinco días hábiles para cualquier presentación 

Tener su alta patronnl 

Preparar las nóminas y listas de raya en la que se asiente el número 

de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, 

además de otros datos que exija la presente Ley y sus reglamentos. 

No debe olvidar que tendrá que guardar la información hasta cinco 

años 
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Debe permitir inspecciones y visitas domiciliarias. 

Los patrones deberán ajustar Jos cálculos en sus sistemas de 

aportación e incorporar invariablemente el Número de Seguridad 

Social para Ja identificación de cada trabajador en las aportaciones. 

Los patrones realizarán sus aportaciones en las entidades 

receptoras (agentes auxiliares del IMSS) determinando y enterando 

cuotas en forma similar al S.A R . esto les evita tener que acudir a 

cada AFORE. 

El patrón ya no será responsable de entregar el estado de cuenta a 

sus trabajadores 

Se eliminan los comprobantes de pago bimestrales. 

Cumplir con las disposiciones del r;:¡mo de Retiro, Cesantía en edad 

avanzada y VeJez 

En el caso de trabajadores de IG Construcción y eventuales dará 

una constancia de díns trabajndos y cotizados y en caso de no 

poder determinor las cuotas, los montos se destinaran a servicios 

de beneficio colectrvo para los trabajadores de este gremio. 

Referente a los enteros provisionales ya no los pagara debido a que 

la Nueva Ley ya no los contempla 

Al realizar el convenio de cuotns el p<Jtrón tendrá la obligación de 

entregar una copia sellada a lo CONSAR. 

El patrón sólo debe cntreg.:1r relación de 8port<Jciones al sindicato u 

otra organización representativa; de no h8ber. el patrón debertJ 

entregar relación de aportaciones a cada trabajndor. 

El patrón podrá optar por dictaminar por Cont<:1dor Público 

autorizado sus aport.nciones al Instituto Mexicano del Seguro Social 

en los términos del reglamento respectivo. 

Revisión anual de Siniestr.nildad y control de esta léJboralmente. 

Entregar bimestralmente a los sindicatos fa relación de 
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aportaciones. 

Declaración anual de Riesgo de Trc:ibajo. 

4.6. Factores que se deben considerar para una posible privatización 

det sistema de pensiones. 

La política adoptada por tos gobiernos de América Latina se basa en 

la Crisis de estos, el desastre financiero que ha atravesado y reducido en 

unas cien veces el valor de nuestras monedas. bajado el nivel de vida de la 

clase medw en un 50°/o y truncado las esperanzas de pobres y 

desempleados de alcanzc:ir una vida mas digna. 

Algunos factores que involucran el desarrollo de un estudio y análisis 

a profundidad. seleccionando aquellos tópicos requeridos de conformidad a 

la realidad de ~da país. para ser adecuodos a sus necesidades económicas 

y de Seguridad Social que permitan tener una estnbilidad social_ Son. 

La sit~ación polit1cn que viva el país <=lsi como tipo de rógimen y 

buscar el momento mils oportuno. 

Hacer un estudio profundo y minucioso do k1s fallns del sistema 

actual y por el que se requiere modificar y agotar hasta sus Ultimas 

consecuencias otras posibles ;::iltcrnativ;::is 

- Tomar en cuenta el tamaño geogr8fico y poblncional del país, así 

como In cobertur;::i de asalariados y del crecimiento, así corno su 

dispersión. 

- Analizar la postura de los grupos sociales. la fuerza de los 

sindicatos y orgonizaciones obreras, a fin de que se garantice su 

participación. 

- Considerar si la clase trabajadora se encuentra en posibilidad de 

participar con un mayor porcentaje de aportación, o bien de dónde 

obtener recursos. 
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- A efecto de que el trabajador asalariado este en condiciones de 

ahorro (pago de su aportación para su prestación) es necesario 

considerar este concepto para determinar los salarios mínimos. 

- Determina quien y con que recursos absorbería los gastos de los 

actuales pensionados. 

- Cuidar el impacto hacia las finanzas públicas (Disminución de 

Ingresos). 

- El impacto hacia el mercado financiero en razón al flujo de capitales. 

- La presencia de un mercado finonc1ero sumamente sensible a los 

vaivenes del capital financiero e internacional. 

- La presencia de un capital industrial heterogéneo incapaz de 

respaldar financieramente una mod1f1cación o reforma en política 

previsional y de salud 

- Desarrollar un morcado de cap1t<'.:lles copoz de darle movimiento 

oportuno y adecuado a los recursos 

- Considerar las v<'.:lríablos fiscales. 

- Tomar en cuenta los efectos sobre las tasas de interés y sobre la 

liquidez de la economía. 

- La distribución de recursos en actividades o sectores 

seleccionados. 

- Definir el espacio económico y financiero que un sistema privado de 

pensiones pueda ocupar nacionalmente, sistema único o sistemo 

complementario. 

- Determinar los mecanismos de control del sistema, su costo y la 

manera de financiarse. 

La adecuación del modelo al sistema jurídico del país o viceversa, 

considerando normas fundamentales y secundarias. 

- Considerar el plazo y forma en que se instrumentará y establecerá 

el sistema. 
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CAPITULO V MODELO DE PENSIONES DEL PAÍS DE CHILE 

5.1. Antecedentes económicos. 

Los factores que han atraído la atención sobre el desarrollo de la 

economía chilena a partir del golpe de estado de 1973, son numerosos y 

variados. Entre ellos se encuentra el proceso de reestructuración profunda 

de aspectos básicos del régimen capitalista, dentro del cual evolucionó el 

país durante las décadas anteriores (1950-1970) 

El gobierno militar se propuso asegurar la preservación del 

capitalismo en Chile mediante la transformación de todos los ámbitos de la 

vida social. 

A partir de 1973 el modelo Chileno se ha sustentado en dos grandes 

pilares: 

- El esquema económico Neolibcral. propuesto por Milton Fridman y 

aplicado por los Chicago Boys, y 

- El Modelo Político Dictatorial sustentado en la Doctrina de la 

Contrainsurgencia y del enemigo de guerra interior impuesto por 

Pinochet, ambos pilares se han reforzado mutuamente. 

Nuestro propósito central solo vo en el sentido de conocer las 

principales características que asumió la economia chilena a partir de 1974, 

para que finalmente dentro de esa visión general, podamos también conocer 

sus resultados, do tal manera que comprendamos que la reforma provisional 

solo puede explicarse a partir de estas premisas. 

A) La Política Económica de la Dictadura Chilena 

A lo largo del periodo de 1974 a 1980, se sugirió que el estudio de la 

evolución de la politica económica sea de manera separada , es posible 

distinguir tres fases de acuerdo con el alcance de los objetivos inmediatos. 
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1.- La primera se extiende hasta comienzos de 1975, centrada en la 

restauración capitalista; 

Después del golpe de Estado de 1973, los cargos claves del aparato 

económico fueron entregados a los empresarios privados. 

Por lo que se refiere al plano económico se impulso el Programa de 

Saneamiento y Ordenación que afectó practicamente a todos los ámbitos de 

la a.ctividad chilena. 

La liberación de los precios y la supresión de todos los controles, 

incluso los relativos a los articules de primera necesidad y consumo 

habitual. 

La reducción sustancial del gasto público, que afecto especialmente 

a los servicios públicos esenciales 

La fuerte devaluación inicial y l;:i po\itica do unificación y reajustes 

penódicos del tipo de cambio. 

Todo esto eran medidas propias de un Programa de Estabilización 

Tradicional. 

Los resultados obtenidos en este programa fueron. 

