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APRESENTAÇÃO

A coleção “Função política e social do Direito e Teorias da Constituição” é uma 
obra de tema atual cujo foco principal é a discussão científica por intermédio de trabalhos 
diversos que compõem seus capítulos.

O objetivo central foi apresentar, de forma categorizada e clara, estudos 
desenvolvidos em diversas instituições de ensino e pesquisa do país e exterior. Em todos 
esses trabalhos a linha condutora foi o aspecto relacionado ao Direito e trazer à tona temas 
sociais e políticos relevantes para a coletividade.

A obra foi dividida em 2 volumes, para que o tema fosse debatido na sua complexidade 
e importância.

No primeiro volume, focou-se no direito à saúde e nas políticas públicas envolvendo 
a saúde coletiva, com destaque para assuntos relacionados à covid-19, que tiveram grande 
impacto na vida dos Brasileiros de março de 2020 até os dias atuais. Pela sua grande 
importância, o volume trouxe cinco artigos que debatem diretamente o tema da pandemia 
e suas repercussões. Além de outros trabalhos que focam na temática da saúde. Com 
destaque para dois artigos que debatem a judicialização da saúde e um trabalho que trata 
da saúde da mulher. Este volume da obra trouxe, ainda, dois artigos sobre os Conselhos 
municipais de saúde e encerra-se o volume 1 com dois artigos sobre seguridade social, que 
corresponde a um conceito mais amplo de saúde e dignidade.

O segundo volume inicia com um Manifesto, e uma crítica ao famoso “juridiquês” 
que acaba por distanciar as leis do povo. Em seguida, apresenta-se ao leitor ou à leitora 
temas diversos discutidos aqui com a proposta de fundamentar o conhecimento de 
acadêmicos, mestres e todos aqueles que de alguma forma se interessam pelo direito e 
sua complexidade. Finaliza-se o volume 2 desta obra com dois artigos sobre a formação 
em direito, as experiências discentes com os direitos humanos e uma reflexão acerca do 
trabalho do docente.

Deste modo a obra “Função política e social do Direito e Teorias da Constituição” 
apresenta uma teoria bem fundamentada nos resultados práticos obtidos pelos diversos 
professores e acadêmicos que arduamente desenvolveram seus trabalhos que aqui serão 
apresentados de maneira concisa e didática. Sabemos o quão importante é a divulgação 
científica, por isso evidenciamos também a estrutura da Atena Editora capaz de oferecer 
uma plataforma consolidada e confiável para estes pesquisadores exporem e divulguem 
seus resultados. 

Alessandra Knoll
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CAPÍTULO 16
 

EL PLAN DE AHORRO VOLUNTARIO, UNA 
ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR EL MONTO DE 

UNA PENSIÓN OTORGADA POR EL IMSS

Georgina Macías Mora

José Manuel Barrera Castañeda

Luis Roberto Contreras Santiago

RESUMEN: El derecho a recibir una pensión es 
una parte fundamental de la Seguridad Social, 
este derecho se alcanza al término de la vida 
laboral; en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), se llama pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada y Vejez.
En este trabajo se examina la cantidad que recibe 
un trabajador por esta concepto, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley del Seguro Social (LSS); 
así como los requisitos para obtenerla.
Las pensiones rara vez se consideran antes de 
la jubilación; sin embargo, es de vital importancia 
que los trabajadores estén bien informados sobre 
el asunto en una etapa temprana, a fin de tomar 
medidas oportunas, para mejorar las condiciones 
de vida cuando en la vejez.
Es importante especificar los requisitos y 
el procedimiento utilizado para estimar una 
pensión otorgada por el IMSS. Actualmente 
los trabajadores se asignan en dos escenarios 
diferentes: Generación de Transición (Ley del 
Seguro Social, 1973) y Generación Actual (Ley 
del Seguro Social 1997). 
Tras el análisis de ambas circunstancias, es 
muy importante determinar y evaluar alternativas 
que puedan aumentar la cantidad de la pensión, 
como el ahorro voluntario durante la vida laboral 

activa. El impacto positivo de esta estrategia es 
bien conocido en la pensión final del trabajador y, 
en consecuencia, en la posibilidad de acceder a 
una jubilación digna.
PALABRAS CLAVE: Pensiones, IMSS, 
Trabajadores, Ahorro Voluntario

