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INTRODUCCIÓN 

Inflación.devaluación. recesión. son conceptos muy familiares para 
lodos nosotros. y cuyo conocimiento no se deriva del estudio de un libro · 
de texto solamente. sino porque estos factores han sido parte de nuestras 
aclividades cotidianas durante un tiempo considerable. 

Asimismo la Seguridad Social. constituye el dia de hoy una parte riluy 
activa de nuestra moderna fomta de vida. 

El análisis realizado en este trabajo: EL EQUILIBRIO FINANCIERO DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL FRENTE A UNA DEPRECIACIÓN 
MONETARIA, busca proyectar el impacto que producirla una depreciación 
monetaria repentina dentro de la Seguridad Social en concreto dentro del 
ramo de inválidez. vejez. cesantla en edad avanzada y muerte (IVCM) del 
tnsliluto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Es importante ser'lalar que las hipótesis demográficas y económicas 
usadas en este estudio se asumieron cuando el escenario presagiado por 
diíerentes organismos era de un crecimiento económico sostenido 
derivado del resultado electoral del 21 de agosto. apoyadas además por 
compromisos de campana y por proyecciones realizadas durante 1994, 
además de suposiciones propias. 

Esta tesis consta de tres capllulos. En el primero abordamos el 
significado que tiene la Seguridad Social y tocamos los sistemas 
tradicionales de financiamiento de ésta. El segundo capitulo trata de la 
manera en que es afectada la institución por factores externos. mientras 
que en el ultimo capllulo se lleva a cabo el análisis propuesto. dando los 
principales resultados derivados de las proyecciones realizadas, 
tenninando proporcionando las conclusiones que surgen del presente 
estudio. 
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de haber tenido la oportunidad de cursar un Diplomado en Valuaciones 
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1.1. SIGNIFICADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El presente siglo ha tomado como norma la búsqueda de la 
seguridad; necesidad aparente frente a la inseguridad de la vida humana. 

En Ja actualidad Ja Seguridad Social , aunque es muy cuestionada 
por unos, forma una parte muy activa en el movimiento cotidiano de 
nuestra moderna forma de vida. Para muchos de nosotros, los beneficios 
que nos otorga ésta es algo normal que la mayor parte de nuestro tiempo 
no Je damos importancia; sin embargo, Ja Seguridad Social que hoy 
disfrutamos, es el resultado del desarrollo de varios años de algunos 
mecanismos de protección utilizados en un tiempo atrás, y es importante 
decir que todavía no alcanza su máximo desarrollo. 

No podremos negar que Ja Seguridad Social ha sido un instrumento 
útil de protección al trabajador y su familia, y un medio que ha colaborado 
en el mejoramiento de las condiciones sociales para grupos menos 
protegidos. 

La Seguridad Social constituye la realización de una aspiración de 
amplios sectores de Ja población a Jo largo de Ja historia de Ja humanidad. 
Esta aspiración se ha extendido a nivel mundial, de forma tal que hoy en 
dia es raro el país que no cuente con un régimen de Seguridad Social, 
cuyo objetivo esté enfocado a brindar protección contra las contingencias 
que pongan en riesgo la seguridad de Ja comunidad. 

La Seguridad Social garantiza el derecho humano a Ja salud, Ja 
asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y Jos 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo de 
acuerdo a Jo establecido en el artículo 22 y 25 de la Declaración Universal 
de Jos Derechos Humanos, donde se dispone en su artículo 22 que cada 
individuo como miembro de Ja sociedad tiene derecho a Ja Seguridad 



.Social. mientras que el artlculo 25 dispone que lodo mundo tiene derecho 
. a una nonna adecuada de vida para asegurar su salud y bienestar y el de 
su familia, especialmente en lo que concieme a alimentación. vestido. 
habitación, asistencia médica y servicios . sociales necesarios; todos 
tienen derecho a la Seguridad Social en caso de cesanlla, enfem1edad, 
invalidez. viudez. vejez o pérdida de medios para subsistir a causa de 
circunstancias fuera de su dominio. También la matemidad y la nir1ez 
tienen derecho a una ayuda y asistencia especial. Todos los ninos 
nacidos dentro y ruara del matrimonio. llenen derecho a la · misma 
protección social. 

Hoy dla en nuestro pals disfrutamos de un régimen de Seguridad 
Social cuyo origen está en un reclamo popular. El articulo 123 de nuestra 
Constitución establece la protección para el trabajador y su familia, 
concibiéndose a la célula de la sociedad como sujeto de la Seguridad 
Social. 

La presente sección está enfocada a mostrar la importancia y 
significado de la Seguridad Social, proporcionando un punto de vista 
histórico asl como un marco conceptual de ésta. 
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1.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A través del tiempo, el hombre ha visto la manera de proteger sus 
bienes, y de velar por la seguridad de su familia, preparando lo necesario. 
para que cuando llegue a faltar él su familia no quede materialmente 
desprotegida. 

Desde los tiempos mas remotos, la familia (célula de cualquier . 
sociedad) era la encargada de dar solución, o al menos lo intentaba, a 
alguna c~ntingencia que sufriera alguno de sus miembros. Podemos 
considerar a la familia como el prototipo de toda forma de Seguridad 
Social o de Solidaridad, ya que en ella se observa lo siguiente: 

Solidaridad de las generaciones. Es decir, las generaciones más 
jóvenes se encargan de proveer de lo necesario a las generaciones más 
antiguas que ffsicamente ya no tienen el vigor para trabajar y poder 
sustentarse; e igualmente a las generaciones más jóvenes, en su mayor 
parte dependientes, asimismo ayudan en lo que sea posible para el 
sostenimiento familiar y especialmente cuando por alguna razón la familia 
se encuentra en aprietos económicos. 

Pongamos un ejemplo actual, pensemos en una familia compuesta 
de los padres, hijos que trabajan e hijos dependientes y además algún 
familiar de edad avanzada (que normalmente es un ascendiente de 
alguno de los padres) que viva bajo el mismo techo de esta familia. Aqul, 
los hijos que trabajan tienen la obligación de aportar algo para el sustento 
familiar, el cual servirá para mantener tanto al ascendiente como a los 
dependientes que no están en edad de trabajar. asl como a ellos mismos 
y a sus padres, y con más razón cuando el jefe de familia por alguna 
causa, como desempleo por ejemplo, deje de percibir o perciba menos 
ingresos para mantener a la familia. De la misma manera podemos 
imaginamos que tenla un comportamiento similar una familia cuya 
economla se basaba en la caza. agricultura y apacentando ganado. 



Responsabilidad del jefe respecto al grupo. El jefe de familia es el 
responsable directo de proveer el sustento necesario para su casa. En el 
caso del ejemplo arriba mencionado, los hijos que trabajan. aunque 
tienen la obligación de aportar algo para el mantenimiento familiar, no 
recae en ellos la responsabilidad de mantener la totalidad de fa familia 
sino en el padre de familia. 

La generalidad de la responsabilidad. Todos de alguna manera. son 
responsables no solo de aportar lo necesario -para la familia sino de 
cuidar que se haga buen uso de los recursos. En el ejemplo. ¿ De qué 
servirla que los hijos y el padre de familia aportarán recursos económicos 
si son gastados en cosas superfluas y en comida chatarra ? 

La actividad de previsión. Se procura no agotar la totalidad de los 
recursos. sino guardar una parte para algún evento que haga necesario la 
utilización de los mismos. En nuestro ejemplo, podemos suponer que la 
familia tiene alguna cuenta en el banco donde depositan con cierta 
frecuencia para tener dinero disponible en un caso en que no se cuente 
con fa cantidad suficiente para hacer frente a alguna situación. 

La evolución de fa Seguridad Social. consiste en la transferencia 
gradual de la responsabilidad a personas o grupos más fuertes, y fa 
especialización gradual de la función. La familia asume siempre el resto 
de la responsabilidad. Es decir. la familia no siempre podla hacer frente a 
contingencias que disminuyeran sus ingresos. y mejor decide no asumir 
el riesgo, sino transferirlo a quien pudiera hacerlo. 

En fa lucha contra las desgracias contingentes, observamos en 
general que fa capacidad económica de la familia es limitada. En la gran 
mayorfa de las familias observamos que los padres se sostienen entre 
ellos y a sus hijos. y los hijos solteros adullos ayudan a sostener los 
gastos familiares. Tales reglas no podrlan, sin embargo, constituir más 
que una primera linea de defensa contra la inseguridad. porque 
generalmente. los recursos recolectados son para vivir al dla. y una 



contingencia implica un gasto mayor al que generalmente se tiene 
dispuesto en un momento dado. 

Hemos mencionado arriba que el riesgo se ha ido transfiriendo 
gradualmente, y podemos decir que durante los tiempos antiguos y hasta· 
mediados del siglo XVIII, la familia era apoyada en caso de desgracia por: 

Vecinos 

Instituciones religiosas legales 

El Municipio 

Asociaciones profesionales 

- Empleador o propietario de las tierras, particularmente 
· en lo que concierne a los servidores, a la gente de mar y los 
vasallos. 

MUTUALIDADES Y SERVICIOS ASISTENCIALES 

Podemos considerar como precursoras de la Seguridad Social a las 
sociedades de ayuda mutua y diversos servicios asistenciales, ya que 
tenían el propósito de dar apoyo al ser humano frente a situaciones de 
adversidad. 

En el pueblo romano, se delimita el tipo de inseguridad derivado de 
causas biológicas, y esto es causa para la aparición definida del sistema 
de mutualidad. Debemos citar que las primeras organizaciones de ayuda 



mutua con objetivos más concretos fueron las llamadas mutualidades, 
manejadas en Grecia clásica por los Hetairíes que consistían en 
sociedades funerarias encargadas de dar un sepelio "decente" a sus 
asociados. 

Estas sociedades estaban encargadas de auxiliar a sus miembros en 
caso de alguna contingencia como enfermedad o muerte, proporcionando 
asistencia médica o gastos de entierro según haya sido la contingencia 
acontecida, y unos años después se acostumbró dar un pago global a los 
familiares del socio fallecido. Podemos damos cuenta que su 
funcionamiento se asemeja al de las actuales compañías de seguros, 
donde, las personas pertenecientes a estas organizaciones gozaban de 
estos beneficios a cambio de la aportación de una cuota periódica. 

Los métodos aplicados, no fueron muy eficaces al principio, pero se 
mejoró su funcionamiento al legislar las autoridades públicas a estas 
organizaciones. Sin embargo, ante la creciente demanda de sus 
miembros, desaparecieron por falta de recursos. 

El tratamiento de daños derivados de causas de tipo biológico, 
tomará mayor desarrollo y forma en la Edad Media. Con el pasar de los 
años, y el desarrollo de grandes eventos que cambiaron la forma de 
producción; en las sociedades mutualistas se desarrolló la idea de ayuda 
social, y se dieron las facilidades para que se afiliaran personas 
interesadas en sus beneficios. 

Frente al aumento de los progresos industriales, surgieron 
enfermedades y desempleo provocados por la insalubridad, la miseria en 
que vivían los trabajadores, y se fortaleció la idea de auxiliarse 
mutuamente en caso de alguna contingencia creando fondos en donde 
todos los trabajadores participaban con una contribución de su salario y 
en caso de que alguien atravesara por alguna experiencia no deseada 
empleaba el fondo para suplir necesidades. 
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Por otro lado, mencionamos también que las Instituciones de 
Beneficencia, podemos considerarlas como precursoras de la Seguridad 
Social. Su funcionamiento consiste en la ayuda voluntaria y gratuita de 
particulares a personas que necesiten un servicio como el de 
alimentación, albergue, hospital, etc., generalmente las personas que son 
atendidas aquí son de recursos económicos bastante escasos. Estas 
sociedades están bajo la supervisión del Estado. 

Durante el transcurso del siglo XIX, sabemos que empezó una época 
de cambios que transformó a Europa, la cual es conocida como la 
"Revolución Industrial", que produjo una gran influencia en los demás 
paises del mundo. Por un lado este cambio produjo un tremendo avance y 
progreso, pero por otro lado, fue causante de contrastes económicos y 
sociales muy marcados, pues podría apreciarse en un extremo, pobreza 
extrema y necesidad mientras que en el otro se apreciaba una gran 
abundancia y un sinnúmero de recursos no utilizados, o el despilfarro. 

Antes de que la comunidad tomara conciencia de que era 
indispensable una acción de ésta para hacer frente en la lucha contra la 
pobreza, el combate de ésta se consideraba una obligación de los 
particulares, observándose en esta épo~ grupos que demostraban su 
amor a Dios, sirviendo y amando a su prójimo proporcionando algún techo 
provisional y sustento; por otro lado existían gremios medievales los 
cuales auxiliaban a sus miembros y respectivas familias durante alguna 
adversidad que estuvieran atravezando. 

Las acciones realizadas por los grupos de beneficencia, en mi 
opinión, impactaron a la sociedad de aquel tiempo, de tal manera, que los 
gobiernos de algunos países elaboraron una legislación de beneficencia 
en donde se contemplaba la ayuda a las personas mas desamparadas 
económicamente, brindándoles un alojamiento y un sustento. Esta 
legislación tuvo el mérito de reconocer la responsabilidad del Estado a 
sufragar la acción con fondos públicos y aplicarse universalmente. 



Sin embargo, podemos observar que para proporcionar esta 
asistencia, la persona a beneficiarse de esta ayuda debla haber agotado 
.sus recursos, y además que sus familiares no le proporcionaran ayuda. 
Desde la perspectiva poblacional, pocos estaban dispuestos a aceptar la 
ayuda de beneficencia porque era visto como algo humillante. y se vera la 
manera de evitarla, ya que la aceptación del auxilio suponla la pérdida de 
derechos civiles. y traslado de los cónyuges a asilos diferentes. 

Aqul observamos un cambio de actitud en lo que se refiere a la 
manera de atender a los desvalidos económicamente. primero. al estar a 
cargo de particulares. en su mayorla gente relacionada con la iglesia. la 
motivación era amar al prójimo, y servirle. pero después cuando el Estado 
se hizo cargo parece ser que una de las motivaciones era impedir una 
guerra civil a causa de la situación, en algunas partes. miserables de la 
población. 

Al principio, en economlas no monetarias, la forma en que se hacia 
frente a la pobreza, o a otra contingencia, era siempre, o casi siempre. la 
solidaridad familiar. del clan o de la tribu. pues cada generación se senlla 
comprometida con los ancianos y con los débiles, pero con ·la 
industrialización esta fcrrna de hacer frente a las dificultades no se adaptó 
a la nueva situación provocada por este avance tecnológico ya que 
acarreó el abandono gradual de una economla pastoral y agrlcola. 

También debemos destacar que con la revolución industrial se formó 
una nueva clase de trabajadores: los obreros. 

Los obreros, trabajadores de las fábricas, conslilufan el grupo que 
dependla totalmente del salario percibido regularmente para sustentarse 
materialmente, y al dejar de percibirlo por causa de alguna contingencia. 
como desempleo, enfermedad, accidente de trabajo o vejez. se velan 
expuestos al riesgo de quedar abandonados a Ja indigencia. 



· Se adoptaron diferentes mecanismos para hacer frente a las 
consecuencias provocadas por la ocurrencia de estos riesgos 
contingentes. y proteger a los trabajadores de las ciudades. como lo 
rúeron las cajas o bancos de ahorro respaldados por el Estado. otras 
fueron la creación de disposiciones que obligaban a los patrones a 
brindar ayuda a sus trabajadores cuando estuvieran enfermos o heridos: 
también se dio mayor difusión a las asociaciones de ayuda mutua que 
proporcionaban una modesta ayuda en caso de acontecer una 
contingencia de anfermedad o vejez. también podemos mencionar la 
creación de pólizas de seguro de vida y gastos funerarios, por parte de 
companlas privadas de seguros. Lo anterior hasta cierto punto ayudó · 
para resolver el problema. 

Debernos resallar uno de los errores de pensamiento de esa época. 
que era el tener la idea, de que. al permitlrsele al trabajador resolver sus 
dificultades, mostrarlan disposición, capacidad y suficiente imaginación 
rara cubrir sus riesgos, ya sea individualmente, o participando en un 
régimen colectivo voluntario. 

Decimos que esta idea es un error. ya que los trabajadores. 
solamente se preocupaban por sobrevivir y tener lo necesario para el dla 
siguiente, es decir, vivlan al dla, y apenas si tenlan tiempo para pensar 
en riesgos relativamente lejanos: o que pensaban que nunca se les 
presentarlan. y por si eso no fuera suficiente. poco o nada podrlan ahorrar 
para hacer frente a las contingencias reales o inmediatas como 
enfermedad o desempleo. ( Como actualmente ocun en paises del 
Tercer Mundo). 
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SURGIMIENTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 

Hemos mostrado que la Seguridad Social es consecuencia del 
intento del hombre de protegerse contra contingencias. que significaban 
una inseguridad para él, implementando diferentes mecanismos para 
procurar contrarrestarlas. 

Durante la época feudal, así como en los comienzos de la era 
industrial, existían algunas formas de otorgar beneficios de tipo social. 
Durante la primera época el otorgamiento de estos· beneficios era a través 
del servicio asistencial o de beneficiencia, sustentadas en el principio de 
la caridad; y en la era industrial, por medio del sistema mutualista. 

A mediados del s. XIX, ante la situación imperante en el sector 
obrero ( continuas desgracias, mal nivel de vida, etc. ) se hizó notable su 
inconformidad a través de intentos de sublevación motivados en gran 
manera por la aparición de ideas revolucionarias que invitaban a combatir 
la explotación a la que estaban sujetos. Ante este escenario, el Estado se 
vio obligado a intervenir, primeramente, prohibiendo y reprimiendo la 
agremiación y su acción política. Posteriormente, al tomar conciencia los 
gobiernos de diferentes países de la problemática que representaba el 
hecho del aumento de incapacitados por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, así como de desempleados, promulgaron 
las primeras leyes modernas de protección al trabajador. 

Al hablar de antecedentes inmediatos al Seguro Social 
inmediatamente se relaciona al Derecho Alemán. Algunos autores 
aseguran que en Francia, antes que en Alemania, existen antecedentes 
que pueden considerarse vinculados con los regímenes de Seguro Social, 
tales como el " Reglamento de Colbert " en 1663, donde se estableció un 
descuento obligatorio en las retribuciones de los tripulantes de tos barcos 
de guerra, para atender a los gastos de su hospitalización, acción 
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acción semejante a la que se ejerció posteriormente en el cobro de las 
cuotas. al crearse el Seguro Social en el s.XIX. 

En Francia durante el ano de 1709 se observa otro antecedente de 
los Seguros Sociales, al efectuarse un descuento obligatorio al personal 
civil de los artesanos para asistirlos en caso de algún accidente de 
trabajo, y en 1793 se estableció un proyecto de pensiones para pobres 
que hubiesen dejado de trabajar después de 25 al'los de servicio. 

Sin embargo, fue Alemania la que dio inicio al sistema de Seguro 
Social. aplicando una polllica de intervencionismo por parte del Eslado. El 
21 de Junio de 1869 se expide la "Ley del Trabajo". en la cual se 
estipulaba la necesidad de que la sociedad y el Estado se encargarán de 
brindar protección al trabajador, ya que éste es considerado como parte 
integrante de los factores de producción. Podemos decir que esta Ley es 
el renejo del interés que existla en proteger la industria alemana, pues 
históricamente, un poco de tiempo eirás, en Alemania se habla formado 
una unión aduanera cuyo fin era ese. 

Es importante mencionar que antes de la promulgación de esta Ley. 
ya existlan en Alemania antecedentes sobre cierto tipo de Seguro Social, 
pues se advierte que durante el perlado comprendido entre los arlas 1827 
a 1859 existla una marcada tendencia a la creación de cajas de socorro 
mutuo. como son las de "Niedrbrom", "Munster" y "Pelile Roselle''. De 
igual fonna podemos percatamos de un fuerte movimiento mutualista, 
sustentado en cotizaciones obligatorias. 

Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando se forja un movimiento 
social y polllico en territorio alemán que propició un cambio en la 
ideologla polllica del Estado. dando oportunidad a la creación del Seguro 
Social, cuya intención en su inicio fue la compensación del trabajador y 
familiares con prestaciones en especie, cuando a consecuencia del 
acontecimiento de alguna contingencia, se afectara su capacidad 
productiva. 
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La modificación a esta ideologfa del Estado fue promovida por Olio 
Von Bismarck. siendo en su gobierno, durante los anos de 1883 a 1889. 
cuando se instiluye un amplio régimen de Seguro Social. 

Como caracterlstica principal observada en este régimen es la 
aplicación del principio de obligatoriedad. aunque el único colizante era el 
asegurado. El primer elemento del régimen fue el otorgamiento de un 
seguro de enfermedad, esto en el ano de 1883, siendo el responsable de 
su administración las sociedades mutualistas existentes. En 1884 se dio 
inicio al seguro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
encargándose de su administración asociaciones de empleadores. En 
1889 se constituye el seguro de invalidez y vejez, administrado por 
autoridades provinciales. La labor de cada uno de los tres sectores: 
trabajadores. empleadores y Estado, era importante para poder dirigir y 
mantener el régimen~ Debemos agregar que el financiamiento de este 
Seguro Social era a través de cotizaciones. Esta forma de seguro es una 
expresión de solidaridad entre los trabajadores, pues sus aportaciones 
ayudaban a sostener a cualquiera de ellos en necesidad. Ahora los 
trabajadores tenlan un recurso mejor del cual hacer uso. pues 
anteriormente solo podlan acudir a la intervención de la beneficencia. la 
cual era visto como algo humillante, lo que no sucedla con esta nueva 
modalidad de la época. 

El ejemplo observado en Alemania fue secundado por otros paises 
europeos. como reacción a los problemas ocasionados por el desarrollo 
industrial; siendo las primeras leyes de protección las que garantizaban 

· cuidado en las ramas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. El cuadro presentado a continuación muestra el ano de 
surgimiento de leyes de protección a la rama de'accidente de. trabajo en 
algunos paises europeos en el cual se nota como el pueblo alemán fue 
precursor en Europa de este tipo de leyes. 
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CUADRO 1 

, LEYES DE PROTECCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN ALGUNOS PAISES 

EUROPEOS. 

ALEMANIA 
NORUEGA 
INGLATERRA 
FRANCIA 
DINAMARCA 
ITALIA 
ESPAÑA 
BELGICA 

PAIS 

RUMANIA 
BULGARIA 
PORTUGAL 
POLONIA 
YUGOSLAVIA 
CHECOSLOVAQUIA 

FUENTE: PROYECCION INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

ANO 

1884 
1894 
1897 
1898 
1898 
1898 
1900 
1903 
1912 
1918 
1919 
1920 
1922 
1923 

Los demás países europeos implantaron a sus regímenes ciertas 
características. En el cuadro siguiente mostramos algunas modalidades 
de algunos países europeos. 
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CUADRO 2 

ITALIA Seguro de nalalidad 1910 

debido a la aKa lasa de nalalidad 

con la aue conlaba. 

GRAN BRETAÑA Debido a la gran 1911 

lndllslrlalizaclón que alcanzó en 
esa 6poca y con los problemas 

" 
de desocupación de los 

lrabajadofes, creó el seguro de 1 

desempleo. obra de lloYI! 

Georat!!. 

FRANCIA Creó las asignacioMs 1924 

lam!Hares debido al bajo Indice 

l demaar;lllco con el aue conlaba. 

Fuente: Proyeccldn Internacional de la Seguridad Social. 

Como pudimos percatamos, el surgimiento de los Seguros Sociales 
europeos se encuentra directamente relacionado a la presión ejercida por 
la clase trabajadora hacia el Estado, que en respuesta provocó medidas 
encaminadas a proteger a los trabajadores y sus familias contra las 
contingencias que ponlan en riesgo su situación. 

Estos grupos sociales y pollticos influyeron notablemente en las 
pollticas que se estaban aplicando, claro es que en unos paises fue mas 
rápida su influencia que en otros, recibiendo este desarrollo un fuerte 
impulso por las crisis que conmovieron al mundo, como lo fueron los 
tiempos de postguerra y la depresión económica de los anos 30's. 

Gradualmente se organizaron diversos reglmenes de prestaciones, 
hasta que en los paises industrializados, su cobertura llegó a ser 
prácticamente total tanto por lo que se refiere a los grupos de población 
como a las distintas contingencias que amenazan los salarios e ingresos. 
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prácticamente total tanto por lo que se refiere a los grupos de población 
como a las distintas contingencias que amenazan los salarios e ingresos, 

· · afectando estos el nivel y calidad de vida, siendo la expresión de 
Seguridad Social la que se escogió para describir esta nueva situación. 

Terminada la primera guerra mundial, los seguros sociales se 
extendieron a los demás continentes, siendo América el primero en 
implantarlo, y poco a poco, se fueron extendiendo a casi todos los países 
del mundo. 

DIFUSION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Una vez terminada la segunda guerra mundial, el número de países 
que contaban con algún régimen de Seguridad Social fue aumentando 
rápidamente como lo muestra el siguiente cuadro: 

CUADRO 3 

NUMERO DE PAISES CON ALGUN REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN 1949. 1967 Y 
1981. 

PRESTACIONES 1949 1967 1981 

DE CUALQUIER TIPO 58 120 139 
DE VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES 44 92 127 
DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 36 65 79 
DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 67 117 136 
DE DESEMPLEO 22 34 37 
FAMILIARES 27 62 67 

Fuente: OIT: Introducción a la Seguridad Social. Glnebro 1884. 
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Debernos destacar que en la labla anterior, no se incluyeron algunos 
paises porque no exislla en ellos ninguna prestación de Seguridad Social 
o porque no se dispuso de dalos. 

Podemos apreciar la notable difusión de la Seguridad Social, sobre 
todo en lo referente a prestaciones de cualquier Upo. vejez. invalidez y 
sobrevivientes. accidente de trabajo y enfennedad profesional. pero muy 
poco desarrollo a prestaciones de desempleo y familiares. y más que 
nada, eslo es debido a que las condiciones económicas y culturales de 
todos los paises no es igual. 

Las prestaciones en el Cuadro 3 en su mayorla son prestaciones 
que otorga el Seguro Social, el cual fue visto no sólo como un medio de 
dar Seguridad a las personas que protege, sino también de dar mayor 
estabilidad a sistemas económicos que hablan demostrado no serlo. 

En sus orlgenes, la ra¡¡;ón de ser del Seguro Social fue diferente 
según el pals donde se implantó. En algunos se instituyó con el objeto de 
garantizar ingresos y dar seguridad. Observándose las medidas para 
combatir la pobreza como otro campo de la polllica social. Sin embargo, 
algunos reglmenes con prestaciones proporcionales a las entradas. 
concedieron posterionnente prestaciones mfnimas superiores a las que 
resultarfan de una proporcionalidad estricta, de modo q~e introdujeron un 
elemento de redistribución. Si se redujo la pobreza. ello ocurrió en el caso 
de las contingencias en que la Seguridad Social otorga su protección. 

En otros paises, el Seguro Social se transformó en un elemento para 
combatir la pobreza, pero su ayuda no fue humillante como recibir ayuda 
de una beneficencia plJblica. Al principio, sus prestaciones erari de un 
monto uniforme, agregándoseles mas tarde asignaciones por personas a 
cargo. 



SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA 

. En los párrafos anteriores mencionamos que después de Europa, el 
· primer continente donde llegó la Seguridad Social fue el nuestro. 

En América Latina, las declaraciones y principios expuestos por los 
caudillos de diferentes independencias nacionales, sirvieron como fuente· 
de inspiración para la formulación de constituciones y legislaciones, con 
nonnas protectoras para el lrabajador. 

Durante la segunda década del siglo XX, surgieron en paises 
latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Colombia. Cuba, Chile. México 
y Uruguay, indicios de lo que serian los Seguros Sociales, en las leyes de 
jubilaciones, los cuales cubrieron primeramente a los empleados y 
funcionarios públicos, extendiendo mas tarde sus beneficios a los 
trabajadores privados. 

Los elementos básicos de los Seguros Sociales latinoamericanos, 
consistieron en garantizar la protección en lo referente a los medios cfo 
subsistencia y las condiciones de trabajo a la población económicamente 
activa, medidas que al encontrar su base en la responsabilidad del 
Estado y los patrones, dieron origen a regliñenes de pensiones y 
jubilaciones, protección a accidentes de trabajo y enfennedades 
profesionales asl como a la matemidad. 

Las leyes cuyo propósito era dar protección a los trabajadores contra 
accidentes de trabajo, surgieron en Latinoamérica en el orden mostrado 
en el siguiente cuadro. 



CUADR04 

LEYES SOBRE PROTECCION E INDEMNIZACION CONTRA 
ACCIDENTES DE TRABAJO. 

PAIS AÑO 

PUERTO RICO 1901 
GUATEMALA 1906 
EL SALVADOR 1911 
PERU 1914 
VENEZUELA 1915 
ARGENTINA 1915 
CHILE 1916 
PANAMA 1916 
MEXICO 1917 
BOLIVIA 1924 
ECUADOR 1928 
NICARAGUA 1930 
HONDURAS 1936 
REP. DOMINICANA 1937 
HAITI 1938 

Fuente: ProyeCcion Internacional de la Segundad Social. 

El fundamento de estas leyes se encuentra en la teoría del riesgo 
profesional plasmado en la ley francesa de 1898 y poco tiempo después 
en la española, disposiciones que sirvieron de base a las normas jurídicas 
latinoamericanas. 

En lo que respecta a disposiciones encargadas de brindar protección 
a la mujer por motivo de maternidad, desde 1931 se empezaron a 
observar en México y Chile. · 
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Con respecto a los seguros sociales, éstos en América Latina se han 
concretado a dar protección en los siguientes ramos: 

Enfermedades Profesionales y accidentes de trabajo 

Maternidad 

Jubilaciones 

Éstos han surgido en casi todos los países latinoamericanos como lo 
muestra el siguiente cuadro: 

CUADROS 

SEGUROS SOCIALES EN ALGUNOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
1 PAIS J A~O DE SURGIMIENTO f 

ARGENTINA 1904 
BRASIL 1923 
CHILE 1924 
BOLIVIA 1935 
ECUADOR 1935 
PERU 1936 
VENEZUELA 1940 
PANAMA 1941 
COSTA RICA 1941 
PARAGUAY 1943 
MEXICO 1943 
COLOMBIA 1944 
GUATEMALA 1946 
REPUBLICA DOMINICANA 1947 
EL SALVADOR 1949 
HAITI 1951 
NICARAGUA 1959 
HONDURAS 1959 

Fuente: Proyección lntemactonal de la Segundad Socral. 



En nuestro conlinenle. los sistemas de Seguridad Social fueron 
precedidos de una larga tradición de carácter público y privada. cuyo 
objetivo estaba encaminado a satisfacer las necesidades prioritarias y 

. colaborar en la solución de problemas sociales. 

Antes de darse los sistemas de Seguros Sociales: instituciones de 
asistencia pública y de beneficencia privada. fueron los métodos mejores 
para brindar ayuda a la población que lo requiriera. 

En lo que consta a los Seguros Sociales, éstos surgieron como parte 
de programas de polltica social para algunos sectores de trabajadores. 
Pero a consecuencia de presiones de diversos grupos laborales debido a 
la necesidad de protección para la población ha ido cambiando esta 
situación, observándose en algunos casos la unificación de éstos en sus 
aspectos legales y administrativos, asl como la extensión gradual a todos 
los asalariados. 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO. 

Hoy en dla, en nuestro pals disfrutamos de ,un régimen de Seguridad 
Social. el cual también. como los demás reglmenes alrededor del mundo, 
ha pasado por un largo periodo de desarrollo. a continuación se llevará a 
cabo una breve historia de este progreso. 

Durante la Época Colonial, se presentaron algunas formas para 
prevenir ciertas contingencias. entre estas formas encontramos algunos 
gremios y los Monteplos. estos últimos constituidos en Espar1a y sus 
colonias. mediante la formación de un fondo formado con descuentos a 
los sueldos de fas personas que trabajaban para la corona y con 
aportaciones voluntarias individuales; este fondo obtenido estaba 
destinado a pagar pensiones por enfermedad. vejez. viudez. orfandad u 
otra contingencia. 

21 



Esta rom1a de protección. al poco liempo, rue eliminada, ya que el 
Estado se encargó del pago de los beneficios: siendo el primer 
antecedente de que el Estado se encargara de brindar protección a los 
ciudadanos trabajadores. 

Asl como en Europa surgieron sociedades mutualistas. en México se 
observó también el surgimiento de estas organizaciones durante la época 
porfirista, cuyas estructuras se asemejaban a los gremios coloniales y sus 
objetivos eran iguales o casi similares a las organizaciones europeas, es 
decir, la protección de las familias de los trabajadores en caso de 
enfennedad. invalidez, muerte, " encarcelamiento ": contingencias que 
provocarlan la falla de sostén de éstas. 

Desgraciadamente, estas mutualidades no cumplieron totalmente 
con sus objetivos, debido al alto costo de la asistencia médica. a los 
cuales no podla hacer frente el fondo reunido, ya que por los bajos 
Ingresos de los trabajadores no se acumulaba la cantidad requerida. Por 
esta razón, era dirlcil organizar un buen servicio de prestaciones. 

Durante las primeras décadas del s.XX, surgieron en México 
diferentes proyectos y leyes cuya finalidad era fomentar el ahorro y la 
protección del hombre; dando origen a la creación de sociedades 
mutualistas, y en 1926 se dio a conocer la " Ley de Sociedades de 
Seguros" cuyo art. 93 legislaba o establecla las caracterlsticas que debla 
tener las mutualidades. 

Las mutualidades, podemos decir, que son el antecedente mediato 
anterior de las instituciones de Seguridad Social, y que algunas person~s 
están de acuerdo, que estas sociedades mutualistas constituyen ensayos 
para la creación de organismos mas adecuados, corno los actuales 
lugares de Seguridad Social, los cuales, lienen que perfeccionarse más. 
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El desarrollo de la Seguridad Social. llega a México en la década de 
los 40's creándose oficialmente el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). otorgando protección en las siguientes ramas: 

Riesgos de Trabajo. 

Enfermedad y Maternidad. 

Invalidez, Vejez, Cesanlla en Edad Avanzada y Muerte. 

En 1944. se observaron problemas sociales originados por su 
implantación y su nula recaudación de cuotas, teniéndose la obligación 
de realizar unas modificaciones importantes en la estructura técnica. 
haciendo las cuotas obrero-patronal de carácter fiscal obligatorio. además 
se amplia la cobertura a los beneficiarios del trabajador, lo cual. a la 
larga, produce el desfinanciamiento de los ramos de Enfermedad y 
Maternidad y el de Invalidez. Vejez. Cesanlla y Muerte. 

En 1973. se realiza la nueva Ley del Seguro Social. adicionándose el 
ramo de Guardarlas, entre otras. En 1992, se promueve el Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR), adicionándose el seguro de retiro en la Ley 
del Seguro Social. 

Actualmente existen tres Instituciones principales de Seguridad 
Social: 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

- El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

- El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas de México (ISSFAM) 



·Y existen de bienestar social como lo es: El lnslilulo de Fomento 
Na~ional de Vivienda de los Trabajadores (INFORAVIT). entre otras. 