Los sueldos y salarios estimados bajaron con relación al nivel 

alcanzado en 1970 y su repercusión fue un desempleo. 

Aumento de precios que logra corno objetivos. favorecer las 

ganancias de la iniciativa privada y contraer ta capacidad 

adquisitiva sobre la posibilidad de bienes. 

2.- El Programa de Recuperación Económica (La llamada Política de 

Shock). 

A principios de 1975 tas presiones inflacionarias cobraron mayor 

intensidad para resolver esta presión, la atmósfera se ve envuelta en un 

clima ideológico neoliberal. Sus objetivos se centraron en la rápida 
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desaceleración del proceso inflacionario y en la superación del desequilibrio 

externo. 

El Shock se entendía necesariamente para superar los escasos 

resultados de la estrategia monetarista durante el periodo anterior. En esa 

dirección la recuperación principal recayó sobre el gasto público puesto que 

hubo un descenso. 

Los reajustes salariales fueron de manera cuatrimestral en relación 

con la tasa de aumento de precios. 

El PIB disminuyó en 13.1 º/o en 1975 y la tasa de desempleo creció en 

un 18.7°/o. 

3.- La trayectoria de consolidación de la economía de mercado como 

puntal del nuevo funcionamiento capitalista 

En esta etapa hay dos cuestiones que se pueden destacar y que 

escapan del plano estrictamente económico 

Es el repentino y dinámico florecimiento de los espacios dedicados 

a la defensa de la política económica en los diferentes medios de 

comunicación, suponiendo un manejo de opinión pública orientado a 

apoyar las acciones del equipo económico 

Se refiere a la precisión de los objetivos estratégicos del proyecto 

económico. 

Esto obedece en gran porte a las propuestas de los distintos sectores 

de trabajadores frente al grave dt?terioro de sus condiciones de vida, e 

incluso de organizaciones empresariales de la industria, agro y comercio por 

la adopción de medidas sin ninguna consulta, las cuales no atendían a la 

realidad imperante. 
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La estrategia económica estaba centrada, aunque inesperada en su 

concepción se supone la entrega de las decisiones económicas 

fundamentales a tos agentes privados y al mercado, y por lo tanto relega la 

gestión estatal, la política desarrollada se caracterizó por una activa 

participación e intervención estatal en todos los planos de la economía. La 

experiencia que promueve el estado chileno y ejecuta el capital privado 

revela que la realización íntegra! del programa de ajuste y estabilización no 

se limitó a objetivos coyunturales o cuestiones financieras 

B) Resultados de la Política Económica 

Lo que planteó la evolución del sistema económico fue el 

desconocimiento de un<'.l trayectoria que permitió la entrada y organización 

de nuevas clases sociales y la institucionalización de un juego democrático 

fuertemente desmantelado o principios de la década de los años 70. 

Desde el punto de vista económico fue una ofensiva abierta en contra 

del desarrollo industrinl apoyodo en la sustitución de importaciones, la 

defensa del merecido interno y la activa porticipación del sector público. 

La nueva estrategia se resume con los siguientes puntos: 

Asegurar el libre funcionamiento del mecanismo de mercado, a 

través de la clim1nac1ón total de controles, de las presiones 

monopolios y los subsidios estat<'.:lles, a fin de que el sistema de 

precios orientara la actividad económica y gar.:intizaró lo eficiente 

asignación de Jos recursos productivos. 

Al Estado, se le asignó promover y defender un alto grado de 

competencia en las distintas actividades económic<:is, nsi como fijar 

el marco de desenvolvimiento del capital privado 

Abrir la economía a la competencia del merc.:ido internacional como 

medio de lograr que los recursos internos se asignen a aquellos 
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sectores en los que el país tenia ventajas comparativas y obtener 

con esto la diversificación de las exportaciones y la sustitución sana 

y eficiente de ciertas importaciones básicas (bienes de capital). 

5.2. Evolución de la Seguridad Social en Chile 1924-1980 

Chile es el iniciador de la Seguridad Social en Latinoamérica. ya que 

fue el primer p.nís que implantó el seguro social y la atención nacional a la 

salud, como un sistema integral a partir de 1924, siendo administrada por 

instituciones semrpúblicos que recaudnban contribuciones obligatorias de 

los empleados y los empleadores. con las cuales se financiaban las 

pensiones de vejez, incapacidad, antigüedad y supervivencia, las 

indemnizaciones por despido, la compensación de desempleo. los subsidios 

de incapacidad, las 8signaciones familiares y la medicina preventiva y 

curativa 

A excepción de las asignaciones familiares y la atención médica se 

tenía como base el sal13rio gri3vwble del asegurado y el sistemw comprendía 

más de 35 cajas previsionales que cubrían el 75°/o de la fuerza de trabajo del 

país, la mayoría de los asegurados estaban en tres instituciones: el servicio 

del seguro social (SSS) que cubría a mas del 45°/a de la fuerza de trabajo 

que en su mayor parte eran obreros, la Caja de Empleados Particulares 

(EMPART) que cubria el 11 °/o, y la CaJa do Empicados Públicos 

(CANAEMPU) que cubría el 7°/o de la fuerza do trabajo, mientras que las 32 

instituciones rcstGntes cubri.::Jn el 12°/u do la fucrz<:J de tr<:Jb.::Jjo rest.::Jnte 

Después de 30 años creció en forma desproporc1onal el número de 

pensionados en relación al número de asegurados activos. en función a que 

la mayoría de los esquemas de lws c.::Jj<'.Js, pensionabun por años de servicio, 

y no por edad, lo que provocó que el ingreso nac1onéll fin<:Jnció la seguridad 

social, como fue en los años 40 y 50, donde un tercio de los g.::Jstos totales 
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fueron financiados y con más del 50% a fines de los años setenta. 

El sistema de pensiones al comienzo se enfocó a la c.<Jpitalización 

plena, pero la tasa de acumulación de reservas era modesta a causa de las 

políticas de inversión seguidas y de que los beneficios crecían en forma 

significativa que las contribuciones. EJemplo de esto fue el fondo de 

pensiones más antiguo. que corresponde al de los empleados públicos, las 

reservas equivalian a 1.3. veces del total de la nómina salarial de todos los 

asegurados en 1938, pero la razón bajó a 0.87 en 1945 y a O. 55 en 1 950. 

En 1952, surgen grandes reformas que aumentaron los beneficios Y 

formalmente sustituyeron el sistema de cé3p1talización por un sistema de 

replante simple de gastos, yn que la capitalización no había funcionado pues 

las pensiones y el rendimiento de la inversión habían sido muy bajos en 

razón a que las reservas no se acumul.:iron a una tasa necesaria para un 

plan de capitalización plena y que una buena parte de l.:is mismas se 

transfirió a las primeras generaciones de pensionistas, ya que debemos 

considerar que el monto de las transferencias aumentó después de 1952 con 

la introducción de pensiones mínimas para los obreros y de pensiones de 

antigüedad para los empleados 

El aumento de beneficios y prestaciones, implicó mayores gastos 

fiscales. que se triplic.:iron entre 1930 y 1 955, alcanzando el g.::isto público 

en programas sociales, un 15º/o del PIB, aquí los trabajadores afiliados a la 

seguridad social pasan de 900 mil en 1935, a 1 600 000 en 1955, y por 

supuesto los beneficiarios crecen desmesuradamente, pues f,¡:¡ seguridad 

que era sólo para el trabajador se amplía a toda la familia; cabe señalar que 

el beneficio de estas prestaciones dependió de los gremios y agrupaciones 

de los trabajadores. 