THE VOLUNTARY SAVINGS PLAN, 
AN ALTERNATIVE TO INCREASE THE 
AMOUNT GRANTED AS RETIREMENT 

PENSION BY THE IMSS.
ABSTRACT: The right to receive a pension is a 
fundamental part of Social Security, this right is 
attained upon retirement; the Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) names it Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
This paper examines the amount that a worker 
receives for this pension accordance with the 
provisions of the Ley del Seguro Social (LSS); as 
well as the requirements to obtain it.
Pensions are rarely considered before retirement; 
however it is of vital importance for workers to be 
well informed on the matter at an early stage, 
in order to take timely actions, to improve living 
conditions when elderly.
It’s important to specify the requirements and 
procedure used to estimate a pension granted 
by IMSS. Currently workers are allocated in two 
different scenarios: Transition Generation (Ley 
del Seguro Social, 1973) and Current Generation 
(Ley del Seguro Social 1997). 
After the analysis of both circumstances, it is very 
important to determine and evaluate alternatives 
that can increase the amount of the pension, 
such as voluntary savings during the active 
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working life. Positive impact of this strategy is well known in the final pension of worker and 
consequently the possibility to get into a dignified retirement.
KEYWORDS: Pensiones, IMSS, Workers, Voluntary Savings

INTRODUCCIÓN
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido a la Seguridad Social 

como “la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para 
asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso”, en 
particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, 
maternidad o pérdida del sostén de familia.

La Seguridad Social en México desde sus inicios se vio limitada, ya que no contó 
con la característica de Universalidad, es decir no protegía a los ciudadanos en general, era 
solamente para los que estaban sujetos a una relación laboral formal, es decir se regulaba 
por un contrato de trabajo o bajo el esquema reconocido de una relación laboral.

En el presente trabajo se aborda de manea específica el tema de las pensiones, 
ya que se considera un aspecto relevante de la seguridad social, ya que se otorga en el 
final de la vida de las personas y representa el estado de bienestar que todas las personas 
esperan, por lo que el contar con una cantidad que permita allegarse lo necesario para 
afrontar esta etapa de la vida, permite la existencia de una sociedad más justa.

Se presenta solamente el cálculo de las pensiones por Cesantía en Edad Avanzada 
y Vejez, otorgada por el IMSS, tanto de la Ley 1973 (Generación de Transición), como la 
actualmente vigente a partir del 1 de julio de 1997, así como las últimas modificaciones 
aprobadas y vigentes a partir del 1 de enero de 2021; se establecen requisitos, formas de 
cálculo, así como ejemplos en ambos casos. 

Lo cual permite establecer con claridad la desigualdad en ambos escenarios; así 
como, establecer la clara necesidad de plantear estrategias para evitar dichas diferencias; 
ya sea que estas diferencias sean atendidas por el Estado o por los particulares, pero 
necesarias de atender en el corto plazo. 

Para quienes solo tendrán la alternativa de pensionarse bajo el esquema de la Ley 
1997, aún y con las modificaciones aprobadas en el 2021, las desigualdades en ambos 
escenarios son evidentes, ya que dichas modificaciones no fueron a la forma del cálculo de 
la pensión, por lo que acudir al ahorro voluntario, cobra singular importancia, ya que es la 
forma más viable de acceder a un retiro que permita continuar con el nivel de vida que se 
tenía antes del mismo. 

De igual forma para quienes pertenezcan a la generación de transición se cuentan 
con la alternativa del ahorro voluntario para acceder a una mejor pensión, tal como se 
muestra en el presente trabajo.
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Antecedentes
Definición de Seguridad Social.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la modificación del 
5 de diciembre de 1960 se reestructuró el artículo 123 creando los apartados A y B y se 
estableció la seguridad social en la fracción XXIX, considerando dentro de ésta a los seguros 
de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y 
accidentes.

Según lo define la OIT, la seguridad social es la protección que una sociedad 
proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y 
garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, 
invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia (OIT, 2020), 
la Ley del Seguro Social (LSS) en su artículo segundo, establece que la Seguridad Social 
tiene como “finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de 
los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 
colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento 
de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.

La seguridad social puede entenderse como las medidas que establece el Estado 
para garantizar a cada persona su derecho a un ingreso digno y apropiada protección 
para salud, a la seguridad social deben contribuir, patrones, obreros y el Estado (RUIZ 
MORENO, 2015).