A lo largo de esta sección, hemos dado de una manera breve. un. 
antecedente histórico de la Seguridad Social y a manera de observación 
decimos que el objetivo en las Instituciones precursoras de la Seguridad 
Social ha sido el mismo: dar protección en caso de alguna contingencia 
que ponga en peligro la satisfacción de necesidades básicas al trabajador 

·y a su familia, como lo es el caso de: invalidez, muerte y otras. 

Apoyándonos en lo descrito en los párrafos anteriores. podemos 
agregar que el surgimiento de las instituciones encargadas de la 
Seguridad Social son de dos maneras: 

l. Los esquemas de Seguridad Social son producto de la acción del 
Estado, influido por organizaciones de tipo polllico. económico y social. 

[~ 
11. Los esquemas de Seguridad Social son producidos por el Estado 

·sin haber sido presionados de antemano . 

1 
. ESTADO Jt---i.--[ SEGURIDAD SOCIAL] 

Repetidamente hemos mencionado el término Seguridad Social, e 
Igualmente mencionamos el porque la necesidad de ella. En la siguiente 
sección daremos un enfoque mas conceptual de ésta y asl entender de 

una manera más completa su significado. 



1.1.2 DEFINICIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

En la pasada sección vimos en una forma breve. el desarrollo de la 
Seguridad Social. y aunque repetidamente mencionamos este témtino, no 
explicamos cual es el significado de éste; y es por eso que dedicamos 
esta sección para tal propósito. pues considero, que si este trabajo se va 
a enfocar al estudio de cierta parte de la Seguridad Social como lo es su 
Equlllbrto Financiero. debemos entender que significa la Seguridad Social 
y damos un mayor criterio para nuestro estudio. 

El término Seguridad Social, es mas amplio en unos paises que en 
otros, pero en general, de acuerdo con la Organización Internacional del 
Trabajo, podemos definirla como:" fa protección que fa sociedad 
proporciona a sus miembros. mediante una serie de medidas públicas. 
contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera 
derivarfan de la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos . 
como consecuencia de enfermedad, maternidad. accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, desempleo. invalidez. vejez y muerte: y también 
fa protección en forma de asistencia médica y de ayuda a fas familias con 
ni/los. •1 

De la definición expuesta arriba podemos decir lo siguiente: 

La Seguridad Social tiene como fin proteger a los miembros de la 
Sociedad contra contingencias que. pongan ert peligro su estabilidad 
económica y dar asistencia médica y ayuda a familias que lo necesiten. 
por medio de la misma sociedad con medidas públicas. es decir la 
protección de la Seguridad Social implica la participación directa del 
Estado. 

l ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, INTRODUCCION A LA SEGVRllM!2 
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Por otra parte. en nuestra Ley del Seguro Social. en su articulo 2o se 
establece que: " la Seguridad Social tiene por finalidad garantizar el 
derecho humano a la salud. la asistencia médica. la protección de los 
medios de subsistencia y los setVicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y colectivo. w ~ 

De acuerdo a lo anterior. decimos que la Seguridad Social es una 
parte de la polltica social del Estado, que tiende a garantizar al ser 
humano el disfrute de condiciones adecuadas de desarrollo. dando 
prestaciones. asistencia médica y otros beneficios. 

Dijimos anteriormente que la Seguridad Social es parte de la polltica 
social del Estado porque a través de la Seguridad Social el Estado puede 
llevar a cabo diversas acciones sociales que contribuyen a hacer frente a 
la pobreza extrema. En otras palabras, la Seguridad es un medio que 
ayuda a que exista paz social entre la población de un pal s. 

En la sección pasada mencionamos que en algunos paises se 
Implantó un régimen de Seguridad Social con el fin de ser un elemento 
para evitar la pobreza, por ejemplo, pero debemos destacar que la 
Seguridad Social tiene objetivos mas vastos que el de prevenir o aliviar la 
pobreza. Es la respuesta a una aspiración de seguridad en su sentido 
más amplio. El propósito fundamental es dar a los individuos y a las 
familias la tranquilidad de saber que el nivel y la calidad de su vida no se 
verán disminuidos significativamente. hasta donde sea posible evitarlo. 
por alguna circunstancia económica o social. No solo es primordial 

· satisfacer las necesidades una vez que acontezcan, sino también 
prevenir los riesgos y ayudar a las familias e individuos a adaptarse a una 
situación adversa con la que están tratando. En consecuencia. la 
Seguridad Social, además de dinero, necesita contar con una extensa 
gama de servicios sociales y sanitarios. 

~LEY DEL SEGURO SOCIAL. 



Anteriormente mencionamos que el término Seguridad Social. es 
mas amplio en unos lugares que en otros, pero podemos decir que é.sta 
·se.encuentra constituida de diversos elementos como: 

Seguro Social 

Asistencia Social 

Prestaciones sUfragadas con Fondos Públicos 

Prestaciones Familiares 

- Cajas de Previsión 

Podemos agregar Disposiciones Adicionales tomadas por los 
empleadores y los programas y servicios que han aparecido para 
complementar la Seguridad Social. 

SEGURO SOCIAL 

Generalmente se llega a confundir la Seguridad Social con Seguro 
Social. En la Ley del Seguro Social se establece en su articulo 4o que El 
Seguro Social es el instrumento básico de la Seguridad Social, 
establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos 
de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros 
ordenamientos. 

Notamos, de acuerdo a esta definición, que el Seguro Social es parte 
de la Seguridad Social, y digamos que es lo mínimo con lo que debe 
contar un régimen de Seguridad Social, el cual debe ser público, ya que · 
como es parte de la Seguridad Social, por consecuencia constituye una 
parte de la política social del Estado. 
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Emil Schoembaum define al Seguro Social como parte de la polllica 
social que se dirige a la protección contra las consecuencias económicas, 
sociales y de salud, cuyo costo puede cubrirse por los ingresos ordinarios 
dentro del presupuesto de un trabajador-o de todo ciudadano-.. 
fenómenos que con base en los dalos de la esladlslica pueden ser 
valuados por una colectividad amenazada por los mismos riesgos, 
siempre que esa colectividad sea lo suficientemente numerosa y obligada 
al aseguramiento por una ley. 3 

En esta definición se continúa apoyando la postura de que el Seguro 
Social es parte de la polllica social de un Estado. y cuyos recursos son 
obtenidos de la colectividad. además. mientras mayor sea el número de 
afiliados que se encuentren cotizando, mejor será la previsión de los 
riesgos cubiertos. 

La diferencia entre los Seguros Sociales y la Seguridad Social es 
que, los primeros otorgan protección a los individuos que cotizan, 
mientras la segunda aspira a cubrir toda la colectividad. 

Entre los dislinlos reglmenes existen ciertas diferencias. pero hay 
elementos que caracterizan al Seguro Social como los siguientes: 

- El financiamiento se asegura mediante cotizaciones. 
por lo común, tanto de los empleadores como de los 
trabajadores. contribuyendo a veces el Estado con un subsidio 
o aporte adicional. 

- La afiliación es obligatoria, salvo contadas 
excepciones. 

- Las colizaciones ingresan en cajas especiales a cuyo 
cargo esta el pago de las prestaciones. 



. , - Los fondos que no se necesilan para pagar las 
prestaciones corrientes se invierten a fin de que produzcan 
ingresos suplementarios. 

- Una persona adquiere derecho a las prestaciones en 
virtud de fas cotizaciones que ha pagado. sin que deba 
demostrar para ello su carencia de recursos. 

- El monto, tanto de las cotizaciones como de las 
prestaciones, guarda a menudo relación con los ingresos que el 
afiliado percibe o percibla. 

- Los reglmenes de seguro de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, son por lo regular financiados en su 
totalidad por los empleadores, aunque a veces hay un aporte de 
fondos públicos. 

Las caracterlsticas citadas amba coinciden con nuestro régimen de 
Seguro Social. 

ASISTENCIA SOCIAL 

Aún en algunos paises que cuentan con un régimen de Seguro 
Social, existe un tipo de Asislencia Social para personas que por alguna 
razón quedan excluidas de la cobertura del seguro. o que perciben de 
éste prestaciones insuficientes para cubrir sus necesidades. 



r · Sus.principales caracterlsticas son: 

- El Gobierno Nacional que administra el régimen 
· sufraga la totalidad de su costo. 

- La percepción de fas prestaciones es un derecho 
reconocido por la ley cuando se dan los casos de necesidad 
prescritos. 

- Al evaluar la necesidad se tienen en cuenta los otros 
ingresos que percibe la persona y los recursos que posee. si 
bien algunos de estos últimos. como unos ahorros razonables. 
pueden no tomarse en consideración. 

- Las prestaciones que se conceden tienen por objeto 
aumentar el total de ingresos de los beneficiarios hasta cierto 
rnlnimo fijado por la sociedad. habida cuenta asimismo de 
factores como el tamallo de la familia y detem1inadas 
obligaciones fijas ineludibles. el pago d~ alquiler. por ejemplo. 

- Las prestaciones no guardan relación con fas 
ganancias anteriores de los beneficiarios ni con sus niveles de 
vida normales. 

- Por último, fa asistencia social. presenta indudables 
similitudes con fa que se lleva a cabo por medio de asistentes 
sociales. dado que entra en acción solo al presentarse 
determinados problemas y que, a diferencia del Seguro Social, 
puede ejercerse cierta discreción al fijar el monto de sus 
prestaciones, aunque, claro está, dentro de los limites 
impuestos por los derechos reconocidos por la legislación. 
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. PRESTACIONES UNIFORMES Y GENERALES FINANCIADAS POR EL 
ESTADO 

Hay paises que han escogido esta forma de Seguridad Social. que 
consiste en otorgar prestaciones uniformes para lodos los residentes del 
pals que pertenezcan a categorlas prescritas. En otros paises hay un 
Servicio Nacional de Salud gracias al cual todos pueden recibir asistencia 
médica. Podemos destacar naciones como Cuba, El Salvador y Panamá. 
cuyos costos son cubiertos por el Estado. 

PRESTACIONES FAMILIARES 

Este beneficio se ha otorgado pensando en que los gastos de 
mantener a un hijo después de darlo a luz. son contingencias a las que 
hay que hacer frente. 

CAJAS DE PREVISIÓN 

Es una manera de encauzar el ahorro obligatorio, su funcionamiento. · .. 
es similar al Sistema de Ahorro para el Retiro de México. 
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. PRESTACIONES PROPORCIONADAS POR LOS EMPLEADORES 

Son beneficios que otorga el patrón a sus trabajadores, debido a la 
responsabilidad que tiene de cubrir el acontecimiento de alguna 
contingencia a alguno de sus trabajadores. 

Anteriormente dijimos que la seguridad social necesita servicios 
sociales para cumplir mejor su labor , y es por eso que algunos 
regímenes agregan estos servicios como son centros deportivos, 
vacacionales, etc. 

De acuerdo a lo visto en esta sección, a manera de conclusión, 
diremos que la Seguridad Social es parte de la política social de un 
Estado, donde se ejercen diversas acciones públicas, con el fin de 
proteger a la población contra la ocurrencia de una contingencia que 
afecte el nivel económico del individuo y de su familia. En la sección 
siguiente_ veremos los principios de la Seguridad Social, para comprender 
mas su significado y entender mejor cual debe ser su funcionamiento de 
acuerdo a su definición y principios. 

1.1.3 PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

En las secciones anteriores, hemos visto el desarrollo de la 
Seguridad social, asi como su definición, ahora, en la presente sección 
veremos de una manera breve los principios en los que se sustenta su 
existencia con el fin de comprender mejor su significado. 
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También debemos decir que algunos principios de la Seguridad 
Social son comunes a los seguros sociales, ya que éstos son la etapa 
i>revia de la consolidación de la Seguridad Social. 

Los principios de la Seguridad Social son: 

Obligatoriedad 

Unificación 

Universalidad 

Solidaridad 

Coordinación 

Subsidiaridad 

Substancialidad 

- Internacionalización 

OBLIGATORIEDAD 

Consiste en la obligación que impone el Estado a los empleadores 
para inscribir a sus trabajadores en el régimen, a fin de que disfruten de 
los beneficios de la Seguridad Social cuando se viere en la necesidad de 
ello. 
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Algunos son de la opinión de que un seguro obligatorio no funciona, 
siendo de la idea de que este seguro debe ser voluntario, en lo personal, 
estoy de acuerdo de que un seguro voluntario es mejor, pero considero 
que un régimen de Seguridad Social debe ser obligatorio, pues si no es 
asl. se loma el riesgo de desfinanciarse más rápido: además, no 
podemos ignorar la existencia. en especial en nuestros pueblos 
latinoamericanos, de un problema de falla de ahorro, debido, yo lo 
considero asl, a un problema cultural provocado por la situación 
económica Imperante en nuestro conunente durante varios anos. que ha 
originado que el trabajador no se preocupe por prevenir una situación 
adversa provocada por la ocurrencia de una contingencia. ya que 
primeramente está sobrevivir el dla de hoy. Es por esta razón que apoyo 
este principio de la Seguridad Social. 

UNIFICACION 

Este principio establece que la Seguridad Social debe cubrir todas 
las contingencias que pongan en riesgo el nivel de vida del trabajador y 
su familia. Esto signinca que la Seguridad Social debe brindar una 
protección continua contra cualquier contingencia. Es fácil percatarse que 
el cumplimiento de este principio es bastante diflcil de llevarse a cabo ya 
que. desgraciadamente. la situación económica y cultural de alguna 
región ·no favorece su realización. 

UNIVERSALIDAD 

Se refiere al número de personas que se encuentran bajo la 
cobertura del régimen, que de acuerdo a este principio, se pretende sea 
la totalidad de la población. 
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SOLIDARIDAD 

Este principio está relacionado con los dos anleriores, teniendo un 
senlldo socia! y económico el cual consiste en que la coleclividad apoya a 
la parte de sus miembros que en ese momento se encuentran en 
necesidad, por cilar un ejemplo, los sanos dan aportaciones para 
sostener el mantenimienlo y rehabilitación de los enfennos; otro caso 
.serla deslinar recursos para brindar servicio a personas que no se 
encuenlran bajo la cobertura del régimen. 

COORDINACIÓN 

Consisle en la coordinación de actividades junio con lnstiluciones 
eslalales con el fin de evitar duplicidad de funciones originando con eslo 
un régimen de prolección lnlegral que se conoce como Seguridad Social 
lnlegral. 

SUBSIDIARIDAD 

Implica devolver parte de lo aportado , ya sea vla impueslos o vla · 
cuotas, con la intención de que sea beneficiado el individuo en sus 
ingresos. 
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SUBST ANCIALIDAD 

:.. . Consiste en procurar que las prestaciones económicas que se 
otorgan para cubrir una contingencia cualquiera, sean lo mas aproximado 
p0sible al salario que recibla el asegurado antes de ocurrir la 

· contingencia, con el fin de no afectar su presupuesto drásticamente. 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Todos los pueblos tienen derecho a beneficiarse de la Seguridad 
Social, sin importar raza, credo, ni condición social. 

Hemos tenninado con !a primera sección del primer capitulo de este 
trabajo, v a lo largo de él hemos visto el significado de la Seguridad 
Social, sus principios y su desarrollo histórico. Mencionamos cuales eran 
sus objetivos, pero algo que debemos decir, es que, queramos o no, se 
necesita dinero para financiar un régimen de Seguridad Social y poder 
ofrecer las prestaciones que se quiere dar. En la siguiente sección 
veremos los métodos que pueden usarse para financiar un régimen de 
Seguridad Social y lograr un equilibrio financiero. 
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1.2 REGIMENES FINANCIEROS 

Durante la sección anterior hablamos de fo que era fa Seguridad 
Social. sus principios, objelivos y desarrollo a lo largo del liempo. 
Destacamos que su objetivo principal es el de brindar protección al 
beneficiario contra alguna contingencia que ponga en riesgo su situación 
económica y flsica. 

Sin embargo, para que la Seguridad Social pueda conseguir sus 
objetivos, necesita contar con recursos económicos, principalmente, y 
humanos. Decimos que debe tener recursos económicos. ya que son 
necesarios para la obtención de equipo y materiales para poder dar 
asistencia a algún miembro de la comunidad que necesite de los 
servicios de la Seguridad Social. asimismo para otorgar prestaciones en 
dinero y hacer frente a gastos administrativos. Decimos que debe contar 
con recursos humanos, porque es a través de personas por las que las 
instituciones de Seguridad Social son administradas. . 

No podemos considerar a ningún régimen como de Seguridl!d 
Social si no puede garantizar el cumplimiento de las prestaciones 
ofrecidas cuan~o requiera hacerlo. Antes de implantar un régimen de 
Seguridad Social es necesario estudiar a fondo .Los métodos diversos de 
financiamiento y escoger el mas conveniente. 

Tampoco podemos hablar d.e un régimen u sistema financiero único, 
aplicable a todas las instituciones de Seguridad Social, ya que estas 
instituciones varlan de acuerdo al lugar y circunstancia de cada pals: y 
por consiguiente, la elección de un sistema u otro depende del 

· · conocimiento de hipótesis o supuestos básicos de aspecto polllico. 
económico, sociológico y jurldico. Por lo mismo, las instituciones 
encargadas se ven obligadas a realizar modalidades y adaptaciones de 
acuerdo al escenario en el que se está desarrollando el régimen. esto con 
la intención de conseguir la conservación y sostenimiento del sistema en 
el futuro. 



. La presente sección la destinamos a hablar de lo que es un régimen 
· financiero. y de las allemativas que existen para poder financiar un 
régimen de Seguridad Social. en especial mencionaremos a los 
reglmenes aplicados en Latinoamérica. 

1.2.1 DEFINICIÓN DE R~GIMEN FINANCIERO. 

La organización financiera de la Seguridad Social es el conjunto de 
medidas administrativas de que dispone el organismo gestor 
responsable, para la aplicación de los mecanismos financieros, 
aciuariales y contables que garanlicen el equilibrio financiero de cada 
ramo o del régimen. su finalidad es ta de garantizar que los recursos 
económicos previstos como ingresos estén disponibles en cantidad 
suficiente y en el momento oportuno para que la institución responsable 
cumpla con sus obligaciones. 

Entendemos por Régimen Financiero a la modalidad tomada para 
lograr un equilibrio financiero en un sistema de Seguridad Social. ( es 
decir, un equilibrio entre los recursos y las cargas de ta instilución ). Este 
equilibrio puede establecerse de diversas maneras. repartiéndose 
dislintamente los recursos y las cargas entre los diferentes grupos de 
edad, las diferentes generaciones y tos diversos periodos de seguro de 
las personas sujetas al régimen. 

De acuerdo a su definición, un régimen financiero forma la. base 
estratégica para poder lograr el desarrollo de la institución como un 
resultado del logro del deseado equilibrio financiero entre las obligaciones 
( prestaciones a otorgar) y los recursos disponibles (primas. producto de 
inversiones e importe de ta reserva técnica en algunos casos) 
distribuyendo el costo de la gestión financiera entre una o varias 
generaciones de asegurados. dando origen a sistemas que no utilizan 
capitalización, hasta Jos que ulilizan una máxima. 
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El sistema financiero detem1ina fa manera en que fa coleclividad 
·protegida cubrirá el costo de una prestación determinada. un conjunto de 
las mismas o un ramo de seguro; cada sistema deberá adaptarse a las 
caracterlsticas de las prestaciones. 

El régimen financiero aplicado a una determinada rama de la 
Seguridad Social, o a todo un régimen. obedece a principios actuariales y 
econométricos. La implementación del régimen necesita una adecuada 
organización financiera; de otro modo, las finanzas del régimen en 
cuestión no están debidamente controladas. 

Para que cualquier régimen de Seguridad Social pueda 
desempenarse de una forma satisfactoria, es necesario que 
primeramente éste garantice el equilibrio financiero del organismo 
encargado del régimen, entendiendo este equilibrio como la equivalencia 
financiera y actuaria! ·válida durante todo el periodo de duración de las 
obligaciones generadas por el régimen, entendiéndose esto. en el seguro 
comercial, como la equivalencia entre la prima que paga el asegurado y el 
capital que pagará la empresa en caso de la ocurrencia del riesgo durante 
la vigencia de la cobertura. En el caso de un Seguro Social. esta 
equivalencia se establece entre la estimación del volumen de las 
cotizaciones que habrá de captarse en el periodo y el capital de 
obligaciones al que está comprometido el organismo. calculado en base a 
su legislación, pagadero solo en caso de que el riesgo acontezca. En 
otras palabras, lo que nos interesa es la relación de equilibrio entre los 
ingresos y los egresos. 

La fórmula básica del equilibrio financiero. el cual todo régimen 
financiero busca lograr, es la siguiente: 

INGRESOS = EGRESOS 
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SI la prima se escribe de antemano. podemos escribir esta expresión 
como: 

INGRESOS PROBABLES = EGRESOS PROBABLES 

donde: 

Egresos probables = pago de .Prestaciones (probables) mas gastos 
administrativos (probables) 

Primeramente hay que establecer el flujo de fondos que serán 
necesarios para hacer frente a los compromisos contraidos. es decir, hay 
que determinar el costo del régimen. La otra parte a realizar es ver la 
disponibilidad efectiva de los fondos necesarios ( ingresos ). Para ello las 
legislaciones nacionales establecen cuales son las fuentes de 
financiamiento. 

·-
El problema fundamental de financiar un régime'n. es la manera de 

obtener los recursos necesarios para cumplir sus compromisos en el 
tiempo que se requiera, teniendo este problema más de una faceta. Una. 
es que la recaudación de estos fondos debe llevarse a cabo de una forma 
regular y sistemática. mientras que los beneficiarios adquieren derecho a 
las prestaciones en fechas imprevistas. muchas veces escalonadas a 
intervalos irregulares y por periodos que de antemano no pueden 
determinarse. Hay que decidir la manera en que han de obtenerse los 
recursos: ya sea vla impuestos o vla cotizaciones a las personas 
protegidas y a sus patrones en caso de ser empleados. por citar un 
ejemplo. 

Existen variados métodos de financiamiento, cada uno apoyado en 
diferentes argumentos: pero al fin y al cabo el objetivo es el mismo: lograr 
el equilibrio financiero del régimen. Una pregunta lógica es: ¿ Qué 
criterios se deb~n tener en cuenta para la elección de un sistema de 
financiamiento? A continuación daremos respuesta a esta pregunta. 
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1.2.2 FACTORES que INFLUYEN EN EL COSTO ACTUAL Y FUTURO 
DE UN RÉGIMEN 

El costo de un régimen de Seguridad Social es el total de las 
prestaciones que paga y de sus gastos administrativos, y varia de un ano 
a otro. 

En las diversas instituciones encargadas de la Seguridad Social es 
completamente común proporcionar prestaciones, asl como también dar 
cobertura a riesgos que se agravan con el tiempo. 

Las prestaciones podemos clasifrcar1as de dos maneras: 
prestaciones a corto plazo y prestaciones a largo plazo. 

Las prestaciones a corto plazo se caracterizan en que su duración es 
Inferior o igual al ejercicio financiero anual. Se requiere un periodo 
mlnimo de calificación o en algunos casos ninguno. pagándose por un 
lapso limitado superior a un ano en raras ocasiones. Encontramos las 
siguientes prestaciones: 

Enfermedad y Matemidad. 

Asistencia Médica. 

Enfermedades Profesiqnales. 

Desempleo (en algunos paises). 

En estas prestaciones no es necesario efectuar laboriosas 
previsiones demográficas para calcular el desarrollo ruturo de la 
población asegurada, ni la de los beneficiarios. o las previsiones 
financieras para estimar gastos futuros. sino en términos generales basta 
con conocer la frecuencia relativa ''r' de realización del riesgo y su costo " 
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e ", de tal suerte que si los salarios anuales correspondiente al grupo de 
M asegurados expuestos al riesgo es "s", entonces la prima anual. en 

porcenta¡e de los salarios, está dada por la relación: M:c . 

Podemos agregar entonces que el costo de las prestaciones 
depende de su monto medio. del número de solicitudes aprobadas para 
cada beneficio, del periodo de espera prescrito, en caso de haberlo, y del 
periodo máximo durante el cual son pagaderas. 

En las prestaciones de larga duración encontramos las siguientes: 

Invalidez. Vejez, Cesanlla en edad avanzada y Muerte (IVCM) 

Accidentes de trabajo y enfemiedad profesional que derivan en 
incapacidad pemianente. 

Sobrevivientes a cargo de las victimas de accidentes y 
enfennedades mortales. 

Estas prestaciones se diferencian de las de corta duración por la 
tendencia de su costo, ya que debido al periodo de calificación, existe al 
principio cierta estacionalidad, la cual se dispara después de superar 
dicho periodo, en cambio las otras, siempre se encuentran 
Incrementándose. 

Cuando las prestaciones son de larga duración y/o dependen del 
tiempo de cotización, se dice que el riesgo, considerado de una fomia 
colectiva, con el tiempo se incrementa, ya sea porque al transcurso del 
tiempo·e1 número de beneficiarios se van acumulando, o la cuanlla de 
estas prestaciones se incrementa. 



Las preslaciones concedidas a largo plazo aumentan cada año, eslo 
quiere decir que las personas que se pensionen en el ano x serán 
agregadas a las que han sido pensionadas en anos anteriores y que 
·hasta ese ano todavfa se encuenlren con vida. además se agregarán los 
que en anos posteriores lengan derecho al beneficio. Significando fo 
anterior un incremento en el costo anual del régimen, debido a que cada 
ano son mas personas que demandan el beneficio. hasta llegar el 
momento en que se estabilice (en función de fa población ). Este punto 
de estabilidad se encontrará en el momento de la desaparición del Ollir\to 
elemento de la primera generación de pensionados. 

En fo referente a las cuanlfas de las prestaciones. observamos que 
éstas dependen del tiempo que el asegurado ha eslado cotizando en el 
régimen, leniendo un llmile, que se encontrarla en el momento que el 
trabajador mas joven que ha ingresado al régimen alcanzara la edad de 
jubilación, sin nunca haber dejado de cotizar. A partir de este momento, el 
número promedio de semanas cotizadas por asegurado, no se 
incremenlaré. 

Por lo citado anterionnente, un factor importante que influye en el 
costo de las prestaciones otorgadas a largo plazo. son las fórmulas 
utilizadas para su cálculo. Por lo regular, este tipo· de prestaciones está 
en relación con el número de semanas cotizadas del beneficiario y 
algunas se calculan en relación al Ollimo salario percibido por el 
trabajador en el momento de jubilarse, lo cual origina este úllimo hecho. 
que las nuevas pensiones otorgadas aumenten con relación a las que 
han sido concedidas anleriormenle. También debe de considerarse que al 
paso del tiempo el valor de la moneda se deprecia. por lo que es 
necesario actualizar las pensiones en curso de pago para asl tratar de 
restaurar el nivel adquisitivo de la prestación monetaria. 

Algunos agregan que un faclor que repercute en el coslo de 
prestaciones a largo plazo. es la edad normal de admisión. cuya 
modificación ejercerla un efecto intenso, ya que si la edad se eleva. 
existirán menos pensionados (por jubilación. claro), trayendo como 



consecuencia el incremento de las personas que se encuenlran 
collzando, aunque es cierto que lendremos que considerar un incremento 
de pensiones de invalidez y más gastos por esle concepto. la reducción 
de la edad produce el efecto contrario. 

No debemos olvidar que este tipo de prestaciones están 
directamente relacionadas con efeclos demográficos de la comunidad. 
por lo que el logro de alargar la esperanza de vida de la población. y el 
decremento de la tasa de nalalidad de algunos lugares. en un plazo 
considerable puede significar un aumento en el costo de la Seguridad 
Social. 

Hemos comentado lo que consideramos los factores mas 
importantes que condicionan el costo del régimen de Seguridad Social, es 
decir los parámetros· que iníluyen en los gastos que se realizan en un 
cierto periodo, como lo son el monto promedio de la prestación. número 
de beneficiarios, tiempo de espera. periodo máximo durante et cual son 
pagaderas, incluso las fórmulas de cálculo. Creo que lodos eslamos de 
acuerdo que para hacer frente a todas estas obligaciones. la inslilución 
encargada de administrar la Seguridad Social debe contar con los 
recursos necesarios para conseguir este fin. 

A continuación hablaremos de la manera en que pueden recaudarse 
estos recursos. 

RECAUDACIÓN DE RECURSOS 

Un aspeclo importante del financiamiento de todo régimen de 
Seguridad Social, es la elaboración y aplicación de un método para la 
recaudación slstemálica de los recursos. de manera que puedan cubrirse 
sin dificultad las prestaciones y los gastos administralivos a medida que 
se encuentre en la necesidad de realizarlos. 



El financiamiento de un régimen puede efectuarse afectando 
diversamente los recursos económicos a disposición de la comunidad o 

· de algunas o de una sola de sus partes componentes. sean individuos o 
empresas. 

FUENTES PARA OBTENER RECURSOS. 

Básicamente son . dos los conceptos en los que se apoya la 
obtención de recursos, el primero, el riesgo que representa el asegurado. 
y el otro, en el principio de la necesidad de protección del individuo, y por 
suma. de la colectividad. 

Es importante establecer las fuentes de obtención de recursos que 
servirán para hacer frente a las obligaciones de la institución. Estas 
fuentes tradicionalmente son: 

Cotizaciones obligatorias tanto por parte del trabajador como 
del patrón. apoyado en el principio de obligatoriedad de la 
Seguridad Social, asl como una participación del Estado el cual 
ha tenido un papel importante dentro de la Seguridad Soci.al 
Latinoamericana. 

Sistema tributario, es decir, costeada a través de impuestos. 

Financiamiento por medio de impuestos especlflcos a las 
ventas, al valor agregado, a la exportación etc. 

FINANCIAMIENTO POR COTIZACIONES. 

Este sistema es el más observado en los Seguros Sociales. donde la 
aportación es realizada por el patrón. empleado y el Estado en algunos 
casos, dicha aportación es un porcentaje del salario que percibe el 
trabajador. 
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Esta · rorma de financiamiento presenta las siguientes ventajas 
. teóricas: 

Garantiza los derechos adquiridos por los participantes, 
mediante el registro de cotizaciones. 

Generalmente son las instituciones responsables las que 
ejecutan y administran los fondos recaudados. 

Los cambios aportados al mecanismo (niveles de cotización. 
!Imites superior o inferior de los ingresos Sf.!jetos a cotización) 
se pueden realizar mas fácilmente. bajo un punto de vista 
administrativo. 

Teniendo los siguientes Inconvenientes: 

El financiamiento pesa mayonnente sobre las empresas con 
fuerte participación de mano de obra. penalizándolas llegando a 
influir en la reducción del empleo. 

FINANCIAMIENTO POR IMPUESTOS 

Esta forma de financiamiento es utilizada cuando el régimen tiene 
una cobertura más amplia o universal, y también cuando el riesgo 
cubierto no tiene relación con la actividad ejercida. 

Sus ventajas teóricas son: 

Es un sistema equitativo cuando el impuesto es progresivo. 

Permite aliviar la carga financiera que representa el costo de la 
protección para los sectores económicamente débiles. 
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· · Sús desventajas son: 

Aumento a la carga fiscal. 

El fraude fiscal puede llegar a ser a veces muy importante. 

La calidad de la protecciOn social puede ser afectada por 
razones de car.tetar presupuestario. 

FINANCIAMIENTO BASADO EN IMPUESTOS ESPECIFICOS 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS 

Algunos paises han recurrido a la afectación del valor agregado para 
financiar el régimen. Los resultados que se han obtenido no han sido los 
deseados. 

Las ventajas teóricas que presenta son: 

La introducción, en principio, de mayor equidad entre empresas 
y entre calegorlas de salarios, es decir, económicamente es 
neutro. 

Favorece la producci~n y el empleo de mano de obra en las 
empresas, que se ven liberadas de sus cargas sociales. 

Sus desventajas son: 

Para obtener los ingresos necesarios. se necesita elevar 
· considerablemente el nivel de afectación del impuesto. con las 
consecuencias evidentes sobre precios y salarios. 
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La neutralidad del impuesto no estimula a las empresas de 
punta, ni favorece el progreso técnico. 

Se puede provocar dificultades bajo el aspecto de la 
competencia internacional. 

Un ejemplo de este esquema es el costanicense donde parte del 
financiamiento de los seguros de enfermedad y maternidad se realiza con 
transferencia de recursos a este seguro con la intención de llevar a cabo 
un programa especifico o buscar financiar esta modalidad. Dentro de este 
tipo de ingresos se encuentran la !olerla. impuestos y timbre hospitalario, 
asf como recursos de Estado. 

Recordemos que en párrafos anteriores mencionamos que . el 
objetivo de to~o régimen financiero es el de lograr un equilibrio financiero. 
es decir. poder equilibrar la ecuación simple de Ingresos = Egresos, por 
ende a continuación veremos las modalidades tradicionales que son 
utilizadas como regfmenes financieros de Seguridad Social. 



1.2.3 REGÍMENES FINANCIEROS DE SEGURIDAD SOCIAL 

En secciones anteriores dijimos .10 que es un régimen financiero, 
explicando que su objetivo primordial es el de conseguir el equilibrio 
financiero de la institución. 

Existen diversas modalidades de regímenes financieros, pero 
solamente daremos atención a los que han sido mayormente aplicados en 
América Latina. 

Estos regímenes son: 

Reparto Simple 

Reparto de Capitales Constitutivos 

Prima Media General 

Prima Escalonada 

Debemos recordar que los egresos de la institución encargada de 
brindar la Seguridad Social en su gran parte son las prestaciones que 
otorga. 

Como mencionamos anteriormente, las prestaciones otorgadas las 
podemos clasificar de dos maneras: de corta y larga duración. 

MÉTODO APLICADO A PRESTACIONES DE CORTA DURACIÓN 

Cuando se esta tratando de prestaciones de corta duración, sucede 
que su costo anual en relación a las recaudaciones percibidas se 
estabiliza en un período breve, por lo que el método lógico o el mas 
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recomendable es el de Reparto Simple, donde cada ailo se prevén los 
egresos a realizarse y se recaudan los recursos necesarios para cubrirlo. 

A continuación explicaremos este método. 

M~TODO DE REPARTO SIMPLE 

Este régimen de financiamiento contempla que los ingresos 
percibidos en el periodo, que generalmente es de un ano. sean iguales a 
los egresos. Por tanto este régimen no contempla en teorfa la creación de 
una reserva, pero en la práctica se acostumbra tener una reserva mlnima 
con el propósito de hacer frente a variaciones que puedan presentarse en 
los gastos a realizar en el periodo. con el fin de mantener constante la 
prima que se cobra por mucho tiempo. 

En este método la prima o tasa de cotización se fija de manera que 
se garanticen recursos para hacer frente a las obligaciones contraldas 
para dicho perlado. Esta tasa de cotización generalmente debe aumentar 
al siguiente periodo ya que se está previniendo que los egresos 
aumenten mas que los ingresos. El valor de la prima depende de la razón 
beneficiarios -activos. 

Hay que destacar un aspecto importante: el pago de los beneficios 
provienen solamente de las contribuciones de los activos, observando de 
una fonna más tangible el principio de solidaridad en el que se sustenta la 
Seguridad Social. Además, es necesario agregar que este método solo 
puede operar de una fonna satisfactoria si se cuenta con una comunidad 
abierta de riesgos que nunca tennina. 