Por consecuencia surge una leglslac1ón social compleja con una 
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estructura muy desigual de beneficios y contribuciones, y se da un cambio 

en conceptos como el que se venia usando de Estado Protector, a Estado 

Benefactor, ya que el otorgamiento de nuevos beneficios es mayor a 

estrategias de protección contra excesos del empleador. 

En "1953 se combatió el proceso inflacionario y ocasionó que los 

nuevos beneficios y prestaciones de la Seguridad Social contarán con un 

financiamiento adecuado, lo que llevó a gastos fiscales superiores a las 

recaudaciones tributarias, situación que incrementó las presiones 

inflacionarias 

Entre "1964 a 1970 el Estado practicó medidas anti-inflacionarias para 

disminuir los gastos sociales, apoyado en un programa para la redistribución 

del ingreso, utilizando políticas sociales de expansión de beneficios e 

incorporación de sectores campesinos y urbanos marginados, favoreciendo 

de manera espec13J a la mit4ld de la población mas pobre del p<:Jís. 

En 1973. cuando entró el gobierno militar, se consider<:lron los 

principales problemas de kl Segurid:::id Socio! por ser muy ser)alado el déficit 

financiero del sistema previsional que obligaba .:il Estado él aporti3r mas del 

30 º/o de los ingresos totales del sistema, considerándose que este habia 

quebrado y requeria cada vez mayores .:iportaciones estnt<J.les, además la 

inoperación c:i.dministrativa y léls bajas cuantías de las pensiones y la 

inequidad entre óst;,:is, dependiendo de la ca1a previsional otorgante; 

situaciones que obligaron a proponer la creación de un nuevo sistema, para 

lo cual se re<Jl1zaron los siguientes pasos: 

Entre 1973-1974 se igu3Jó 13 asignación familiar y se creó el Fondo 

Único de Presti3ciones FamiliLJres 

En 1974 se estableció un sistema general y uniforme de subsidios 

de cesantía. 
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En 1979 se establecieron como edades de jubilación para los 

hombres 65 años y las mujeres 60 años, de esta í!lanera se eliminó 

el otorgamiento de pensiones por años de servicios. 

En 1974 a 1980 con la implementación del modelo Neoliberal se 

reduce el gasto público en relación de un 20°/o, y considera que el 

mejoramiento de los sectores menores de ingresos debe prevenir, 

básicamente del crecimiento económico, y no de políticas sociales de 

redistribución dol ingreso, en este nuevo modelo, se otorga el sector privado 

una mayor intervención en la economía y se trata de que el mercado 

funcione como un mecanismo de racionamiento e instrumento regulador en 

ámbitos de la vidn social que antes le eran ajenos. 

Pasaron las actividades de salud al arca privada, autorizando que el 

aporte obligatorio al sistema de salud que hacen los asalariados, sea 

utilizado para contratar la <Jtención de salud con entidades privadas. En el 

ambito prev1sion.'.'.ll, las pensiones pasan de un régimen de reparto 

administrado por entidades públicas. a un rógimen privado de capitalización, 

los fondos de pensiones quedan de esta forma en manos de Sociedades 

Administradoras de Fondos y de Comp8ñías de Seguros. 

Situación Actual de la Seguridad Social en Chile 

Sistema Previsional de Pensiones Pnv.;:ido 

Mediante el decreto de Ley 3 500 del año do 1980 se establece el 

sistema previsional privado de pensiones que presenta cambios radicales y 

sustanciales respecto al ontiguo sistema, para lograr esto, se introducen 

modificaciones en la Legislación L03boral. Tributario y en el Sistema 

Financiero pnra lograr uno coherencia en el sistema económico global 

regido fundamentalmente por normas de merc:Jdo. 

Para esto fue necesano compatilizar una liberación de mercado con 

un sistema previsional y se debió considerar las variables a afectcr, 
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principalmente en sus relaciones con las finanzas públicas, ahorro e 

inversión privada. Es decir, acorde y orientada al logro de objetivos de la 

politica económica seguida por el Estado desde hace tiempo. 

Características principales: 

Obligatorio para los trabajadores asalariados: 

Para los trabajadores asalariados afiliados que hayan iniciado 

labores a partir del 1 o. de enero de 1983 será obligatorio y 

voluntario para los trabajadores que iniciaron labores antes de esa 

fecha, quienes podrán elegir el cambio a este nuevo esquema 

dentro de un plazo concedido de 5 años, o permanecer en el 

sistema anterior De este esquema quedan excluidos los miembros 

de las fuerzas armadas del país, quienes permanecen en un 

régimen propio de seguridad social. 

Voluntario para tos trabajadores independientes. 

Para los trabajadores independientes quienes quedan afiliados por 

el sólo hecho de pagar la primera cotización en una Administradora 

de Fondo de Pensiones, con los derechos y obligaciones iguales a 

los asalariados. 

Confiado a la administración privada: 

Por medio de tas sociedades anónimas que se constituyen con 

capital social propio el cual variará en función del numero de 

afiliados, siendo éste independiente de la cu::mtia que representen 

las aportaciones de los afiliados cuyos propósitos son: 

- Administrar un fondo de pensiones e invertir sus recursos. 

- Obtener la más alta rentabilidad de las cuentas individuales. 

- Entregar la máxima seguridad a los afiliados. 

- Ofrecer el menor costo previsional. 
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- Otorgar las mayores pensiones a los afiliados. 

- Mantener un sistema de información sobre las aplicaciones del 

fondo. 

El Estado regula y vigila el funcionamiento de estas instituciones: 

El Estado regulará y vigilara la operación financiera de estas 

instituciones señalando la orientación mayoritaria de los fondos. 

El fondo se constituye exclusivamente con las aportaciones del 

trabajador: 

El total del fondo de pensiones aportado por los trabajadores sera 

invertido en el mercado financiero, se creó una cuenta individual 

de aportaciones en la cual se acredita las aportaciones y los 

rendimientos producto de las inversiones, la que puede ser 

consultada en cualquier momento por el afiliado. 

La cantidad obligatoria de aportación para cada afiliado es del 10°/o 

del ingreso gravable. Existe la facilidad de monejar aportaciones 

voluntarias adicionales al 1 0°/o citodo y cuyo monto puede sumar 

hasta un 20'%. La aportación voluntaria será independiente do la 

obligatoria, pudiendo tener retiros anuales o cuatrimestroles de la 

cuantía ahorrada. 

La inversión de los fondos acumulados se hará en el mercado 

financiero del pais: 

Se debe considerar hasta el 43°/o del fondo a títulos emitidos por el 

Gobierno, y el resto al sistema bancario, a ramas especificas de la 

economía previamente señaladas por el Gobierno con el propósito 

de fomentar aquellos rubros de la economía acordes a las políticas 

económicas del país y un porcentaje diferencial se podrá aplicar a la 

compra de titulas de inversión privada. Todo esto se derivó de la 

reglamentación sobre el destino de los fondos de pensión. 
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Sistema de capitalización individual: 

Este esquema pretende igualar los beneficios recibidos en relación 

a la suma de las aportaciones dadas y los rendimientos obtenidos 

de su inversión. 

Expedición de Bonos de Reconocimiento: 

Es un documento mediante el cual el Estado reconoce las 

aportaciones que hizo un afiliado en el antiguo sistema de 

seguridad social y que se cambiaron al nuevo sistema. 