Aunque existen varios ordenamientos internacionales sobre seguridad social, donde 
esta se menciona como característica fundamental “Universal”, es decir, todo individuo 
tiene el derecho al acceso a la seguridad social, aunque para algunos autores existe una 
diferencia entre derecho legal y derecho natural (PALACIOS MARIA, 2019), en nuestro 
país, la seguridad social nació como un derecho del trabajo, y principalmente así se ha 
mantenido, aunque en los últimos años se han implementado varios instrumentos para 
extender los beneficios a aquellos que no están sujetos a una relación laboral formal, como 
son la pensión para adultos mayores, por ejemplo.

La Seguridad Social en México.

Desde sus inicios la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 
en su fracción XXIX establecía la creación de las Cajas de Seguros Populares que tenían el 
principal objetivo de instaurar mecanismos en casos de invalidez, vida, cesación involuntaria 
del trabajo, accidentes y otros; sin embargo, es hasta 1929 que se modificaron los artículos 
73 y 123 Constitucional (DOF. H. CONGRESO DE LA UNIÓN), con esta modificación 
desaparecieron las Cajas de Seguros Populares y daba espacio para la creación de la 
LSS; sin embargo, no es hasta el 19 de enero de 1943 que nace el Instituto Mexicano del 
Seguro Social e inicia operaciones el 1 de enero de 1944.

Surgieron otros sistemas de seguridad social en México, en 1925 se expidió la Ley 
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de Pensiones Civiles y de Retiro (JURÍDICAS, 2010), que protegía a los encargados del 
servicio público que no fueran militares. Con esta Ley se pretendía crear un fondo para 
pensiones, se establecía que las pensiones, se podría tener acceso a ellas a los 60 años y 
los conceptos eran por cesantía en edad avanzada, sobrevivencia y por invalidez, además 
establecía que el ingreso de los jubilados sería del promedio de los últimos cinco años de 
la vida laboral.

La incorporación a la seguridad social en México se llevó a cabo de forma 
fraccionada, es decir a través de varias instituciones. En 1926 surgió la Ley de Retiros y 
Pensiones del Ejército y Armada Nacionales (RUEZGA BARBA, 2009), En 1932 se creó 
el Departamento del Trabajo éste tenía la tarea de resolver problemas entre el capital y el 
trabajo (FERNANDEZ SANTILLÁN, 1980). En 1942 se firmó el primer Contrato Colectivo 
de Trabajo con Petróleos Mexicanos, en el que se estableció un esquema de pensiones y 
jubilaciones (PEMEX, 2018). 

Las diferentes propuestas de incorporar la seguridad social a otros grupos sociales 
en nuestro país, fueron igualmente valiosas aunque en todos los casos estaban más 
orientadas a atender la salud, aunque ya se comenzaban a constituir los fondos de 
pensiones, sin embargo los sistemas creados principalmente se concentraban en mejorar 
las condiciones en las que se otorgaban los servicios de salud (infraestructura, servicios 
profesionales, medicamentos, etc.), por cuestiones naturales no se pagaban pensiones, la 
prioridad era generar empleo y mejores condiciones de los mismos. 

Las Pensiones

Al promulgarse la LSS en 1943, surgieron las coberturas exclusivamente para los 
trabajadores, es decir el derecho a la seguridad social nació como un derecho exclusivo de 
los trabajadores. Entre los seguros que consideraba estaban los de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales; enfermedades no profesionales y maternidad; Invalidez, 
vejez y muerte; cesantía involuntaria en edad avanzada (RUEZGA BARBA, 2009).

En 1959 nace el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), para atender de forma exclusiva a los trabajadores del Estado y por 
supuesto también atendería las pensiones de éstos.

Posteriormente Universidades, gobiernos estatales y gobiernos municipales crearon 
de forma independiente normativa para otorgar pensiones, ya que no existía regulación 
respecto de alguna prohibición o regulación, el único límite era basarse en la LSS de 1943 
(RAMÍREZ LÓPEZ, ROSADO CEBRIAN, & DOMÍNGUEZ FABIÁN, 2018).

En 1973 surge la nueva LSS, mantenía la misma idea de las pensiones, solamente 
el principal cambio era en las primas medias escalonadas para el financiamiento del seguro 
de vejez, invalidez y muerte.

