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una solidaridad entre clases y generaciones.
En vista de las dificultades econ6micas y de
capitalizaci6n, la mayor parte de los seguros
sociales del mundo se ban visto forzados a
seguir un esquema de reparto puro, 0 en
practicas fmancieras muy cercanas a este. El
financiamiento de las pensiones sigue
el principio de que los trabajadores en ac-
tivo pagan las jubilaciones del presente, al
igual que los pensionados del futuro serlin
la responsabilidad de los trabajadores del
manana. Este aspecto es el que provoca
alarma en los pafses desarrollados, con sis-
temas de seguridad social de cobertura total,

Junto con ser un pais en vias de desarrollo,
la transicion demografica tambien hace de
Mexico un pais en vias de envejecimiento.
Menores tasas de fecundidad y mayores es-
peranzas de vida incrementan indefectible-
mente log numeros absolutos y porcentua-
leg de lag personas en ectad avanzada. Ya
que la vejez es esa ultima etapa de la vida
en la que lag funciones biologicas se dete-
rioran, log roles sociales se menoscaban y
lag capacidades economicas disminuyen,
son justamente estas condiciones negativas
e indeseables lag que otorgan importancia
al envejecimiento demografico ante lag
preocupaciones y necesidades que genera.
Una de ellas de particular relevancia es que
el envejecimiento necesariamente termina
por imponer una cesacion en el trabajo, 0 al
menos una mengua considerable, con la
consecuente perdida de ingresos por activi-
dad economica. En la vejez lag necesidades
materiales se cubrircin a traves de la jubila-
cion, la ayuda familiar, lag cedes sociales de
apoyo, el empobrecimiento, la caridad pu-
blica, yen log sectores pudientes con el
ahorro y lag inversiones acumuladas.

La forma de retiro que se considera ideal
es la jubilacion concedida a traves de una
institucion de seguridad social que provee
una pension sustitutiva de log ingresos por
el trabajo, que en intenciones deberfa ser su-
ficiente para sufragar un nivel de vida ade-
cuado, capaz de otorgar independencia al ju-
bilado como justa recompensa a una vida de
trabajo y creacion. Asi, la pension no es una
dadiva sino un derecho adquirido, legislado
y pactado por la politica laboral en forma de
seguridad social. Sin embargo, esta es una
vision cuasi idilica a la que solo se aproxi-
man unos pocos paises de gran desarrollo.

La base teorica de la seguridad social en
general y del sistema jubilatorio en particu-
lar, es que su funcionamiento descansa en
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En cuanto a la poblaci6n econ6rnicamen-
te inactiva, las estimaciones que se presen-
tan suponen que las pensiones de vejez y re-
liTO correspondeD a poblaci6n de 60 y mas
aDOS de edad, segmento que cuenta con
5 007 000 --cifra que no aparece en el cua-
dro--. Aunque este supuesto obliga a que
las estadisticas que se presentan no sean to-
talmente precisas, los niimeros tienen sufi-
ciente aproximaci6n para fundamentar las
conclusiones generales que se exponen.
De este modo, respecto a sus condiciones
de jubilaci6n, las poco mas de 5 000 000 de
personas inactivas de 60 y mas se clasifican
en:
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.Consultores Asociados de Mexico: reportes actuariales seleccionados.
.Farell Actuarios Asociados: reportes actuariales seleccionados.

5. por diferencia toda la demas fuerza de
trabajo de 11 571 000 que no cuentan con
prestaciones de jubilaci6n. Aqui las estima-
ciones permiten destacar una insuficiencia
en nuestro sistema social y econ6mico: de
la poblacion economicamente activo casi la
mitad, 47%, no esta cubierta par ningun
plan de pensiones de retiro, y estos son 10s
mas necesitados: el medio rural, 10s trabaja-dores 

independientes, 10s subempleados y10s 
desempleados.
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I. 375 000 que tienen algUn tipo de pen-
si6n pol parte unicamente del IMSS; debido
a inflaci6n y falta de revalorizaci6n de las
prestaciones, en 1990 el92 % de estos pen-
sionados obtenfan la pensi6n minima, equi-
valente al 70 % del salario minimo, con un
monto de N$ 290 pOT mes (aproximada-
mente 100 d61ares USA);

2. 229 000 cuentan con una jubilaci6n
del IMSS y un complemento de un plan pri-
vado de pensiones; en su generalidad este
beneficio adicional permite una pensi6n al
momento del retiro del 100 % del promedio
del ultimo aDo de salario, junto con algun
grado de revaluaci6n posterior;

3. en el sector publico hay 196 000 pen-
sionados, con una pensi6n promedio de
apenas 1.5 veres el salario minimo, condi-
ci6n tambien creada pOT inflaci6n y caren-
cia de recursos;

4. hay 66 000 jubilados de las empresas
paraestatales; estos son los privilegiados
con pensiones de actualizaci6n automatica
y montos que con frecuencia alcanzan 20
salarios minimos;

5. fmalmente, el total de pensionados de
60 y mas aDos es de 888 000, 10 que deja
una diferencia de 4 119 000 personas de 60
y mas sin pensiones en la edad avanzada.
De acuerdo con este juego numerico, La ma-
yorio de Los jubiLados no cuentan con una
pension que cubra siquiera Las necesidades
mas basicas, 10 que da lugar a otra carencia
principal del sistema mexicano de seguri-
dad social: 82% de Las personas de 60 y
mas afws de edad no tiene eL beneficio de
una pension.

Mas que una solidaridad entre generacio-
Des, se tiene una transferencia de recursos
pero de las clases mas necesitadas y desva-
lidas hacia las mas pudientes y protegidas,
via gastos de la seguridad social que el apa-
rato productivo y de gobiemo traslada a
costos de bienes y servicios con sus efectos
en precios, niveles de consumo y empobre-
cimiento. Es asi que la familia sigue siendo
la instituci6n que ampara a la poblaci6n en-
vejecida ante las deficiencias de la seguri-
dad social. DemoS
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y ante la sobrecarga que representa el alto
grado de envejecimiento ya alcanzado y en
espera de mayores aumentos.

Pareciera seT que en log paises en des-
arrollo y con un Divel de envejecimiento to-
davia sin preocupaciones porcentuales, aun
se tienen margenes para la solidaridad entre
generaciones ante la baja proporci6n de
ancianos respecto a la poblaci6n jOyeD, in-
cluso en el futuro. Sin embargo, cuando se
analizan lag condiciones de la seguridad
social mexicana notamos que es mas de-
terminante la desigualdad entre clases que 1a
solidaridad entre generaciones, como se
observa en log numeros del cuadro anexo.

La cifra censal de poblaci6n para 1990 de
81 250000 se divide entre log que son eco-
n6micamente activos, 24 517 000, y log
econ6micamente inactivos, 56 733 000. A
su vez, log econ6micamente activos estan
subdivididos en cinco categorias respecto
de la cobertura de seguridad social que log
ampara:

1. 7 282 000 estan afiliados exclusiva-
mente al lnstituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), tipicamente obreros y em-
pleados de fango menor, asalariados urba-
nos al servicio de la empresa privada;

2. 2 308 000 que ademas del IMSS cuen-
tan con un sistema complementario de jubi-
laci6n, patrocinado pOT lag compaiiias
privadas mas grandes y organizadas;

3. 2 629 000 que trabajan para el sector
publico, tanto federal como estatal y muni-
cipal;

4. 584 000 empleados de lag empresas
paraestatales; y,
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