5.3. Tipos de Pensiones 

Los beneficios que otorga el nuevo sistema de pensiones son: 

- Pensión de Vejez· 

Para tener a está pensión es necesario haber cumplido 65 años de 

edad en los hombres y 60 de edad p.:Jra las mujeres, además de haber 

cotizado por lo menos 20 .nños en cualquiera de los sistemas de seguridad 

social y que no senn pension;::idos del antrguo sistema 

Cumplido con lo anterior, se tienen tres modalidades para recibir la 

pensión de vejez· 

a) Renta Vitalicia Inmediata.- Un.n pensión mensual, en el concepto 

más tradicional por vejez. 

b) Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida.- Una mensu81idad por 

un monto determinado durante un plazo establecido, y luego una 

pensión que no podra ser inferior a/ 20% de /a pensión mínima. 

e) Retiro Progr8mado.- El afiliado retirará anualmente una cantidad 

hasta un m.3ximo determinado por la Ley, y con el remanente 

recibe una pensión cuando llegue a Jos 60 ó 65 años según sea el 

caso. 
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Este sistema brinda la posibilidad de anticipar el goce de pensión por 

vejez, bajo las siguientes condiciones: 

Un afiliado puede obtener Pensión de Vejez antes de la edad legal 

(65 años los hombres y 60 años la mujer) dependiendo del saldo de la 

Cuenta Individual y de la edad y composición de su grupo familiar. 

Para poder hacerlo, la Pensión de Vejez resultante debe ser. 

- Igual o superior al 50°/o del promedio de las remuneraciones y las 

rentas gravables mensuales de los últimos diez años, debidamente 

actualizadas de acuerdo a la varinción del INPC. 

- Igual o superior al 110°/o de la pensión Mínima de Vejez vigente al 

momento de pensionarse. 

Los afiliados que tengan derecho al Bono de Reconocimiento y a su 

complemento cuando corresponda y que pueda financiar con el saldo de la 

cuenta individua\ In pensión husta que cumplan la edad de dicho Bono se 

haga efectivo, podrén ceder a la Compañía de Seguros de Vida sus 

derechos sobre el Bono de Reconocimiento, siempre que hubiere optado por 

la modalidad de Renta Vitalicia (lnmcdintn o Diferida). 

- Pensión de Invalidez: 

Es el beneficio al que tiene derecho cucilquier afiliado al nuevo 

sistema de pensiones que, habiendo perdido a lo menos 2/3 partes de su 

capacidad de trabajo, fue declarado inválido por la Comisión Médica 

Regional y las características que posee ésta, son: 

1) Una pensión equivalente al promedio de los ingresos reportados 

durante Jos últimos 120 meses, 

los Índices de Inflación. 

actualizados de acuerdo con 

2) Si el hecho ocurre antes de cumplir los diez años de cotización, 

el ingreso promedio se calcula usando todos los meses en que 
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hubo cotización. 

3) El monto de la pensión es equivalente al 70'% del ingreso 

promedio, y se reduce al 50º/o para el trabajador dependiente o 

asalariado cuando el hecho ocurre durante un periodo de 

suspensión o cesantía inferior al año. 

4) Las Administradoras de los Fondos de Pensiones están 

obligadas a contratar seguros colectivos de invalidez. y de muerte 

con las compañias de seguros para garantizar lo pensión 

- Pensión de Sobrev1vencia: 

Es un beneficio que tiene derecho a disfrutar la cónyuge que haya 

contraído matrimonio por lo menos 6 meses antes del fallecimiento de un 

afiliado activo, o 3 años antes si se trata de un pensionado; en el caso de 

afiliadas. también el cónyuge tiene derecho si se encuentra declarado por la 

Comisión Médica Regional como inválido y satisface los mismos requisitos. 

De igual manera se cubre a los hijos solteros menores de 18 años ó 

24 años si estudian en cursos de enseñanza Básica. Media. Técnica o 

Superior y en el caso de no existir hijos y/o viuda {o), se dara una pensión a 

la madre viuda o padre invalido del afiliado 

son: 

Existen tres modalidades de pensión, similares o las de vejez como 

a) Renta Vitalicia Inmediata 

b) Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida 

c) Retiro Programado 

- Pensión por Accidentes en el Trabajo o Enfermedades 

Profesionales: 

Esta pensión no sufrió cambio alguno, ya que tradicionalmente fue 
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manejada por reciprocidad, ya que está pensión es administrada en forma 

bipartita por los patrones y trabajadores, teniendo estas entidades facultad 

para administrar los aportes patronales de sus empresas afiliadas y prestar 

los servicios a sus trabajadores que sufran los riesgos. Sin embargo el 

trabajador que continúe laborando queda obligado a efectuar las 

cotizaciones para salud y las correspondientes a fondos de pensiones. 

Al reunirse los requisitos para el otorgamiento de pensión de vejez, 

invalidez o sobrevivencia cesaría el p<:Jgo de ta pensión por riesgos de 

trabajo e iniciaria el disfrute de la pensión correspondiente al nuevo sistema. 

5.4. Ventajas y desventajas del Sistema de Pensiones 

Ventajas para el Trabajador 

Tener la oportunidad de recibir mayores cantidades otorgadas en 

este sistema en comparación con el anterior. 

Tener permanentemente información sobre el estado de su cuenta 

individual de sus aportaciones y su rentabilidad financiera. 

Tener la oportunidad de seleccionar el esquema de financiamiento 

de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) más 

atractivo financieramente hGblando. 

Poder incrementar el monto de su pensión, a través de aportaciones 

extraordinarias. 

Tener la oportunidad de anticipar el goce da su pensión. 

Tener un reconocimiento de sus aportaciones al esquema anterior. 

Tener la oportunidad de fomentar el ahorro personal a través de 

aportaciones adicionales, independientes a la contribución 

obligatoria que nos permita tener una rentabilidad mayor. 

Tener la oportunidad de seleccionar sobre tres tipos de alternativas 

de pago de la pensión. 
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Desventajas para el Trabajador: 

Pagar el 100ºk de la aportación, sin recibir apoyo del Estado y del 

patrón_ 

Ser obligatoria la afiliación a cualquier Administradora de Fondos 

para Pensiones (AFP), siempre y cuando sea asalariado. 

Dejar de aportar a una Administradora de Fondos de Pensiones 

(AFP), por un período mayor a un año, se pierde cualquier derecho. 

No existe un monto mínimo do pensión por parte de la AFP. por lo 

que de no cubrir los requisitos de pensión, se acudirá a la 

reglamentación que pnra el caso emite el Gobierno como pensión 

mínima estatal que otorga el mismo 

Si el patrón es quien recauda el importe de la aportación y detiene 

de la misma, en razón a que ICJ acreditación de aportaciones se 

conocen en forma cuntrimcstrol, Ja pérdida de intereses es para el 

afiliado 

El valor de las aportaciones puede incrementarse o decrementarse 

en función de los resultados obtenidos de las inversiones. 

Se desconoce el porcentaje de cobro por gastos de administración 

de los fondos. 

Ventajas para el Patrón: 

No tiene ninguna responsabilidad de Seguridad Social en el aspecto 

de pensiones. 

No aporta nada. 

Se financia con las aportaciones de los trabajadores durante el 

periodo de pago a la AFP. 

Reducción en sus costos de operación, al no incidir pagos de 

aportación. 

Posibilidad de incrementar sus utilidades. 
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Desventajas para el Patrón: 

Tener que reportar a diferentes AFP las aportaciones retenidas a 

sus trabajadores. 

Ventajas para el Estado: 

Búsqueda del equilibrio de las finanzas públicas. 

Simplificar la administración del régimen de pensiones anterior. 

Abatir costos. 

Propiciar la generación de nuevos empleos. 

Promover el ahorro interno. 

Reorientar los recursos asignados a la Seguridad Social en otros 

rubros de la economia. 