El cambio más importante se dio en la LSS vigente a partir de 1997, cuando cambió 
de manera substancial el sistema de pensiones adoptando un modelo latinoamericano 
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que inició en Chile en 1981, el cambio fundamental fue la capitalización individual, con el 
argumento de las ineficiencias administrativas que se esperaba fueran resueltas por el libre 
mercado.

DESARROLLO

1 |  LA PRIVATIZACIÓN DE LAS PENSIONES
En México la privatización de las pensiones comenzó con el surgimiento del Sistema 

de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992, éste tenía el objetivo de establecer los mecanismos 
de ahorro individualizado para el retiro que involucraba a trabajadores que cotizan al IMSS 
y al ISSSTE (Ley del SAR, 2014).  

En la modificación presentada el 10 de febrero de 1992, se modificaban la LSS, La 
Ley del Impuesto sobre la Renta, La Ley del INFONAVIT, y además se creaba el Sistema 
de Ahorro para el Retiro (SAR); lo relevante era que se transfería el 2% del Salario Base 
de Cotización al SAR, lo cual fortalecería el sistema bancario mexicano y el 5% para el 
INFONAVIT, éste último pretendía constituir el fondo de vivienda, con las aportaciones de 
su patrones y se comenzaba a integrar con éstas aportaciones, la Subcuenta de Vivienda, 
además se establecía la posibilidad de retirar los fondos de ésta cuenta al cumplir los 65 
años, es decir al momento del retiro (INFONAVIT, 1992). 

2 |  LEY DEL SEGURO SOCIAL 1997 (VIGENTE)
A 52 años de su creación el Seguro Social ya daba servicio a 37 millones de 

mexicanos, y contaba con 1’200,000 pensionados; sin embargo, también se reconocían en 
la misma exposición de motivos, deficiencias, las cuales se centraban en la necesidad de 
generar el ahorro interno, empleos y la situación financiera crítica por la que atravesaba el 
Instituto (SERVICIOS PARLAMENTARIOS, 2007). 

En 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LSS misma que entró 
en vigor el 1 de julio de 1997, esta tiene como característica primordial la capitalización 
individual de los ahorros, con la posibilidad de obtener una pensión, en la exposición de 
motivos se establecía de forma clara, la finalidad de la seguridad social “de garantizar el 
derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia 
y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo”. Los seguros 
del régimen obligatorio debieron transformarse para cumplir la finalidad establecida en la 
nueva Ley, quedando de la siguiente manera:
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Ley 1973 Ley 1997
Riesgos de Trabajo (RT) Riesgos de Trabajo (RT)
Enfermedades y maternidad (EM) Enfermedad y maternidad (EM)
Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 
muerte (IVCM)

Invalidez y vida (IV)

Guarderías para hijos de aseguradas (G) Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV)
Retiro (R) Guarderías y prestaciones sociales (GPS)

Las modificaciones propuestas se centraron en la justificación de cambios en 
variables económicas, aumento en la esperanza de vida, crecimiento de la población, 
edad promedio y crecimiento anual de pensionados; este último es el que representaba el 
mayor problema deficitario mismo que justificaba la modificación de la Ley, ya que la tasa 
de incremento de pensionados anual era del 7%, mientras que la de nuevos asegurados 
no crecía en la misma proporción; es decir, lo único que incrementaba era el número de 
personas con derecho a seguridad social en el IMSS. 

En la misma exposición de motivos de la nueva Ley se establecía que durante varias 
décadas por mandato legal, se transferían los remanentes de varios seguros especialmente 
del seguro de IVCM, para invertirse en infraestructura así como para atender el seguro 
de enfermedad y maternidad (EM) en beneficios de la población, naturalmente el seguro 
de IVCM, no requería los fondos, ya que eran pocas personas las que se pensionaban; 
sin embargo, cuando hubo dicha necesidad, ya no se contaban con las cantidad líquidas 
necesarias para absorber dichos pagos, por lo que ocasionó los déficit pensionarios 
importantes, una de las razones prioritarias que dieron origen a la modificación de la LSS.

Al entrar la Nueva LSS, existían trabajadores que ya cotizaban con la Ley de 
1973, con ello surgió la Generación de Transición, éstos al jubilarse tendrían la opción de 
pensionarse bajo las condiciones de la Ley de 1973 o la Ley de 1997. 