M~TODO APLICADO A PRESTACIONES DE LARGA DURACIÓN 

A este tipo de prestaciones se les da un trato diferente que a las 
prestaciones de corto plazo, debido a que las obligaciones contraldas no 



· son para un pertodo relativamente breve. por lo que se establece la 
necesidad de crear un fondo de reserva para poderles hacer frente. 

En términos generales podemos manejar dos formas de 
financiamiento del régimen que garantizan el equilibrio entre ingresos que 
se suponen constantes o que se incrementan lentamente y los egresos 
que ráp1damen\e se incrementan. El primero consiste en cubrir la 
totalidad del costo futuro de las pensiones que se conceden cada ano en 
el ano en que se otorgan. El segundo método, que tiene varias 
modalidades. se apoya en la acumulación da capital cuya inversión 
producirá ingresos adicionales en el futuro. 

MÉTODO DE REPARTO DE CAPITALES DE COBERTURA 

El planteamiento de este régimen es que las recaudaciones de un 
allo dado deben cubrir el valor actual de los beneficios otorgados en ese 
periodo, es decir. los ingresos percibidos en un periodo dado pueden 
hacer frente a las pensiones nuevas otorgadas en dicho periodo. 
quedando asegurado el pago de los beneficios hasta su extinción. 
Debemos destacar que cada ano o periodo de ejercicio se contempla un 
excedente de los ingresos con respecto a los egresos. los cuales son 
anadidos a una reserva matemática. que es igual al valor actuaria! de las 
anualidades que la institución deberá pagar en el futuro a los 
beneficiarios de pensión. incluyendo a los nuevos beneficiarios del 
periodo. La prima esta en función de la razón entre el número de nuevos 
beneficiarios en el periodo y los activos. 

Esta forma de financiamiento es muy utilizado en el ramo de 
accidentes de trabajo y enrermedad proresional. 
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M~TODOS QUE UTILIZAN ACUMULACION DE CAPITAL 

En la práctica. las preferencias se han encaminado a un segundo 
método: fa acumufación de capitaf. Esta modalidad se apoya en el hecho 
de que durante cada ano ingresan nuevas generaciones que van 
sustituyendo a las generaciones más antiguas, y dado que un régimen de 
este tipo nunca será objeto de liquidación no tiene porque acumular el 
valor actual de los derechos a prestaciones que los asegurados han 
adquirido o tienen en curso de adquisición. Por tanto, al régimen le basta 
con sus ingresos corrientes mas los intereses sobre sus reservas sean 
suficientes para cubrir sus gastos. 

De esta forma de régimen encontramos el método de la prima media 
general y el de la prima escalonada. 

M$TODO DE LA PRIMA MEDIA GENERAL 

Este sistema de financiamiento garantiza el equilibrio financiero del 
régimen de Seguridad Social en un periodo ilimitado, de manera que la 
tasa de cotización se mantiene constante. La prima media general es 
constante o uniforme viéndola desde dos puntos de vista: para todas las 
generaciones (las nuevas y la inicial) y durante un tiempo ilimitado. Esta 
prima representa un promedio entre el costo del seguro relativamente 
elevado de la población inicial y el costo relativamente bajo de las nuevas 
generaciones. lo que genera cierta solidaridad entre generaciones. 
También esta prima presenta la caracterlslica de que está fijada de tal 
manera que el valor actual de los beneficios probables es igual al valor 
actual de los ingresos futuros probables. 

Al inicio del régimen de pensiones la prima media general acumula 
de ordinario una reserva considerable. por lo que se llega a comparar a 
menudo como un régimen de capitalización de seguro privado. estos 
superávits se acumulan en una reserva técnica donde se realizan 
inversiones a largo plazo. to cual se convierte en una fuente de ingresos. 



SI la Inversión de los capitales acumulados en las rese1vas técnicas son 
prudentes y adecuadas. las ganancias producidas garantizarán el 
equilibrio financiero en un periodo largo, aún si los egresos superan a los 
ingresos por contribuciones. 

MÉTODO DE PRIMA ESCALONADA 

Esta rorma de financiamiento es una solución intermedia entre un 
sistema de reparto puro y un sistema de prima media general. Esta 
modalidad divide el tiempo futuro en periodos de duración preestablecida, 
{ por ejemplo: decenios. sexenios. quinquenios. o incluso anuales ) 
fijando para cada periodo una tasa fija la cual aumentará cada periodo. 
requiriéndose además poseer una reserva con un monto prescrito al final 
de cada periodo. En esta forma de financiamiento, la reserva deberá 
llegar a su máximo al terminar el periodo en el sentido de que su monto 
se veré disminuido en caso de no incrementarse la prima durante el 
periodo siguiente. Cabe senalar que va llegar un momento en que esta 
prima supere a la prima media general. 

La pregunta lógica es: ¿ Cual es el régimen financiero ideal ? A lo 
cual respondemos que el sistema financiero mejor es el que de alguna 
manera se ajusta a los requerimientos que necesitamos satisfacer. 
coincido en que su elección en cierto aspecto es similar a la de decidir 
que modelo de automóvil nos conviene adquirir. 

Tratando de dar respuesta a la pregunta planteada desde diferentes 
puntos de vista podemos decir que: 

Desde un enfoque matemático no hay ninguno mejor, ya que todos 
los sistemas de financiamiento explicados anleriom1enle logran el 
equilibrio financiero del régimen. 

Hablando desde un punto de vista económico. en especifico en 
términos macroeconómicos, esta respuesta es muy relativa: si. si hay un 



objetivo claro que se desea cumplir como por ejemplo, lograr cierto monto 
de fondos para realizar cierto tipo de inversiones, en un periodo 
determinado de tiempo. 

Tocando el enfoque social, es decir bajo el aspecto de la solidaridad 
o de la justicia social, también la respuesta se vuelve relativa ya que 
estos cuestionamientos se encuentran envueltos en cierto grado de 
subjetividad en situaciones fuertemente fnnuenciadas por la coyuntura 
económica y las tendencias demográficas. 

Hemos hablado acerca de los reglmenes financieros. su objetivo y 
los criterios para establecerlos de acuerdo a los costos que genera cada 
ramo. A continuación vamos a tratar algunos aspectos adicionales que 
hay que considerarse al tratar de establecer un régimen financiero como 
lo son: el reparto de la carga financiera y la inversión de las reservas. 



1.2.4.ALGUNOS ASPECTOS ADICIONALES 

Una vez realizada la elección del sistema de financiamiento que ha 
de emplearse, el siguiente paso consiste en determinar la manera en que 
ha de distribuirse la carga que representa entre los diversos sectores de 
la población. 

Uno de los cuestionamientos a resolver es la forma en que han de 
repartirse las cotizaciones entre trabajadores y patrones, si éstas deben 
ser uniformes o proporcionales a las remuneraciones, y en este caso, 
como han de variar con el monto de éstas, lo que puede incluir la fijación 
de un máximo para las remuneraciones a efectos del pago de las 
cotizaciones. 

REPARTO DE LA CARGA FINANCIERA 

Anteriormente hablamos en forma breve de las diversas fuentes de 
financiamiento que podiamos utilizar para recaudar fondos para hacer 
frente a las obligaciones contraídas por la institución. Para poder ubicar 
apropiadamente este aspecto del financiamiento es importante conocer 
de donde provienen los fondos que nos permiten cumplir con las 
obligaciones contraídas. Las tradicionales fuentes de financiamiento son: 

Los trabajadores cubiertos por el régimen 

Los patrones de los empleados cubiertos 

Fondos públicos (Estado, impuestos especiales) 

Cuando el sistema de financiamiento empleado contempla la 
creación de reservas técnicas, las ganancias obtenidas sobre las 
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in.versiones . proporcionan una fUente adicional de financiamiento al 
régimen. 

El· principio· que justifica la contribución del trabajador al 
financiamiento de la seguridad social se basa en el hecho de que dicha 
aportación justifica el derecho que el empleado adquiere para gozar de 
los beneficios ofrecidos por el régimen, reconociéndose así como un 
derecho propio a la seguridad social. Además esta contribución justificará 
la participación de los trabajadores dentro de la administración del 
régimen de seguridad social. 

La contribución del patrón se interpreta como la participación que le 
corresponde por el hecho de que el trabajador le proporciona su tuerza 
física y su intelecto para que la empresa produzca y salga adelante, y por 
tanto, alguna contingencia que le acontezca al trabajador el empleador se 
ve obligado. a ayudarlo. 

No hay que olvidar que esta contribución es en efecto un impuesto a 
la producción, aumentando considerablemente el costo efectivo del 
trabajo, y al final resulta que es el consumidor quien paga este costo 
adicional. 

La participación del Estado al financiamiento del régimen se 
justificaría, entre otros, en el hecho de que los recursos aislados de los 
trabajadores y empleadores no son suficientes para enfrentar los gastos, 
y que es el Estado el encargado de velar por la salud y la seguridad 
económica de la población. 

Decimos que un régimen o ramo es tripartita cuando participan en su 
financiamiento los tres sectores: patronal, laboral y el Estado. (Como se 
realizó en el primer régimen de seguro social implantado por Bismarck ). 

El costo de un régimen no puede determinarse con exactitud, de 
manera que para hacer frente a circunstancias originadas por cálculos 
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erróneos u otras sorpresas, lo prudente es que lodos contribuyan. pero da 
forma moderadá cada sector . 

. El Convenio 102 da los siguientes principios para los miembros de la 
OIT: 

"El costo de las prestaciones concedidas en aplicación del presente 
Convenio y los gastos de administración de estas prestaciones deberán 
ser financiados colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos. 
o por ambos medios a la vez. en forma que evite que las personas de 
recursos económicos modestos tengan que soportar una ·carga 
demasiado onerosa y que tengan en cuenta la situación económica del 
miembro y la de categorlas de personas protegidas •. • 

Este Convenio también fija un máximo para la contribución que 
puede exigirse de la categorla de asalariados. 

• El total de cotizaciones de seguro a cargo de los asalariados 
protegidos no deberá exceder del 50 por ciento del total de recursos 
destinados a la protección de los asalariados y de los cónyuges y de los 
l1ijos de éstos. Para determinar si se cumple esta condición. todas las 
prestaciones summistradas por el Miembro. en aplicación del presente 
Convenio. podrán ser consideradas en conjunto. a excepción de las 
prestaciones familiares y en caso de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. si estas últimas dependen de una rama 
especia/".! 

Este Convenio, como hemos advertido. establece la forma en que 
deberá ser financiados los reglmenes de Seguridad Social dentro de los 
paises miembros de la OIT, destacándose la protección al asalariado en 
especial al de menores ingresos. Observemos también que las 
cotizaciones no deben ser mayores a la mitad del costo del régimen 
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estableciéndose más ampliamente la forma en que ha de distribuirse este 
costo. Además se hace consideraciones acerca de la situación económica 
del país Miembro así como la de la población asegurada. 

En otros países la Seguridad Social es financiada por las empresas y 
el Estado y en otros el costo corre a cargo del segundo. 

Muchos somos de la opinión de que un sistema de Seguridad Social 
financiado totalmente por el Estado no es lo mas apropiado, debido a que 
se pierden muchas de las ventajas que representa la participación de los 
trabajadores y los patrones, como lo es el derecho adquirido por el 
trabajador, por sus aportaciones, del disfrute de beneficios, estando este 
derecho condicionado a la situación económica en un momento dado. 
También hay que citar que las finanzas de la Seguridad Social se verían 
seriamente comprometidas, pues éstas estarían directamente afectadas 
por Ja situación económica del Estado. ( Como es el caso de Bolivia ). 

Cuando el régimen o ramo está financiado por dos partes decimos 
que es bipartita y cuando solamente participa una parte decimos que es 
unipartita. 

Debemos agregar que las cotizaciones pagaderas por los 
trabajadores y empleadores pueden ser de la misma cuantía para cada 
uno o estar en relación al salario del trabajador. 

Si las cotizaciones son uniformes, lo usual es que también lo sean 
las prestaciones. La ventaja que observa esta forma de cotización es su 
sencillez para comprenderlo y administrarlo, pero su desventaja es que 
socialmente no es equitativo pues, las cotizaciones representan una 
mayor carga a los que perciben un salario mas bajo. Puede ser adecuado 
cuando la finalidad del régimen es asegurar prestaciones mínimas 
uniformes, pero no cuando éstas son proporcionales a las 
remuneraciones. 
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. En lo que respecta a las cotizaciones relacionadas a los salarios 
percibidos. éstas podemos dividirlas en dos: las que están fijadas como 
un porcentaje de remuneración, o bien las remuneraciones pueden 
dividirse en varios grupos según sus montos y fijarse una cotización 
unlfonne para' todas las comprendidas en un mismo grupo. 

El que generalmente es el más utilizado es la cotización fijada como 
un porcentaje del salario del trabajador, en lo correspondiente a 
aportaciones del. empleado y empleador. La contribución del Estado 
puede seguir el mismo principio, o basarse en el otro. 

El régimen de Seguridad Social en nuestro pals podemos decir que 
en general es tripartita pues se manifiesta la participación de los 
trabajadores, patrones y Estado en su financiamiento, pero hay que hacer 
referencia que algunos ramos y modalidades de aseguramiento son de 
orden unipartita. como lo muestra el siguiente cuadro, en la parte patronal 
de la modalidad de trabajadores urbanos pennanentes. 

CUAQR06 

FORMA DE REPARTO DE LA CARGA FINANCIERA PARA FINANCIAR 
EL ~GIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN MéXICO. 

ILUIO Al'ORT A.CION APORTA.CION APORTACIÓN l'OTAL 
PATRÓN TR.\llAJAOOR ESTADO ,. 

RJESGOS 3.JO J.JO 
PROfESIONALES t-------
l!NFl!RlllEDAD y 1.75 J.125 0.015 11.89 
~IAT)!:RNIDAD -
n·CJ11 5.95 2.115 O.OIS 8.119 
GUA.llDl!lliA. 1.00 
UTIRO 2.00 

TOTAL 21.00 5.25 O.OJO 16.211 

Nota: Las aportacioaes allln m .....,..Uj• del salorio base de cotización del tiabajador, La nportoci,>n dd 
pmrua praaJlad& m a&e tuamo aJi el raDJU de Ria@;OI Profnioua.Jt1 t! Ull pruruetfio ya qu~ tstn n¡xorim!ll'fl 
...,. ele acuerdo a la claiflcacioa de la.,....... 
FUENTE: LEYDELSEOtrROSOC'IAL. 
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INVERSION DE LAS RESERVAS 

En ocasiones, durante el desarrollo de este capllulo, hemos hecho 
referencia a la importancia de las reservas en el logro del equilibrio 
financiero de la institución encargada de la Seguridad Social, por lo que 
es una gran 1esponsabilidad establecer la manera en que han de 
invertirse estos fondos, con el fin de poder hacer frente a las obligaciones 
adquiridas. 

las reservas creadas por los regímenes financieros aplicados a 
preslaciones de corta duración. deben depositarse en inversiones de 
corto plazo que ofrezcan pronta liquidez. 

Las reservas originadas en los reglmenes financieros aplicados a 
prestaciones de largo plazo, . pueden colocarse en inversiones de largo 
plazo. 

Los objetivos que se persiguen al invertir los fondos de Seguridad 
Social, como en cualquier inversión de cualquier empresa. es obtener 
primeramente seguridad. Cuando nos referimos a que una inversión 

. debe ser segura estamos hablando a que ésta sea capaz no solo de 
conservar su valor nominal, sino también su valor real. lo cual es 
sumamente importante en periodos de inftación. El otro objetivo al realizar 
la inversión de las reservas es el rendimiento, el cual por lo menos debe 
ser igual a la lasa técnica con la que están realizados los cálculos. Por 
úllimo lo que se busca en las inversiones también es la liquidez. la cual 
es muy importante, para el cumplimiento de las obligaciones. 

Existe un aspecto que es importante mencionar: debido a que la 
Seguridad Social persigue un objetivo claro. las inversiones que ésla 
realiza. deben buscar que tengan una utilidad social y económica. 

Con lo presentado anteriormente hemos dado término a la segunda 
parte de este capitulo destinada a tratar de una forma breve acerca de los 
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Con lo presentado anteriormente hemos dado término a la segunda 
parte de este capitulo destinada a tratar de una forma breve acerca de los 
·regímenes financieros más utilizados, sobre todo en América Latina, con 
el objeto de lograr un equilibrio financiero. 

A lo largo de la sección anterior no solo mostramos estos regímenes. 
sino también los criterios que deben observarse para su posible 
implementación, así como la forma en que ha de financiarse, el reparto de 
la carga financiera, y la inversión de las reservas. Podemos resumir la 
forma de trabajar de un régimen financiero en el siguiente esquema. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

FUENTES DE 
FINANCIAMIE 

ORGANIZACIÓN 
FINANCIERA 

.·.FL.wooe·. 
·.· .. FON~ 

PAGO DE GASTOS DE 
PRESTACIONES ADMINISTRACIÓN RESERVAS· 

:·, 
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COMENTARIO FINAL DE ESTE CAPÍTULO 

Damos por concluido este capítulo destinado a explicar de una 
manera breve y sencilla aspectos que en mi opinión su conocimiento es 
importante para emprender cualquier estudio relacionado con la 
Seguridad Social. Estos aspectos importantes son en primer lugar· 
conocer el significado de la Seguridad Social no solamente visto desde un 
punto de vista conceptual, sino también desde el enfoque social para el 
cual ha sido destinada, por esta razón ha sido incluida una breve reseña 
histórica de ésta ademas de las definiciones, objetivos y principios en los 
cuales se sustenta. 

El otro aspecto que he considerado necesario conocer son las 
modalidades de financiamiento que pueden emplearse para lograr los 
objetivos que la Seguridad Social intenta conseguir. 

El motivo del conocimiento de los anteriores temas obedece a que 
generalmente son emitidos cierta clase de comentarios sin contar con el 
conocimiento del significado de la Seguridad Social, por lo cual no es 
entendida del todo su forma de trabajar. 

Debemos dejar claro que: 

La Seguridad Social es un logro de la sociedad, siendo un 
instrumento útil para la protección del trabajador y su familia 
frente a eventos que amenacen su seguridad física y 
económica. 

El objetivo de la Seguridad Social es brindar protección a la 
población contra contingencias que pongan en riesgo su 
seguridad física y económica. 
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LA SEGURIDAD SOCIAL TODAVÍA NO ALCANZA SU 
MÁXIMO DESARROLLO debido a que todavía es dificil que 
algunos principios en los cuales se sustenta puedan llevarse a 
cabo, como por ejemplo el de unificación y universalidad 
explicados en este capitulo. 

Los regímenes financieros aplicados para el financiamiento de 
la Seguridad Social principalmente se encuentran apoyados en 
el principio de solidaridad. 

El régimen financiero que haya de aplicarse a cierto ramo o 
incluso a todo el sistema de Seguridad Social, debe ser capaz 
de satisfacer los requerimentos que se quieran cubrir en un 
momento dado, por lo que el régimen financiero ideal es aquél 
que mejor se acople a nuestras necesidades y pueda lograr el 
Equilibrio Financiero del Sistema. 

El principal criterio para la implementación de cierto régimen de 
financiamiento es el tiempo en el cual se brindan los beneficios. 

En la implementación de cualquier régimen de Seguridad Social 
no hay que pasar por alto ciertos aspectos como la manera de 
recaudarse los recursos, la carga financiera así como la 
adecuada inversión de las reservas que se crean. 

Hay otro aspecto que tampoco hay que olvidar es que el 
funcionamiento de la Seguridad Social se encuentra en estrecha relación 
a la situación económica, política y social del lugar en donde se 
encuentra. Debido a que no se encuentra aislada de la sociedad, la 
Seguridad Social se ve afectada por las variaciones que pudieran ocurrir 
en los aspectos económicos, políticos y sociales del país. 
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- · · En el siguiente capitulo nos encargaremos de explicar mejor lo que 
acabamos de mencionar apoyando mas nuestra atención én el aspecto -
_económico y social. 
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CAPÍTULO 2 
LA SEGURIDAD 

SOCIAL FRENTE 
ALAS 

DIFICULTADES 
ECONÓMICAS, 

DEMOGRÁFICAS 
Y SOCIALES. 



INTRODUCCIÓN. 

A lo largo del capltulo anterior estuvimos explicando lo que significa la 
Seguridad Social. su objetivo y su forma de trabajar desde el punto de 
vista financiero. Mencionamos la manera en que trabajan los reglmenes 
financieros mas representativos, y realizamos la observación de que la 
Seguridad Social no se encuentra aislada de la comunidad, por lo que 
cualquier variación en el entorno que la rodea afecta su situación. 

Podemos decir que el desarrollo de la Seguridad Social se encuentra 
ligada a la realización de ciertos acontecimientos. Expliquemos con un 
ejemplo lo anterior. Las aportaciones percibidas regularmente 
provenientes del sector protegido de la población. constituyen una parte 
importante de los ingresos de la Institución. ahora bien, cuando la región 
atraviesa por un periodo de recesión caracterizado por presentar una alta 
tasa de desempleo, se puede observar una disminución en nuestros 
Ingresos por concepto de aportaciones, debido a que se reducen nuestros 
colizantes, lo cual puede poner en riesgo nuestro equilibrio financiero. 

Ahora bien, supongamos que fa región no presenta el problema 
anterior, pero se presenta una epidemia de alguna enfermedad. es muy 
posible que observarlamos un incremento en nuestros gastos. por 
ejemplo de hospitalización, asistencia médica, rehabilitación. etc .. y es 
también probable que se advierta que nuestros ingresos disminuyen por 
cuestiones de incapacidad de alguna parte de la fuerza trabajadora. 

También un cambio de tipo programático puede llegar a afectar nuestro 
Equilibrio Financiero, por ejemplo. proporcionar un beneficio monetario 
extra por cada hijo que tenga un asegurado (a), puede originar que los 
egresos se incrementen por este concepto al estimular el crecimiento de 
ta población. 
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De acuerdo con lo mencionado hasta este momento, podemos afirmar 
que los programas de Seguridad Social pueden verse afectados por 
aspectos de tipo económico, demográfico y programático. De estos 
aspectos debemós citar que los dos primeros son ajenos al control de los 
directivos de la Seguridad Social, mientras que el aspecto de tipo 
programático está relacionada con las decisiones de los directivos .. 

Es importante estar continuamente estudiando el comportamiento de 
nuestra población y economía, para así poder realizar las modificaciones 
programáticas que neutralicen mejor las variaciones que se presenten. 

Alrededor del mundo, es extraño topamos con algún país que no haya 
experimentado problemas de tipo económico, y en lo que respecta a 
nuestro Continente, éste, por mas de una década, se ha visto afectado por 
esta problemática. 

la Seguridad Social en los países latinoamericanos han observado 
dificultades en su financiamiento, debido a los problemas de orden 
económico por los que hemos atravesado, así como los cambios 
demográficos observados en algunos países como en el caso de 
Uruguay. 

En este capítulo nos encargaremos de mostrar la forma en que las 
problemáticas nacionales de orden económico, demográfico y cultural, 
principalmente, afectan el funcionamiento del régimen y pueden en un 
momento dado poner en un riesgo serio su Equilibrio Financiero. 
Abordaremos primeramente, la problemática económica y después la 
demográfica y cultural. 
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2.1 PROBLEMÁTICA ECONÓMICA 

Trataremos en primer lugar esta problemática debido a que el régimen, 
de una u otra manera se alimenta de la economía nacional. 

En muchos paises, observamos una combinación de dos fenómenos 
económicos que en general afectan la situación de la región. Uno de esos 
fenómenos es ta recesión, caracterizada por un incremento en tos niveles 
de desempleo, significando esto una disminución a los apartadores del 
régimen, (cuando el sistema de financiamiento se encuentra 
fundamentado en cotizaciones sobre las percepciones de los 
trabajadores). El otro factor que afecta la situación económica de cierta 
comunidad es lo que denominamos inflación, la cual se caracteriza 
principalmente, por el incremento en el costo de la vida así como un 
aumento en los gastos de los sectores, habiendo aumentos en el sector 
de la seguridad social. 

La recesión afecta el financiamiento de la Seguridad Social de las 
siguientes maneras: 

1. Reduciendo las recaudaciones, debido a que: 

Las cotizaci.ones disminuyen cuando desciende el nivel 
general de las ganancias. 

El desempleo y el retiro de mano de obra aumentan. 

- Se producen retrasos en el reembolso de los adelantos 
acordados por los fondos de Seguridad Social. 

La venta de bienes inmobiliarios o de valores será 
antieconómica. 
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Aumentando los gastos, debido a que: 

Se acrecienta el número de beneficiarios de pensiones de 
vejez e invalidez. 

En el caso de las regiones que ofrecen beneficio por 
concepto de desempleo. se observa un aumento de gastos 
por asta situación. 

Por otro lado, el alza en las cotizaciones necesaria para equilibrar las 
recaudaciones y los gastos no recibirá una acogida favorable. debido a la 
exigencia de mantener el valor real de las ganancias de las personas 
activas. 

El otro factor económico: la inflación, también afecta el financiamiento 
de la Seguridad Social pues se observa: 

1. Disminución en las recaudaciones, debido a que: 

Decrece el valor real de los Ingresos provenientes de todas 
las fuentes. . --
Decrece el valor real de los fondos, lo cual significa una 
pérdida en términos reales en ingresos provenientes por 
reservas. 

2. Aumenta los gastos, debido a que: 

Se eleva la demanda de servicios médicos, ante el elevado 
costo de la medicina particular. 
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Se incrementa en forma compensatoria el monlo de fas 
cuanllas de las prestaciones económicas otorgadas; 

.Hay que tener presente que en tiempos de innación, un aumento en las 
cotizaciones puede convertirse en un factor que aumente los precios. 

En épocas cuando la economla se encuentra estable, y progresa a un · 
ritmo sostenido y sin tantas variaciones bruscas en las variables 
económicas, los sistemas de Seguridad Social se desenvuelven de una 
rorma eficiente, observándose un buen desempeno de los reglmenes 
financieros. Pero cuando se viven tiempos de crisis económicas severas 
caracterizadas· por lnnación y Recesión, los reglmenes financieros 
afrontan problemas serios para cumplir con sus compromisos. asl como 
el mantenimiento de su equilibrio financiero. 

La combinación de eslos dos fenómenos: inflación - recesión puede 
producir tres efectos sobre la Seguridad Social: 

Hacer1a mas necesaria 

Plantearte problemas suplementarios 

Llevarle a reexaminar ciertos aspectos de las disposiciones 
de la Seguridad Social. 

Podemos decir que los aspectos que afectan los reglmenes de 
Seguridad Social son: 

Tasa de participación de la fuerza laboral 

Tasa de desempleo 
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· · El Costo de la Vida 

Los Sueldos Promedio 

También se advierte en algunos regímenes que la extensión de la 
· éobertura ha llegado a afectarla. Así como cambios en lo referente a la 
rentabilidad del sector protegido. 

Analicemos cada uno de los aspectos. 

TASA DE PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA LABORAL 

En la mayoría de los paises esta tasa se ha incrementado, notándose 
un mayor aumento en lo referente a la participación femenina. 
Aparentemente es positivo que esta intervención se vaya agrandando, 
pues por un lado se avanza en el cumplimiento del principio de 
universalidad y por otra parte, los ingresos se ven incrementados al existir 
mas asegurados que cotizen en el régimen. Sin embargo, el aumento en 
la tasa de participación de las mujeres implica un probable incremento en 
el pago de prestaciones a corto plazo, como lo es la maternidad, lo que 
podría convertirse en un problema financiero en este ramo si las 
trabajadoras abandonan su trabajo para dedicarse a ser madres. La tasa 
de participación laboral en México ha mostrado un comportamiento como 
lo muestra el cuadro presentado a continuación. 

CUADR07 

TASA DE PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA LABORAL MEXICANA 

ANO HOMBRES MUJERES TOTAL 
1970 79.44 20.56 100.0 
1990 76.54 23.46 100.0 

Fuente: XI Censo de Poblaclon y Vivienda 1990. INEGI. 
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. .. De acuerdo a este cuadro. notamos que en 20 anos, · la lasa de 
participación ligeramente se ha modificado. consecuencia de que la mujer 
ha sustituido actividades que desempeilaban los varones. 

Asimismo, observamos que la tasa de población femenina activa se 
incrementa con respecto a la total de mujeres en edad de trabajar, 
mientras que los hombres activos disminuyen con respecto a su total de 
edad productiva, como se muestra a continuación. 

CUADROS 

TASA DE PARTICIPACION DE LA FUERZA LABORAL DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE 1992 A OCTUBRE DE 1993. 

u ANO HOMBRES MUJERES TOTAL 

19921 73.7 35.3 53.5 
199211 73.5 35.7 53.7 
1992111 . 74.3 35.7 54.1 
19921V 74.0 35.7 54.1 
19931 74.8 36.8 54.9 
199311 74.7 36.8 54.9 
1993111 75.4 37.5 55.7 
1993 Oct. 74.6 37.8 55.4 

Fuente: INEGI 

La columna total del presente cuadro, es el porcentaje que representa 
la población activa con respecto al total de la población en edad de 
trabajar, y de acuerdo con los datos aniba expuestos, se advierte una 
correlación grande entre la tasa total de activos respecto al total de 
población femenina; lo anterior quiere decir que existe una relación 
grande entre el aumento de la tasa total y la de mujeres, significando esto 
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que. si suponemos que· la población acliva se encuentra cubierta en su 
totalidad por la Seguridad Social, nuestros ingresos por concepto de 
cotizaciones registrarán un aumento como consecuencia del aumento en 
la participación.laboral. 

Con lo anteriom1ente expuesto, se concluye con respecto a los efectos 
que provoca la tasa de participación laboral sobre la Seguridad Social. 
que, debido a la creciente tendencia en la tasa de participación de la 
fuerza trabajadora, en especial la femenina, nuestros egresos 
experimentarán un incremento. a consecuencia del aumento de la 
participación femenina, en prestaciones de maternidad. aunque hay que 
advertir que no lodos echan mano de los servicios que ofrece la 
Institución; pero también nuestros ingresos por concepto de cotizaciones 
también serán mayores por el crecimiento de los colizantes. 

TASA DE DESEMPLEP 

Este es uno de los mayores problemas mundiales.· De acuerdo a un 
Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado el 6 
de marzo de 1994, se estima que existen 120 millones de personas 
alrededor del mundo que· se encuentran desempleados, considerándose 
que esta crisis de empleo es la peor desde la gran depresión de 1930.6 

Debido al aumento presentado en el desempleo, los ingresos de la 
Seguridad Social pueden llegar a ser afectados generalmente en una 
disminución, y representando, en algunos paises. un incremento en sus 
erogaciones por concepto de prestaciones de desempleo. por lo que es 
necesario realizar cambios de tipo programálico que estén destinados a 
reducir costos. 

En Latinoamérica el desempleo abierto urbano registró un incremento 
notable en el periodo comprendido de 1981 a 1988. cuadruplicándose 

~ orr: 3oq¡ DE Le\ MRZA l.\BORAL DEU!t!NOO SIN TRA,Q&/Q. LA JORNADA. 7 DE ~l.\RZ() 
DE 1!194. MEXIC:O D.F. 
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· En Latinoamérica el desempleo abierto urbano registró un incremento 
notable en el período comprendido de 1981 a 1988, cuadruplicándose 
este fenómeno en algunos paises, (aunque debemos citar que empezó a 
disminuir a finales de la década de los BO's y hay que añadir que de 
acuerdo a la OIT el desempleo urbano cayó de 7.9 en 1991 a 7.4 en 
1992) en 1988, 5 de cada 14 países que dan a conocer sus cifras, 
presentaban la tasa más alta del decenio, dejando los desempleados de 
aportar al régimen. 

Asimismo, se ha observado el surgimiento de un mal necesario ante la 
situación descrita arriba: la economfa subterránea. Se ha agrandado el 
número de individuos que trabajan por cuenta propia, y cada día son más 
los que pasan del sector formal al informal. El empleo informal en 1980, 
aumentó del 26 al 32% en las zonas urbanas de América Latina. Debido a 
esta problemática presentada se advierte una caída en las contribuciones 
al régimen de Seguridad Social, ya que este sector no contribuye de 
ninguna forma al régimen, y no solo al sistema de Seguridad, sino 
también no realizan aportaciones por motivo de impuestos, arrastrando 
una competencia ventajosa contra el comercio organizado, perjudicándolo 
en gran manera. En México, de acuerdo con información oficial, el 
desempleo abierto en los últimos años ha mostrado el siguiente 
comportamiento. 

CUADROS 

TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO EN MÉXICO. (1987-1992) 

ANO TOTAL HOMBRES MUJERES 

1987 3.9 3.4 4.9 
1988 3.6 3.0 4.7 
1989 3.0 2.6 3.8 
1990 2.8 2.6 3.1 
1991 2.6 2.5 2.9 
1992 2.9 2.7 3.2 

Fuente: Anu1rlo Estadlstico de los Estados Unidos Mexicanos. INEGI. 1992. 
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Las tasas arribas expuestas resultan de la razón: Población 
Desempleada entre Población Total en edad dlt1rabajar (ya sea total o 
por sexo). 

De acuerdo al INEGI, en 1993 la tasa de desempleo abierto fue de 3.6. 
Podemos decir que durante los últimos anos. la tasa de desempleo total 
del pals ha estado comprendida en el rango de valores de 2.6 a 3.9%, 
ahora bien, de 1987 a 1991 se presenta una tendencia a la baja en estas 
tasas, pero a partir de 1992 se observa lo contrario. 

De acuerdo con la tendencia que está mostrando el desempleo en 
nuestro pals. un comportamiento clclico. podemos afinnar que la 
desocupación continuará en ascenso. llegando quizá a superar los 
niveles del 4%, y a medida que la economla se fortalezca, los niveles de 
desempleo empezarán a disminuir. 

GRAFICA1 

COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE DESEMPLEO. (1987-1992) 

Fuente: Cuadro 9 
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·Hemos mencionado que el alto desempleo llega a provocar que los 
ingresos percibidos por la Institución de Seguridad Social disminuyan, se 

· incremente el subempleo. Con esto queremos indicar que el desempleo 
. no solo tiene un costo económico, sino también un costo social. 
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EL COSTO DE LA VIDA ( INFLACIÓN J 

Al igual que el desempleo, este aspecto constituye un aspecto que 
perjudica notablemente los reglrnenes de Seguridad Social reflejándose 
en los gastos de la institución. 

El costo que representan las prestaciones en especie, e mo lo son la 
hospitalización y medicamentos, aumenta considera lamente a 
consecuencia de la inRación. Igualmente. las prestaciones en dinero se 
ven afectadas por este fenómeno. p~es resulta que su val1r real se va 
erosionando. 

Aumentos realizados a prestaciones, con la intención de recuperar el 
valor real q1:1e la innaclón se ha encargado de alterar. ~~ eta el valor 
relativo de las reservas disponibles, ya que pasa a repre lar un valor 
mas bajo con relación a las prestaciones mas elevadas. 