Fortalecer su mercado financiero. 

Percibe en forma obligada el 43°/o de Jos fondos a través de 

inversiones en titulas expedidos por el Gobierno Federal. 

Desventajas para el Estado 

Disminución de sus ingresos. 

Incremento en el déficit con motivo del pago de pensiones 

generadas por el anterior sistema. 

Pago del Bono de Reconocimiento. 

Pago de la pensión mínima estatal sin contar con un ingreso. 

Sistema de Salud Privado. 

Asimismo, en forma contemporánea al sistema de pensiones antes 

citado, se modifican algunas reglamentaciones legales en el ámbito de salud 

por lo que se autoriza la creación de instituciones de salud privadas 

llamadas ISAPRES (Instituto de Salud Previsional), las cuales parten del 

mismo carácter voluntario p<:ira la afiliación a t>:i;t~-:;. o bien, mantener su 
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permanencia en la red pública de salud. 

De igual manera, se continua con la obligación por parte del afiliado 

de aportar cierto porcentaje de su ingreso gravable para el financiamiento de 

tas prestaciones de salud, que en términos generales consisten en el pago 

de un subsidio por enfermedad y la atención médica curativa. 

Existen diversas maneras de ejercer el servicio de atención médica y 

son los siguientes: 

ISAPRES.- Acuden a este esquema aquellos afiliados que perciben 

más de un salario y aportan un porcentaje mínimo exigible, mismo 

que pueden incrementar, con el propósito de minimizar el diferencial 

de gasto por servicios médicos que ejerce, ya que la aportación 

cubre parcialmente los g.nstos 

FONDO NACIONAL DE SALUD. Esqucmn correspondiente al 

sistema de salud anterior, por lo general acuden a ól, las personas 

que perciben menos del rninimo exigible por las ISAPRES y 

generalmente acuden los obreros afiliados al serv1c10 de Seguro 

Social. 

SERVICIO MEDICO NACIONAL (SERMENA} - Sistema de libre 

elección médica, ut1liz<:Jdo por los empleados públicos quienes 

entregan sus aportaciones a un fondo revolvente que permite 

ofrecer bonos financieros que ayudorim pnrcialmente al afiliado en 

el p::Jgo de sus gastos 

Aspecto politice 

Todo sistema de seguridad social refleja los aspectos políticos 

vigentes en el P;:iis y el momento histórico en que se é!Plican, y se 

encaminan a reforzar dichos aspectos 

En el caso del modelo chileno respecto a lo político corresponde a 
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una doctrina Neo-Liberal que proclama un mayor énfasis a Ja libertad de 

acción del individuo y una menor intervención estatal. Así que el Estado 

funge como Rector de la vida nacional e intérprete de las inquietudes de la 

sociedad, abandonando roles paternalistas o benefactores, que en mayor o 

en menor medida, han contribuido al deterior o menoscabo de la iniciativa 

individual en el logro de los niveles de vida satisfactorios 

Pero el estado no olvida, su función de seguridad social, sino que la 

reduce al término más elemental de subsidios, al continuar ofreciendo una 

pensión mínima estatal a aquellos de sus miembros que por razones 

orgánicas o de edad carecen de Célpacidad para satisfacer por sí mismos 

sus necesidades básicas. 

Así que esta concepción política no da mayor importancia a las 

desigualdades existentes entre los grupos sociales de individuos, y que son 

fuente de injusticia, inequ1dad y abuso de los poderosos sobre los débiles y, 

al limité3r su intervención, el Esté3do relega a planos secundarios su función 

de promotor del bienestar general, arriesgando con ello la conservaclón del 

orden y la paz social, peligrando en última instancia su propia permanencia. 

Aspecto Económico 

Acorde a la concepción polit1Cél neo-liberal, se considera que la 

satisfacción de fas necestdwdes individua/es debe lograrse, no en base a las 

políticas soc1a/cs gcncrndorns de déficit públicos que distorsionan el 

funcionamiento del sistema económico, sino por la vía del crecimiento 

económico y el libre funcionéJrnrento del mercado. 

Los principales aspectos económicos afectados por este sistema son: 

Déficit fisC'11.- No obstante que uno de los objetivos del nuevo sistema 

era disminuir el déficit del Esté3do. al reducir sus aportaciones directas al 

antiguo sistema de pensiones, existen elementos para considerar que esta 
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muy lejano el logro de esta finalidad, y que, por el contrario, los gastos del 

Estado serán aún mayores, esto en base a las siguientes consideraciones: 

a) La totalidad de los pensionados en el anterior sistema continuarán 

representando gastos para el Estado, incrementados s1 

consideramos que solamente un 10°/o de los trabajadores activos 

continúan afiliados a este sistema, así que sus ingresos resultan 

sensiblemente inferiores y el dóficit debe ser cubierto por el 

Estado 

b) El estado asume el pago de una pensión mínima para aquellos que 

no pueden valerse por sí mismos y para aquellos que no logran 

reunir los requisitos para obtener unn pensión en el nuevo sistema 

de pensiones 

c) El pago del Bono de Reconocimiento o los trob.:ljadores que 

cambiaron del anterior sistema ol nuevo, rcprcscntoró para el 

Estado una carga económica muy elevada durante el periodo de 

transición, estimado en aproximadamente dos dóc._--:id:ls 

d) Algunos de los principales medios que tendrá que recurrir el 

Estado para financiar estos gastos. serñn la emisión de certificados 

Estatales con pago de intereses elevados, o In contratación de 

empréstitos en el sistema b.nncario, con el respectivo pago de 

intereses. En ambos casos, la result.nntc sera el incremento de la 

deuda pública interna y la genernc1ón de presiones inflacionarias. 

Mayor Generación de Empleos. 

Se consideró que al liberar al patrón de l<J obligación de aportar para 

los gastos de previsión soci<31. desaporece el imp<3cto negativo que éstos 

tienen en el proceso de sustitución de trabajo por capital, situación que 

aunada a la mc:lyor disposición de recursos en el mercado financiero, 
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propiciará Ja generación de mayor número de empleados y mayor 

crecimiento en la economía. 

Este es el aspecto positivo del nuevo sistema. pero es conveniente 

precisar que, por si solo no es garantia de que se genere mayor número de 

empleos, ya que el inversionista considera no solo el aspecto de la 

seguridad social, sino otros factores como el sistema tributario en general, el 

tipo de legislación laboral vigente, la pos1brlidad de contar con apoyos 

crediticios. la composición del mercado, la establlidad política y social, etc. 

Incremento del Ahorro Interno. 

Al implantarse el nuevo sistema se consideró que a través de ella 

seria factible cann/izar el nhorro previsional hacia actividades productivas 

rentables p<Jra el pais, elevando así el crecimiento de la economía. 

Es óste uno de los aspectos económicos de mayor importancia en el 

nuevo sistema y en base a estudios realizados por especialistas se puede 

concluir que mas que afect<Jr el volumen del ahorro, el sistema ha propiciado 

su traslado del sector público al sector privado. Lo anierior se aclara si 

consideramos que el nivel de la aportación no se incrementó al implantarse 

el nueva sistema, es decir, que el volumen permaneció igual, solo que ahora 

es concentrado y administrado por empresas privadas. en sustitución de las 

entidades públicas y semipúblicas que lo captaban en el régimen anterior. 