3 |  CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA LSS.
Como ya se mencionó anteriormente el Sistema de Pensiones en México está 

fragmentado en varios sistemas; a continuación, se presentan los requisitos y características 
para cada uno de los sistemas vigentes en la Ley del Seguro Social.

a) Ley del Seguro Social (1973 - 30 de junio de 1997)- Generación de Transición

• La edad mínima para acceder a la pensión es de 60 años, pensión por Cesantía 
o de 65 años Pensión por Vejez.

• Periodo de espera para acceder a la pensión de 500 semanas cotizadas.

• Estar dado de baja al Seguro Social en el momento de la solicitud de pensión.

• La base de cálculo para la pensión será el salario promedio reportado ante el 
IMSS de las últimas 250 semanas cotizadas.

• La pensión es pagada y administrada por el Gobierno Federal.
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• Una vez determinada la pensión se adiciona un 11%, derivado del Decreto emi-
tido por el presidente de la república en el 2004.

• Derecho a un aguinaldo correspondiente a un mes de pensión, mismo que es 
pagado en el mes de noviembre de cada año. 

• Derecho a asignaciones familiares y a ayuda asistencial en los términos señala-
dos en el artículo 164 de la LSS.

b) Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 1997

• La edad mínima para acceder a la pensión es de 60 años, pensión por Cesantía 
o de 65 años Pensión por Vejez.

• Periodo de espera para acceder a la pensión de 1,000 semanas cotizadas, este 
requisito fue modificado el 16 de diciembre de 2020, reduciendo 250 semanas 
vigentes hasta antes de esta fecha. Sin embargo en el artículo cuarto de Tran-
sitorios del Decreto publicado, se estableció que para el 2021 se considerarán 
solo 750 semanas, y se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 
1,000 semanas en el año 2030. 

• Estar dado de baja al Seguro Social en el momento de la solicitud de pensión.

• La AFORE se encargará de administrar los fondos de la cuenta individual del 
trabajador, y éstas a su vez invertirán dichos fondos en Sociedades de Inversión 
(SIEFORE’s) 

• El cálculo de la pensión se hará conforme al saldo existente en la cuenta in-
dividual del trabajador administrada por la AFORE, en la subcuenta de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

• En el caso de que el trabajador elija la Pensión Vitalicia, está será pagada por 
la aseguradora que seleccione él mismo al retiro, y en el caso de Retiro Progra-
mado, éste será pagado directamente por la AFORE.

• No se tendrá derecho a Aguinaldo.

Una de las principales modificaciones del sistema de pensiones vigente a partir 
del 1 de julio de 1997, fue el nacimiento de las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORE); en el artículo 18 de la Ley del SAR, las define como “entidades financieras que se 
dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar 
los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la presente ley, así como 
a administrar sociedades de inversión”; dicho de otra manera, son las responsables de 
administrar los fondos para el retiro de los trabajadores que se encuentran afiliados a 
ellas, respecto de los fondos de cada uno de los trabajadores que hubiesen solicitado su 
inscripción a cada una, independientemente del sistema, sea IMSS o ISSSTE.

4 |  CÁLCULO DE LA PENSIÓN
A continuación, se presenta el cálculo de la pensión en cada uno de los dos 
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esquemas vigentes en la LSS, así como las consideraciones para acceder a ella. 
a) Ley del Seguro Social (1973 - 30 de junio de 1997)- Generación de Transición
Una vez cubiertos los requisitos mencionados anteriormente, este esquema tiene 

la característica principal que a mayor número de semanas cotizadas y mayor salario 
promedio en las últimas semanas cotizadas corresponderá una mayor pensión, al igual la 
edad al momento del retiro impacta en el monto de la pensión. 

El primer aspecto a considerar es la vigencia de derechos establecida en el artículo 
182 de la LSS (1973); señala que, los trabajadores conservarán su derecho a solicitar una 
pensión, periodo que dependerá de las semanas cotizadas con anterioridad a su baja, 
la cual corresponderá a la cuarta parte del tiempo cubierto en cotizaciones semanales. 
Además, aún y cuando sus derechos ya no estén vigentes deberá regresar a cotizar al 
régimen obligatorio durante 26 semanas o 52 semanas, según corresponda, conforme a lo 
establecido en el artículo 183 de la misma Ley. 