De acuerdo a datos de la CEPAL, el promedio anual de inflación en 
Latinoamérica salló del 56% al 473% en 1988.7 En los palse~ en los que 
existe un topa salarial a la contribución, o donde se fija dJ acuerdo a 
cierto tramo de percepción. la inflación creciente ha p ucido una 
disminución del aporte real. 

La inRación ha devaluado la deuda estatal y, en algunos p lses como 
Perú, la ha hecho desaparecer en ténninos reate~. De la mis a fonna. el 
prestarle mas atención a otros asuntos, por ejemplo el pago e servicios 
de la deuda externa, ha provocado atraso en las contribuciones. Por 
último. la tasa de rendimiento real de la inversión se ha f,1 

uello mas 
negativa. pues la mayor parte de las inversiones llevadas a bo por la 
Seguridad Social no se encuentran indexadas a la inRaci n. to que 
significa una pérdida significativa que afecta a los ingresos. y nos 

; 11 Cor1@1'So lnttran•:rir.1110 Jundko dr la lllquridod S,><iol. Mmtoria. M-video. 0.."11.11,,Jde 1~~11. 



proyecta una falta de recursos para satisfacer los compromisos adquiridos 
para el Muro. 

Es claro que existe un hondo deseo por parte de la Seguridad Social de 
que las prestaciones que se otorguen mantengan su valor real, y prueba 
de ello es la contemplación en algunas legislaciones, el ajuste inmediato 
de las pensiones al haber una modificación en el nivel salarial; pero no 
debemos olvidar que la Seguridad Social se "alimenta" de la economía 
nacional, y si el ámbito macroeconómico no presenta un escenario óptimo 
es casi imposible asegurar que los beneficios otorgados no pierdan su 
valor real por causa de la inflación. 

Podemos decir, que la inflación es un fenómeno que castiga duramente 
nuestro régimen de Seguridad Social, llegando a provocar que gastemos 
mas de lo que ingresa a nuestras arcas. 

La inflación en México ha mostrado el siguiente comportamiento por 
más de una década. 

ESTA TESIS 
SAUR DE l.A 

NO DEBf ., 
BiBLIBTfCt 79 
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CUADR010 

INFLACIÓN ANUAL EN MÉXICO. (1981-1993) 

u AÑO INFLACION u 

1981 28.0 
1982 58.9 
1983 101.9 
1984 65.5 
1985 57.7 
1986 86.2 
1987 131.8 
1988 114.2 
1989 20.0 
1990 26.7 
1991 22.7 
1992 15.5 
1993 9.8 

Fuente: INEGI 

Como vemos, los niveles inflacionarios en la década de los BO's, que 
para muchos fue una década pérdida en Latinoamérica, son altos y con 
tendencia creciente, por lo que los gastos a realizar por la Seguridad 
Social se incrementan en la medida en que la inflación crece. A partir de 
1989 se controla la inflación y desde 1991 se presenta una sostenida 
tendencia a niveles cada vez mas bajos, y parece ser que se continuará 
con esta tendencia, lo cual proporciona una mayor estabilidad, y nos 
ayuda a realizar mejores proyecciones de las erogaciones a realizar. 
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GRÁFICA2 

. COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN (1981 -1993) 

1111 1111112 1111D 1ms um 111111 111118 tea tll80 

Fuente: Cuadro 10 

SUELDOS PROMEDIO 

Al igual que los factores mencionados anteriormente, los sueldos 
constituyen una variable básica que actúa en el equilibrio financiero. 

La gran mayoría de Jos seguros sociales basan su forma de 
financiamiento en cotizaciones en base a las percepciones de los 
asegurados, por Jo que Jos ingresos están relacionados en su mayor parte 
con Jos sueldos, por Jo que variaciones a éstos también afectarán 
nuestras entradas. 



· Un aumento en los sueldos promedio están constituidos de dos partes: 

Una parte real 

Una parte inflacionaria 

Hay regímenes que contemplan el ajuste en sus prestaciones, con el fin 
de mantener su valor adquisitivo, aún frente a la inflación. Cuando a pesar 
de la inflación, existe un aumento real en los sueldos promedio, estos 
regímenes presentan estabilidad financiera. Pero al presentarse el caso 
contrario, el régimen atraviesa por problemas serios de financiamiento. 

Estoy de acuerdo con la opinión de expertos en este tema, en que el 
estancamiento en los sueldos reales es una de las principales causas de 
los problemas financieros de los regímenes de Seguridad Social. Veamos 
lo que ha pasado con los salarios reales del IVCM en el IMSS. 
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CUADRO 11 

VALOR REAL DE LOS SALARIOS ANUALES DE IVCM 

ASEGURADOS INDICES 
1980•1.0 

AÑO No SAi.ARiOS. SALARIO SALARIO PRECIOS SALARIO 
(MILLONES! (BJLLONES PROMEDIO NOMINAL CONSUMIDOR REAL DE PESOS) ANUAL 

(MILLONES DE 
PESOSI 

1982 6.27 1.21 0.19 2.10 - 2.00 1.05 
1983 6.29 1.77 0.28 3.06 4.10-- ·-oTC 
1984 6.80 2.83 0.42 4.52 1-6.80 0.66 
1985 7.24 4.87 0.67 7.29 10.70 0.68-
1986 7.11 8.30 1.17 12.66 20.00 >--1!&.3 ___ 
1987 7.80 18.89 2.42 26.28 ---46.30 0.57 .. 
1988 7.94 39.54 4.98 54.02 99.fO 0.55 
1989 8.84 52.98 5.99 65.01 118:9!1 ·--a,55-
1990 9.59 71.14 7.42 80.51 150.60 -¡;;¡¡3--

Provección 

1995 11.91 127.16 -1-º:~L- 115.86 '---""~~~30 __ 0.63 
-2000- _!~1!_ 152.38 10.63 115.31 184.30 --o.&3--
--·····- 1·79:¡¡¡ ---- 115:75-· >--1¡¡43¡¡- --0:&3--2005 18.55 10.67 
--2010- __jf,46 197~50 ·-~f"iDó _Jj§,º_9 1ª:;i~9= 

---·-···-
0.63 

~-:-iiff~= 
-----~~ ,_j_ºj= -ó.63 ___ 

~º·ºL 215.36 116.36 184.30 
2~0.1L ~--····-- ---····-- __ Q~~=~ _2º20_ ,__11,~ ~~QJ.~-_JJ6.5L _1~.!·~º-

2025 22.52 242.17 10.75 116.72 184.30 >---º·6L .. -.2ó3ii ·-·--·-r----·-··-- --·--·-~iiúii-23.39 251.80 10.77 116.84 0.63 

Fuente: Bases -!ricas diMmlcas y valuación actuaria! de pensiones. Revista Cuestión Social. 

IMSS. No 26. Juflo.Sepllembre de 1992. ~xico. 

Como apreciamos en este cuadro el salario real cada vez se ha ido 
depreciando más, y la recuperación proyeclada realmente no es muy 
signillcativa. lo cual implica que la principal fuente de ingresos cada vez 



s~ va er~sionando mas, Jo cual es posible que esté en riesgo el Equilibrio 

Financiero. 

Considero necesario hablar acerca del fenómeno económico implícito 
en Jos dos puntos anteriores en el que se centra este trabajo: Ja 
depreciación monetaria. 

Entendemos por depreciación monetaria a Ja disminución del valor o 
precio de Ja moneda en circulación. 

Hemos hecho mención de que la Seguridad Social no se encuentra 
aislada, es decir no trabaja en el vacío y forma una parte integrante de Ja 
vida económica de un país, una región y una época dada. Así que como 
parte de Ja vida económica, resiente Jos problemas económicos que Ja 
población experimenta, siendo uno de estos problemas una depreciación 
monetaria. 

Esta pérdida en el valor monetario, podemos asociarlo al rápido 
aumento en el costo de Ja vida (inflación), también a una devaluación con 
respecto a otra divisa. Cada variación en el valor real de Ja unidad 
monetaria influye de manera directa o indirectamente en las operaciones 
financieras de Ja Seguridad Social. 

Debemos destacar que las depreciaciones monetarias originan una 
disminución en el valor real expresadas en valores nominales y alteran Ja 
relación entre acreedor y deudor, viéndose mas beneficiado el deudor en 
el sentido de que en términos reales su deuda se erosiona. 
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REPERCUSIONES DE LAS DEPRECIACIONES MONETARIAS EN LAS 
PARTES INVOLUCRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Recordemos que dentro del régimen de Seguridad Social. las partes . 
Involucradas son los empleados (cotizantes-beneficiarios), los patrones y 
el Estado, hablando exclusivamente de un sistema apoyado en un 
financiamiento tripartito, los cuales resienten de distintas maneras este 
problema de depreciación monetaria, a continuación mostraremos 
brevemente la manera en que son afectadas las distintas partes ante esta 
problemática. 

CONSECUENCIAS PARA LOS BENEFICIARIOS 

Un beneficiario puede recibir prestaciones en dinero y/o en especie. 
Las consecuencias que acarrea a los beneficiarios de las prestaciones en 
especie una depreciación monetaria es muy posible que directamente no 
puedan advertirse, ya que en general. el beneficiario no participa en el 
costo directo de dichas prestaciones, debido a que éstas son otorgadas 
en forma de servicios propios o contratados. El aumento de las 
prestaciones en especie no afecta directamenle al beneficiario, pero 
puede afectarle en la calidad y cantidad del beneficio otorgado, por 
razones que tenga la Institución para economizar gastos, originando una 
afectación indirecta. 

En lo que respecta a prestaciones en dinero, recordemos que están 
clasificadas en beneficios a corto y largo plazo. Cuando se trata de 
prestaciones en dinero a corto plazo. una depreciación monetaria llegarla 
a afectarla si ésta fuera bastante intensa. En prestaciones consideradas 
de corto plazo cuya duración ~e extiende a mas de ,un ano se observa 
necesario la necesidad de realizar ajustes. ·· 

En lo referente a prestaciones de larga duración, una depreciación 
llega a perjudicarlas de una forma agresiva a los beneficiarios, ya que con 
el paso del tiempo se va erosionando el valor real del beneficio. 
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CONSECUENCIAS PARA LOS COTIZANTES 

Los asegurados están afectados doblemente, ya que una depreciación 
monetaria Jes perjudica no solo en su calidad de cotizante sino de Muro 
beneficiario. 

Desde el punto de vista como cotizante, una depreciación monetaria se 
ve reflejada en un aumento en el nivel salarial, el cual si se encuentra a Ja 
par o a un nivel real superior al de la inflación y además si estamos 
suponiendo un régimen financiero basado en cotizaciones de acuerdo al 
salario percibido por el trabajador, desde mi punto de vista no existe 
problema, pues se conserva el nivel real de Ja cotización y financiación 
del sistema de Seguridad Social. El problema se presenta cuando Ja ley 
establece un tope salarial, y el cotizante sobrepasa dicha cota, se 
originará una disminución real de Jos derechos del cotizante, en especial 
en Jo referente a prestaciones de largo plazo cuando éste se convierta en 
beneficiario. Sucede algo similar cuando se presenta un estancamiento en 
los salarios, pues primeramente se observa una pérdida real de las 
percepciones con el paso del tiempo, y la calidad de las prestaciones en 
dinero aun sUfren un mayor deterioro. 

CONSECUENCIAS PARA LOS EMPLEADORES 

Mencionamos arriba que una depreciación monetaria se ve reflejada en 
un incremento salarial, pero aumentos constantes a Jos salarios de Jos 
trabajadores, puede ser tomado como algo perjudicial para los patrones 
que cuentan con mano de obra numerosa, pues significa una suma 
considerable y esto puede llegar a afectar a Jos trabajadores, pues puede 
convertirse en motivo de recorte de personal o de prestaciones otorgadas. 

86 



CONSECUENCIAS PARA EL ESTADO 

La problemática para el Estado es similar que la presentada con los 
patrones, ya que el Estado participa con una aportación al régimen de 
acuerdo a las cotizaciones de la población cubierta, y al advertirse un 
incremento salarial también es necesario incrementar una considerable 
suma a sus aportaciones lo cual puede llegar a afectar los planes 
prasupuestados de éste. 

SITUACIÓN OBSERVADA EN M~XICO. 

Nuestro pals no ha estado exento de experimentar · severas crisis 
económicas sobre lodo la observada durante la década de los 80's la 
cual estuvo ~racteñzada por niveles de inflación bastante elevados asl 
como devaluación de tipo cambiaria con respecto al dólar 
estadounidense . 

.. Asimismo el IMSS ha. comprobado en la práctica que la Seguridad 
Social no se encuentra aislada de lo que pase en el pals, y ha se visto 
afectado por los cambios económicos principalmente. 

Antes de la década de los ochentas la situación observáda en el pals 
era mas estable, Jo cual contriQuyó a que en el Instituto observara un 
considerable desarrollo de tal forma que pudo extender su cobertura a 
mas sectores de la población. A finales de esta década se advierte un 
desequilibrio entre los recursos disponibles con respecto a los gast~s 
comprometidos debido a la contracción en el crecimiento económico del 
pals, asl como en el aumento en el costo de la vida; reflejándose este 
impacto de Ja severa crisis financiera de Ja siguiente manera: 



IMPACTO SOBRE LOS INGRESOS 

El proceso recesivo-inflacionano contribuyó a la gradual erosión de la 
fuente de ingresos, ya que éstos dependen en su mayor parte a las 
contribuciones realizadas por concepto de cotizaciones con respecto a los 
salarios de los trabajadores. 

En primer lugar observamos un mayor Indice de desempleo comparado 
con décadas anteriores, lo cual significa un decremento en el nivel 
ocupacional, y esto significa una calda en los ingresos. 

Por otro lado. se aprecia una alta lasa de inflación, lo mismo que un 
rezago en el nivel salarial, debido a restricciones financieras en las 
empresas que les impiden elevar las remuneraciones de sus trabajadores 
al ritmo de la inflación y viéndose a un 80% de los asegurados en un nivel 
contributivo inferior a tres salarios'mlnimos. 

IMPACTO EN LOS EGRESOS 

De acuerdo a la experiencia de la Institución. los gastos aumentan de 
una forma mas rápida que los ingresos. Se hace presente una inflación 
alta la cual ocasiona un aumento en los costos de adquisición de 
medicamentos. material de curación. alimentos. blancos, etc.· Asimismo 
esta alza significó un encarecimiento en la medicina privada, lo que 
provocó a la población derechohabiente a recurrir de una manera mayor a 
los servicios de Seguridad Social. sobre lodo en aquellos de gran 
especialización que tienen un costo mas elevado. De la misma manera se 
vio un aumento en los gastos por la adquisición de equipo hospitalario, 
materiales biológicos y reactivos de importación debido a las variaciones 
en el tipo de cambio y de las lasas de rendimiento. Por este concepto. 
aumentaron los pagos crecientes por razón de financiamiento. 

En México se han realizado últimamente algunas modificaciones a la 
legislación. con el objeto de que la Seguridad Social tenga mejor 
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·.-·cumplimiento con la sociedad. Entre otras cosas, se ha establecido una 
pensión mínima, una prestación por retiro, asi como revalorizaciones en 
las pensiones etc., sin embargo, la situación de los pensionados 
desgraciadamente no es muy buena actualmente, y prueba de ello son las 
continuas manifestaciones exigiendo pensiones mas dignas. 

Con lo anterior, hemos mostrado de una forma rápida la manera en que 
las problemáticas nacionales de tipo económico no solo nos afectan 
individualmente, sino también colectivamente y en especial en lo referente 
a la Seguridad Social. En la siguiente sección abordaremos otra 
problemática nacional. 



2.2 PROBLEM~ TICA DEMOGflÁFICA 

· Hemos hablado durante la sección anterior de una forma breve. la 
manera en que· inHuyen los problemas económicos nacionales en el 
desempel1o de la Seguridad Social. 

A continuación vamos a estar analizando otro tipo de problemas que 
también afectan la manera de trabajar de la Seguridad Social. nos 
estamos refiriendo a la problemática demográfica. la cual tiene que ver 
con la población que estamos prolegiendo con el régimen. 

Es evidente, que el comportamiento poblacional de un pals se va a 
reflejar en la comunidad cubierta por el régimen de Seguridad Social. 

La evolución demográfica afecta de diversas formas a los reglmenes 
de Seguridad Social. Por ejemplo, un régimen cuyo sistema de 
financiamiento esta apoyado en un método de reparto. observa una 
notable relación del número de beneficiarios con respecto a los 
colizantes. ya que si se observa un considerable aumento de los primeros 
con respecto a Jos segundos ocasionará en consecuencia en la forma de 
trabajar dentro del sistema de financiamiento, traduciéndose estos 
cambios en aumentos en las cuotas, o disminución en la calidad de las 
prestaciones. 

Este impacto demográfico no sólo afecta a un sistema sustentado en 
un método de reparto, sino también puede llegar a realizarlo en uno 
basado en capitalización, aunque no en una forma tan a corto plazo. 

A diferencia de los elementos económicos. los demográficos varlan 
con menos rapidez y en una franja mas reducida de posibilidades. pero 
debido a esta caracterfstica. con gran número de anos de anterioridad 
estos elementos pueden damos una visión del comportamiento futuro de 
la población. 
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Natalidad 

Mortalidad 

Migración 

Para algunos regímenes también es importante la manera en que se 
distribuyen los matrimonios y divorcios. 

A continuación expondremos de una forma breve la manera en que 
afectan el desarrollo de la natalidad, mortalidad y migración de un país el 
desempeño de la Seguridad Social. 

NATALIDAD 

Este es uno de los elementos demográficos que tiene mucha 
importancia y es uno de los más difíciles de proyectar. Observamos que 
ha habido un decremento en la tasa de natalidad y de acuerdo a 
expectativas esta continuara decreciendo, y todavía le falta un poco mas 
de tiempo para que exista una estabilidad en este aspecto. México no es 
la excepción y también se proyecta un decremento en su tasa de 
natalidad como lo muestra el siguiente cuadro. 
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CUADR012 

COMPORTAMIENTO ESPERADO EN LA TASA MEDIA ANUAL DE 
NATALIDAD MEXICANA (POR MILJ 

PERIODO l TASA PROYECTADA* J TASA PROYECTADA**" 

1980-1985 30.15 30.15 
1985-1890 26.06 26.85 
1980-1995 22.40 25.55 
1995-2000 20.89 24.77 
2000-2005 19.71 23.70 
2005-2010 18.46 22.29 

' Usando hipótesis de recundldad programática 
•• Usando hlpólesls de lecundldad aftemallva 
Fuente: Proyecciones de la población de ~Mico y de las entidades lederalivas 1980-2010 INEGl
CONAPO. 

Aparentemente este descenso de nacimientos, trae notables ventajas 
para las futuras generaciones, pues significa mejores condiciones de 
vida, pero desde la perspectiva de la Seguridad Social parece ser que no 
lo es tanto, y en un futuro puede llegar a ser un problema serio de 
continuar siguiendo el mismo esquema de trabajo ya que se combinan 
dos situaciones:· por una parte la explosión ocurrida entre la década de 
los cuarenta y la de los sesentas, y por olro lado el decrecimiento que 
siguió en los periodos siguientes. Eslo significa que las personas que se 
encuentran laborando y sosteniendo a los jubilatlos en un fUturo pueden 
ser en número menores a los beneficiarios fo cual significa un aumento 
en los costos, como ha sucedido en paises como Uruguay. En México, a 
pesar de que la lasa de natalidad ha decrecido. lodavla la pirámide 
poblac1onal es favorable a la manera en que trabaja el régimen. Por airo 
lado. ha habido una disminución en la fecundidad de 3.1 en 1970 a 2.5 en 
1990, y al igual que la natalidad la tendencia es decreciente. 



11 

· La importancia de la natalidad tiene que ver con la futura distribución de 
la pcíblacl6n. Tres grupos son de interés para nuestros efectos. 

Posibles dependientes (0-14 anos) 

Posibles productores (15-64 anos) 

Posibles dependientes o beneficiarios (mas de 65 aoos) 

Lo cual nos puede ayudar a proyectar los posibles costos que emite el 
·régimen. Otra vez regresando al ejemplo de nuestro pais vemos que la 
distribución P,.oyectada de estos grandes grupos de edad se comportan 
de la siguiente manera. 

CUADR013 

ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD MEDIANTE HIPÓTESIS DE 

FECUNDIDAD PROGRAMÁTICA (1980-2010) 

Afio 0-14 15-64 65Y+ RAZÓNDE 11 
DEPENDENCIA 

1980 44.23 52.45 3.32 0.907 
1985 40.33 56.22 3.46 0.779 
1990 35.57 60.63 3.80 0.649 
1995 31.69 84.04 4.27 0.561 
2000 28.69 66.49 4.82 0.504 
2005 26.58 67.98 5.44 0.471 
2010 25.29 68.49 6.22 0.460 

. . 
Fuente: Proyecciones de la pobladon de Mex1co y de las entldades federa11vas 1980-2010 . 
INEGl-CONAPO. 
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CUADR014 

ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD MEDIANTE HIPÓTESIS DE 

FECUNDIDAD ALTERNATIVA (1980-2010) 

AÑO 0-14 15-84 65Y+ 

1980 44.23 52.45 3.32 0.907 
1985 40.33 56.22 3.46 0.779 
1990 35.85 60.37 3.78 0.656 
1995 33.01 62.80 4.19 0.592 
2000 31.41 63.96 4.64 0.564 
2005 30.47 64.40 5.13 0.553 
2010 29.50 64.75 5.75 0.544 

Fuente: Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 1980-2010. 
INEGl-CONAPO. 

En ambas hipótesis se observa un incremento gradual en el grupo de la 
. tercera edad, lo cual puede significar un aumento en prestaciones por 
jubilación - por citar un ejemplo - ;asimismo notamos un decremento mas 
marcado en menores, lo cual puede significar una baja en prestaciones 
destinadas a los menores. Estos dos fenómenos actuando 
combinadamente originan una disminución en la razón de dependencia. 

Hemos visto la manera en que la natalidad puede influir en los 
regimenes de Seguridad Social. A continuación veremos como innuye el 
efecto contrario. 

MORTALIDAD 

El otro elemento que desde el punto de visto demográfico es 
importante, es el que se refiere a la mortalidad. En nuestro país la 
mortalidad muestra una tendencia decreciente como lo muestra el 
siguiente cuadro: 
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CUADR015 

TASA MEDIA ANUAL DE MORTALIDAD PROYECTADA (POR MIL) 

PERIODO TASA MEDIA ANUAL • 

1980-1985 6.27 
1985-1990 5.60 
1990-1995 5.20 
1995-2000 5.08 
2000-2005 5.13 
2005-2010 5.32 

• Usando hipótesis de fecundidad programática 
.. Usando hipótesis de fecundidad alternativa 

TASA MEDIA ANUAL -
6.27 
5.64 
5.31 
5.16 
5.13 
5.20 

Fuente: Proyecciones de la población de México y de tas entidades federativas 1980-2010. 
tNEGl-CONAPO. 

GRÁFICA3 

COMPORTAMIENTO ESPERADO EN LAS TASAS DE MORTALIDAD 
EN MÉXICO DE ACUERDO A DOS HIPÓTESIS 

-HIPÓTESISP«OllffNMneA • • • HlllÓlliSISAL1EIUIA11VA 

Fuente: Cuadro 15 
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De acuerdo a lo mostrado por el cuadro anterior y por la gráfica 
derivada de éste, la mortalidad mediante ambos criterios observa un 
descenso, pero de acuerdo a la hipótesis programática en el periodo 
1995-2000 alcanzará su mínimo y después presentará una tendencia 
creciente. De acuerdo a la hipótesis alternativa el nivel mínimo de 
mortalidad será un periodo después que el que se espera en la hipótesis 
programática, pero nunca será cercano a 5 por mil, y al igual que la 
hipótesis anterior previene un crecimiento menos severo que el que 
previene la hipótesis pasada. 

Desde el punto de vista de pensiones, este factor demográfico tiene 
mucha trascendencia. En general, en casi todos los sistemas alrededor 
del mundo se ofrece un beneficio de pensión por las causas de: 

Jubilación 

Invalidez 

Sobrevivencia 

Analicemos la primera causa de beneficio de pensión citada arriba. 
Sabemos que cada persona representa un mayor riesgo, en la medida en 
que vaya envejeciendo, lo cual significa que los costos derivados de 
pensiones aumentan cada año, mientras el jubilado se encuentre con 
vida. 

Gracias a los avances presentados en la ciencia, sobre todo en el 
campo médico, observamos un notable incremento en la esperanza de 
vida de la población, como lo muestran los siguientes cuadros. 



CUADR016 

ESPERANZA DE VIDA A LOS 60 AÑOS EN ALGUNOS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS. 

PAIS 19!0 
Mu'ereJ 

1990 DIF DIF 19~0 1990 DIF DIF 
Mu eres A.BS REL Hombres Hombres . ABS REL 

ARGENTINA 17.9 20.9 3.0 17% 15.0 16.9 1.9 13% 
BOLIVIA 13.8 15.6 1.8 13~-ó 12.7 14.4 1.8 14% 
BRASIL 15 7 19.9 4.1 26% 15.1 18.0 29 19% 
COLO,\IBIA 15.2 19.8 4.6 30% 14.I 17.8 3.8 .'.?7% 
COSTARJCA 16.3 21.9 5.6 35% 15.3 18.8 3.5 23~0 

CIJBA 16.4 22.3 5.9 36% 15.7 19.9 4.2 .'.?7°o 
CHILE 16.5 20.9 4.3 26% 14.3 17.0 2.8 19º'0 
ECUADOR 15.2 19.8 4.6 30% 14.0 17.9 4.0 28% 
EL SALVADOR 14.3 19.6 5.4 38% 13.2 17.7 4.5 34% 
GUATEMALA 14.5 19.9 5.4 37% 14.1 17.8 3.7 26% 
HAITI 13.9 15.J 1.4 100/o 13.7 14.8 1.1 Sº:Q 

HONDURAS 15.4 19.5 4.1 26% 14.3 17.8 3.5 24~'º 
MEXJCO 16.5 21.1 4.5 27% 15.4 18.6 3.2 21% 
NICARAGUA 13.7 19.6 5.8 43% 12.5 18.0 5.5 44~'ci 

PANAMA 16.0 21.2 S.2 33% 14.9 19.0 4.1 28% 
PARAGUAY 17.7 18.8 1.1 .6% 15.8 16.5 0.7 4% 
PERU 14.2 18.5 4.2 30% 13.3 16.5 3.2 24% 
R. DOM. 14.9 19.8 4.9 33% 13.8 17.2 3.S 25% 
URUGUAY 18.8 21.2 2.3 12% 15.3 16.8 1.5 10% 
VENEZUELA 16.0 20.6 4.6 291'/o 14.8 17.5 2.6 18% 

"PROMEDIO 15.7 I 19.S j 4.1 ! 26%! 14.4! 

Fuerte; 11 Coi:agreao lnleremericmno Jurldicode 11 Seguridad Soci•I. Memoria. Mont81Adeo, Uruguay Octubre de 1EOJ 
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CUADRO 17 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

ESPERANZA DE VIDA 

ij EDAD TABLA 1942 TABLA 1990 DIF.% · 11 

o 48.56 69.78 44 
60 11.37 19.59 12 ___ 
65 8.92 16.04 80 

Fuonte 11 Coo9reso lntf!emerlcono Ju~d1co <le la Sequri<led S0c'•I Memone Mont@vldeo 'Jruquev C'r.tubre de 

llll!O. 

Lo anterior Implica un aumento en los costos por concepto de 
· pensiones, ya que ahora la gente tiene mas posibilidades de disfrutar por 
mas tiempo de su pensión que cuando originalmente se realizaron los 
céiculos. Esta situación, ha provocado la posibilidad de que se llegue a 
considerar un incremento en la edad de retiro en algunos paises, lo cual 
en cierta manera beneficiarla al régimen pues esto significarla un 
aumento en los ingresos por causa de cotizaciones, mas se corre el 
riesgo de que las erogaciones presenten un incremento por crecer el 
otorgamiento de pensiones de invalidez. 

Aunque el aumento de fa edad de retiro es una atractiva modificación. 
habrla que preguntarse cuántas empresas optarla por utilizar personal de 
esta edad, cuando la mayorla se inclina por reemplazarlo por gente mas 
jÓven. 

En lo que toca a pensiones de invalidez, sucede algo similar que con 
las pensiones de vejez. El riesgo de quedar inválido aumenta con la 
edad, y por tanto los gastos derivados por esta causa se incrementan a 
medida que fa generación inicial va envejeciendo. 



. En lo que respecta a las pensiones por sobrevivientes, así como de las 
asignaciones familiares, es un poco mas complejo fijar la relación entre la 
demografía y éstas, ya que se originaran efectos significativos al existir 
modificaciones en la estructura de la distribución de la población por 
edad, o al cambiar la mortalidad. 

En Jo referente a la atención médica, los cambios en Ja estructura de la 
población puede alterar de manera significativa los costos en este 
renglón. Ya que pueden presentarse variaciones en los gastos por causa 
de maternidad y de pediatría, así como también en tratamientos a 
personas de edad avanzada. 

MIGRACIÓN 

La problemática que puede acarrear este fenómeno puede ser mayor 
de lo que las cifras oficiales nos pueden dar a entender, debido, de 
acuerdo a las Naciones Unidas, a tres causas: 

1. Estadísticas maquilladas que no consideran el rápido incremento de 
la migración irregular. 

2. La mayoría de los migrantes se encuentran dentro de las edades 
mas fértiles, contribuyendo a la variación en el comportamiento de las 
tasas de crecimiento de Ja población. 

3. Estos movimientos tienden a concentrarse en ciertas regiones. 

La migración puede llegar a afectar al financiamiento de la Seguridad 
Social cuando se presenta con una alta tasa de incidencia. Cuando un 
número numeroso de personas extrañas a cierta región hacen acto de 
presencia, el extender la protección a ese núcleo puede significar un 
incremento en los ingresos, aunque también un aumento en los costos. El 
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efecto contrario se aprecia en la región donde están saliendo las 
migraciones. 

Debemos decir que este elemento demográfico, al menos en nuestro 
país, se encuentra fuertemente ligado con el efecto del empleo o falta de 
él, lo cual es una consecuencia a una problemática económica, y 
volvemos a hacer referencia de que es irregular, es decir solo en ciertas 
regiones se concentran los flujos migratorios. Por ejemplo, México es de 
los países latinoamericanos que mayor número de migrantes aportan a 
Estados Unidos siendo las regiones del sur de ese país donde se están 
concentrando un mayor número, y de acuerdo a trabajos de la Oficina del 
Actuario. Administración de Seguridad Social en Baltimore (1985); la 
migración no ha constituido un factor que influya fuertemente en los 
costos de Seguridad Social. 

En nuestro país se espera que la migración presente el siguiente 
comportamiento. 

CUADR018 

COMPORTAMIENTO ESPERADO DE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA 
ANUAL DE ACUERDO A DOS HIPÓTESIS 

11 PERIODO TASA* 

1980-1985 -1.43 
1985-1990 -1.29 
1990-1995 -1.18 
1995-2000 -1.10 
2000-2005 -1.02 
2005-2010 -0.96 

• Usando hipótesis de fecundidad programática 
.. Usando hipótesis de fecundidad alternativa 

TASA ... 

-1.43 
-1.29 
-1.17 
-1.07 
• 0.97 
-0.89 

Fuente: Proyecciones de la población de México y de /as entidades federativas 1980-2010. 
INEG/-CONAPO. 
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GRÁFICA4 

.COMPORTAMIENTO ESPERADO DE LA TASA DE MIGRACIÓN NETA 
ANUAL DE ACUERDO A DOS HIPÓTESIS 

.oas . ., ... 
~ ·110 

~ ·11$ 

.... 120 

·t2$ 

Fuente: Cuadro 18 

... 
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-HIPO TESIS PROGR4MATICA .. • • Hll'ÓTESIS ALTERNATIVA 

De acuerdo con lo mostrado anteriormente se espera que la tendencia 
migratoria se vaya estabilizando, por lo cual podemos decir que este 
efecto demográfico no representa un factor que influya de una manera 
significativa en los costos de la Seguridad Social. 

Hemos terminado lo referente a la manera en que la problemática 
demográfica influye en los costos de Seguridad Social. Ahora 
continuaremos abordando otro problema que también es un factor que 
puede llegar a afectar el desempeño de la Seguridad Social; nos 
referimos al problema de cultura y ahorro, el cual lo abordaremos en el 
siguiente segmento de este capítulo. 
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2.3 PROBLEMA DE CULTURA DE AHORRO Y SEGURIDAD 

En. las secciones anteriores hemos estado hablando de problemas de 
orden demográfico. asl como de tipo económico, pero además de esta 
clase de problemáticas. debemos hacer referencia a otra clase de 
factores que también influyen no sólo en el seno de la Seguridad Social. 
sino en el pafs. Nos estamos refiriendo al problema de cultura de ahorro y 
seguridad. 

El nivel de ahorro mantiene una estrecha relación con el ambiente 
cultural en el que se desarrolla una comunidad, por lo que es dificil hacer 
una separación entre los problemas de ahorro y los problemas culturales, 
por lo que abordaremos estos dos en una fonna conjunta debido a la 
relación que presentan. 

Uno de los problemas que como nación observamos es el bajo nivel de 
ahorro percibido, aunque debemos senalarque nuestro nivel de ahorro es 
considerado como medio. 

Al intentar buscar una explicación del motivo a que se debe esta 
situación, nos topamos con fuerzas que continuamente actúan unas 
sobre otras provocando un estado estacionario, o lo que algunos llaman 
el cfrculo vicioso de la pobreza. Por ejemplo: Un individuo que se 
encuentra en un estado de pobreza. por esta situación no come bien y al 
no hacerlo de una manera correcta esta persona está· desnutrida, y al 
estar desnutrido su salud es débil, y al tener un bajo nivel de salud su 
rendimiento 'en el trabajo es bajo. y si no es eficiente no gana bien y esto 
ocasiona que continúe siendo pobre y asl sucesivamente, llegando a fa 
conclusión de que tanto una persona como un pafs es pobre porque es 
pobre. 
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Un ejemplo evidente en el cual este clrculo vicioso se encuentra en 
accióri. es el referente a la acumulación de capital en los paises que no 
son muy desarrollados. 

Por un lado, la oferta del capital está sujeta por la capacidad y deseo 
de ahorrar. mientras la demanda de capital por los eslfmulos existentes 
para poder invertir. 

· .. Por el lado de la oferta, existe poca capacidad de ahorro, el cual resulta 
par el bajo nivel de ingresos de la población, y este es originado por la 
baja productividad y gran paria áe ía iaiia áe proáuciiviáad es <iebicio a ía 
falta de capital lo cual origina poco ahorro y asl sucesivamente. 

Mientras que en lo referente a la demanda, existe un bajo esllmulo 
para invertir el cual es provocado por el escaso poder de compra de la 
población y éste es debido al bajo ingreso real el cual con,o 
mencionamos aniba es producto de una baja productividad, la cual a su 
vez es causada por una pequena cantidad de capital empleado en la 
producción, lo cual Influye parcialmente para qu_e exista un bajo estlmulo 
para la inversión. y asl sucesivamente. 