Evalundo como Pnís puede decirse que existe un gran nivel de é3horro 

en las Administradoras de Fondos de Pensiones, ya que reciben la 

aportación del 90% de los trabajadores activos. Sin embargo, frente a este 

ahorro, existe un gran desahorro del Estado, que se vio privado del mismo 

volumen de ingresos y conserva el gasto ya existente de los pensionados 

del sistema anterior. Este desahorro público es correspondiente al ahorro 

privado y en buena medida, lo absorbe para afrontar el déficit público. Para 
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explicar esto basta considerar que por disposición legal, las Administradoras 

de Fondos de Pensiones invierten aproximadamente el 43°/o de los Fondos 

en Títulos Gubernamentales y mas del 20% en el sistema Bancario, siendo 

éstas algunas de las vias principales de financiamiento del Estado. 

En consecuencia es posible afirmar que no se ha logrado el objetivo 

de incrementar el ahorro interno. y que la mayoría de los recursos 

previsionales se onentan a financiar el déficit gasto público y no hacia 

verdaderos programas de inversión productiva 

Fortalecimiento del mercado Financiero 

La colocación de los numerosos recursos provenientes del ahorro 

previsional en el mercado financiero. pretendía fortalecerlo y a la vez 

favorecer el desarrollo de las empresas que ofrecen sus acciones en este 

mercado para obtener recursos necesarios para su expansión. 

Simult8neamente se contribuirin a la generación de nuevos empleos y 

consecuentemente, al desarrollo general de la economía. 

Este objetivo se ha visto limitado como resultado de Ja obligación legal 

para las Administradoras, de invertir sus fondos e5trictamente en los 

instrumentos y proporciones determinados por el Estado, entre los cuales 

destacan los instrumentos gubernamentales y b.:incarios, en tanto que la 

proporción autonzada para invertir en compr<:i de acciones de empresas es 

mínima. 

Por otra parte. debe considerarse Ja posibilidad de que el mercado 

financiero se encuentre controlado por unos cuantos grandes capitalistas 

nacionales o extranjeros, que estarían en posición de manipular el mercado 

para dismrnuir los rendimientos en perjuicio de los trabajadores y en favor de 

los propms. que no tienen que coincidir necesariamente con los de la 

nación. 
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Asimismo, debe considerarse que este tipo de mercado se ve 

directamente afectado por los grandes mercados financieros internacionales, 

que en forma más o menos cíclica, han venido presentando crisis de 

desconfianza, cuyas recuperaciones han sido catastróficas para numerosos 

inversionistas. Aquí se encierra una caré3cterist1ca de riesgo para los fondos 

de pensiones. 

Competencia entre las Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Como elemento importante del nuevo sistema para ofrecer mejores 

pensiones a los trabajadores, se consideró que la competencia entre !.:is 

Administradoras de Fondos. se centraría en la obtención de los mayores 

rendimientos a los menores costos 

En ,-eatidad, después de 9 años de funcionamiento del sistema, 

parece cl.:iro que no se ha logrado este objetivo, ya que existen solamente 

12 Administradoras de Fondos de Pensiones y al 31 de agosto de 1989, 

solamente cinco de ellas controlaban el 84°/o del Merco.do de Fondos de 

Pensiones 

La competencia se ha concentrado mós en cnmpañas de tipo 

publicitario po.rc:i atraer nuevos afili.:3dos, cuyo costo es repercutido hacia 

éstos por conducto de la comisión cobro.do. por el maneJO de los fondos. 

Es import<:mte destacar la presencio. de co.pitol extranjero en las 

Administradoras, ya que en el ario de 1989 el 70º/o de los afiliados confiaban 

sus ahorros previsionalcs a Compañías extronjeras o con fuerte presencia 

de capital extranjero en su c.-:ipital sociéJI. Esto representa que las utilidades 

obtenidas probablemente no sean reinvertidos en el pais, sino exportadas a 

los paises de origen de los socios capitalistas 

Aspecto socio\. 

El nuevo sistema de pensiones de Chile niega los principios 
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filosóficos de la Seguridad Social, relativos a la Solidadaridad y la 

Redistribución del ingreso. 

Bajo este esquema cada trabajador se ve obligado a esforzarse 

individualmente por su futuro, reduciendo los ingresos destinados a la 

satisfacción de necesidades primarias, con lo cual sacrifica durante gran 

parte de su vida un "bienestar" presente. en las aras de un dudoso 

"'bienestrar" futuro. 

También se considera que el desgaste físico e intelectual sufrido por 

el trabajador durante su vida laboral (aproximadamente 40-45 años), 

disminuye sus expectativas y calidad de vida al retirarse, de tal manera que 

el tiempo de disfrute de la pensión, no compensa el largo período de 

esfuerzo para aportar solo los recursos necesarios para constituirla 

No obstante lo antes seña/Ddo, consideramos como rasgos positivos 

del nuevo sistema: 

a) Constituye un esfuerzo en la búsqueda de nuevas alternativas para 

otorgar al trabajador mejores pensiones al pasar a la vida pasiva. 

b) Contribuye a incentivar o despertar en el trabajador el deseo de 

superación y competencia en la búsqueda de mejores niveles de 

vida presentes y futuros. conc1ent1zándolo de lo importancia que 

tiene su propio esfuerzo y abandonando posiciones cómodas pero 

inconvenientes de pasividad y delegación de derechos en 

instancias sindicales, politicas o gubernamentales, que no siempre 

han satisfecho sus expectativas; y 

e) El desarrollo y permanencia de la sociedad requiere del respeto a 

las leyes de la vida y la naturaleza, de tal manera que ninguna 

institución puede pretender dirigirla en forma absoluta. sin 

participación consciente y responsable de los individuos, ya que 
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todo autoritarismo y todo exceso paternalista o benefactor, 

deterioran en igual forma el valor individual y con ello atacan los 

cimientos mismos de la organización . El nuevo sistema de Chile 

rescata Ja esencia de esla fi/osofia, y ello es positivo, no obstante 

que pueda señalarse que se han pasado bruscamente de un 

extremo a otro. situación riesgosa y dañina como la que sustituye. 
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CONCLUSIÓN 

Ya estudiado el periodo de los años 1970 al actual año se llega a la 

conclusión que en los años so·s y eo·s. se tenía un desarrollo estabilizador 

y el sistema financiero poco a poco fue creciendo pero debido al período de 

crisis o inflación elevada se tenia que reformar el sistema financiero para 

lograr flexibilidad a modo de mantener un tipo de cambio fijo, a principios de 

los 70"s cuando se acelero la inflación, ejerció presión sobre la balanza de 

pagos al apreciarse el tipo de cambio real. Además, como no se permitió que 

las tasas de interés respondieran suficientemente a una inflación mas alta (y 

a la eventual devaluación del peso) se alimento también el proceso de fugas 

de capitales profundizando los desequilibrios externos. 

Actualmente no situamos en un período neoliberal y la economía del 

país se fragiliza al ser tan vulnerable, a cualquier movimiento político, social 

o económico. 

Por lo que podemos decir que el sistema financiero ha sido deficiente y 

ha implantado nuevas reformas para logrélr un sistema financiero mas sólido, 

al no lograr buenos resultados al captar los ahorros para que éstos sean 

canalizados a sectores económicos, logrando un crecimiento y desarrollo 

económico del país. Y no solo para financiar el déficit del sector público, 

esto no es tan grave cuando la economía so encuentra en recesión porque 

son pocos los recursos éJdicionales que las empresas requieren pero en la 

actualidad en que ya se inrció la recuperación económica se necesitan 

recursos crecientes p;Jra financiar el nuevo crecimiento. De no corregirse 

esto, la bancél se puede convertir en el cuello de botella del proceso 

produclivo. 

Este cambio del Sistema Financiero se realizó por las reformas al 

Nuevo Sist..:!:0~ de Pensiones, debido a que era muy riesgozo que los fondos 
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de pensiones se convirtieran en pasivos bancarios. 