Ejemplo: 
Semanas cotizadas anteriores a su baja: 800 semanas
Fecha de baja: 31 de diciembre de 2019.
Derechos vigentes: 800 / 4 = 200 semanas
2020(52 semanas), 2021(52 semanas), 2022(52 semanas), 2023(44 semanas)
Es decir, con 800 semanas cotizadas y con el promedio del salario de las últimas 

250 semanas cotizadas se calculará la pensión y podrá solicitarla el trabajador hasta antes 
del término de la semana 44 del año 2023.

A continuación, se presentan varios casos de cálculos de la pensión considerando 
las disposiciones de LSS (1973) vigente hasta el 30 de junio de 1997. Cuadro 1

Cuadro 1. Cálculo de Pensiones Ley de Seguro Social (1973).

NOTAS: 1Se considera como pensión por vezes en todos los casos. Es decir el 100% del cálculo 
realizado.

La pensión por Cesantia corresponde al 75% a los 60 años y se incementa en un 5% cada año hasta 
llegar al 95% a los 64 años.

2Para ele ejercicio no se consideran asignaciones familiares

Como se visualiza en los ejemplos del Cuadro 1, el cálculo de la pensión está 
sujeto tanto el Salario promedio cotizado en las últimas 250 semanas, como a las semanas 
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cotizadas, el primer dato es considerado para determinarse la cuantía básica (considerando 
el sueldo promedio) y el segundo para la cuantía de incrementos (considerando las semanas 
cotizadas), de lo anterior se concluye que la pensión se verá afectada en tanto se cuente 
con un salario mayor así como se haya cotizado mayor tiempo al seguro social.

Lo más relevante de esto es que el cálculo se vuelve totalmente predecible; por 
lo tanto, se cuenta con información que permite tomar decisiones en el caso de que se 
deseara acceder a una pensión mayor, sea constituir un fondo de ahorro voluntario en la 
AFORE, o buscar algún otro instrumento en una institución privada que permita crear un 
plan alternativo para el retiro.

Cabe hacer mención del beneficio adicional para retirar algunas cantidades al 
momento del retiro; beneficio exclusivo para los trabajadores que se pensionen bajo el 
esquema de la Ley de 1973, esto se encuentra regulado en el Artículo Décimo Tercero 
Transitorio LSS 1997, inciso b), el que a la letra establece “podrá retirar los fondos 
acumulados en la subcuenta de retiro, solamente los de la subcuenta de cesantía en edad 
avanzada y vejez serán entregados por la AFORE al Gobierno Federal. 

b) Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 1997
Una vez cubiertos los requisitos mencionados anteriormente, el cálculo del monto 

de la pensión solamente depende del fondo con el que cuenta el trabajador en su cuenta 
individual de la AFORE, en la subcuenta de retiro, mismo que se conforma con las 
aportaciones del trabajador, del patrón y del gobierno federal. Solo que se tendrán dos 
opciones: el Retiro Programado o la Renta Vitalicia, en el primer caso se tomará en cuenta 
la esperanza de vida del pensionado, así como los rendimientos y se fraccionará el monto 
acumulado en su cuenta individual; para la Renta Vitalicia se calculará de acuerdo a las 
cantidades acumuladas al momento del retiro, dicha cantidad la recibirá durante toda su 
vida.  

De acuerdo a lo anterior, para los ejemplos que se presentan en el Cuadro 2, se 
estiman las cantidades acumuladas al momento del retiro (65 años de edad), considerando 
las cantidades aportadas de acuerdo al salario base de cotización presentado, las semanas 
cotizadas y su fecha de nacimiento, así mismo, se considera una estimación de incremento 
de salario estimado por los años restantes. (Misma mecánica utilizada por la CONSAR)

Cuadro 2. Cálculo de Pensiones Ley del Seguro Social (1997).

Elaboración propia. Cálculos conforme a lo establecido en la LSS vigente 1997 y Reforma Diciembre 2020
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Como se observa en el cuadro 2, no es relevante el número de semanas cotizadas, 
ni el salario base de cotización para determinar la pensión, solamente se considera el 
capital existente en subcuenta de retiro de la AFORE del trabajador, monto que como se 
mencionó anteriormente es conformado por aportación del patrón, trabajador y gobierno 
federal. 

Sin embargo, en la reforma publicada el 16 de diciembre de 2020, hace un cambio 
importante al artículo 170 de la LSS, respecto de la pensión mínima garantizada, la cual 
beneficia en mayor medida a trabajadores con salario de hasta 5 UMA’s. 