Además de las relaciones circulares alrededor del capital. hay otras 
causas que influyen para que un pals sea pobre, como lo es por ejemplo: 
la ausencia de recursos naturales, o un clima que no favorece. Pero en 
paises como el nuestro. que cuenta con grandes riquezas naturales asl 
como diversidad de climas, enfrentamos hoy oficialmente el problema de 
cuarenta millones de pobres. Aunque esta pobreza se puede atribuir a la 
falta de capital, también esta la presencia de una mala distribución del 
ingreso, de manera que los que son ricos se han hecho más ricos y los 
pobres más pobres. 

De acuerdo a la teorla del consumidor, el consumo del individuo está 
en gran manera relacionado con la conducta de la persona. Esta relación 
proviene del deseo de darse cierto status el cual es demoslrado por 
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· cual es demostrado por medio de los bienes que éste adquiere. Sostienen 
algunos que el deseo de distinguirse es la mas poderosa de tas pasiones 
humanas. 

Este efecto de demostración provoca que las personas consuman 
nuevos tipos de bienes a los que considera superiores o patrones de vida 
mas elevados, lo cual al poco tiempo es probable que sienta cierta 
insatisfacción y provoque la conducta explicada por un dicho popular: " 
entre más tienes, más quieres ". 

Con lo anterior, queremos mostrar que el nivel de ahorro que una 
persona pueda alcanzar, no está en función solamente de su nivel de 
ingreso sino también de la proporción guardada entre su ingreso y su 
nivel de consumo, así como el nivel superior de otras personas con las 
que convive. 

De acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior podemos afirmar 
que entre mas irregular se encuentren los niveles salariales, nuestra 
captación de ahorro no significará un nivel importante, debido al consumo 
ejercido por el efecto de demostración. 

Así como pasa al nivel de las personas, la misma situación se advierte 
entre los países pobres con respecto a los ricos, buscando los primeros 
tener un patrón similar de vida que no cuentan en sus países. 

El conflicto entre la intención de consumir y la necesidad de ahorrar se 
hace mas profundo en los países con bajo desarrollo, porque por un lado, 
hay una pretensión a consumir con la pretensión de elevar su nivel de 
vida, y por otra parte la necesidad de tener un respaldo ante la 
inseguridad de-la situación económica de la región. 
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LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL AHORRO 

Considero importante hacer referencia del efecto que produce la 
Seguridad Social en el ahorro y en la formación de capital, el cual ha sido 
motivo de estudio por destacados investigadores en economía. 

De acuerdo con estos estudios, una persona dispone ahorrar mientras 
se encuentra activo, con la intención de acumular recursos destinados a 
hacer frente a sus gastos cuando éste deje de estar laborando, claro 
manteniendo un patrón de consumo equilibrado. Lo anterior lo ilustramos 
en el siguiente esquema: 

A 

C D 

Tiempo 

w 

En este esquema r representa el ingreso o renta constante del 
empleado durante su vida activa, t es el punto donde termina de ser 
activo y w es el tiempo límite de no activo. A representa el ahorro, C el 
consumo y D el desahorro. De lo anterior podemos deducir que el ahorro 
total de la nación estará determinada por. el total de los ahorros de la 
fuerza laboral en activo y de los desahorros de los no activos. 

La Seguridad Social provoca un efecto que es denominado como 
replacement effect (efecto de sustitución ), este fenómeno provoca que el 
ahorro se descomponga en dos partes: una obligatoria que es constituida 
por las cotizaciones (A') y una voluntaria (A"), mientras que el desahorro 
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: · . se sustituye en beneficios (D') y productos 
como se muestra en el siguiente esquema . 

. r 1----A-,----. 

A" 

e 
' iJ11 

w 

. De acuerdo a lo mostrado en este esquema vemos que los derechos de 
los trabajadores sustituye en gran parte a la acumulación de capital 
individual. Además debemos destacar que en cierto momento la 
Seguridad Social puede llegar a influir en el ahorro, por ejemplo 
modificando las cotizaciones o alterando la edad de retiro. 

En los párrafos anteriormente inmediatos explicamos la manera teórica 
en que proceden los individuos en lo referente a su consumo y ahorro, y 
quisiera señalar que este modelo no es totalmente aplicado en 
Latinoamérica y prueba de ello es el bajo nivel de ahorro que en general 
se contempla en nuestros países. 

En párrafos anteriores hicimos mención de que el nivel de ahorro que 
una persona pueda alcanzar se encuentra determinado por su nivel de 
ingreso y de consumo. Ahora bien consideremos solamente el nivel de 
ahorro en relación al nivel de ingreso. Observemos el siguiente cuadro . 
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CUADR019 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN MÉXICO SEGON 
INGRESO MENSUAL, 1990 

NO 
PERCIBE 

INGRESOS 

MENOS 
oe 

1S.MM. 

DE1A2 OE2A3 DE3A5 MASDES NO 
S.M.M S.M.M. S.M.M. S.M.M. ESPECFICO 

U 23.403.413 ( u1a.1211 I 4,s1a.o901 8.588.s111 3.542.oee I 2.2e3,543 I 1.1eo.11191 1.000.23711 

,,.._, INEGI, .JU C11110 Genot'll de Población~ Viviendo, IBIO. 

l.M.11. Selano Mlnlmo llen...., 

El sector de la población percibe el suficiente ingreso para ahorrar, en 
un gran porcentaje presentan un problema cultural. donde. debido al 
efecto de demostración, existe una gran inclinación a consumir bienes 
considerados como superiores o buscar estilos de vida que consideran 
mejores a los que eslan acostumbrados a vivir. Observándose que 
muchos le dan mayor ponderación por ejemplo a la diversión que buscar 
ahorrar para otras previsiones. 

Demos un vistazo al siguiente cuadro en donde se muestra la manera 
en que un grupo de familias, con diversos niveles de ingreso. destinaron 
su gasto durante el ano de 1983. 
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CUADR020 

DESTINO DEL GASTO FAMILIAR DE ACUERDO A SU NIVEL DE 
INGRESO DURANTE 1983 (Primera Parte) 

INGRESO 

FAMILIAR($) 

DEOAIOOO 

DE IOOt A 10000 

DE 10001 A 14111 

DE 14117 A 19186 

DE 19167 A 24166 

DE 2'187 A 29'86 

DE 28167 A 31668 

DE 31167 A 4IM6 

DE 4"67 A 63333 

DE 13334 A 125000 

No DE GASTO 

FAMILIAS PROMEDIOS 

1'711815 88U.2 

147H64 12014.1 

147HH 11438.1 

1'79564 "°""'·' 
1479565 

1 
23798.4 

1479564 283".3 

1'7H615 ....... 
147H64 '5015.9 

1479565 58082.S ,.,_ n71D.3 

ALIMENTAC N 

BEBIDAS Y TABACO 

U.32 

60.38 

18.24 ..... 
64.tB 

50.69 .. ... ..... 
40.35 

3t.85 

VESTIDO 

CALZADO 

1.82 

5.82 

S.78 

1.20 .... 
7.06 

7.98 

1.12 

8.79 

8.71 

VNIENDA Y 

SERVICIOS 

7.33 

7.32 

7.63 

7.72 

B.31 

9.26 

B.34 

7.78 

8.42 .... 

IUS 



CUADR020 

DESTINO DEL GASTO FAMILIAR DE ACUERDO A SU NIVEL DE 
INGRESO DURANTE 1983 (CONCLUSIÓN) 

INGRESO 

FAMILIAR 

No DE GASTO MUEBLES Y CUIDADOS M DICOS TRANSPORTE Y EDUCACION Y OTROS 

FAMILIAS PROMEDIO ACCESORIOS Y SALUD COMUNICACION ESPARCIMIENTO 

OEOA 5000 1479565 1115.2 1.23 3,61 .... •.74 

DE 15001 A 10000 1479564 12014.1 8.23 2.57 6.87 4.27 

DE 10001A14166 1479565 16438.1 7.96 3.20 7.23 l.07 

DE 14167 A 191M 1479!64 20544.1 .... 2.33 8.20 1.12 

DE 19167 A 24166 1479565 23798.4 8.21 2.99 .... 1.72 

DE 24167 A 29166 1479564 2834U 7.87 2.H 10.69 1.19 

DE 21117 A 36688 1479561 34866.9 7.79 2.23 IG.44 7.19 

DE 36667 A 4S666 1·'79664 4!015.9 7,39 2.64 14.'4 9.03 

DE 4'6817 A 63333 1479565 511062.5 7.99 2.86 14.80 9.80 

DE 83334 A 125000 1479585 98780.3 9.12 3.13 19.03 12.M 

Nota: las distribuciones se encuentran en porcentajes del gasto promedio. 

Fuente: Estadísticas Históricas de los Estados Unidos Mexicanos. INEGI. 

Por lo observado en el cuadro, hay que destacar que los primeros 
cuatro estratos gastan en promedio . mas de lo que perciben lo que 
significa un endeudamiento en estos grupos. Por lo demás, todos los 
grupos destinaron la mayor parte de su gasto a su necesidad de 
alimentación y al mismo tiempo la menor cantidad a los cuidados médicos 
y a la salud. Asimismo hay que destacar que a medida que en las familias 
perciben mayores ingresos, el porcentaje destinado a la alimentación, 
bebidas y tabaco es menor, debido a que los recursos son mayores y 
alcanza para destinarlo a otros aspectos. Hay que decir que existe una 
diferencia entre los estratos contemplados aquí en lo que respecta a su 
segunda prioridad en su gasto, por ejemplo en los primeros cuatro 
estratos de ingreso familiar el siguiente aspecto al que dedicaron sus 
ingresos fueron la compra de muebles y accesorios, me atrevo a decir 
que en gran parte provocado al efecto de demostración explicado en 
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4.07 

1.11 .... 
4.75 

5.51 

5.69 

6,47 

6.98 J 
7.29 

8.56 :; 



1 

l. 

. párrafos anteriores. En contraste en los últimos cinco grupos su segundo 
factor de gasto es la transportación, a la que dedican para ir a sus centros 
de trabajo, de estudio, o de esparcimiento reflejándose en su tercera 
prioridad de gasto que lo constituye la educación y el esparcimiento, 
mientras que en los otros grupos su tercera prioridad no lo constituye la 
educación ni el esparcimiento. 

En el grupo de mayor ingreso vemos que destinó mayor porcentaje de 
sus gastos a otros que a vivienda que en el grupo quinto fue la segunda 
prioridad. 

Puede parecer repetitivo, pero hay que destacar nuevamente que todos 
los. estratos de ingreso dedicaron el menor gasto al referente a la salud y 
servicios médicos, reflejándose de alguna manera en los grupos de mayor 
ingreso una falta de cultura de previsión, en otras palabras: parece ser 
que la mayoría de la gente piensa que están lejos de presentar alguna 
contingencia, por lo que son pocos en proporción al total, los que piensan 
en un medio adicional de protección, siendo lo más seguro que gran parte 
de esta población haya recurrido a los servicios proporcionados por la 
Seguridad Social, en el caso de haber tenido esa necesidad, y es aquí 
que la Seguridad Social, de una u otra forma, cumple una importante 
labor en su esfuerzo por brindar seguridad. 

Creo que a pesar de que los niveles de Seguridad Social en nuestro 
país todavía son bajos e incluso se han reducido de acuerdo al informe "el 
trabajo en el mundo 1993" presentado por la OIT, ésta ha desempeñado 
un papel bastante importante para los grupos cubiertos, los cuales un 
gran porcentaje en nuestro país perciben de 1 a 3 S.M.M. 

Otro aspecto que es importante no perder de vista y que puede llegar a 
influir en el equilibrio financiero de la Institución son los cambios 
programáticos, los cuales son necesarios, pues al paso del tiempo las 
legislaciones humanas ya no se adaptan totalmente a las. situaciones 
vividas en la sociedad que regula. 
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Un beneficio social necesario, la mayoría de las veces implica un costo 
económico alto, al mismo tiempo una modificación económica necesaria, 
puede provocar un costo social elevado: 

Como ejemplos de cambios programáticos podemos destacar el 
incremento a la pensión mínima, que visto en términos individuales el 
aumento al beneficiado no es suficiente, pero contemplado en grandes 
números constituye un considerable sacrificio a la institución, el cual, si no 
tiene otra opción, tendrá que echar mano de las reservas, pudiendo llegar 
a afectar su equilibrio financiero. 

Con todo lo que hemos expuesto anteriormente damos por concluido 
este segundo capítulo así como el marco teórico en el que se sustentará 
el análisis que este trabajo pretende realizar. 

Nada mas resta agregar a manera de comentario final que 
definitivamente influye en el desempeño de la Seguridad Social el 
escenario que vive la nación, de una u otra forma, se ha mostrado que los 
programas destinados a Seguridad Social deben tomar en cuenta estas 
situaciones para garantizar un papel mas eficiente. Siempre se debe 
procurar que cualquier modificación al sistema mantenga un equilibrio en 
el ámbito económico, político y social, debido a que se puede correr el 
riesgo que al realizar cierta modificación programática se pague un alto 
costo ya sea económico o político o social. 

En el siguiente capítulo se llevará a cabo el análisis enfocado a mostrar 
si el régimen de Seguridad Social en México puede mantener una 
situación financieramente equilibrada, mediante el uso de ciertas hipótesis 
que fijarán un cierto tipo de escenario con el que se pretenderá alcanzar 
el objetivo deseado en esta tesis. 
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CAPITULO 3 
EQUILIBRIO 

FINANCIERO DE 
LA SEGURIDAD 

SOCIAL FRENTE 
AUNA 

DEPRECIACIÓN 
MONETARIA 



INTRODUCCIÓN 

Daremos paso a la realización del análisis al que se enfoca este 
trabajo. después de haber tocado en los capltulos anteriores aspectos 
importantes. como es la manera en que ha ido evolucionando la 
Seguridad Social. asl como las reglmenes financieros utilizados en sus 
ramos, y aspectos que llegan a afectarla. 

La Seguridad Social ha tenido par objetiva a la larga de los anos 
brindar protección a los individuos de una sociedad contra las 
contingencias que puedan ocasionar privaciones económicas y sociales. 
Para poder llevar a cabo este fin, se debe cantar con un sistema de 
financiamiento que pueda hacer frente a las necesidades requeridas. 
Desgraciadamente, las problemáticas citadas durante el capitulo anterior. 
especialmente las de tipo económico, afectan el Equilibrio Financiero de 
la Institución, provocando con esto, que la deseada meta no se pueda 
llevar a cabo de la mejor manera. 

la Seguridad Social de nuestro pals, con más de 50 afias de 
proporcionar sus beneficios a los trabajadores y sus familias a través del 
IMSS, principalmente, es un ejemplo palpable de lo anterior, ya que de la 
misma manera que ha experimentado un desarrollo considerable tanto en 
los servicios proporcionados, asl como en el número de personas 
cubiertas por este importante instrumento de po!llica social del Estado: 
también se ha enfrentado a problemas severas como los padecidos 
durante fa época de los SO's. donde. la galopante inflación. asl como la 
recesión observada, pusieron en gran riesgo el Equilibrio Financiero de la 
Institución, orillando a la realización de ajustes significalivos para 
continuar cumpliendo con sus objetivos de la mejor manera. 

En los últimos anos se han hecho importantes refom1as a la legislación 
del Seguro Social, logrando con esto un aumento en la calidad de cier1os 
beneficios. asl como el mejoramiento de ciertas áreas. de tal manera que 
p(lbflcamente se ha dicho que prácticamente se ha alcanzado el Equilibrio 
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Financiero de la Institución s . Ahora bien, contando con este antecedente 
histórico. y considerando ademas que siempre esta latente el riesgo de 
u.n colapso monetario, es la intención de este trabajo proyectar el impacto 
que ocasionarla una depreciación monetaria repentina en nuestro 
régimen de Seguridad Social. concretamente. en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS} en su ramo de Invalidez. Vejez. Cesanlla en Edad 
Avanzada y Muerte ( IVCM ). 

La razón por la que nos estaremos enfocando al IMSS obedece a que 
se trata del principal instrumento básico de Seguridad Social de nuestro 
pals. como lo establece la Ley del Seguro Social: y nos concentraremos 
al ramo de IVCM debido a que este ramo busca hacer frente a las 
contingencias que ponen en riesgo la estabilidad financiera de la familia 
cuando ocurren, y porque considero que en este ramo se refleja mas 

. ampliamente el sentido de la Seguridad Social. 

Antes de comenzar, considero oportuno realizar las · siguientes 
observaciones. 

3.1 OBSERVACIONES PRELIMINARES 

Es importante destacar que: 

Este trabajo se centrará en el IMSS y al ramo de IVCM por 
las razones expuestas aniba. 

Las proyecciones demográficas y financieras a realizar están 
apoyadas en gran parte por datos obtenidos de la .valuación 
actuarial al 31 de diciembre de 1991, por lo que es de 
esperarse que puedan tener un sesgo significativamente 
mayor que de realizarse con datos más recientes. 

1 8"m'~P E-dn c."'1uln•. LXXIII A.<Mthlr• dd IMSS." F<fuffW<t~tjunto f'lll1I ,.,..., 1"5 Fi11n11l8'" • 
.\rtlculo pubtic1dl' l'U d lk•ld.tu P~ tk Ti. S~icio de Cl°'lllUJÜc.:fou para S. cOlllUD.idad laboral ckl IUSS. 
St'[llitruhtt de IYYJ. . 
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Las hfpólesfs demogréíicas y económicas a emplear se 
apoyan tenlo en metas gubernamentales. estudios de 
lnsliluciones especializadas. asl como hipótesis personales. 
(Es importante destacar que se asumieron algunas hipótesis 
cuando se presagiaba un escenario de prosperidad en 1994 
hasla anles de diciembre de ese ano) . 

. · . ·Realizadas las anteriores especificaciones pasamos a la realización de 
nueslro.an61isis. 

3.2 ANAl.ISIS 

PRESTACIONES SWETAS A ANÁLISIS 

· l.as prestaciones que estaremos considerando en este análisis están 
resumidas en el siguiente cuadro: 

·. ·¡ .~ 



CUADR021 

PRESTACIONES DE IVCM ANALIZADAS (1a. PARTEJ 

íl PREITACi6N 1 CONDICICSÑ r:~oe CUANTIA OURACi6Ñ 1 
t. Pensl6n de lmposibilclad para t 50 semanas Segilntabla Mienlm aubtista 

invafldH. procurarse, mediante (Art. 131) lltlculo 167 elftlldode 
(Art. 129) un trabajo, una Invalide& 

remunerac:i6n superior 
al 50'lL de la habilllll 
pe¡cibkla el liftimo ailo 
de trabajo y que esta 
fmposibllidacl derive 

de una enfermedad o 
acc:iclenles no 
profeslamlles. 

lArt. 1281 
2. P'éiislón por Tener 85 allos de 500semanas Según tablá- -MienkiSsObt-lÑiW 

wjez edad (Ad. t38) articulo 167 el pensionado. 
'Art. 1371 IArt.1381 ·-3. Pensión por Quedar privado de 500- Segtln labia Mientras solltelliva 

oesanllaenedad !Rbajos remuneraclos ( Al1. t«I) articulo 167 e et pensionado 
avanzada. despuM de los 60 incfemenlo de 
(Art. 144) atlas 8Cuerdocon 

IArt. 1431 elArt. 171 
4."-iónde Haber siclo esposa del ISO semanas 90'5 de la que 

·~-~ 

Vllalicla o si 
viudez aseguraclo o (Alt.150) hubiese contrae nupcias 3 

(Art. 152) pensionado. A !afta de COll'esponcltclo anuaHdades de la 
esposa. tend" al asegu1ado cuantla de la 

derecho a recibir la o penslonaclo. pensión. 
pensión. la mujer con (All.153) 
111*" el aseguraclo o 

pens1onac1o vivió como 
11 ruera au marido. 

( Art. t52) ... 
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CUADRO 21 

PRESTACIONES DE IVCM ANALIZADAS {2a. PARTE) 

11 PRESTACÍÓÑ CONDICIÓN 

5. Penskln de Ser hu6rfano de 
Offllldad padr•. madre o de 

(Alt. 15«1) ambaa, (SI MIOS 
dlslMabende 

pensión de Invalidez, 
dnejezode 

ceunlla, o hayan 
fallecido como 

activos). Ser menor de 
18 allos y p¡Jed& 

alargarse según lo 
dispueslo en el 

All 156 

8. Pensión a iOS"' - Ascendientes que 
ascendlenles del dependlan 

asegunido o económicamente del 
penlllDnado asegurado. 

slempr• que no ( Art. 159) 
aisla esposa o 

concubina o htjaS . 
. 'Ali. 1591 

TIEMPO DE 
ESPERA 

150aemanas 
( Alt. 150) 

!SO semanas 
(Ar!. 150) 

CUAN TIA DURACIÓN 

-20'll>dela Hasta los 16 años. 
pensión a protrogable a 25 si 

hu6rfanos de se encuentra 
Pldr•o esludlando. y no 
madre. sea sujeto del 

• 30% de la régimen obllgalotlo 
pensión a por estar 

hu6rfanosde laborando. VHallcia 
padre y si presenta 
madre. Incapacidad 

• Finiquilos 1 permanenle al . 
eqi.Walentes a trabajo. 

!res (Ar!, 156) 
mensualidade 

sdela 
pensión. 

( Ar1. 157 \ 
20'!6 dela Vhlicia--

pensión por 
Invalidez vejez 
ocesanllaen 

edad 
avanzada. 
(Art.159) 

rr. 
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CUADR021 

P~ESTACIONES DE IVCM ANALIZADAS (CONCLUSIÓN) 

PRESTACÍÓN 

7. Asignacionet 
lamillares a la esposa 
o concubina e hijos 

del pensionado. 
(Alt. 164) 

f--·---
8. Ayuda Asistencial 
( Al pensionado por 
ilwalldez. vejez o 
cnanlla en edad 

avanzada, asl como a 
las viudas 

pensionadas). 
(An.166) 

9. Aguinaldo 
IArt.167\ 

10. Del incremento 
periódico de las 

pensiones. 
(Ali. 172) 

Fuenle: IMSS 

TIEMPO DE 
E9PERA 

Que esl6 vigenle la 
Plflllón 

--Que este vigente la 
pensicln 

Que este vigente la 
-n 

Que este lligenle la 
pensión 

cuMri'IA DURACÍÓN 
11 

- Esposa o ooncubina - Que subsisla la 
15'11. de la cuanlla de pensión. 

11 pensión. - Según lo dispuesto 
- Hijos 10% CIU de la en el atllculo 156. 
cuanlla de la pensión - Que subsista la 
-En caso de no e~islir pensión. 

los anteriores con 
derecho a pensión: 

padres tO'll. ciU de la 
cuanlla de la pensión. 

1--l~!U~ .. -
- 10% de la cuanlla de 

i---------·- . -··---
Que subsista la 

la pensión cuando pensión 
lenga un ascendiente 
- 15'11. de la cuanlla de 
la pensión cuando no 

tenga beneficiario 
- Hasla un 20% al 

pensionado o viudas 
pensionadas cuando 

requieran 
lneludiblemenle que 

loe asisla otra 
persona. 

IA!L.t_!i{>J ___ --
Una mensualidad del Un solo pago 
lrnnOlle <ie~ión 
Las pensiones serán Que subsista ia 

revisadas e pensión. 
incrementadas con el 

mismo aumenlo 
porcentual que 

conesponda al salano 
mfnlmo general en el 

D.F. la cuanlla 
mfnima no podr~ ser 

inferiof al sala1io 
mlnimo general del 

D.F. 
f Art.168\ 
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La población considerada, la cual se tomará como base en la 
realización de las proyecciones del presente trabajo, es el grupo de los 
asegurados pennanentes y eventuales urbanos al 31 de diciembre de 
1991, asl como los pensionados vigentes a esa fecha. 

INFORMACION ESTADISTICA Y CONTABLE UTILIZADA 

Para la realización de proyecciones demográficas usaremos: 

Distribución de asegurados por edad alcanzada y tiempo 
reconocido al 31 de diciembre de 1991. 

Pensionados vigentes a la fecha de la valuación distribuidos 
por edad y tipo de pensión. 

Ahora bien, para la realización de proyecciones de tipo financiero 
usaremos: 

Distribución de los Salarios Base de Cotización (SBDC) por 
edad en el ano de la valuación. 

Cuantlas de las pensiones vigentes por tipo de pensión. 

·-
Estado Consolidado de Ingresos y Gastos en la Memoria 
Estadistica del Instituto. 

HIPOTESIS ASUMIDAS 

Los asegurados y salarios de cotización para anos posteriores se 
obtendrán de la aplicación de las siguientes hipótesis. 



HIPÓTESIS DEMOGRAFICA 

Las hipótesis de crecimiento de la población asegurada las 
. asumiremos de la siguiente manera: 

De 1995 al ano 2000 tomaremos el supuesto que ingresaran al régimen 
800 mil nuevos asegurados por ano. como consecuencia del compromiso 
de campana presidencial de desarrollar la planificación que dé como . 
consecuencia la creación de 1 millón de empleos anuales 9 • y tomando 
en consideración que de acuerdo a cifras oficiales, practicamente el 80% 
de la población protegida por la Seguridad Social pertenece al IMSS h . 
Asimismo. las bases biométricas que utilizaremos para proyectar nuestros 
asegurados y beneficiarios en anos posteriores son las ajustadas en 
1992. 

HIPÓTESIS FINANCIERAS 

En lo referente al incremento de los SBDC. asumiremos el supuesto 
que éstos se han incrementado en el mismo porcentaje en que se han 
ajustado los salarios en la.s diferentes finnas del pacto. 

De 1996 al ano 2o0o asumiremos un crecimiento real de 2.2 % anual 
en los salarios 11 • 

De igual manera consideraremos que los salarios mlnimos presentarán 
el mismo comportamiento que los SBDC. 

La innación la asumiremos de 4% en 1995, de acuerdo a la firma del 
pacto, y de 1996 al ano 2000 tomaremos la hipótesis de que se · 

9 Enk'b10 ZtJillc- POD\..--t de Leon. JO mwtos para la rc.•fl..1,hadu11c..;m•mirtyd1.Tl\'~!i~· Juni..:• 
do 11194 
lt' INEGI. dJJYdliO E"""IHk~"'-~~um~klli!;l!!I!!;!. Mo!ICicu 1992. 
11 CIF.Mt:X • WEFA. <:\D_!IJ!!!!!!!'..5!1.\.1'1.c~ico s rconomv IWd lina1i..v. NAflNSA MM:b • Apri[ 1?•.J4. 



mantendra en 3.5% debido al esruerzo gubernamental de luchar contra la 
inflación y tenerla a niveles similares que nuestros socios comerciales. 

Las tasas de interés las asumiremos que en promedio tendrán el 
siguiente comportamiento: 9.30 en 1995, 9.18 en 1996, 9.06 en 1997, 
8.94 en 1998, 8.82 en 1999 y 8.70 en el ano 2000 1: : Asimismo 
supondremos un deslizamiento en el tipo de cambio de 0.0004 nuevos 
pesos diarios. 

METODOLOGIA 

El método a emplear · rue desarrollado por el IMSS para calcular 
proyecciones demográficas y financieras, diseftado para introducir 
diversos parámetros relacionados con aspectos legales que son 
susceptibles de ser modificados 1J. 

RESULTADOS 

Aplicando la metodologla citada arriba, conjuntamente con las hipótesis 
asumidas, para el perfodo de 1995 al ano 2000 se arrojan los siguientes 
resultados. · 

1:? Piz Victor F., 8IUri Oultavo. Cm;uta 5.8 .,,,q1 mprog!fdjo la P.'NIQQU& 11Jt:tj>1QA mtrr 199:' Y.d 
Zl!!!!I. El FÍlllllcirro. Mt&ico, 8tpliemlft do 1994. 
13- l:t.l:S:S: AlijoW pva calgd• lu pn>)'(!.'\:Íyna ckuM>Pjfku' fulUo.:jgaa de'"' wwm~ tJcim:nliili:~, 
Yfiq. qyntll m .. IV'"'"" y Rnlqtc. Mait..'tl, 1989. 
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PROYECCIÓN DE ASEGURADOS ACTIVOS Y PENSIONADOS 

ANO ACl'IVUS P.lNV:U.100!. P. \EUZ I'. \lUOE.l P.URIANDAD l'.AfiC..'t:NV 

J2!1.177 J!I072i 4l4074 
J4R.899 40~.078 168.J20 
J74781 4ll (H)J Sl.1,,85 
40J,IJJ 4J&,!IPJ !1'1!1." .. º 
4~!!" 4S7,.al6 626,784 
.fMl-U 477 ~6J 68[ff2 

C~TAMIENTO FllANCIERO DEL RAMO IVCM C1H5-2000) 

ANO V.SALARIOS PRU.L\ INGRESOS 

199l 1!10. 809'9. 1.:,:?Jl.".'4 
j996 .__! 8.09'!• IJ,660.66 
1997 l1rn 11!2.67 8 .. ~. 1!1 21J.46 
1998 208.lll.87 8.09"• 16.868.•J 
1999 lJ0.112 . .28 8.~. 18629.02 
2000 l!IJ.411.98 8.~. 20.!IOl.OZ 

ANO r.ASnND. O.ADMON TOTAL DE S.\LDO INHRfSES l!'10f\fE!:10 1 ltr~I RL\ 
EliRESOc; o\NftAL ~~~:~-~~ +-- !.i~~Jb'r¡-L 199l ll.96 '1;?$,":'0 7SJ2.60 -U7?.t.I 199.IO 

1"6 ll 66 97J.82 8.9J7J8 .S.71J 28 6Jl.~.! l.J~

1
rn .. ·fi~ .... 

19'1' ~1.n 1 Ol4.J8 1016U7 lO~US 1 IZJ.68 6,1 .. 0.66-- 1i,lój~j)--

l99s ~l.64 1077.48 11 S4J.9l l,Jll.02 1672.68 6,997.h<J ---,:t;¡-¡12~20 
1999 ll.84 l IJJ.28 13 076.76 Hl2.l6 2.~-.Jo -.s:?.~6 1 Jfüiii:-6 
2000 52.20 1191.94 14 806.76 S,6!>4.26 2,9H.60 R.6:?.i N6 1 Jii.~~hi-

NOTA:lMcihooe......_...u¡x....t.,.-dtNS. 

PRIMAS DE GASTO EN PORCENTAJE DEL VOLUMEN DE SAi.ARiOS 
ANO P.JNVALID. P. VEJEZ P.VIUDEZ P.ORfAND. PASC OAIJ;~Lll. [URl:.:SCJ!i. 

19'J' l.?1 U:6 l.J9 D.J2 O.OH 0.61 ~ ¡¡-
1!196 l.JO u~ 

,,,,, OJE O.OJI rn t=1;1~~ 19'1' l.J4 l.!J uz D.H 0.01" 
19'18 l.J9 ··~º 1.61 o.•8 OOH 
1!199 1.1-1 1.49 l."O O.H O.OH ~-~~ ·+-~:~i--· lOOO uo IA8 l.'9 o.~s O.Oll 

NOTA: lM poma se m.:naztraa upnadu m •e. 

De acuerdo a los resullados mostrados. es importante destacar que 
durante este corto periodo. el número de pensionados en ténmnos de 
porcentaje, presenta mayor crecimiento que los asegurados activos. 
siendo este incremento en promedio casi 3 veces superior. originando 
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eslo que el aumenlo en el pago de preslaciones. lambién en términos 
refalivos. en promedio sea un 3% mayor que . el incremento 
experimentado,.por los ingresos; siendo los beneficiarios por viudez y 
orfandad los que modifican más la relación activos-pasivos. Para 
confinnar esta última afirmación. en el siguiente cuadro vemos que un 
grupo de mil activos que sostenla una cantidad de 147 pensionados al 
final tl31 primer ano del sexenio, terminará éste sosteniendo 53 
pensionados más, lo que equivale aproximadamente 10 nuevos 
pensionados por cada ano siguiente en promedio. 

PENSIONADOS POR CADA MIL ACTIVOS 

ANO INVALIDOS VEJEZ VIUDEZ ORFAND. ASCENDIENTES I TOTAL 
1995 29 34 37 45 1 -¡--¡;¡¡----
1998 29 34 29 53 1 

1sf ___ 

1997 30 34 42 60 1 167 
1998 31 34 45 67 1 179 --
1999 33 34 47 74 1 189 
2000 34 35 49 eo 1 200--

Lo anterior en corto plazo, como lo es este periodo, no es algo 
alarmante, pero, de manlenerse esta tendencia, es muy posible que en un 
liempo de 35 ó 40 al'los, un grupo de mil activos se encuenlre 
sosteniendo a 500 pensionados, pudiendo significar esla razón de 
dependencia bastante elevada, el principio de una situación similar a la 
que han vivido paises europeos donde su pirámide poblacional ha 
moslrado lendencia a invertirse. lo que origina un peso mayor que tienen 
que sostener los activos. 

Asimismo, la prima cobrada sobre el salario base de cotización (B.09%) 
para financiar este ramo. es suficiente para cubrir tanto los gaslos 
derivados de prestaciones como los administralivos, asl como de crear 
una reserva lécnica que se vaya incrementando cada ano del periodo 
analizado, más hay que agregar que, debido al desigual crecimiento entre 
aclivos y pensionados, cada vez se destina una mayor proporción de los 
ingresos para hacer frente a las obligaciones conlrafdas, lo que significa 
que, de manlenerse las condiciones para que esta tendencia de 
crecimienlo se conseive, podemos decir que, fa lasa de colización pue~e 
soportar 13 anos más, para financiar esle ramo por si misma, lo que 



significa que después de este tiempo. se comenzará a hacer uso de la 
reser\ta técnica acumulada en los anos anteriores. hasla ·que ésta 
presente un decrecimiento, lo cual significa que si después de 
presentarse esta disminución se continúa utilizando la misma prima. el 
ramo empezará a deslinanciarse y se romperá el equilibrio financiero de 
éste. 

En lo referente a los importes que en promedio recibirá un pensionado 
de 1995 al ano 2000 bajo nuestro escenario, vemos que en promedio 
serán un poco superior al salario mlnimo del D.F. para el caso de las 
pensiones de invalidez y vejez. mientras que los ascendientes recibirán 
un poco menos de la mitad del salario mlnimo mientras que los huérfanos 
recibirán menos del 20% del mismo en promedio. como se observa en el 
siguienle cuadro. 

IMPORTE DE LA PENSIÓN MENSUAL 

i-M9 INVALIDEZ VEJEZ VIUDEZ ORFANDA!L _[l_s_ci;r~p_,___ 
1995 506.71 512.07 432.82 86.82 277.95 

__Llll!',! 544.50 548.29 458.71 92.65 261.80 
1997 581.55 580.94 487.64 98.59 250:45--
1998 620.14 610.17 514.51 104.75 24~ 
1999 660.38 836.99 543.17 111.09 ziisl-
2000 702.53 666.99 577.48 117.69 ----~M.-

PROMEDIO 602.97 592.57 502.39 101.93 250.77 
S.MiÑPROM 539.10 539.10 539.10 - 539.10 539:¡¡¡-

VECES S.M. 1.12 1.1 0.93 0.19 0.4i-
NOTA. V1loln .. .....- en N$ 

Ahora bien, el escenario en el que estamos situados está caracterizado 
por un despegue económico so~tenido, pero ¿ Qué pudiera ocurrir si se 
derivara un suceso inesperado ? Para efectos de este trabajo, 
supondremos una devaluación severa en el último ano. 