El origen a la Nueva Ley del Seguro Social que entrará en vigor el 1 o_ 

de julio de 1997 que sustituirá al actual que data de 1973, y demás leyes de 

seguridad social (SAR e INFONAVIT). que fueron reformadas para ejercer 

una administraciOn financiera que permita una mayor aplicación de los 

recursos del Fondo Nacionnl de la Vivienda para los Trabajadores y con ello 

se logre contribuir al crecimiento económico, vigoroso y sustentable, que 

genere un mayor bienestar social para los mexicanos debido a que no se 

cumplen las expectativas de quienes han concluido su vida laboral, las 

pensiones que actualmente se pagan son con las aportaciones que efectúan 

los trabajadores activos, las pensiones no fueron ajustadas a la inflDción, por 

lo que era dificil cubrir las necesidades. no sabían cuánto de las 

aportaciones se acumulaban para su pensión, no era justo, ni equitativo que 

una persona que h<Jbia cotizado por 15 años recibiera la misma pensión que 

alguien que habia cotizado durante 45 años, si no cotizaban a la edad 

requerida se perdia lo ncumulado y el derecho a la pensión. la esperanza de 

vida de la población aumento provocando un incremento de los pensionados 

comparado con el número de tr8bajadores que cotizaban. un gran aumento 

de trabajadores informales. también porque el IMSS atraviesa por una 

situación finéJ.ncicro. deltcnda, debido a los diferentes problemas de tipo 

técnico y administrativo, entro otras causas porque h:::ibio desvió de recursos 

para cubrir otras ramas que no eran ICJs indicadas, lo cual propició que el 

actual sistema de pensiones se volviera obsoleto e injusto. 

Para desahogarse un poco do la cnsis CJCtual y tener recursos para 

motivar a sectores importantes de la cconomia o bien reactivarla, México 

adopta el Modelo de Seguridod Socinl del país de Chile implementando 

Administradoras de Fondos de Pensiones para el Retiro y Sociedades de 

Inversión Especializadas para Fondos de Pensiones. creando una cultura de 
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ahorro, a través de los incentivos que darán los Institutos y las AFORES, 

éstas últimas al manejar las aportaciones de Seguro de Retiro, Cesantía en 

edad Avanzada y Vejez y Vida e Invalidez de todos los trabajadores afiliados 

al IMSS mediante el régimen obligatorio o de afiliación voluntaria. En México 

cuentan con su propio sistema de retiro y jubilación las fuerzas armadas y 

los trabajadores del Estado, para que ingresen al sistema se tendrá que 

reformar Ja ley del ISSSTE Estos recursos se manejar.ñn en Ja cuenta 

individual de retiro a través de la Clave Única de Registro Poblacional 

(CURP), los intereses que generen serón superiores a la inflación y en caso 

de quiebra de las AFORES por exceso en g3stos de operación no le ocurrirá 

nada al dinero del trabajodor puesto que este estara invertido en las 

SIEFORES. 

Con la reforma del sistema de pensiones se tendrá efectos 

macroeconómlcos importantes por el ahorro, creación de fuentes de trabajo 

y una mayor lntcrmedmción de grupos financieros 

Para que operen con mayor eficiencia los AFORES deberan contar 

con sistemas de transfcrencra de datos. Adem.ós la legislación de nuestro 

país permite a los trabajadores cambi¿:irse de AFORE una vez al año, por lo 

que se contara con tiempo suficiente para disponer de una base de datos 

confiable y actualiz.:ida en todo momento La AFORE contara con una 

SJEFORE en el primer año de operación y rnc:is tarde podrá tener varias, por 

lo cual el tr<'.lbajador podrá decidir en que instrumentos se invertirá su ahorro 

y adicionalmente, se involucrara con el merC<:ldo de valores y generará una 

cultura financiera. Los patrones harán llegar la información a empresas 

recaudadoras que posteriormente la proporcion.3rán al IMSS. 

No hay que olvidarnos que juega un papel muy importante el Gobierno 

en la forma de financiar gastos para que dicha reformn del sistema de 

pensiones funcione y capte mayor uhcíro interno en corto y largo plazo. 
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Se tiene que reforzar la credibilidad del Nuevo Sistema de Pensiones 

así como subsanar en forma ágil las dificultades que se han presentado en 

la Administración del SAR por lo que tiene que dar a conocer la información 

que va obteniendo y debe observar la situación económica de cada AFORE. 

Con esto la seguridad social se privatizó, y para obtener una pensión 

no importa la edad o años de trabajo sino cuanto se haya aportado en forma 

obligatoria y voluntaria, en esta Ultima cabe recordar que hay incentivos. la 

pensión ahora la financiará el propio trabajador. 

Los afiliados al IMSS antes del 1 o de julio de 1997 tienen la opción de 

elegir. al momento de pension.Jrse entre los benef1c1os del Nuevo Sistema 

de Pensiones o las prestaciones que arrecia el sistema nntcrior. Si se elige 

el sistema anterior se retira de la cuenta individual al momento de 

pensionarse el trabajador, el saldo acumulado do la cuenta SAR durante el 

periodo de 1992 a junio de 1997 y el saldo de la subcuenta de aportaciones 

voluntarias. 

En general los benef1c1os serán: 

Reducción en las cuotas obrero-patronales por parte de las 

aportaciones del patrón y trabajador. un mayor porcentaje lo dará 

el Estado. 

Generación de empleos directos e indirectos 

Mayor competitividad de las AFORES. 

Una pensión más justa y equitativa al Jubilarse y en aumento de la 

inflación. 

Un sistema financiero más sano que capte recursos y los destine a 

motores de la economía o a proyectos de largo plazo, elevando así 

el crecimiento de la economia. 

Diversificación de la cartera de portafolios. 
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Fomentar una cultura de ahorro. 

Un aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) 

Actividad mayor del IMSS como recaudador para que las empresas 

se regularicen a favor de los trabajadores. 
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GLOSARIO 

CETES (Certificados de la Tesorería).- Son títulos de crédito al 

portador. emitidos por el Gobierno Federal y por los cuales se compromete a 

pagar una suma fija de dinero en una fecha determinada. Los valores 

referídos se emiten por conducto de Ja SHCP. El Banco de México actúa 

como agente exclusivo para la colocación y redención de dichos títulos. 

COLOCACIÓN DE DEUDA-- Son titulas de crédito de origen interno y 

externo que recibe el Gobierno Federal, los cuales se formalizan a través de 

contratos, bonos, certificados :· documentos que amparan obligaciones 

derivadas del ejercicio presupuesta!. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO.- V<Jlor total del conjunto de bienes y 

servicios de consumo final, producidos por la economía dentro del territorio 

nacional, a precios corrientes. durante un lapso de tiempo, generalmente un 

año. 

REMUNERACIÓN.- Es el valor de los sueldos pagados a empleados y 

trabajadores, más prestoclones y utilidades repartidas. 

SALARIO MfNIMO.- Es la cantidéld menor que debe recibir en efectivo 

el trabajador por los servicios prestados en una jorn.:Jda de trabajo. 

SALARIO REAL.- Se define como el salario dividido entre un índice 

de precios. 

SERVICIO DE LA DEUDA.- Son las erognciones por concepto de 

amortización de pasivo incluyendo intereses. comisiones y otros gastos. 

SUPERÁVIT.- Saldo favorable en las transncciones comerciales, 

cuando los ingresos son mayores que los egresos. 
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TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA.- Es el número de personas 

que buscan trabajo, porque no lo tienen, por cada 100 que tienen trabajo o lo 

buscan. Resulta del dividir la población desocupada abierta entre la 

población económicamente activa. 