Para los ejercicios presentados no se considera este concepto, ya que comenzó 
vigencia en enero del 2021, y aplicará para todos los trabajadores independientemente de 
la Ley que se aplique, ya que es un concepto que existe en ambas legislaciones. 

La modificación considera tres aspectos: el salario base de cotización, la edad de 
retiro y las semanas cotizadas; la cantidad que recibirá un trabajador será de $2,622.00 
hasta $8,241.00, Esta se pagará siempre que la pensión calculada sea menor a la que se 
establece dicho artículo. 

5 |  ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LAS PENSIONES
Antes de plantear alternativas es importante definir la problemática del sistema de 

pensiones vigente: 

1. A 23 años de la reforma de la LSS, aún con la reforma del 2020, sigue 
prevaleciendo la problemática del sistema de pensiones: La fragmentación de 
los sistemas, donde las desigualdades de hacen evidentes, no solo aquellos 
administrados por diferentes instancias, sino aún los que pertenecen a una 
misma, caso de la LSS, si pertenecen a diferente generación su pensión es 
evidentemente diferente. Mientras que una persona en promedio recibirá una 
pensión aproximadamente del 60% en el régimen de 1973, bajo la Ley de 1997 
será aproximadamente del 30%.

2. Las semanas de cotización requeridas para aspirar a una pensión se 
incrementaron de nueve años a diez y nueve años; y con los indicadores de 
informalidad existentes en México, se identifica que el cambio a un trabajo 
mejor pagado, aún y cuando no se cuente con seguridad social es una práctica 
común. Al no contar con las semanas cotización, se puede optar por el Retiro 
total de los fondos en una sola exhibición, lo cual resulta tentador para el 
trabajador.

3. Al no contar con seguridad social, y, como consecuencia, derecho a una 
pensión otorgada por una institución, solo se podrá acceder a la pensión 
Universal otorgada por el Gobierno Federal llamada “Pensión para el Bienestar 
de las Pensiones Adultas Mayores” vigente en esta administración para los 
adultos mayores de 65 años que para el 2020 es por la cantidad de $1,310.00 
mensuales, mismos que se pagan de manera bimestral, a la fecha el programa 
cuenta con 7’702,889 beneficiarios. (SECRETARÍA DEL BIENESTAR, 2020)
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4. La informalidad es una de las grandes problemáticas de la economía mexicana, 
aunque según el INEGI “el subsector informal en México ha sido una alternativa 
de generación de un mayor ingreso familiar y/o forma de compensar un estatus 
de desempleo, entre otros fines, lo que le da una connotación específica en 
el ámbito nacional” (INEGI, 2020), sin embargo se deben considerar también 
aspectos negativos como, la competencia desleal al comercio establecido, 
impactos negativos en la recaudación fiscal y en el comercio interno. 

5. Sin importar las semanas cotizadas ni el salario percibido, la pensión es 
determinada por el fondo constituido en la AFORE en la subcuenta de retiro, por 
lo que la única alternativa es incrementar el monto de ahorro, lo cual queda a 
decisión del propio trabajador, o incluso del patrón, ya que pudiera establecerse 
un programa de ahorro empresarial. 

Después de analizar los esquemas existentes la alternativa por excelencia en 
ambos esquemas es el ahorro; sin embargo, ahorrar, hay que considerar que el ahorro 
aunque permite llevar a cabo proyectos específicos, en el largo plazo tiene el elemento un 
elemento en contra: “la inflación”, es decir la pérdida del valor adquisitivo, es por ello que 
lo que resulta una verdadera alternativa en el largo plazo es invertir en proyectos, o en su 
caso buscar opciones de inversión que no permitan el retiro de recursos sino hasta el fin del 
plazo contratado, es lo que conocemos como el interés compuesto. 