Cuando hay una devaluación con respecto a la divisa norteamericana, 
la historia nos ha revelado que, automáticamente hay un incremento en la 
inflación, asl como en las tasas de interés. esto es debido a que varias 
empresas utilizan productos de importación, los cuales se encarecen al 
ocurrir este suceso; y por otro lado. el gobierno, con la intención de ca piar 
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capital se ve obligado a subir las tasa de interés. Generalmente ante este 
tipo de siluaciqnes los salarios son los que menos incremenlo presentan. 

Con lo anterior. supondremos para el último ar1o de este periodo i:le 
nuestro análisis un incremento en el tipo de cambio a N$7.00 por dolar. 
asl como una in nación de 22.41 % y lasas de interés de 20%. asimismo 
mantendremos fijos los niveles salariales. Las variaciones anteriores se 
reflejarán más significativamente en los gastos administrativos. los cuales 
están constituidos por 75% en salarios. 10% en compra de equipo y 15% 
en otros; asl mismo la reserva se ve afectada con la variación de la lasa. 
de interés. Estos cambios nos arroian el siguiente resultado 

ANO UADMON 

Con lo anterior podemos continuar sosteniendo que la prima cobrada 
es suficiente para cubrir los gastos. 

Nos hemos concentrado bastante en un periodo de tiempo bastante 
corto. y no hay que olvidar que nos estamos enfocando a prestaciones de 
largo plazo. por lo cual. no tenemos una visión amplia del desarrollo de 
este ramo. por lo que es necesario continuar proyectando en más tiempo. 
para asl. poder percatamos de una mejor manera la forma en que 
impacta una depreciación monetaria. 

Después de la severa depreciación que supusimos durante el a1lo 
2000. asumiremos un periodo de estabilidad. seguido de una nueva 
depreciación severa y repentina. y asl sucesivamente. hasta el ano 2030. 
Simularemos tres escenarios diferentes. cuyos periodos de estabilidad 
son de 5. 9 y 14 anos respectivamente. manteniendo en todus los 
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escenarios la tendencia de crecimiento poblacional derivada de las 
·hipótesis demográficas asumidas al principio de este análisis. 

Nuestras hipótesis financieras que asumiremos para los tres 
escenarios para el periodo comprendido del ano 2000 al 2030 son las 
siguientes: 

HIPÓTESIS FINANCIERAS PARA EL ESCENARIO 1 

Al'IO INCREMENTO INFl.ACION TASA DE TIPO DE CAMBIO 

---···----~IAL ------- __ __!fil!;~~-~-----·--------· ,___LIJ!IO s.1°" 22.41'!-___ -~~% __ ,_ ___ L._ __ 
2001 10.00% 19.05% 18.00~ ___ J __ _ 
2002 10.°°" 11!,!_9% .!\i~!fo_,__ _____ _L ____ _ 
2003 10.cxri. 13.76% 14.58% 1 

,___!020 20.00% J0.9_~~-- _1'~-1'-----~~----·-
2021 20.00% 24.03% 12.- 25 
2022 20.00% 19.22% 11.61'!1. 25 

--20-·:iJ 2i>"Iiooi. 15.311% ió.44% 25 ____ _ 

2024 20.00"' 33.61'!1. 13.42'!1. 31 
2025 20.00% 26 89% 12.0Íl% 31 
2~6 20.00-. 21.51°" 'io~B7':4'-~--3¡----

---1.'?~7 20.00% 17.21% 9.78% 31 
20211 20.00% iffii e.e1°" 3¡ .. --....... 

2029 20.00% 11.0_1-. 7,?-ª~c----~L .. :~'".:. 
20JO 20.00% 21.54% 9.75% 37 . 

,.126 
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HIPÓTESIS FINANCIERAS PARA EL ESCENARI0.11 

ANO INCREMENTO INFLACION TASAOE TIPO DE <:MelO 
SALARIAL MERES 

2000 5.7ft 22.41 .. 20.00'llo 7 
--2001 10.00'llo 19.05 .. 19.- 7 
~2 10.00'llo 16.19'!1. 19.011' 7 

2003 10.00'llo 13.78'1f. 111.s.i'lf. 7 
2004 10.00'llo 11.70'llo 18.07'!1. 7 
2005 10.00'llo 9.94'!1. 17.621' _!__ 
200& 10.00'llo 8.45'!1. 17.18 .. 7 
2007 10.00'llo 7.18'!1. 16.75 .. 7 
2008 10.00'llo 8.11'!1. 16.33 .. 7 
2009 10.00'llo !l.19'!1. 15.92'!1. 7 
2010 10.00'llo 41.82'!1. 42.!M'llo 17 

___ 21111 15.00'llo l!i"~~-- __ 4Q,.!!Q~-- ,_____J_7 __ 
2012 15:00'!1. 30.22'!1. 38.76'!1. 17 
2013 15.00'llo 25.68% 36.82'!1. 17 
2014 15.00'llo 21.831' 34.98'!1. 17 
2015 1s.OO'llo 18.56 .. 33.23'!1. 17 
2016 15.00'llo 15.77'!1. 31.57'!1. 17 
2017 1!1.00'1 13.41'!1. 29.991' 17 
2018 1!1.00'1 11.40'!1. 28.49'!1. 17 -
2019 t!l-:00... 9.8" 27.06'!1. 17 
2020 15.00'llo 37.84'!1o 45.97'1 27 
2021 20.00'llo .32.16 .. "'411.22'!1. 27 
2022 20.00'1 27.34'!1. 35.20 .. 27 
2023 20.00'llo 23.24'!1. 30.80'!1. 27 
2024 20.00'llo 19.7!1 .. 26.95'!1. 27 
2025 20.00'llo 16.79'!1. 23.56'!1. 27 
2026 20.00'llo 14.27'!1. 20.63'!1. 27 
2027 20.00'llo 12.13 .. 18.05'!1. 27 

--202a 20.00'llo 10.31 .. 1&.eo;. 2r-·--
2029 20.00'llo 8.76;. 13.82% 27 
2030 20.00'llo 24.SO.. 19.90'llo 37 
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HIPÓTESIS FINANCIERAS PARA EL ESCENARIO 111 

ANO INCREMENTO INFl.ACION TASA DE TIPO DE CAMBIO 
SALARIAL INTERES NS 

2000 11.~ 22.41"' 20.00"' 7 
--:-":?Oo1 10.0Cl'I 19.05" 19.70"' 7 
~"«!112 10.00"' 18.19"' 19.40"' 7 

2003 10.0Cl'I 13.76% 19.ii% ..,,--··--· 
2004 10.00" 11.70"' 18.83"' 7 -2005 10.0Cl'I 9.!M"' 18.5'1'11. 7 
2006 10.00"' 8.45'11. 18.27"' 7 

. 2007 10.0Cl'I 7.18" 17.99"' 7 
2008 10.0Cl'I S.11"' 17.72"' 7 
2009 10.0Cl'I 5.19"' 17.46% 7 
2010 10.00" 4.41"6 11.19% 7 
2011 10.00" 3.75% 16.9'4% 7 
2012 10.00" J,JS,. 16.68% 1·-

2013 10.00"' 3.04% 16.43"' 1·-

2014 10.00'5 2.96% 16.19% 7 
2015 10.0CN 34.31"' s7:3a"' 22 
2016 10."°"' 30.88" 51.84% 22 
2017 10."°"' 27.79'16 '411.48~ 22 
2018 10.00"' 25.01"' 41.83% 22 

t---¡019 10.0CN 22.51" 37.64% 22 
2020 10~ 20.26'5 33.88" 22 
2021 10.00-. 18.24'5 30.4K 22 --2022 10.00'5 16.41% 27.44"' 22 
2023 10."°"' 14.77"' 24.70" 22 
2024 10.00-. 13.29"' 22.23'11. 22 
2025 10.00" 11.96'11. 20.01'11. 22 
2026 'º·"°"' 10.77"' 18.0l% 22 

_2!)27 10.º'1~ 9.69 .. 16.20" 
.. -~~----2028 10.00'5 -¡:z¡-%-- --14°]8% 

2029 10.00"' 11.98% 13.13% 22 
2030 10.00'4 39.21"' 23.75% 37 

Asumiremos que los salarios mlnimos experimentarán el mismo 
crecimiento que el incremento salarial. 

-Las variaciones económicas severas. ocasionan considerables dai'!os 
al equilibrio financiero del ramo, como lo reflejarán los resultados 
expuestos a continuación. 
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COMPORTAMIENTO FINANCIERO BAJO EL ESCENARIO 1 

ANO INGRESOS EGRESOS PRIMA CE GASTO RESERVA 
SOBRE VOlUMEN 

--->-- SALARIAL. 
2000 20,501.03 14,904.70 5.88'4 43.248.6Ó-
-~001 -23289.97- 19:902.21 6.9¡¡¡-----· ··---r.~. ·13.41 
---~ --::---~-~-~---- - ··----··-·-roo2 26,350.23 23.005.35 7.06'4 67,182 63 
-2003· ------::~ '26.547.62- 7.21'4 eo-::44iU8-29.789.84 

2004 33.663.43 30.569.79 7.35'll. ·=-94.263.05 
2005 37.992.08 35.200.93 7.50'll. 108.346.70 
2006 42.861.93 40.768.12 7.69% 136.497.33 
2007 ~----~ 51:114.53 -- 167.542°03-52.719.09 7.64'll. 

2008 
------1---------· -----

64.804.62 63.987.20 7.~ 200.776 37 
·-2009 79.615.61 60.705.16 1!20'll. 234.477. 17 

2010 97.758.81 101.928.94 8.44'4 266.655.35 

2011 119,974.67 128.602.02 8.69'4 294,75I76 
2012 147.166.51 161,497.39 8.88'4 343.150.i2 

2o13 
1--=-

195.472.45 218.492.oo 9:D4'4 385.256.34 
20t~ 259.516.96 295.320.16 9.zi¡------~~ 414.'406.04 

2015 344.395.66 398.864.89 9.37'4 421.5811.52 

2018 456.845.06 548.288.74 9.71"ll. 384,086.35 

Nolil. Valores expresados en millones de nuevos pesos. 

Bajo este escenario, caracterizado por un periodo corto de 
estabilización, y de muy poca recuperación en el nivel salarial. el lnstiluto 
se enfrenta a una situación bastante complicada, ya que cada vez son 
más las personas que solicitan los beneficios de la Seguridad Social y los 
niveles de protección son cada vez menores. Asimismo la prima de 
cotización (8.09 % sobre los SBDC) ya no es capaz de hacer frente por si 
misma a las obligaciones contraldas, después del ano 2008, por lo que 
posterionnente a ese ano se tendrá que hacer uso de la reserva. la cual 
solo es suficiente para cubrir 7 anos más, es decir, solo se cuenta con 
recursos para satisfacer las obligaciones derivadas de este ramo. hasta el 
ano 2015, por lo que estamos obligados a incrementar nuestra tasa de 
cotización para continuar manteniendo nuestro equilibrio financiero. Una 
alternativa serla aumentar la prima de cotización a 13.02 % sobre el 
SBDC, lo que garantizarla el equilibrio del ramo hasta el ano de 
proyección, como se muestra a continuación. 
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-·-··-···•>'•·•··'--•'''·"'"~ 

N'KJ INGRESOS EGRESOS PRIMA DE GASTO RESERVA 
SOBRE El VOLUMEN 

2¡¡¡¡¡- '735.243.85 548.2867"4- _.§~~~~~-- -681.7ff3j-9.71'4 
-2017 97U20.36 7«1:322.37 9.82.'I' 

--------1.018.645.79 
-~ ~--- - -.:s¡4:40094· 2019 1.292.230.IM 1.001.:M0.59 10.09'1f, 

2019 1 .580.478.26 1.249.138.31 10.29'4 2. 112.230.85 

2020 1.932 .336.39 1,567.364.24 10.'49"' 2.81s.e·i2.60-

2021 2.361,716.26 1.970.9&3.79 10.87'4 3.594:10543-

2022 ---· 11.119'4 4.4ii4~:i53Tt 2 .885,556.05 2.456.723.57 

2023 
------------

11.3Íi 5.417.152.76 3.524.463.12 3.061.435.01 

2024 4.303.510.78 3.818.801 .oo 11.55'4 8.660.459.6 I --2025 5.253. 1911.97 4.759,438.35 11.80'4 7.987.765.08 

2026 6,410.622.00 6, 169.952.69 12.53"' 9, 109.597.06 

2027 7.820.886.29 7.697.475.95 12.81% 10.130.247:42 

2028 
-~ 

9,538.831.42 
~-----

9.602.376.85 13.11% 1ó.956.os2.4·s 

2029 11.631,119.14 11.978.268.24 13.41'4 11 . .CS3.741.19 

2030 14.178.768.70 14.91511.663.36 13.73% 11.772.510.60 

Nola. Valoles expresados. en millones de nuevos pesos. 

La allemaliva anterior de incremento a la prima significa un aumento 
brusco de casi 61%, lo que podrla originar un mayor aumento en la. 
Inflación. pero por otro lado. solo se llevarla a cabo un solo incremento 

· hasta el ano 2030, que seria necesario volver a realizar olro ajuste 
después de esa fecha. 

Otra opción propuesta es incrementar la prima de tal manera, que, se 
garantice el equilibrio financiero durante un periodo más corto. al ténnino 
del cual, se vuelva a aumentar. lo que implicarla aumentos más 
moderados. Proponiendo intervalos de 5 anos de equilibrio financiero. se 
colizarla a una tasa de 10.16 % sobre el SBDC del ano 2016 al 2020. 
11.75 % del 2021 al 2025 y 13.48 o/o del 2026 al 2030. representando 
incntmentos de 25.58 %. 15.64 % y 14.72 % respectivamente. Siendo el 
comportamiento de la siguiente manera. 
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1 

1 
MIO INGRESOS 

20is 573.738.67 
2017 . 7So,787.35 

2018 1.008.376. 75 

EGRESOS 

s4s.296.74--

7«1.322 37 
1.001.3-40.59 

PRIMA DE GASTO 
SOBRE EL VCl.UMEN 

SALARIAL 

RESERVA 

9.71" -- -¡¡¡¡j,055 j.¡-
9.89% 596.261i2 ... 
10.119'16 709.364.75 

2019 1.233.307.14 1.249.138.31 10.2'""9%'---1---=e057492s 
2020 1.507.874.62 ~354.24 10.49"' ll67.7iif10-
2021 2.131.349.16 1.970,95Ú9 10.87"' 1.1iii>~ól3~-
21»2 2.SO..-:Dii2:-46"'~:45&-:?23.51 11.~ 1.439.186.98-
2023 J.180.679.09 3.061.435.01 11.31"' 1.714.826.53-
2024 3.883.736.68 3.818.801.00 11.55"' 2.014.147.46 

202-s 4.74iiTs0"Ts"-.u59~43a.35 11.80"' 2.±37."iio.iiT 
2026 a.s31.110.9s 6.i.69:952.69 12.53"' ·-- '2:972:888.64. 
202r a:o!ITT00.25 7.697~47'5.95_,___,,.,,2 .. ""e1"""'.,..-----+--=a:6aú99:56 

2028 9,875.840.82 9.602.376.85 13.11% 4.292.147.31' 

2029 12.042.049.62 11.978.26624 t3.41"" 4.698.587.50 
2030 14.679.708.30 14.950.663.36 13.73% 4.872.720.98 

Nola. Valores expiesados en millones de nuevos pesos. 

Los efectos de la depreciación del ano 2000. ocasionó que los ingresos 
en términos reales fueran disminuyendo, bajo una tasa de cotización de 
8.09% empezándose a revertir esta tendencia cuatro anos más tarde, 
cuando, además de incrementarse la población activa. se comienza a 
experimentar una recupe.ración real en el nivel salarial. la cual queda 
bruscamente interrumpida con otra depreciación en el ano 2006. lo que 
prácticamente termina con toda esperanza de mantener el equilibrio 
financiero a largo plazo con un financiamiento de 8.09 % sobre los SBDC, 
ya que el nivel de ingresos se continúa erosionando profundamenle, de 
forma que nunca se vuelve a alcanzar una recuperación significativa que 
sea cercana a los niveles del ano 2000. 

Por otro lado, los egresos. en tém1inos reales. muestran un 
comportamiento similar (con algunas variaciones) que los ingresos: y es 
necesario hacer hincapié que el número de personas que requieren de los 
beneficios aumentan, y la ayuda que reciben cada vez es menos efectiva 
en términos reales. 
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La depreciación supuesta en el año 2006. con tasa de cotización de 
8.09%. no solo afecta los niveles de ingreso por cotizaciones. sino 
también la reserva, porque es en este año cuando ésta en términos 
niales empieza a decrecer y ya no se recupera jamás. 

Lo anterior se muestra en el siguiente cuadro. 

IMPACTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO 

ANO INGRESOS EGRESOS EGRESOS RESERVA 
REAi.ES REAi.ES POR REALES REAi. 

-2000 16.747.84 
PENSIONES 

11.122.32 12.17605- -JS,3309.¡--
2001 15.981.89 12.&e0.36 13.6!57.16 37:¡¡.¡g:-07--

e----~ 
2002 1!5.!i62.18 12.612.57 13.588.72 39.677.37 

. :zoo;¡ 111.'465.07 12.891.95 13.782.00 41.764.07 

2004 111.141.19 13,346.72 14.217..29 43.810.118 

2005 1&,060.70 14.017.73 
-~ 

14.880.77 ~.So2.26 
2008 11.918.91 Í0.631.62 11.334.77 ---37.9!50.38 

2007 10.34U6 9.431.68 10.033.59 32.887.68 

2008 9.&42.32 8.880.16 9.421.96 29.563.83 

2009 9,2t56.!50 8.874.11 9.383.18 27.261.47 

2010 9,368.6!5 9,272.32 9.768.29 25,5~.73 

2011 9.822.47 10.047.07 10.&45.18 24.131.69 

~12 7.726.46 8.069.97 8.478.85- 18.o"ís.·99 

2013 7.099.74 7.55967 7.924.66 13,973.17 

2014 6.931.13 7.543.69 7.887.36 11,067.118 

2015 7.1!50.14 7.942.26 8.280.99 8.752.71 

-ro16 7,716.61 8.914.09 9.261.16 
-------

6.487.64 

Nota. Valores expresados en millones de nuevos pesos. Los valores reales son 
lomandocomoañobase 19e9. 

Con todo lo expuesto anteriormente. podemos decir que de presentarse 
un comportamiento de acuerdo a las hipótesis planteadas. el régimen de 
Seguridad Social en el ramo analizado. no podrá mantener su equilibrio 
financiero por mucho tiempo a menos que modifique su tasa de 
cotización. lo cual, debe realizarse después del ano 2015: Entre más 
corto sea el intervalo entre una depreciación y otra, más pronto será el 
cambio de escalón. ya que estas erosionan considerablemente los 



Ingresos. frenan el crecimiento de fa reserva e incrementan en lénninos 
absolutos los egresos. 

COMPORTAMIENTO FINANCIERO BAJO EL ESCENARIO 11 

NIO INGRESOS EGRESOS PRll'M DE GASTO RESERVA 
SOBRE EL VOLUMEN 

SALARIAL __ 
~-----· 

2000 20.501.03 14.90<4.70 5.88' 43.2~.60 - 2005 37.992.08 35.200.93 7.50, 126.365.78-
~OOe-

,___ .. 
53je9.13 ----1--·-- ---- --

54.453.88 7.92"6 208.259.52 
-2009- 1-61.324:29-+--· ----- ~--------·-

61.621.27 8.13"6 241.104.49 

2010 69.024.25 71.938.99 8.4J'lb 341:1ssm-

2015 154.596.66 179.077.74 ·-~----9.37"6 1.504.929.08 
2019 292.447.91 371.77i.38 I0.2iÍ1(;--

,__ _____ 
3.846.000.48 

2020 342.lle6.60 445.199.39\ ---1cisi"- 5.490.15457 
2025 931.537.73 1.359.394.34 11.81"6 -- 19.04iii38.41. 

2029 2.062.51969 3.419.061.72 13.41, 30.782.69146 

2030 2.514.288.55 4.268.923.79 13.74"6 34.987.431.11 

Nota. Valores npresadoa en millones de nuevos pesos. 

En este escenario, donde el tiempo de recuperación es mayor que el 
anterior, notamos que. aunque la prima de cotización (B.09 % sobre los 
SBOC) ya no es capaz de hacer rrente por si misma a las obligaciones 
contraldas después del a.no 2008. el régimen ha creado una reserva. la 
cual, ademas de cubrir la diferencia entre los ingresos y los egresos a 
partir del ano 2009. experimenta cada ano un incremento. con lo cual se 
garantiza el equilibrio nnanciero del ramo hasta el arlo que se esté 
proyectando. 

Los efectos de la depreciación del ano 2000. ocasionó que los ingresos 
en términos reales fueran disminuyendo, empezándose a revertir esta 
tendencia cuando se comienza a experimentar una recuperación real en 
el nivel salan.al, el cual supera los observados en el ar'lo 2000 de una 
manera significativa siendo bruscamente intenumpida con otra 
depreciación en el ano 2010, la cual erosiona el nivel de ingresos de 
forma que nunca vuelven a alcanzar los Indices observados durante el 
ar'lo 2000. 
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Por otro lado, los egresos. en ténninos reales. también muestran un 
comportamiento similar (con algunas variaciones) que los ingresos: mas 
presentan un crecimiento más acelerado debido. principalmente. a que el 
número de personas que requieren de los beneficios aumentan, 

. renejtmdose que el beneficio recibido cada vez es menos efectivo en 
ténninos reales después del ano ·2010. Asimismo hay un incremento 
provocado por la innación y por las variaciones en el tipo de cambio. 

La depreciación supuesta en el ano 2010 afecta ligeramente a la 
. reserva, porqu~ en este ano decrece un poco. en términos reales. pero se 
recupera en los siguientes anos. de manera que la depreciación del ario 
2020 no la afecta. sino que es hasta el ano 2030 cuando disminuye 
significativamente. 

Lo anterior se muestra en el siguiente cuadro. 

IMPACTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO 

NlO INGRESOS E ORE SOS EGRESOS RESERVA 
REAi.ES REALES POR REAi.ES REAi. 

PENSIONES 
~----

2000 16,747.84 11.122.32 12.176.05 35.330.94 
2005 16.060.70 14,017.73 1080.77 f----·---53.41961 
2008 18.663.38 17.368.28 18.254.18 11.31iijz-

2009 19.981.01 19.165.57 20.071.77 78.557.94 
2010 15,857.85 15,694.79 16.527 49 78.378.05 

-2015 11.084.66 12.312.66 12.839.96 107,904.iii-

2019 13,070.75 16,077.58 16.616.06 171.894.Jo-

2ii20 11:'i1o:96 '----13.956.23 14.436.00-17ii:C23:33-
2025 10.414.39 14.810.00 15.197.74 212.906.06 

2029 14,999.86 24.397.54 24.865.44 -223.869:94-

2030 14.652.11 24.416.31 24.877.31 203.890.52 

tlola. Valon!s expresados en millones de nuevos pesos. los valores reales son 
lomando como arlo base 1999. 

Con todo lo expuesto anterionnente, podemos decir que de presentarse 
un comportamiento de acuerdo a las hipótesis planteadas. el 1égi111en de 
Seguridad Social en el ramo analizado. si puede mantener su equilibrio 
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. financiero en el periodo analizado sin necesidad de modificar su tasa de 
.cotización. sino hasta probablemente entre el año 2035 al 2040. 

COMPORTAMIENTO FINANCIERO BAJO EL ESCENARIO 111 

Al'IO INGRESOS EGRESOS PRIMACEGASTO ·hESERllA 
soeRE EL llOLUMEN 

SAU\RIAL 
2000 20.501.03 14.904.70 s.88-11.___ 4J.248"60 

~005 37.992.08 35.200.93 7 :¡¡¡¡.,.,---·r--m.25558 -
-200¡¡- 54A'S3.Be-li3:2ii9.13 7.92 .. 219:619.79-
-2c;og-- '-~-- 61.&2i27 8.13i 2ii7.iS35.76-61.32 •. 29 

2010 69.02•.25 71.375.84 8.37% ·- 299:aa9.47 
·--

2014 110.238 ... 124.144.78 9.11% 505.061.84 
·-·-

2015 123.786.79 143.082.91 9.3S% 770.6•2.91 

2020 219.6118.62 
~-. 

285.•77.57 10.51% 3.975.78a.4Ó 

2025 386.550.37 564.871."51 
f---·---

11.82% li .057.971 :Si 
2029 -.296.70 1.004.270.90 13.440(. 1 B.03.iSSa--:ai 
2030 67S.270.78 1.151.0SS.87 13.79'!1. 21.788.407.16 

Nota. Valofes e"Pfesados en millones de nuevos pesos. 

Este escenario se caracteriza por presentar un periodo muy largo de 
recuperación, de tal manera que, aunque la prima de cotización no sea 
capaz de hacer rrente por si misma a las obligaciones contraldas después 
del al'lo 2008, la reserva creada puede hacer frente a la diferencia. de tal 
manera que se garantiza el equilibrio financiero del ramo hasta el ar'lo 
2030, a pesar de la depreciación en el ar'lo 2015. 

Los erectos de la depreciación del ano 2000, ocasionó que los ingresos 
en términos reales fueran disminuyendo. empezándose a revertir esta 
tendencia cuando se comienza a experimentar una recuperación real en 
el nivel salarial, la cual queda bruscamente interrumpida con otra 
depreciación en el año 2015. la cual provoca que. a pesar del aumento en 
el número de activos. los ingresos. en tém1i11os reales se erosionan a tal 
grado que nunca recuperan los niveles observados durante el año 2000. 

Por otro lado, los egresos, experimentan un aumento mas acelerado. 
en términos reales. que los ingresos. reflejándose con esto no solamente 
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un aumento de la población beneficiaria sino también una revalorización 
en e.1 nivel de pensiones otorgadas el cual queda frenado severamente en 
el ario 2015 por la depreciación, ocasionando ésta una erosión 
significativa en el nivel de prestaciones. de tal manera que antes de la 
depreciación del ano 2030. los niveles de pensiones se encuentran muy 
por debajo de los registrados antes del al'lo 2015. destacando un aumento 
en la demanda de los beneficios. 

La depreciación supuesta en el ano 2015 no afecta los niveles de la 
reserva. como sucedió en los escenarios anleriores después del primer 
periodo de estabilidad. sino es hasta el al'lo 2030 cuando a consecuencia 
de la profunda brecha entre los gastos y los erosionados ingresos, que, 
en términos reales, decrezca, debido a la severa depreciación de ese 
ano. 

Lo anterior se muestra en el siguienle cuadro. 

IMPACTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO 

IV«> INGRESOS EGRESOS EGRESOS RESERVA 
REALES REALES POR REALES REAL 

PENSIONES 
2000 16,747.84 11.122.32 12.176.05 35.330.94 
2005 16,060.70 14.017.73 14.a80.77 54.64124-

2008 18,663.38 17,368.28 18.264.18- -·75.211.91-
·--iéxJg ---·---- -··---- ---·--··--

19.9111.01 19.15S.57 20.077.77 83.944.25 
2010 21.!la9.5a 21.318.05 22.273.36 93.426.71 

·-
2014 30.233.69 32.905.68 34,047.61 138,516.87 

2015 25.276.19 28,076.39 29.216.29 157,358.62 

2020 14.560.60 18289.25 18.920.99 263'"]os. 75--
2025 12.785:32- f-·18.181.62 18,683.37 365,74i14' 

2029 13.822.49 22,482.53 22.971 42 412.5Ql56 -

2000 11.095.31 18.490.77 18.912.90 358.003.39 

Nota. Valores l!llpresados en millones de nuevos pesos. Los valores reales son 
lomando como a/lo base 1999. 

Con tollo lo expuesto anteriormente. podemos decir que de presentarse 
un comportamiento de acuerdo a las hipótesis planteadas, el rég1111e11 de 
Seguridad Social en el ramo analizado. cuenta con los recursos para 
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hacer rrenle a depreciaciones monetarias severas, garanlizando el 
. equilibrio financiero bajo el sistema de financiamienlo ulilizado, hasla el 
ano 2030, sin necesidad de modificar la tasa de cotización. lo cual. es 
muy posible que haya que realizarlo entre el ano 2040 al 2045. 

Después de haber analizado los tres escenarios anleriores. cuyos 
periodos de estabilidad varlan. podemos decir que entre más largo sea 
éste, se reduce el riesgo de un desfinancian11ento producto de una severa 
depreciación monetaria; sin embargo. una vez acontecida ésta, el tiempo 
de equilibrio financiero se acorta. debido a la erosión profunda provocada 
en los niveles de ingreso. aunado a una desaceleración en el crecimiento 
de fa reserva y un cada vez mayor incremento en las obligaciones 
contrafdas. 
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CONCLUSIONES 

La Seguridad Social, resultado de la continua búsqueda de mejores 
mecanismos de protección contra las contingencias de la vida. es un 
importante medio por el cual muchas familias reciben la ayuda que 
contribuye a amortiguar las consecuencias derivadas de la realización de 
algún suceso inesperado, del que, muy posiblemente no pudieran hacer 
frente con recursos propios, como lo es por ejemplo, cubrir los costos de 
medicamentos. intervenciones quirúrgicas y rehabilitación, o contar con 
una fuente de ingreso cuando a consecuencia de alguna enfem1edad, 
accidente o por su edad avanzada, el individuo se encuentre inhabilitado 
para laborar, o tener un auxilio económico cuando la persona que 
sostenla el hogar desaparezca. 

Por su enorme significado social, se ha conslilu1do en un importante 
instrumento polltico, que contribuye al logro de la paz social. asl como 
auxiliar en el intento de erradicar la pobreza, frenando de alguna forma 
las · consecuencias que ésta acarrea, haciendo que grupos de la 
población, que no cuentan con recursos suficientes, puedan tener acceso 
a servicios a los que diflcilmente disfrutarfan si no existiera el régimen. 

Todo régimen de Seguridad Social debe contar con un sistema de 
financiamiento que garantice el cumplimiento de las obligaciones 
contraldas: pero, como mencionamos en el capltulo 2 de este trabajo, hay 
condiciones externas que impiden que la protección no se lleve a cabo de 
la manera deseada. Situándonos en el ramo de invalidez. vejez. cesanlla 
en edad avanzada y muerte (l.V.C.M.) del l.M.S.S. , proyectamos un 
posible comportamiento de este ramo frente a depreciaciones monetarias 
repentinas y severas, destacando el impacto que provocan éstas en el 
equilibrio financiero, por un lado, los ingresos se ven afectados. en el . 
sentido que van erosionándose. y por otro lado. la reserva frena su 1ilmo 
de crecimiento, mientras los egresos se incrementan con mayor 
aceleración, de forma que, el periodo de equilibrio se acorta ya que es en 
menos tiempo cuando los recursos que ingresan - tanto los rendimientos 
de la rese1va. como les cotizaciones - no pueden hacer frente a las 



erogaciones. De la misma manera. la calidad de las prestaciones se ven 
· . ·. notablemente afectadé!S. siendo los beneficios en dinero donde mejor se 

. reneja el dal'lo realizado por estas contingencias monetarias. porque se 
advierte un decremento en la calidad de las pensiones otorgadas. cuando 
el servicio se está demandando más. Una pregunta obvia es ¿ Por qué se 
tiene este nivel de pensiones ?: puede haber varias respuestas a esta 
inlerrogante. quizá el disel'lo de la ley. quizá el nivel del salario mlnimo, 
pero algo que no hay que olvidar es que la Seguridad Social se alimenta 
en gran parte, de la economla naclonal. por lo que el lnstiluto es un 
indicador de la situación que atraviesa el pals. 

Del análisis realizado en este trabajo, podemos concluir que. bajo los 
supueslos asumidos, la Seguridad Social en México ( concretamenle el 
ramo de invalidez. vejez. cesantla en edad avanzada y muerte del 
l.M.S.S. ) cuenla con los recursos para hacer frente a una depreciación 
monetaria severa y repentina. garantizando el equilibrio financiero del 
ramo, siempre y cuando ésta ocurra después de un periodo largo de 
eslabilidad. digamos de 10 anos en adelanle: ya que de presentarse 
después de intervalos mas cortos de recuperación, provocarla que en 
poco tiempo, el lnstitulo dejara de ser capaz de cumplir sus obligaciones 
(de mantener el mismo nivel de financiamiento), por las razones 
expueslas arriba. lo que significa que deben llevarse ajustes. 

Ahora bien, ¿ Qué soluciones se pueden dar a los problemas 
generados por el fenómeno al que nos hemos enfocado ? Con respeclo a 
los ingresos, es necesario buscar otras alternativas de financiamiento 
como podrlan ser lolerfas, sorteos, etc .. asr como una mayor participación 
del Estado en las primas de cotización, aunque hay que agregar. que los 
recursos provenientes de esle medio ( cotizaciones ) mejorarán en la 
medida que haya mayor inversión en los sectores productivos nacionales. 
de manera que se generen mas empleos. y mas gente inwese al 
régimen, e igualmenle haya una recuperación real de los salanos: e 
Incrementar la tasa que se aplica a los SBDC debe realizarse solo en 
caso necesario, y de manera gradual. Con respecto a los egresos. 
optimizar los gastos adminislrativos reducirla los gastos. más 110 



·. di•m'""'''ª de m'"era •lgnifioa''ª la bl. &0!'9 '" ;.,.,.,., Y 
erogaciones. pues éstos. al menos en este ramo. no representan una 
proporción de consideración dentro de la prim~ de gasto sobre el volumen 
salarial, por lo que considero que recortar [personal, que es lo que 
generalmente se realiza. no serla !a mejor bpción. además que esta 
solución sale de los objetivos de la Seguridad ,acial. 