TIPO DE CAMBIO.- El precio (tasa) al cual una moneda se 

intercambia por otra, por oro. 

GATT (ACUERDO SOBRE ARANCELES Y COMERCIO).- Grupo 

internacional con sede en Ginebra. que inició operaciones en 1943, 

integrado por cerca de 90 paises. La finalidad principal de este grupo es 

reducir, o en su caso eliminar, las tnrifas comerciales entre los países 

miembros, que en la actualidad es el mecanismo mas eficiente del 

liberalismo económico 

INFLACIÓN.- Es el fenómeno reflejado en un aumento del nivel 

general de precios cuyo origen se relaciona, entre otras causas, con el 

exceso en la cantidad de dinero en circulación respecto a 13 producción de 

bienes y servicios. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.- Capital, propiedad de un país 

extranjero, aplicado a la economía de otro país en forma de inversión directa 

(construcción de plantas industriales. ampliación de infraestructura 

industrial, comercial, turística, etc). Diferenciándose del capital extranjero en 

préstamo a los gobiernos o empresas de otro pais. 

MERCADO DE VALORES.- Mercado que englobél la compra y venta 

de títulos valores, emitidos por instituciones oficiales o empresas. 

PERSONAL OCUPADO.- Comprende a los asalariados, sean 

empleados u obreros, que reciben un ingreso por prestar sus servicios en 

distintos procesos productivos. 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA).- Para efectos 

censales se define como Ja población de 12 años y más que hasta la 

semana anterior al censo había trabajado, no trabajó pero tenia trabajo o no 

trabajo pero buscó trabajo. 

POBLACIÓN OCUPADA.- Son las personas que tienen un empleo, un 

negocio o trabajan por su cuenta. 

PODER ADQUISITIVO.- Capacidad real de compra (eliminando el 

efecto inflacionario) que tiene el salario para la adquisición de una 

determinada cantidad de bienes y servicios. 

CPP (COSTO PORCENTUAL PROMEDIO).- Es el interés, promedio 

ponderado, pagado por la banca múltiple en la captación de recursos 

financieros En México la institución de calculor y dar a conocer este 

porcentaje os el Banco de México. 

CUENTA DE CAPITAL.- Segunda categoría principal de la B.nlnnza 

de Pagos. Registra Jas transacciones de capital del país con el exterior. 

Todas éstas transacciones en el flujo de divts3s, crédito, inversiones, 

préstamos y donaciones internacionales 

CUENTA CORRIENTE.- Primera gran cuenta de la Balanza de Pagos, 

que incluye las importaciones y las exportaciones de mercc:mcías. los pagos 

por servicios, tales corno los seguros. turismo. transportes. y los pagos de 

ingresos tales como los intereses y dividendos. 

CUENTA PUBLICA.- Es el informe que debe rendir anualmente el 

Poder Ejecutivo al H. Congreso de la Unión, ocompaiiéJdo de los libros de 

contabilidad y estados contables correspondientes. 

DÉFICIT.- Excedente de los pasivos sobre los nct1vos, o de un flujo de 

gastos sobre un flujo de ingresos. 
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DÉFICIT ECONÓMICO.· Es el faltante en que incurre el estado al 

intervenir mediante el gasto público, en la actividad económica en forma 

directa. Se obtiene sumando el déficit presupuesta! con el saldo entre los 

ingresos y gastos de las entidades no controladas presupuestalmente. 

DÉFICIT FINANCIERO.· Es la diferencia negativa que resulta de la 

comparación entre et ahorro o desahorro en cuenta corriente, y el déficit o 

superávit en la cuenta de capital Expresa los requerimientos crediticios 

netos de las entidades involucradas 

DESEMPLEO ABIERTO.· Se refiere a la parte de la Población 

Económicnrnente activa (PEA) que no ejerce una ocupación remunerada o 

que se encuentra en busca de la misma 

DEUDA EXTERNA.· Es la contraída por el país con acreditantes 

extranjeros y pagaderiJ en el exterior. tanto en moneda nacional como 

extranjera Su p3go 1mpl1ca salida de fondos del país. 

DEUDA INTERNA.· Comprende todas las obligaciones contraídas con 

acreditantes nacionales y pagaderas en el interior del país tanto en moneda 

nacional como en extr.:injcrn Su pago no debe implicar salida de fondos del 

país. 

ENCAJE LEGAL· Porcenta1e de depósitos captados por la banca, 

destinados al Banco de México 

FINANCIAMIENTO.· Apoyo credit1c10 que otorga una institución 

financiera a los ~gentes suietos de crédito 

FINANZAS PUBLICAS.· Se ocupa del estudio y formas de obtención 

de los ingresos monetarios, de su utilización por el Poder Público y de sus 

efectos en la actividad económica y social de un país 
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FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL.- Formación de activos fijos o 

capital fijo, constituidos por los bienes duraderos existentes, capaces de 

producir otros bienes y servicios. Dentro de ellos se consideran la 

maquinaria y equipo de producción, edificios, construcciones y obras, equipo 

de transporte y otros activos fijos tangibles. 

CUENTA INDIVIDUAL.- La que se abre para cada asegurado en \as 

AFORES, para que se depositen las cuotas obrero-patronales y del Estado, 

por concepto del seguro de Retiro. Cesantía en edad avanzada y Vejez, así 

como sus rendimientos 

Se integra por las subcuentas de Retiro. Cesantía en edad avanzada 

y Vejez, V1v1cnda y Aportaciones Voluntarias De la subcuenta vivienda, las 

AFORES cntrcgnré':ln los recursos al \NFONAVIT en términos de su Ley. 

INDIVIDUALIZAR. Proceso mediante el cual se identifica la parte que 

se abona en cada subcuenta del trabajador por el patrón y del Estado, así 

como los rendimientos generados 

PENSION.- La renta vitalicia o el retiro programado 

RENTA VITALICIA.- Contrnto por el cual la aseguradora. a cambio de 

recibir los recursos de la Cuenta Individual, so obliga a pagar 

periódicamente uno pensión durante la vida del pensionado. 

RETIRO PROGRAMADO.- Es la modalidad de obtener una pensión, 

fraccionando el monto total do los recursos de la Cuenta tnd1v1dual para la 

cual se tomara en cuenta la esperanza de vida de los pensmnados así como 

los rendim1cntos prev1s1bles de los saldos 

SEGURO DE SOBREVIVENCIA.- Es aquel que se contrata por los 

pensionados por Riesgo de Trabajo o Invalidez y Vida. con cargo a los 

recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos Cuenta Individual 
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a favor de sus beneficiarios. para otorgarles la pensión ayudas asistenciales 

y demás prestaciones en dinero previstas en cada seguro, mediante la renta 

que se les asignará después del fallecimiento del pensionado, hasta la 

extinción legal de las pensiones. 

MONTO CONSTITUTIVO.- Cantidad en dinero que se requiere para 

contratar tos seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia con una institución 

de seguros. 

SUMA ASEGURADA.- Cantidad que resulte de restar al monto 

constitutivo el saldo de la Cuenta Individual de cada trabajador 

AFORE.- Administradora de Fondos para e\ Retiro. 

SIEFORE.- Sociedad de Inversión Especializada en Fondos de Retiro 

operada en la AFORE. 

PROCESAR. S.A. DE C.V.- Empresa que se encarga de concentrar la 

información de ta recaudación (agentes recaudadores) y redistribuirla a las 

AFORES. 

CONSAR.- Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro par-a el Retiro. 
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