Este último es el principal objetivo planteado por las AFORE, “ahorrar para invertir” 
y con ello mantener el poder adquisitivo del dinero existente en la cuenta individual, 
esperando no solo se mantengan los ahorros, sino que se incrementen y permitan al 
trabajador disfrutar de una pensión mayor. 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 
ha llevado a cabo diversas campañas, sin mucho éxito, para promover el Ahorro 
voluntario (IMSS) Ahorro Solidario (ISSSTE), si comparamos el periodo de agosto – 
diciembre del 2020 con el mismo periodo de 2019, se visualiza un incremento del 14%,  
representando para 2020 un importe de 11,852 millones de pesos (CONSAR, 2020b). Sin 
embargo, este monto sigue siendo bajo. Considerando el monto total acumulado en las 
AFORE a marzo del 2020 incluyendo los rendimientos, el ahorro voluntario (IMSS), solo 
representa el 2%. (CONSAR, 2020a), como se muestra en la Gráfica 1.
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Las AFORE invierten los recursos de los trabajadores con la finalidad de mantener 
el poder adquisitivo de los fondos, y aunque en los últimos años se han disminuido el 
monto de las comisiones y con ello el índice de rendimiento neto se ha visto incrementado 
a la fecha, aún faltan crear esquemas con la finalidad de que sea mas atractivo para el 
trabajador invertir sus ahorros en su AFORE; en algunos casos, por desconocimiento del 
tema, en otros casos por desconfianza. 

Actualmente, el promedio del Índice de rendimiento neto generado por las AFORE 
es entre el 5.76% - 4.92% (Trabajadores próximos a jubilarse) (CONSAR, 2020). 

El ahorro voluntario para quienes se pensionarán en el esquema de la Ley vigente es 
la mejor alternativa para incrementar el monto de la pensión; para quienes pertenecen a la 
generación de transición, representa solo el beneficio al retiro de sus cantidades ahorradas 
como aportaciones voluntarias, ya que podrá elegir retirarlas o conservarlas en la inversión 
y seguir ahorrando. 

COMENTARIOS FINALES
La reforma a la Ley del Seguro Social autorizada el 16 de diciembre del 2021 

incrementa en parte las pensiones de quienes tienen las pensiones más bajas, sin embargo, 
el acceder a una pensión que permita mantener el nivel de vida que tenía durante la etapa 
laboral considero está en manos de cada trabajador y mientras más pronto se comience a 
ahorrar con el fin específico de crear un fondo para el retiro será mejor el nivel de vida que 
se espera. 

Una de las opciones viables es la Continuación voluntaria al régimen obligatorio, 
establecido en el artículo 218 de la LSS, modalidad que beneficia en mayor medida a 
trabajadores que se pensionará bajo las disposiciones de la LSS de 1973, ya que permite 
incrementar semanas cotizadas y salario promedio base, ambos indispensables para fijar 
el monto de la pensión. 

Sin embargo, para quienes se pensionen con las disposiciones de la LSS 1997, su 
opción para incrementar la misma solo será a través de la generación de ahorro voluntario 
en la AFORE, o en su caso, la contratación de un plan privado de ahorro para el retiro, 
donde pueda establecer la cantidad que desea recibir para completar la que recibirá por 
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parte del Instituto.
Otra alternativa sería que el Estado implementara políticas públicas que permitan 

absorber la carga pensionaria irreversible que se encuentra en puerta. Ya que estamos 
ante una generación de adultos mayores con indicadores de pobreza preocupantes, sea 
a través de estímulos a los patrones que creen sistemas de pensiones privados o a los 
trabajadores que ahorren en sus cuentas de retiro.

CONCLUSIONES
Una alternativa para incrementar el monto de la pensión es, fortalecer el fondo de la 

subcuenta de retiro, a través del Ahorro voluntario, dando a conocer con mayor relevancia 
a los trabajadores, la importancia de incrementar dicho fondo y beneficios para de ahorrar 
para su retiro, en la deducción anual de ingresos y posible devolución de impuestos 
pagados. 

Es indispensable la participación del estado, con la creación de políticas públicas 
que permitan a los patrones crear esquemas de retiro para sus trabajadores con estímulos 
fiscales para éstos y beneficios para los trabajadores en caso de que éstos también 
participen. 

Por muchos años los grandes ganadores del esquema de la capitalización individual 
del retiro, fueron las AFORE, las comisiones excesivamente altas, en muchas ocasiones 
se vieron disminuidas por las comisiones altas cobradas. El aumento en las cuentas 
individuales deberá de ser apoyado por una disminución de las comisiones de las AFORE, 
esta fue una de las modificaciones aprobadas en diciembre de 2020, y a partir del 2021, 
serán de 0.807%, una disminución de 11.5 puntos base, respecto al año anterior. Sin 
embargo, creo que deberá disminuir en la medida de lo posible ya que a la fecha conforme 
a lo que reporta la CONSAR, el monto existente en dichas cuentas representa 20.4% del 
PIB.
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