Viendo que la mayor parte de los gastos de ~ste ramo lo conforman las 
pensiones, cuyo poder adquisitivo es cada vez menor. y el número de 
beneficiarios aumenta a un ritmo mayor qJe los activos. considero 
necesario estimular el diseno de otra forma de ~eguros complementarios ( 
quizá de tipo obligatorio ) o buscar reforzar más los seguros de este tipo 
con que contamos (SAR), acÓmpanado de un~ mayor promoción a una 
cultura de ahorro. porque de continuar la lende~cia de crecimiento que se 
está experimentando. a largo plazo. quizá 40: ó 50 anos empiecen a 
presentarse problemas de financiamiento debido a la variación en la 
relación activo - pasivo. ¡ 

En el comienzo de un nuevo siglo. donde la ~Falidad amenaza con las 
mlnimas de bienestar a las que tiene derec~o el individuo. hay que 
continuar encaminando . esfuerzos para pdder responder a las 
necesidades que demanda la sociedad, de ~na manera eficaz. Es 
necesario continuar analizando las ~iferentes alternativas 
socioeconómicas que contribuyan al logro de una meta a la que todos los 
individuos tenemos Derecho: La Seguridad Soci~I; porque "NO HAY PAZ 
VERDADERA SIN JUSTICIA SOCIAL, Y NO HAY JUSTICIA SOCIAL SIN 
SEGURIDAD SOCIAL " 
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PROBABILIDADES 



NOTACION 

X· EDAD DEL ASEGURADO (ENCERRADA EN PARENTESIS) 
T:.ANTIGUEDAD DEL ASEGURADO . 
S: AfiJO DE PROYECCIÓN 

GAA: GENERACION ACTUAL DE ACTIVOS 
GFA: GENERACIÓN FUTURA DE ACTIVOS 
GFNA:GENERACIÓN FUTURA DE NUEVOS ACTIVOS 
GCAFA: GENERACIÓN CONJUNTA ACTUAL Y FUTURA DE ACTIVOS .• 
GFAV.· GENERACIÓN FUTURA DE ACTIVOS VETERANOS . 
NDP: NÚMERO DIARIO PROMEDIO 
IASBDC: IMPORTE ANUAL DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN 
SBDC: SALARIO BASE DE COTIZACIÓN 
SBDP: SALARIO BASE DE PENSIÓN 
GAi: GENERACIÓN ACTUAL DE INVALIDOS 
NISDGAA: NUEVOS INVALIDOS SIN DERECHO A PENSIÓN DE LA 
GAA 
NIGAA: NUEVOS INVÁLIDOS DE LA GAA 
IVGAA: INVÁLIDOS VETERANOS DE LA GAA 
N/SDGFA: NUEVOS INVÁLIDOS SIN DERECHO DE LA GFA 
NIGFA: NUEVOS INVÁLIDOS DE LA GFA 
IVGFA: INVÁLIDOS VETERANOS DE LA GFA 
GCAFI: GENERACIÓN CONJUNTA ACTUAL Y FUTURA DE INVÁLIDOS 
GAJ: GENERACIÓN ACTUAL DE JUBILADOS 
NJGAA: NUEVOS JUBILADOS DE LA GAA 
JVGAA: JUBILADOS VETERANOS DE LA GAA 
NJGFA:NUEVOS JUBILADOS DE LA GFA 
JVGFA: JUBILADOS VETERANOS DE LAGFA 
GCAFJ: GENERACIÓN CONJUNTA ACTUAL Y FUTURA DE 
JUBILADOS 
GASOB: GENERACIÓN ACTUAL DE SOBREVIVIENTES (VIUDAS, 
HUÉRFANOS Y ASCENDIENTES) 
NSOBGAA:NUEVOS SOBREVIVIENTES DE LA GAA 
SOBVGAA: SOBREVIVIENTES VETERANOS DE LA GAA 
NSOBGAI: NUEVOS SOBREVIVIENTES DE LA GAi 
SOBVGAI: SOBREVIVIENTES VETERANOS DE LA GAi 
NSOBGAJ: NUEVOS SOBREVIVIENTES DE LA GAJ 
SOBVGAJ: SOBREVIVIENTES VETERANOS DE LA GAJ 
NSOBIGAA: NUEVOS SOBREVIVIENTES DE INVÁLIDOS DE LA GAA 



SOBVIGAA: SOBREVIVIENTES VETERANOS DE INVALIDOS DE LA . 
. GAA 
NSOBJGAA:NUEVOS SOBREVIVIENTES DE JUBILADOS DE LA GAA 
SOBVJGAA:SOBREVIVIENTES VETERANOS DE JUBILADOS DE LA 
GAA 
NSOBGFA: NUEVOS SOBREVIVIENTES DE LA GFA 
SOBVGFA: SOBREVIVIENTES VETERANOS DE LA GFA 
NSOBIGFA: NUEVOS SOBREVIVIENTES DE INVALIDOS DE LA GFA 
SOBVIGFA: SOBREVIVIENTES VETERANOS DE INVALIDOS DE LA 

. GFA 
NSOSJGFA: NUEVOS SOBREVIVIENTES DE JUBILADOS DE LA GFA 
SOBVJGFA: SOBREVIVIENTES VETERANOS DE JUBILADOS DE LA 
GFA 
SBDC: SALARIO BASE DE COTIZACIÓN 
SBDP: SALARIO BASE DE PENSIÓN 
SDMGDF: SALARIO DIARIO MINIMO GENERAL EN EL DISTRITO 
FEDERAL 
IDPMIVC: IMPORTE DIARIO MINIMO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, 
VEJEZ Y CESANT{A EN EDAD AVANZADA 
IDPIGAI: IMPORTE DIARIO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ DE LA GAi 
IMPIGAI: IMPORTES MENSUALES DE TODAS LAS PENSIONES DE 
INVALIDEZ 
A: PORCENTAJE DEL SALARIO M{NIMO QUE REPRESENTA LA 
PENSIÓN MfNIMA 
AFAA: ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDA ASISTENCIAL 
VPl:VALOR DE UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ EN TANTO POR 
CIENTO DEL SALARIO BASE PARA PENSIÓN 
VPPI: VALOR PROMEDIO DE UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ, EN 
TANTO POR CIENTO DEL SALARIO BASE DE PENSIÓN 
IDPNI: IMPORTE DIARIO DE UNA PENSIÓN PARA UN NUEVO 
INVALIDO EN PROMEDIO. 
IDPIV: IMPORTE DIARIO DE UNA PENSIÓN PARA UN INVALIDO 
VETERANO 
HD: HIPÓTESIS DEMOGRAFICA 
HE: HIPÓTESIS ECONÓMICA 
HEP: HIPÓTESIS DEL CRECIMIENTO DE PENSIONES 
PAA(X):PROBABILIDAD DE QUE UN ACTIVO DE EDAD X SOBREVIVA 
COMO ACTIVO UN AÑO MAS 
D(X+1): DENSIDAD DE COTIZACIÓN DE UN ASEGURADO DE EDAD 
X+1 



F(X): PROBABILIDAD DE QUE UN ASEGURADO CUENTE CON EDAD 
X AL INGRESAR AL SEGURO. 
w': EDAD ÚLTIMA DE UN ACTIVO 
w": ANTIGÜEDAD MAxlMA DE UN ACTIVO 
Pl(X): PROBABILIDAD DE QUE UN INVALIDO DE EDAD X CUMPLA LA 
EDAD X+1 COMO INVALIDO 
/(X): PROBABILIDAD DE QUE UN ASEGURADO DE EDAD X SE 
INVALIDE ANTES DE CUMPLIR LA EDAD X+1 

l(X-fJ*2*Pl(JC-1). PROBABILIDAD DE QUE UN INVALIDO DE EDAD X-
1+Pl(X·1) · 

1+112 CUMPLA LA EDAD X COMO INVALIDO. 
PJ(X):PROBABILIDAD DE QUE UN JUBILADO DE EDAD X CUMPLA LA 
EDAD X+1 COMO JUBILADO 

J(X):PROBABILIDAD DE QUE UN ASEGURADO DE EDAD X SE JUBILE 
ANTES DE CUMPLIR LA EDADX+1 

J(X·fJ*2*PJ(X-f)PROBABILIDAD DE QUE UN JUBILADO DE EDAD X-
1+PJ(X·1) · 

1+112 CUMPLA LA EDAD X COMO JUBILADO. 

VPJ:VALOR DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN TANTO POR 
CIENTO DEL SALARIO BASE PARA PENSIÓN 

VPPJ:VALOR PROMEDIO DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN, EN 
TANTO POR CIENTO DEL SALARIO BASE DE PENSIÓN 

IDPNJ: IMPORTE DIARIO DE PENSIÓN PARA UN NUEVO JUBILADO 
IDPJV:IMPORTE DIARIO DE UNA PENSIÓN PARA UN JUBILADO 
VETERANO 
PSOB(Z):PROBABILIDAD DE QUE UN SOBRIEVIVIENTE DE EDAD Z 
CUMPLA LA EDAD Z+1 COMO PENSIONADO 
QAA(X): PROBABILIDAD DE MUERTE DE UN ACTIVO DE EDAD X 
ANTES DE CUMPLIR LA EDAD X+1 
SOB(X):PROBABILIDAD DE QUE UN ASEGURADO DE EDAD X DEJIE 
SOBREVIVIENTES 
KSOB(X,Z):PROBABILIDAD DE QUE EL SOBREVIVIENTE TENGA LA 
EDAD Z DADO QUIE EL ASEGURADO TIENE LA EDAD X 
Z: EDAD DEL SOBREVIVIENTIE 
FRHGAA:FRECUENCIA RELATIVA DE HOMBRES DE LA GAA. 
(FRHGAA=1 PARA ORFANDAD Y ASCENDIENTES) 



·· •. 1· ... 
.. ' 

1 

. FRHGAl:FRECUENCIA RELATIVA DE HOMBRES DE LA GAi. 
(FRHGAl=1 PARA ORFANDAD Y ASCENDIENTES) 

FRHGAJ:FRECUENCIA RELATIVA DE HOMBRES DE LA GAJ .. 
(FRHGAJ=1 PARA ORFANDAD Y ASCENDIENTES) 

x· % DE LA PENSIÓN DE IVC (90% PARA VIUDAS, 20% ORFANDÁD Y . . 
ASCENDIENTES) . 
DAG: AGUINALDO (30 DIAS) 
PHE: PROBABAILIDAD DE DESERCIÓN 

.;, 



FORMULARIO 

ACTIVOS 

PROYECCIONES. DEMOGRÁFICAS 

PROYECCIÓN DE ACTIVOS PARA LOS AÑOS FUTUROS 

o' m" 

GAA (S) = LLGAA( X,T,S) 
x-ur-o 

Donde: · 

GAA (X+1, T,S) = [GAA (X, T-1,S-1)} * [PAA(X)} * [D(X+1)} + . 
+ [GAA(X. T,S-1)} * [PAA(X)] * [1~D(X+1}}. 

X+1=15, 16, 17,. ...... ol 
T=O, 1,2, ............ a/' 
S= 1,2,3,. ............ .. 

Con las siguientes restricciones: 

GAA (X, T-1,S-1) = GAA (X, T,S-1) =O 
GAA (X, T-1,S-1) =O 

Géneraciones conjuntas Actual y Futura de Asegurados 

GCAFA (O) = GAA (O} 
GCAFA (S) = GCAFA (S-1) * (1+HD(S)) S=1,2, ...... . 

Generaciones Muras de asegurados . 

GFA {O) =O 
GFA (S) = GCAFA(S) - GAA(S) 
GFNA(S) = GFA (S) - GFAV (S) 
GFNA(X, O,S) = [GFNA(S)] * [F(X)] 12 
GFNA(X, 1,S) = [GFNA(S)] * [F(X)] 12 
GFAV (S) =O S=O, 1 

. 1t1' 4'-filt(S.111") 

GFAV(S) = L !:GFAV(X,T,S) 
X•l6 T•O 



·· · Para S=2 y T=D; 1,2 tenemos: 

GFAV (X+1,0,2) = [GFNA(X,O, 1)] * [PAA(X)] * {1-D(X+1)] 
GFAV (X+1, 1,2) = [GFNA(X,O, 1)] * [PAA(X)] * [D(X+1)] + 

+ [GFNA(X, 1, 1)] * [PAA(X)] * [1-D(X+1)] 
GFAV (X+1,2,2) = [GFNA(X, 1, 1)] * [PAA(X)] * [D(X+1)] 

y para S=3 y T=0,1,2, .... ,Min(S,oo"} tenemos: 

GFAV (X+1,0,S) = [GFNA(X,0,S-1)] * [PAA(X)] * [1-D(X+1)] 
+ [GFAV(X,O,S-1)] * [PAA(X)] * [1-D(X+1)] 

GFAV (X+1, 1,S) = [GFNA(X,O,S-1)} * [PAA(X)] * [D(X+1)] 
+ [GFNA(X, 1,S-1)} * [PAA(X)] * [1-D(X+1)] 
+ [GFAV(X,0,S-1)] * [PAA(X)] * [D(X+1)] 
+ [GFAV(X, 1,S-1)] * [PAA(X)] * {1-D(X+1)] 

GFAV (X+1,2,S) = [GFNA(X. 1,S-1)] * [PAA(X)} * [D(X+1)] 
+ [GFAV(X, 1,S-1)] * [PAA(X)] * [D(X+1)] 
+ [GFAV(X,2,S-1)] * [PAA(X)} * [1-D(X+1)] 

Para T=3,4,5, .... .,Min(S,oo"} tenemos: 

GFAV (X+1, T,S) = [GFAV(X, T-1,S-1)} * [PAA(X)] * [D(X+1)] 
+ [GFAV(X. T,S-1)} * [PAA(X)] * {1-D(X+1)] 

GFAV (X. T,S-1)=0 SI T=S 
X+1=16, 17, 18, ....... ,ol 

Proyección del número diario promedio 

NDPGAA(S)= t NDPGAA ( X,S) S=1,2,. ..... ·· .• 
X•U 

NDPGAA(X,SJ=fGAA(X,T,S-1) . • •.·· 

Donde: 

T•O 

365 
+[ 3641 



365 
NDPGFNA(X.S)=[ 364 ) 

NDPGFAV(1)=0 

NDPGFAV(S)= f NDPGFAV (X ,S) .· 
X•U 

• 1 . 

NDPGFAV(X.S)=LGFNA(X:,T,S"-
,._º 

Mbt(S,ao"I 

*{ L GFAV(X+ 
T•O 

X=15, 16, ... .,al 

Donde: 

A&t{S-1,111") , 

LGFAV(X,T,S-1)=0 PARAX=15, S=2 
T•O 

A6"(S,lll') 

LGFAV(X+l,T,S)=O PARAX=m', S=2,3,4 ...... 
T•O 



PROYECCIONES FINANCIERAS 

1ASBDCGAA(S)=364*ff.¡sBDC(X,S)]*[NDPGAA(X,S)]} 
.\'•U 

IASBDCGFNA(S)=364*f'f rseDC( X ,S)]*[NDPGFNA( X,S)J} 
.f•U 

IASBDCGFAV(1)=0 

ÍASBDCGFAV(S)=364*f±[sBDC( X,S))"[NDPGFA I'( X,S)]} S=2,3,.;.) 
.l'•I! 

IASBDCGCAFA(S)=IASBDCGAA(S)+/ASBDCGFNA(S)+IASBDCGFAV(S.····. ) . . 
S=1,2,. ............... . 
SBDC(X,S)=SBDC(X,S-1)*{1+HE(S)) 
SBDC(S)=SBDC(S-1)*(1+HE(S)) 

±seDC(S-A) 
SBDP(S)=•-0 s 

'"' 

S=0,1,2,. ...... 

INVALIDEZ 

PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS 

GAl(S)='f_GAl(X,S) S=O, 1,2,. ..... . 
x .. 11 

GAl(X+1,S)=GAl(X.S-1)*Pl(X) S=1,2,. ..... . 

GAl(x,S-1)=0 PARAX+1=18 

NISDGAA(X,S)=[±GAA(X-1,T,S-
r.o 

X=16, 17,. ... .,o/+1 S=1,2,. ..... . 

NISDGAA(O)=O 

m'+l 

NISDGAA(S)= ~NISDGAA ( X,S) 
X•J6 

NIGAA(O)=O 



NIGAA(S)= f N!GÁA ( .. r. S ~ 
.\"•111. -. . 

NIGAA(X,S)=[f. GAA (X 
, T•J . 

X=19,20, ..... ,al+1 S=1,2, ....... . 

IVGAA(S)=O S=O, 1 

s-1 
/VGAA(SJ=¿IVGAA (T,S) 

T•I 

IVGAA(X.1,2)=NIGAA(X-1, 

IVGAA(X, 1,2)=0 
PARA 5=3,4, ..... . 

IVGAA(X+1, 1,S)=NIGAA(X,S-1)*Pl(X) 
/VGAA(X+1, 1,2)=0X+1=ol+3,w'+4, ...... ,104 
Para T=2,3, .... ,S-1 

IVGAA(X+1, T,S)=IVGAA(X. T-1,S·1)*P/(X) 
IVGAA(X, T-1,$-1)=0 PARA X+1=20 
NISDGFA(X, 1)=0 

NISDGFA(S)=O S=O, 1 

..... 
NISDGFA(S)= "'f:.N!SDGFA(X,S) 5=2,3,4 ....... . ·· 

x-16 

1 2 ·' .·; .. 

NISDGFA{X,S)=f'LGFNA(X-1,T,S- I)+ ¿oFAJl(X-1.r;s~ 
~ ~ . ·. . 

.J(X-1)*2*Pl(X·1l
1 

l 1+Pl(X-1) ~ 



. .. .. . ' . . 
:· ....... :.;: ··.l•J ·. :. 

NJ.GFIJ,(S)~"[.NIGFA(X,S) .. 
X•l'J . . . 

·, ·: .: .. , ·.~. , . .\lú1(S-l,f'J"I : . . 

NIGFfl(X,S)=[ "f.GFAl"(X-1.1".S-' 
' T•l 

/VGFA(S)=O S=O, 1,2,3,4 

IVGFA(S)=~!VGFA(T.S) S=5,6, ..... . 
T•I 

PARA S=5 

/VGFA(X, 1,5)=NIGFA(X-1,4)*Pl(X-1)X=20,21,22, .... ,tiJ'+2 
/VGFA(X.1,5)=0 X=w'+3,al+4, ........ , 104 
PARA S=6, 7, ........ . 

IVGFA(X+1, 1,S)=NIGFA(X,S-1)*Pl(X) X+1=20,21,22, .... ,al+2 
IVGFA(X+1, 1,S}=O X+1=w'+3,w'+4, ........ , 104 
PARA T=3,4, .... ,S-4 

IVGFA(X+1, T,S)=IVGFA(X, T-1,S-1)*P/(X) X+1=20,21,22, .... , 104 
IVGFA(X, T-1,S-1)=0 X+1=20 

GCAFl(O)=GA/(O) 
GCAFl(S)=GAl(S)+NIGAA(S)+IVGAA+NIGFA(S)+IVGFA(S) 

NUMERO DIARIO PROMEDIO 

... 
NDPGAl(S)= "[.NDPGAl(X,S) S=1,2, ....... . 

.\'•JI 

NDPGAl(X,S)=GAl(X,S-1)+{;:=]*fAl(X+1,S~GAl(X,S-1)} 
X=18, .... , 104 

GAl(X+1,S)=O X=104 

NDPN/GAA(S)= f NDPNIGAA(X,S) S=1,2, ....... . 
.r-11 

NDPNIGAA(X,S)= 1;:=J*[NIGAAf+1,S) J 
NDPIVGAA(1 )=O 
PARA S=2,3,4,. ..... . 



, . : . ' .~-2 

' NDPIVGAA(SJ=L,NDPIVGAA (T.S) 

· ... •. . T•H 365 IVGAA(1,S)-NIGAA(S-1) 
NDPIVGAA(O,S) =MGAA(S-1)+ [ 3641 * f2 ] 

.PARA T=1,2,3,. . .,S-2. CON S;?3 , ,, .. 

NDPIVGAA(T,S)=IVGAA(T,S-1)+ [;:!1 • /VGAA(T+ 1,StlVGAA(T,S~1),J 
NDPNIGFA(S)=O S=1,2,3. 

NDPNIGFA(S)= t NDPNIGFA( X,S) S=4,5, .... 
. \"•11 

NDPNIGFA(X.S)= [;:!1 • {NIGFAf+1,S) 1 

X=18, 19, ........ ,w' S=4,5,6 ...... 
NDPIVGFA(S}=O S=1,2,3,4 

NDPIVGFA(S)= ~ NDPIVGFA ( T,S) S=5,6, 7, ..... 
T•O 

NDPIVGFA(O,S)=NIGFA(S-1)+ r;:!1•[IVGFA{1,SJ;NIGFA(S-1)1 

PARA T=1,2,3, .. .,S-5 CON S;?B 

NDPIVGFA(T,S)=IVGFA(T,S-1}+ [~:!1•r'VGFA(T+1.sttVGFA(T,S-1)1 

NDPGCAFl(S)=NDPGAl(S)+NDPNIGAA{S)+NDPIVGAA(S)+NDPNIGFA( 
SJ 

+NDPIVGFA(S) 

PROYECCIONES FINANCIERAS 

, .. 
IAPIGAl(S}= "L,IAPIGAI (X ,S) 

.\"•11 

IAP/GAl(X.S)=IDPIGAl(X,S)*(364*NDPGAl(X.SJ*(1+AFAA)+DAG*GAl(X.S·' 
)) . 

X=18, 19,20,.......... S=1,2,3,. .... . - . . 

IAPNIGAA(S)=IDPNl(S}*(364*NDPNIGAA(S)*(1+AFAA)+DAG*NtGAA(SJf 
2) 



.· ..... JAPlVGÁA(T, S)=IDPIV(T, 5) *(364*NDPIVGAA(T, 5) *(1 +AFAA) .. 
+DAG*JVGAA(T+1,5) 5=1,2,3, ..... 

. JAPNIGFA(5)=0 5=1,2,3 

·JAPNIGFA{5)=/DPN/(5)*(364*NDPNJGFA(5)*(1+AFAA)+DAG*NIGFA(5)/ 
2 ' . 

S=4,5, ...... 

. . /APIVGFA(T,5)=ÍDPIV(T,5)*(364*NDPIVGFA(T,5)*(1+AFAA) 
+DAG*JVGFA(T+1,5)12 

5=5,6, ...... 

IAPIGCAF/(5)=/APIGA/(5)+/APNJGAA(5)+1APIVGAA(5)+/APNIGFA(5) 
+IAPIVGFA(5) 5=1,2,3,. ..... 

5DMGDF(5)=5DMGDF(5-1)*(1+HEP(5)) 5=1,2,3, ..... . 
IDPMIVC(5)_ A • [SDMGDF(5-1)+5DMGDF(5)] 

-(1+AFAA) 2 

JDPIGAl(X,O)={IMPJGAl(X,0)130)/GAJ(X.O) 

JDPIGAJ(X,5)=MAX(IDPIGAl(X-1, 5-1) *(1 +HEP(5)),IDPMIVC(5)) 
5=1,2.3 .. 

IDPIGAl(O)=(IMPIGAl(0)/30)/GAl(O) 

VPl(TJ 

~· 

O PARA T<3 
35% PARA 3sTS10 
(35+1.25*(T-10))% PARA T~10 

·. · · , . L,NIGAA(X,T,l)*VP/(T) 
VPPl(X)= '"' . 

fNIGAA(X,T,I) 
T•l .. . ... 

. n.1'+1 

L,VPP/(X)* NIGAÁ(X;t) . 
VPPl=~x-="-------

NIGAA(I) . . ;.,·. 

•' •' 



·iDPNl(S)=MAX(VPPl*SBDP(S), IDPMIVC(S)) 

IDPIV(O,S)=MAX(IDPNl(S-1 )*(1 +HEP(S}), IDPMIVC(S)) 

PARA T=1,2,3, ... ,S-2, CON S23 SE TIENE: 

IDPIV(T,S)=MAX(IDPIV(T-1, S-1 }*(1 +HEP(S)), IDPMIVC(S)) 

VEJEZ 
PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS . 

, .. 
GAJ(S)=LGAJ(X,S) S=0,1,2,. ...... 

x-oo 

GAJ(X+1, S)=GAJ(X. S-1) *PJ(X) 

GAJ(X.S-1)=0 

NJGAA(O)=O 

oi+I 

PARAX+1=60 

NJGAA(S)= LNJGAA( X,S) 
.1"•61 

NJGAA(X,S)=[ f GAA(X-
r-10 

X=61,62,. .... ,al+1 S=1,2, ....... , 

JVGAA(S)=O S=O, 1 

s-1 
JVGAA(S)=LJVGAA (T,S) ,_, 

S=1,2, ...... . 

JVGAA(X, 1,2)=NJGAA(X-1, 1)*PJ(X~1) 

JVGAA(X, 1,2)=0 X=al+3,al+4, ...... , 104 
PARA S=3,4, ...... 

JVGAA(X+1, 1,S)=NJGAA(X.S-1)*PJ(X) 



JVGÁA(X+1, 1,2)=0X+t=w'+3,w'+4, .. : .. :,1p4:~.i > 
Para_T=2,3, .... ,S-1 

JVGAA(X, T-1,S-1)=0 PARA X+1=62 

NJGFA(S)=O S=O, 1,2,3, ... , 10 

w'+I 

NJGFA(S)= 'f.NJGFA(X,S) 
.\"•61 

.tfbr(S-1,ru"J : , " 

NJGFA(X,S)=[ 'f.GFAV(X-1,T,S- 11•1'.:....>e"--'.:..c..:..~..;...!..:"-'-'--'-
r.10 

JVGFA(S)=O S=O, 1,2,3,4, .... , 11 

S-11 

JVGFA(S}= 'f.JVGFA( T,S) 5=12,13, ...... 
T•I 

PARAS=12 

JVGFA(X, 1, 12}=NJGFA(X-1, 11)*PJ(X-1) 

JVGFA(X, 1, 12)=0 X=m'+3,w'+4, ........ , 104 
PARA S=13, 14, ......... 

JVGFA(X+1, 1,S}=NJGFA(X,S-1}*PJ(X) 

JVGFA(X+1, 1,S)=OX+1=w'+3,w'+4, ........ , 104 
PARA T=2,3,4, .... ,S-11 

JVGFA(X+1, T,S}=JVGFA(X, T-1,S-1)*PJ(XJ 

JVGFA(X, T-1,S-1)=0 X+1=62 

GCAFJ(O)=GAJ(O) 

GCAFJ(S)=GAJ(S}+NJGAA(S}+JVGAA+NJGFA(S)+JVGFA(S) 
S=1,2, .... 



. . . ' 

NUMERO DIARIO PROMEDIO 

w' 

NDPNJGAA(5)= "'f:.NDPNJGAA(X,S) 5=1,2, ....... . 
.· .. -.; : '.\!",'·:', ;,{::·\~\};~.~~,;~: ·:~·<~·,: 

X•60 

NDPNJGAA()(,5)= 1;:;J*[NJGAAJX+1'5)] 

NDPJVGAA(1 )=O 

;: ·:. ,,.. ," =.« ";}_:-.<:':'.~:;'./·.¡»~"\'';'. ·, ·.•. 

X=60,61, ..•.. .: .• :_o{; :;;'.}'.~i;:F;;'.\Ú • 
.'; ... ¡·; •. 

PARA 5=2,3,4,. ..... . 

' . : ~ .} : ... : i . ' . 
!, ·>".-'':-··': .. ··:::;_·" 

S-2 

NDPJVGAA(5)="'f:.NDPJVGAA (T,S) 
T•O . ,. . .·.: .. ·. 

NDPJVGAA(0,5) = NJGAA(5-1)+ 1;:;1*1 JVGAA(l,S);N~GAA(S·I) / ·.· .· 

PARA T=1,2,3,. . .,5·2. CON 5~3 

NDPJVGAA(T,5)=JVGAA(T,S-1)+ 

JVGAA(T+1,S~JVGAA(T,5·1)] 

I 
365 
364 

NDPNJGFA(S)=O 5=1,2,3, ... ., 10. 

NDPNJGFA(S)= t,NDPNJGFA(X,S) 5=11, 12,. ... . 
X•60 

NDPNJGFA(X5)= 1365 J * { NJGFA(X + 1,S) J ·.· ... •· 
. ' 364 2 .. · 

X=60,61,. ...... .,ol 5=11, 12, 13, 14 ...... . 

NDPJVGFA(5)=0 5=1,2,3,4 ..... ., 11 

s-12 

NDPJVGFA(5)= "'f:.NDPJVGFA( T,S) 
T•O 

1 



,¡ . 

¡ 
i ·. NDPJVGFA(O,S)=NJGFA(S-1)+ [;::1 • 

PARA T=1,2,3, ... ,S-12 CON 8<?13 

NDPJVGFA(T,S)=IVGFA(T,S-1)+ r;:;nJVGFA(T+1.s~-JVGFA(T,S~1)1 . 

' ' 
NDPGCAFJ(S)=NDPGAJ(S)+NDPNJGAA(S)+NDPJVGAA(S)+NDPNJGF 
A(S) 

+NDPJVGFA(S) 

PROYECCIONES FINANCIERAS 

, .. 
IAPIGAJ(S)= 'LJAPIGAJ (X,$) 

.\"•60 

IAPIGAJ(X,S)=IDPIGAJ(X,S)'(364'NDPGAJ(X,$)'(1+AFAA)+DAG•GAJ(X 
,S)) 
X=60,61,62,.......... $=1,2,3, ..... 

IAPNJGAA(S)=IDPNJ(S)'(364*NDPNJGAA(S)'(1+AFAA)+DAG'NJGAA(S 
)12) 

IAPJVGAA(T, S)=IDPJV(T,S)'(364•NDPJVGAA(T,S) '(1 +AFAA) 
+DAGVVGAA(T+1,S) 5=1,2,3, ..... 

IAPNJGFA(S)=O S=1,2,3 

IAPNJGFA(S)=IDPNJ(S)'(364'NDPNJGFA(S)*(1+AFAA)+DAG*NJGFA(S · 
)12 
S=11, 12, ...... 

IAPJVGFA(T,S)=IDPJV(T,S)*(364*NDPJVGFA(T,S)*(1+AFAA) 
+DAG*JVGFA(T+1,S)l2 

S=12, 13, ...... 

IAPIGCAFJ(S)=IAPIGAJ(S)+IAPNJGAA(S)+IAPJVGAA(S)+IAPNJGFA(S) 
+/APJVGFA(S) S=t,2,3, ...... 

SDMGDF(S)=SDMGDF(S-1) •(1 +HEP(S)) S= 1, 2, 3, ..... . 



. '',"' 

.. ' , . 

'tDPMIVC(SJ= (1 +A~AA) * (SDMGDF(S-1~+SDMGDF(S)l .··· 
··iDPIGAJ{X,O)=(IMPIGAJ(X,0)/30)/GAJ(X,O) 

. IDPIGAl(O)=(IMPIGAJ(0)/30)/GAJ(O) 

. VPJ(T) 
(O. 75)(35+1.25*(T-10))% PARA X=60 
(0.80}(35+1.25*(T-10))% PARA X=61 
(0.85)(35+1.25*(T-10))% PARA X=62 
(0.90)(35+1.25*(T-10))% PARA X=63 
(0.95}(35+1.25*(T-10))% PARA X=64 
(35+1.25*(T-10)}% PARA X.?.65 

f,NJGAA( X.T,l)•VPJ(T) 
\(PPJ(X)= !.:.'",,..."-.,,.------

.. LNJGAA(X,T,I) 
T•IO 

Y:vPPJ( X)• NJGAA(X,I) 
VPPJ=•"'X·="-----

NJGAA(I) 

IDPNJ(S)=MAX(VPPl*SBDP(S),IDPMIVC(S)) 

IDPJV(O,S)=MAX(IDPNJ(S-1)*(1+HEP(S)),IDPM/VC(S)) 

PARA T=1,2,3,. . .,S-2, CON S¿3 SE TIENE: 
IDPJV(T,S)=MAX(IDPJV(T-1,S-1 )*(1 +HEP(S)), IDPM/VC(S)j 



. SOBREVIVIENTES 
(VIUDAS, HUÉRFANOS Y SOBREVIVIENTES) 

PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS 

S=O, 1,2 ...... 

GASOB(Z+ 1, S)=GASOB(Z, S-1) *PSOB(Z) 
GASOB(Z,S-1)=0 Z+1=a 

· NSOBGAA(O)=O 

n 
NSOBGAA(SJ=l:NSOBGAA (Z,S) 

z.,u .. 

NSOBGAA(Z,S)= 

. l<M ' . ;· .... 

SOBVGAA(T,S)= ¿soBVGAA (Z,T,S) 
Z•fl+I 

SOBVGAA(Z+1, 1,S)=NSOBGAA(Z, 1)*PSOB(Z) 

SOBVGAA(Z, T-1,S-1)=0Z+1=a+1 
S=2,3, ...... . 

, .. 
NSOBGAl(S)="[,NSOBGAI (Z,S) 

l•Q . 

NSOBGAl(Z,S)= 

r I;aA1 < x,s-1¡•(1.-
x .. 111 



' . ª°"" ' ... 
NSOBGAJ(SJ=L;NSOBGAI (Z,S) 

l•IZ 

. NSOBGAJ(Z;S)= 

'"'. [ LGAJ(X.S-1)*(1-
:t·M .. 

PARA 5=2,3, ..... 

SOBVGAJ(Z, T-1,S-1)=0 Z+1=a+1 

... 
NSOBIGAA(S)= L NSOB/GAA ( Z ,S) 

Z•a 

NSOBIGAA(Z, S)= 



. ··; .. · 
.. ' ·- .·, :.\"' <.· ::• 

··.'.:··,.,· .... 

·S=1,2 COMO PARAX<20 

SOBV/GAA(T,S)= f SOBVJGAA (Z,T,S) , 'zftc:c:\:,· ·,: 

,_, < i:';¡;;g.~~t;, 
··soBVIGAA(Z+1, 1,S)=NSOBIGAA(Z, 1)*PSOB(Z).Z=a+1,: .•. ,.'. .. ~;).~xP·> ·,,',,•''• ;,;,,·: 

.. :::::~:::.:~,:s~:::::···,)~S'(f ~t~tif~~1~~~;~ 
NSOBJGAA(SJ=,t.".NSOBJGAA(Z,S). S=;:1,2;: .. :;.·. , (,/"{i??'i.'(~, ·:::·.·:,ec. \}'.: 

,·!. ,.. ··'.;.-:.. . . 

NSOBJGAA(Z,S
1
= . :: ·.; .:\ ;,'•·', ( .· , ·\~J;> ( .. < ; 

~ \ ... ~.·> ·:,;; ."·;<· ·:·.-...~ .:I ,,.-.-.. , · .. -

¡ i; f GAA(X,r,s- l)*J(;l".>*<1.:.· 2 *?j<x>>~sos(i>~~~oB(~;z>1•itlliaAÁ ·• 
x-ooT•IO . . l+PJ(X) •.· , , · · ,. 

+ 

M 

l:JVGAA (X,T,S-1)=0 S=1,2 COMO PARA X<62 
T•I 

'"' SOBVJGAA(T,S)= l:SOBVJGAA (Z,T,S) 
Z•a+I 

PARA S=2,3, ..... 

SOBVJGAA(Z+1, 1,S)=NSOBJGAA(Z, 1)*PSOB(Z) 

SOBVJGAA(Z+1, T,S)=SOBVJGAA(Z, T-1,S-1)*PSOB{Z) 
1 



.. :: SOBVJGAA(Z, T-1,S-1)=0 

o 
· NSOBGFA(S)='[,NSOBGFA(Z,S) 

l•(J 

. NSOBGFA(Z,S)= 

SOBVGFA(T,5)= f SOBl'GFA (Z, T.S) 
l•llt-1 

SOBVGFA(Z+1, 1,S)=NSOBGFA(Z, 1)*PSOB(Z) 

SOBVGFA(Z+1, T,S)=SOBVGFA(Z, T-1,S-1)*PSOB(Z) 

SOBVGFA(Z, T-1,S-1)=0Z+1=a+1 
S=6,7, ...... . 

, .. 
NSOBIGFA(S)= L NSOBIGFA (Z,S) 5=4,5, ...... 

Z•a 

NSOB/GFA(Z,S)= 

al MllllS-1.111'1 , 

el; .L aFAvcx.r.s-
x-11 T•l 

.+ 
•,. IM 

[( L NIGFA(X,S-
x•H 

NIGFA(X,S-1)=0 PARA Ss-4 COMO PARA X<19 O X> w'+f 

s-• 
"f.!l'GAA (X,T,S-1)=0 S55 COMO PARA X<20 
T•I 

... 
SOBVIGFA(T,S)= '[,SOBl'IGFA (Z, T,S) 

Z•11·H 

PARA S=6, 7,. .... 



>:.. ·:··-·. ·. . '· .. ,-· -:'·. . .·. 

', : ~OBVIGFA(Z+1, 1,SJ=NSOBIGFA(Z,t)*PSO~(Z) 

SOBVIGFA(Z, T-1,S-1)=0 

'"' . NSOBJGFA(S)=¿NsOBJGFA(Z,S) 
Z•• 

NSOBJGFA(Z,S)= 

·. lll Afo1(.\'-l.111'} 

[ L L GFAP(X,T,S-
.\'-60 T•IO 

.+ 

[( f NJGFA(X,S-1)+ ~JPGFA(X,T,S-1))•(1-
.r_.1 T•I 

S-2 

¿JVGM(X,T,S-1)=0 SS12 COMOPARAX<62 
T•I 

, .. 
SOBVJGFA(T,S)= ¿soBVJGFA(Z,T,S) 

· l•a+I 

PARA S=12, 13, ..... 

SOBVJGFA(Z+1, 1,S)=NSOBJGFA(Z, 1)*PSOB(Z) 

SOBVJGFA(Z, T-1,S-1)=0 Z+1=a+1 



NÚMERO OÍARIO PROMEDIO 

S=1,2,. .... 

GASOB(Z+1,S)=OZ=104 

:\·~~< )/':·.~ ~:~} 

·.· .. :· .. ::~::(\,~,t~ ~:\{/t::\ :, 
-~;-: ·1'":~:~:: :~>;(~"·i~~);>~<~· 

... 
NDPNSOB(S)=:LNDPNSOB(Z,S) 

Z-a 

NDPNSOB(Z,S)=~·,NSO~(Z,S)] 
S=1,2, ... . 
S=4,5, .... PARA GENERACIONES FUTURAS INVALIDOS 
S=11, 12, .... PARA GENERACIONES FUTURAS JUBILADOS 

NDPSOBV(O,S)=NSOB(S-1 )+~•¡SOBV(t,S)tSOB(S-t }] 

NDPSOBV(T,S)=SOBV(T,S-1)+~·lºBV(T+t,S~SOBV(T,S-1}J 

T=1,.,S-2 
S;::3 

PROYECCIONES FINANCIERAS 

. . .. 
IAPSOBGASOB(S)=L IAPSOBGASOB (Z,S) S=1,2, ..... 

Z•11 ' 

. ,•'¡1_,,;¡;.-,·.,, .. 

. IAPSOBGASOB(Z,S)=IDPSOBGASOB(Z,S)*(364*NDPGASOB(Z,S)*(1+A· .. · .• ·•· .· 
A~ ... 

+DAG*GAV(Z,S) 

EN EL CASO DE ORFANDAD AGREGAR: 



3*30*(GAH(Z, S-1) *PHE(Z) 

·. IAPNSOBG(S)=X*IDPN(S)*(364*NDPNSOBG(S)*(1+AAV) 
+DAG*NSOBG/2 

S=1,2, ... . 
S=4,5, .... PARA GENERACIONES FUTURAS INVALIDOS 
S=11, 12, .... PARA GENERACIONES FUTURAS JUBILADOS 

IAPSOBVG(T,S)=IDPSOBV(T,S)*(364*NDPSOBVG(T,S)*(1+AAV) 
+DAG*SOBVG(T+1,S) T=O, 1...... . 

S=2,3, .. .. 
S=5,6, .... PARA GENERACIONES FUTURAS INVALIDOS 
S=12, .... PARA GENERACIONES FUTURAS JUBILADOS· 

EN EL CASO DE ORFANDAD AGREGAR: 

2, ~, 

3*30*(L NHG(Z,S-1)*PHE(Z)) PARA T=O 
ZaO 

3•3o·rt HVG(Z, T,S-1)*PHE(Z)) 

'"' 
PARA T=1, .... ,Min(S-2,25) S.?3 
PARA T=1, .... ,Min(S·5,25) S.?6 PARA GENERACIONES FUTURAS 

. INVALIDOS . 
PARA T=1, ... .,Min(S-12,25) S.?13 PARA GENERACIONES FUTURAS.· 
JUBILADOS 

IDPSOBGASOB(Z,O)=[IMPSOBGASOB(Z,O)IGASOB(Z,O)Y30 

IDPSOBGASOB(Z,S)= 
Max(/DPSOBGASOB(Z-1,S-1)*(1+HEP(S)),X*IDPMIVC(S)) S=1,2, .... 

IDPSOBV(O,S)=Max[X*IDPN(S-1)*(1+HEP(S)),X*IDPMIVC(S)) 
IDPSOB V(T,S)= 
Max(IDPSOB V(T-1, S· 1) *(1 +HEP(S)),X*IDPMIVC(S)) 
T=1,2,. ... S-2 CON S.?3 
T=1,2, .... S-5 CON S.?B 
T=1,2,. ... S-12 CON S.?13 



ASEGURADOS DISTRIBUIDOS POR EDAD Y ANTIGUEDAD HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DE 1991 

ANTIG.iEDAD 15 18 17 18 19 20 21 

o 92,966 122,249 126,169 105,000 
69,036 88,544 88,284 69,216 
33,847 55,969 76,247 73,524 

o 28,775 78,634 117,121 
o o 6,030 21,286 
o o o 2,966 
o o o o 
o o o . o. 
o o o o 
o o o o .. 
o . o . ·O ;O 
o 'O ·.o. 



ASEGURADOS DISTRIBUIDOS POR EDAD V ANTIGUEDAD HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DE 1991 

ANTIG.IBJAD 22 23 24 25 

72.948 63.894 63,990 47,034 
43,422 35,991 28,8'16 24,405 
47,763 37,167 29,113 24,283 

136,463 111,442 82,934 66,243 
66,336 70,579 67,271 44,693 
40,624 60,822 63,246 63,597 
19,777 38,993 64,716 68,006 

o 17,629 46,341 78,440 
o o 2,961 16,561 
o o o 4,284 
o· o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

. o o o o 
o o o o 

o o 
o o 
o· .. o 

26 

38,250 
20,058 
19.465 
60,730 
33,263 
40,163 
46.472 
90, 103 
40,100 
21,694 

3,664 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o• 
o 

27 

31,874 
16,966 
16,997 
40,731 
26,826 
29,397 
34,694 
81,481 
56,634 
46,214 
17,961 

2,648. 
o 
o 
o 

·o• 

400;203 
64,827 

336,376 
20,699 

332,728 

26 

26,958 
14,265 
12,941 
31,819 
20,194 
22,287 
24,927 
62,706 
64, 746 . 
60,633 
38,741 
16,236 

O. 
.. o 

·386.462 
, 54,164. 
331,288. 

63,977 · 
316,052 



; '·'.' 

.:ASEGURADOS DISTRIBUIDOS POR EDAD Y ANTIGUEDAD HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DE 1991 

o 

21 

31.297 
12,258 
10,768 
10,086 
26,662 
17,737 
19,631 
19,673 
67,696 
68,867 

·63,281 
29,636 
10,696 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

·.'o 
o:. 

·o 

30 

26,666 
10,582 
8,868 
7,846 

20.211 
13,516 
14,961 
16,272 
60,400 
44.625 
51,184 
41,204 
27,851 

1,707 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

•O 
"O 

334,881 
46,105 

288,776 
121.946 
218,014 

31 

24,610 
10,226 
8,396 
7,037 

16,723 
11,084 
12,660 
13,226 
41,600 
36,631 
43,486 
44,872 
52,074 

6,835 
1,706 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

332,063 
43,231 

288,822 
150,972 
181,336 

32 

20,180 
8,779 
7,220 
6,066 

13,715 
8,698 

10,057 
10,740 
34,057 
27,089 
32,823 
36,623 
60,602 
20,328 

8,574 
1,396 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

306,948 
38,179 

269;769 
159,348 
143,244 

33 

16.767 
7,841 
6,078 
5,029 

11,117 
6,929 
7.865 
8,362 

27,219 
21,005 
24,408 
26,730 
55.466 
29,625 
20,174 

8,272 
1,290 

o 
o 

.O 
o .. 
o 
o 
o 

284,087 
30,706 

263,381 
165,865 
111,924 

34 

17,043 
7,441 
6,816 
4,643 

10,091 
6,946 
6,464 
6,938 

23,032 
17,018 
19,338 
20,461 
19,783 
52,443 
30,189 
21,098 

8.420 
1,329 

o 
o 
o 
o 

31 

14,585 
6,528 
5,044 
3,925 
8,465 
4,849 
5,198 
5,615 

18,797 
13,285 
14,948 
15,541 
14,562 
39,645 
28,020 
28,545 
19,686 
8,451 

o 
o 
o 



. : ' . . ' ' 

·' . ASEGURADOS DISTRIBUIDOS POR EDAD Y ANTIGUEDAD HASTA rá. 
. . 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

31 37 38 39 40 41 42 

o 14,272 13,659 11,322 9,991 6,526 8,094 7,691 
1 6,860 6,688 4,948 4,699 4,033 3,971 3,427 
2 4,979 4.424 3, 777 3,660 3,098 3,064 2,662 
3 3,761 3,426 2,946 2,789 2,337 2,333 2,066 
4 7,533 6,774 5,781 6,499 4,649 4,628 4, 139 
6 4,262 3.712 3,129 2,966 2.446 2,468 2,166 

"6 4,641 3,988 3,236 2,972 2,537 2,777 2, 170 
7 4,924 4,317 3,444 3,033 2,807 2,788 2,334 
8 16,658 s,848 4,847 4,462 3.640 3,549 3,213 
9 11,212 18,667 13,697 12.224 10,029 6,920 7,595 

·10 12,197 10,069 7,566 6,588 6,436 4,942 3,982 
11 12,438 10,001 7,444 6,263 4,980 4,623 3,749 
12 11,660 9,202 6,928 5,738 4,316 3,870 3,169 
13 31,283 24,400 18,404 14,932 4,913 4,347 3,682 
14 22,767 17,566 12,676 10, 166 13,929 11,768 9,423 
16 28,331 22,746 16,476 12,516 9,378 8,016 6,166 
18 27,928 26,961 20,280 15,688 11,360 9,930 7,710 

·:17 23,366 23,643 21,666 17,419 12,711 10,733 8,362 
18 1,046 21,681 35,629 41,797 34,738 28,798 9,066 
19 o 1,167 6,002 14,150 18,436 18,174 26,732 
20 o o 678 4,649 10,946 16,393 14,637 
21 o o o 684 3,974 10,878 13,923 
22 o o o o 663 4,001 9, 138 

: 23 o o o o o 686 4,208 
.24 o o o o o o o 
25 o o o o o o o 
26· o . o o o o o o 

_:·27 o o o o o o o 
'" .'. 28 o o o o o o .o ... 

2~i º· o o o o o o 
30, o o o· o o o .. o: 
~~: g.. ~- ,g g ·.g g g,·, 

.. ··' .. } . s~~ . .!·i: .. : •. !o_:,,·.·~f i~!~1;.fr l;¡;·······: ..... '··.-···.····.······.• .. ·· .. ···.·.·.•.·.• . .-... :º~o··· .. '. .•..•.•. ·_·· ... , •. ·::··· .... ·g:;!'·.·:.:.:_: ..... ·: .....•. ·.:.:•.•.·· ..•... : __ : .....•. •.,····;·····¡g.,•.:_ .•.•..••. ·.: __ .¡·· .. :.•!_.~_:· .. ·· .·v · ::~ · g <, º J·g.·\W}_. __ •_;'._}_~ .•. /.·./, · (· g:;: · .. · . 
~ ~e .. . 

·TOTAL " 
-o·<.•T< ~2''; · 
~T·:>;.;3··,·· 

. :~.T»~to:·.,:·::.:··i 

. ·-3«•T<.~10 
• > - ~: .. '. '-·.· ' 

250,\01 ~36:;;9' 210:754 . 202,776 .. 1 ... _1
1

9
5
· •• 4
5
•
5
9_._0

7
,_; •... ')_7

1
9
5
·.'.5

1
4
2
.
9
i '. .· __ f6

1
o
3
: •. 
6
i6

7
.
0
9·,.·•.-.·,_·.·.· .:•.: 

::::.·20,111" ·23,671 "'•20,047 . · 18,350 
.... • 223,996 ... :212,447 )90,707 ".184,426.· 163,833.,/ ,164,412 ' . 146,499 . 

·'•111.005" 167,525 153,621. ·:,150,479 . 135599· "•135959· ·:u2;811: 
··: ss .. 188 · 64.981 44,645 · -.o,635 \.:. 3Úet ·' 3Ú95 ·· 27.6_64', 



ASEGURADOS DISTRIBUIDOS POR EDAD Y ANTIGUEDAD HASTA EL 
. 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

ANTIG.IBIAD 43 45 46 411 41 

o 6.703 6.314 6,399 4,838 5,265 4,802 4,645 
1 3,036 2.983 2.866 2,582 2,266 2, 157 2,088 
2 2,358 2,215 1,974 1,998 1,707 1,807 1,639 
3 1,799 1,681 1,518 1.418 1,269 1,202 1,170 
4 3,682 3,429 3,023 2,762 1,101 1,088 1.040 
6 1,906 1,775 1,613 1,482 2,368 2,260 2,236 
6 1,966 1,821 1,627 1.628 1,364 1,268 1,238 
7 2,112 1,920 1,673 1,611 1,460 1,382 1,289 
8 2,919 2.703 2,368 2,288 2,102 1,996 1,880 
9 6,691 6,208 6,404 6,052 2,430 2,243 2, 156 

10 3,314 3,010 2,686 2,486 4,133 3,878 3,894 
11 3,230 2.812 2,328 2,233 1,997 1,731 1,832 
12 2,772 2,422 1,962 1,842 1,679 1,388 1,336 
13 2,988 2,825 2,276 1,976 1,667 1,422 1,440 
14 7,794 8,861 5.633 5,078 1,909 1,779 1.695 
16 5,066 4,164 3,331 3.024 4,841 4,221 3,903 
16 6,327 5,363 4,182 3,873 3,306 2,823 2,843 
17 6,709 5,678 4,404 3,784 3,314 2,742 2,894 
18 7,036 6,728 4,467 3,763 3,009 2,638 2,449 
19 19,666 16,785 11,877 9,926 3,697 3,058 2,819 
20 11,574 9,339 6,944 5,742 8,426 6,880 6,224 
21. 13,100 10,953 8,173 6,580 6,086 4,211 3,640 
22 12,914 12,247 9,400 7,646 6,913 4,886 4,153 
23 8,919 12,582 11,346 9,729 7,863 6,134 6,618 
24 3,941 11,923 17,428 18,668 8,003 6,601 5,854 
26· o 1,168 3,664 6,622 14,713 13,277 11,997 
26 o o 1,148 3,863 6,106 7.391 7,259 

. 27 o o o 1,206 3,369 6,678 6,695 
'29· o o o o 751 2,579 4,181 
29 o o o o o 661 2,335 

•'.·· _;;:.:. . 30· o o o o o o 751.:. 
': 31··· O' ·O· O O O O O 

. . . ':.::: '.>'.>'.·: _:;,;:.· ... _:;.3
3

2
3

:... .. .. _,.o: o ºo·. o o o o,:: ,, .. .. ,..o··"":··o· o o o ::o",. ... ·::•.'•· 

; ,;'•:,·),.) ~:t', ,·</g ..• _ .. :_;_::_··.·,·.·,~.:~-·-:·:'.·'.·'.··.~---·:·.·.;.·.··.· .. ºooo:::·:.·_•_;_·~ g.. ~-· ~ ~·~· ','.\:.'~·\:: 
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. ASEGURADOS DISTRIBUIDOS POR EDAD Y ANTIGUEDAD HASTA EL 
. 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

lumo.IEDAD 50 

3,693 
1,715 
1,284 

964 
867 

1,849 
1,040 
1,112 
1,648 
1,867 
2,970 
1,367 
1,147 
1,182 
1,346 
3,164 
2,079 
2,072 

. 1,870 
2,143 
4,824 

21. ·2,792 
. 22'·. 3,162 
'23. '4,181. 

. ~: : . '. ::~~!. 
. 26 ; 6'.648 

...... 27:. ..... 5,670 
··'28' 4,662'.·.• 

.•: ·•i> ·29 ·•· .3;61.1 ,.: 

. )"!'.~~/ 2.46~' 
., ~·~ .. ~~·>.:.::~-: '<i\ '">- ~·- ._, 

' ; i•:' . ?_·.::·.·./ 333 466 :~.. . . :<o ' 
\.~.:og. 

', '.'.":/ ·' . ·-~'·::'.~37,. :·.: .. ~-~'.· 
.• ::~:. o 

11 

3,946 
1.927 
1,467 
1,079 

961 
2,044 
1.306 
1,364 
1,775 
2,015 
3,244 
1,451 
1,219 
1,242 
1,466 
3,258 
2,365 
2,313 
1,913 
2;186 
4,441 

. 2.524 
2,664 
4,040 

. 4,354 
8,627 
6,231 
5,168 
4,550 

. 4.440. 
• 3,464. 

2.133 

·"· ··· .· ··:.·'4o··•.:c.:.<.:g,·. 
'.:.'\<':. :,. ·:: ·~·· ::: .~~ :~~~~,f~~:.:iJ.'. :i;, :~l~~~.;· 
.\~Téii-ÁL·:-:~_::·:.-:\)·,; · .~e;'ú4 . -:-... so;a44 

: ·<{3.><::_.T~º<f-:,_·.:2,.::.º;/ ., ... ~H~L ~~:m 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

';·.-·.· ··-
. ·' ;1.2,317 .: . 13,n8 .· 

62 

3,426 
1,559 
1,222 

936 
890 

1.775 
958 

1,021 
1,471 
1,621 
2,577 
1,233 
1,025 
1.068 
1,262 
2,865 
1,966 
1,907 
1,480 
1,735 
3,734 
2,079 
2,342 
3,318 
3,665 
3,371 
7,659 
4,136 
3,747 
4,003 
3,692 
3,892 

307 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

. 78,051 
6,207 

71,844 
63,172 
11,249 

53 

3,162 
1,448 
1,099 

856 
760 

1,679 
877 
942 

1,462 
1,699 
2.422 
1,128 

983 
1,026 
1,198 
2,685 
1,897 
1,784 
1,347 
1,608 
1,659 
3,478 
2,041 
2,892 
3,198 
3,006 
6,864 
3,633 
3,161 
3,471 
3,673 
4,936 

942 
266 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

72,748 
5,699 

67,049 
58,974 
10,497 

54 

2,869 
1,344 
1.051 

811 
748 

1,517 
865 
906 

1,408 
1,549 
2,221 
1,013 

897 
986 

1,178 
2.545 
1.891 
1,776 
1.256 
1,387 
1,396 
3,183 
1,864 
2,693 
2.865 
2,691 
6,149 
3,163 
2,738 
3,025 
3,169 
6,238 
1,466 

833 
246 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

68,883 
5,264 

63,629. 
65,826 
10,025 

55 H 

2,730 2,610. 
1,334 1,266 
1,027 974 

794 708 
682 637 

1,470 1,387 
854 799 
894 886 

1,391 1,345 
1,562 1 .428 
2.220 2,038 

964 886 
818 807 
886 806 

1,154 1,001 
2,462 1,102 
1.736 2,830 
1,635 1,542 
1,199 1,139 
1,344 1,240 
1,366 1,165 
2,962 2,555 
1,689 1,531 
2,503 2,284 
2,668 2,526 
2.427 2,298 
5,606 4.927 
2,922 2,588 
2.639 2,286 
2,839 2.473 
2,851 2,437 
6,048 2,080 
1,920 3,691 
1,393 1,688 

862 1,336 
302 819 

o 263 
o o 
o o 
o o 
o o 
O ·O 

67, 143 . • 62,347.;':· 
6,091 . 4,860. 

82,052 ··, · 57.497. 
64,405' .... 60,307 .. ·· 
9,86~'. 9,2~8 



"• 

ASEGURADOS DISTRIBUIDOS POR EDAD Y ANTIGUEDAD HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DE 1991 

ANTIG.IEDAD 57 58 59 IO 81 82 13 

o 2.322 2,261 2.564 1,667 1,735 1.366 1,175 
1 1,168 1,062 2,454 1,020 954 669 620 
2 906 848 2,274 830 776 652 495 

·3 680 687 596 492 578 454 393 
4 607 '696 542 434 629 439 383 
5 1,224 1,210 1.201 920 1,164 889 767 
6 698 662 614 666 881 613 443 
7 760 725 694 602 760 558 481 
8 1,194 1.179 1,148 865 t,011 786 861 

.9 1,326 1,290 1,262 961 1,068 823 680 
10 1,809 1,836 1,672 1,308 1,510 576 607 
11 797 814 694 567 661 948 823 
12 680 738 670 466 626 428 367 
13 708 724 688 465 521 415 339 
14 877 873 819 582 662 512 423 
16 961 920 841 590 642 626 418 
16 2,462 2,382 2,195 1,704 1,734 1,385 1,121 
17 1,416 1,317 1,316 989 1,033 817 649 
18 984 916 841 590 696 438 388 

. 19 1,109 999 927 645 662 479 367 
20 1,037 969 853 640 627 470 352 
21 2,170 2,072 1.863 1,341 1,364 470 378 

. 22 1,240 1,121 1.091 796 746 1,060 900 
23 1,959 1,770 1,623 1.257 1,224 956 779 
24 2,096 1,969 1,747 1,399 1,353 1.058 897 
26 1.838 1,776 1,636 1,208 1.133 890 753 
26 4,120 1,861 1,694 1,174 1,103 876 701 
27 2.102 3,808 3.431 2.364 2,213 1,610 1.250 

. 28 1,938 1,827 1,598 1,032 951 729 544 
29 2,103 2,000 1.795 1,101 1.064 751 591 
'30 2,088 1.876 1,709 1.102 969 692 563 
31 1,744 1,669 1,399 917 762 543 441 
32 2,979 2.587 2,329 1,652 1,413 505 407 
33 1,462 1,246 1,096 768 641 915 671 
34 1.482 1,403 1,298 838 682 489 385 
35 1.220 1,335 1.472 862 712 528 426 
38 804 834 1.069 654 538 387 300 

.. .- 37 130 512 566 429 391 280 212 
38 o o 472 594 696 687 472 .. 

·39 o o o 89 311 308 321 
•40 o o o o 154 249 311 .. .. 
41 o o o o o 77 123 

52,553 52,741 36,368 36,816 28,000 
· .oe:····T<·2·- 4,161 7,292 3,517 3.466 2,587 
·.T;.,;3.:..:.,- 48,392 46.449 32,851 33,351 26:013 
T>~~O_.,_'. 42,043 39.402 28,001 27,660 20,961 

· 3< ª.T< ~ 10_;, 8,186 7.719 8,158 7,301 5,038 



..•.. ASEGURADOS DISTRIBUIDOS POR EDAD Y ANTIGUEDAD HASTA EL 
.. . . . 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

o 
1 
2 
3 

64 85 

1,107 1,008 
680 669 
463 411 
360 313· 
336 303 
724 703 
387 393 
428 428 
676 668 
716 694 
501 461 
803 710 
366 286 
337 282 
406 346 
413 371 

1,088 760 
888 380 
388 304 
388 314 
347 283 
385 276 
818 884 
716 877 
828 746 
675 646 
623 506 

1,071 880 
479 347 
640 402 
498 367 
378 288 
346 283 
688 462 
336 226 
380 239 
263 173 
·173· 137 
399 167 

. 274 378 
351 326 
168 192 

17,943 
1,978 

., "'15,965 
12,873'·. 
·. 3,743. 

87 18 19 70 

916 921 816 701 854 
527 528 468 398 394 
446 416 395 324 299 
321 311 298 267 298 
300 304 244 257 279 
715 824 548 522 434 
421 390 316 301 248 
426 400 366 294 280 
666 617 465 386 323 
696 637 607 434 368 
466 603 374 342 272 
668 728 626 480 366 
266 303 229 206 140 
266 298 228 206 168 
332 288 277 260 188 
336 288 289 242 165 
834 590 538 433 317 
30fl 287 248 227 152 
260 217 214 190 121 
238 227 226 184 132 
224 210 205 186 125 
228 224 200 176 103 
566 493 474 413 281 
828 549 474 439 302 
889 881 578 485 338 
481 498 463 320 221 
409 419 395 295 199 
709 362 372 271 189 
298 622 582 404 310 
318 331 299 199 162 
276 288 256 189 128. 
210 194 176 134 87 ., . 
197 174 177 120 82 .: 
364 300 344 186 . 123 
183 158 111 111 ·:se \,' 

~!~ :~~ ~~~ 1~~ :r . 
108 78 88 84.' 40 . J· .. ,, 
~~~ 2~~ ~~~-. : 2~: < .. \~: ! ·.' :. 
252 247 286 '207 •.. . 142 ........... : 

133 · 1iJs < 193· · ><129~'.: );:;.:as~ ... :'~· .. 

.· .:rn~ . .. :rnt :' .. ; :t:l~ ... ~·.· ....... : ... ·:··.º~·~_:.:.:5º8·~~,!~r .. ·.•·.·.t5~:.·:2~!8::97· 
'·.10,774. ,· 10,282·' ·.'•·9,510 .. 

· 3,788>·· .3;687 .. ·. '3,1os•· ·'·;· ,' 2,472 
; ·.:·~·: ;_; :·~. ;. :; -.:·. . .·' . ", . ':; 

. ' • . . . ' ;« ''.'· ~ ·.~·~·_,'.·: ,_--" '.. . '~ :.~' t·: ;.:< /' 
.. ····.:·<::·-··~· 



ASEGURADOS DISTRIBUIDOS POR EDAD Y ANTIGUEDAD HASTA f:L 
31 DE DICIEMBRE DE 1991 

71 72 73 74 75 78 .·· . ;_ ~~·-~:;· 

388 420 363 310 313 .:·211::. 
~~~ ~=~ ~~= ::b ::~ > ;:~ :., 
166 156 143 135 111 , 91'. 

o :ses 
'1 414 
2· 345 
3 271 

146 145 139 115 136." 93: 
294 324 281 239 ·245 224 

4' ,245 
5 587 

. 8 314 1W 1~ 1« 1~ 10 1W' 
1· 308 195 206 152 147 151; 129 
8 355 ~ - 1n 1ro 1n 1v 

,9 378' 231 260 193 182 167. 162 
185 209 171 150 141 130 
294 266 234 164' 183 179 
132 111 112 77 72 88 

·,10 308 
···: .. :·11 421 

1'2· 180 
13·" 182 121 1~ 105 n n ~ 

·14' 213 134 129 114 88 103 101 
·:15 200 129 1H 103 77 99 " 
. ·16: 389 114 119 91 .. 85 83 84 

17 '188 215 234 191 ' 163 158 187 
:.18 .148 ~ 1ITT ~ ~ n ~ 

~ n n o ~ ~ 
IB ~ 71. ~ R ~ 
84 83 75 50 42 47 

162 198 168 ·145 119 123 
247 288 212. 177 210 185 

' 19.· ·.134· 
:.20 1.41 

; ';: ,: ~··~~· : ·.··~~~ 
.... 

1."::23., 381 
.. , 24 .' 429· 293 348 243 198 255 219· 

1~ 1~. 1~ 100 10 100 
·124: 140' .114:, . 90 75 69 

·, 116 .12e 94., · 12. a1. ·ea . 
195,, 165 139"' "".ea· 99. 93 
··as ·ao. :.:.90'• ·39 ·:so:: ·43· · 

·:es 74 ··.' .. 11.· 34· ,44'. ,Ja<.··"· .. 
··as. 60 · · ·.·•· .. 37 ·· ·•. · :· 2e. · ' ·1a 23· 

. ' " . ' ., .. '.• ·.:: 33 ·'26 , .. '• '/ ···39 ,.::·' .. 
~~· 4

6/0.¡:·.. ··\~~.:: '· .. '21 ·, •<21 ....... ,, .:.34·· '>:\··· 
74 ·.';:j 60.' ':.' ·32' 1··"· "··21 .~.'· :~· 21-,;_ 

47·. 2e· ··· 2i· '::2a ':·« ... .'.·.:1
1
.s
3

• ... ': ·'11'; 
31 .1e.:.· ·,<:'24' .•:,.:.··.is:·.: 12" 
21 12·," -'·' :22 .. :·.,': · ... 9;·:." .,. . 1 f,: :,,:¡· ·.·.·,·.· .. 

1
:s
0

'.··.',·.',·"·>· 
'26 ', ' 18 ,• , ... ' 27 ; .... :::> ··13, . . . " 12 ·: ' 
'79 · .. ·.54) ::.; .. :.·:5:i '35_ ':.:,:.·.:30:.· · .. ,, .. ·'37.",· 

• ... ·'.·'_ ... i ' ;'~: ·~~~·: 
·;:"/}'<:.:· 27' .é\ 181 ' 

. •·< .':·.·.·.}.:;;{:;":\i~L-: .. · .... · ;¡!il> 
··;:':,<"?:~~\, .. <1~: 

·,, \~;,:. 34'. ,,; '81. 
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< < ·. ::~\ ,;:.fü 
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: :~ : . :: .. · . : :~ , : : . .~~r . . ;~~ :: . . . ~~ 
'.TOTAL ::.·: :•.:;·•>~:7S4~:: 6,962 ,,., ':~·~~c:·::.t~·~t~· )• .,x~:r: 4:~·~ 
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ASEGURADOS DISTRIBUIDOS POR EDAD Y ANTIGUEDAD HASTA EL 
. . 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

71 79 80 

o 284 202 188 
1 178 119 107 
2 125 104 108 
3 103 90 102 
4 88 86 87 
5 187 184 159 
6 107 106 76 

. 7 . 117 98 82 
. 8 122 101 98 
.. 9' 123 118 114 
10 116 97 91 

· .. 11 189 140 113 
12 '95 75. 56 
13 71 64 46 
N M ~ % 

. . 16 63 63 37 
·16 90 52 39 
.17." 142 125 9¡' 

>.?< ,;• :'.'. ::: .. :g·. ~; ~~. 
. :•.·.•: :.'; ~~: .. · ~:· .· ~~ ~: 

'<' -~~\. ..• · •• ,~: ·' > 1:~·;, /:· 1~~···. 
·· .. ,·_': 24 .• '!'('~~g(:!:·\1~¡-.< :~i~ 

·<·. <:· .. ~:;·: :~.:-~.·.·.·,··.·,·· .. ··,.· ... _ •... ·:_:· .• l······,;·:···': .. _;~io;:1 .• ·.·•_.·:·.·,_·,:.< :•e~ ih>. ·; _.'ii··.·/ ":' :~ · .. · 
. "' ,·.: ·;.;: .·.··.: .•.. ·;·;·(···.····.·.·.·::·!·· .. ~::~'.-.· •. ·.·.·._· .. • •• :.~ " 21 . ' • ....... ~1~2:.:_·.·". 

, ·-'·:/::!1126·~·:'.?~~: ·;:~.(~ 
...... ·/,:" .... '· 32·:: .. ' : ·. 9 .. 
.... ;:,:· , .... 33 , ·" ·i!o.:._ "·•"14·.:•-.'..'"",'.:.·6:. 

. . ·::·:·;····:\:~:ii/%-·· H\}:·:,::.'.:\.th" 1 ~"· 
"<·/: . .,-:;, 31::.·.·. · ...... ··.• .. · ..... ·1104·:··'· ''·".'· .. • .. •.·_;•3·:· ,/.•'.~/.1 

··" ',-.. i• '"' 8 " ... ·.··.:,·_·.•.·.·.·.·." .. ··.·.·,".',,'_·.·.··._'82 ... '' . ~9 ::, 12:·"' ;~; 
.. . ·· _:;..-.,,::: . i 40 '··. 27 . ' : ; ·:21. :' :::">, ' 12 

•''"- :- ., . . •:. :4(. ..20•·:- . ·"·•'i.J~~:-'.\;"'''' 9.: 
;· .. ,\· 

·. ··.;·o<•T<.•2 
. T>•3 
:.T>•té>·. 

TOTAL 

1,242, 113 
733,932 
603, 118 
976,203 
664,363 
469.960 
406,186 
506,177 
514,697 
485,661 ' 
404,984 
317.026 
312,703 
282,460 
234,164 
217,499 . 

'' 210,969 
181,761 

.218,966 
169,426 
127,916 
112,691 

9B,4Bo 
104,108 
113,446 

98,889 
83.227 
86,296 
44,167 
39,088 
34,198 
32,626 
21,847 
13,664 
10,623 
,9,306. 
6,794 
3,337 
3,977. 

'3,242 . 
3,081 
1,663 

10,oe1.e11·" 
2,579, 163 
7,490,628 
3,578,381 ·' 
4,311._m .· 



DISTRIBUCIÓN DE PENSIONADOS DE INVÁLIDEZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1191 

EOAD CASOS CUANTIAPllOM 
18 2 304,045 
19 7 333,447 
20 16 306,318 
21 32 326.169 
22 70 324,748 
23 131 322, 142 
24 177 324.886 

EDAD CASOS ,_MI 60 8,938 
61 10,363 
62 9,220 
63 8.348 
64 7,864 
66 7.342 
66 6,992 322.022 

26 249 323,341 67 6,988 321,153 
26 343 326.082 68 6.886 322.334 
27 427 324,047 69 6.867 318.741 
28 660 326.628 70 4,478 316.645 
29 679 326.121 71 6,197 314,.Ul\I 
30 788 326.457 72 3,431 311,844 
31 945 326.189 73 J,673 309.592 
32 t.104 328,062 74 2.976 308.163 
33 1, 192 328,670 76 2,253 302.141 
34 1,442 326, 180 76 2,530 3 4.413 
36 1.620 331,245 17 2,624 295.834 
36 1.746 

1 
37 1,884 
38 2.022 
39 2.306 
40 2,427 
41 2,665 3 
42 2,933 4 
43 3.194 4 
44 3,600 337. 

78 2.077 :.o .. >t,88C 
79 1,930 ;f<ll.ll.,790 

80 t,633 .423 
81 2,364 
82 1,230 
83 1,161 
84 999 
85 864 
86 176 

45 3.698 336,224 87 682 
46 4,161 337,224 88 676 
47 4,195 339.478 89 436 
48 4,733 340.096 90 446 
49 5,389 337.729 91 408 
50 5,369 338,309 92 162 
51 6, 197 338,880 93 121 280.365 
52 6,602 339,217 94 65 291,970 
53 7, 106 336.854 96 57 279, 164 
54 7,723 336.855 98 66 272,708 
55 8,584 335.310 97 39 290.629 
56 9,060 337.283 98 34 272.796 
57 9,237 336,906 99 42 290.506 
58 9,597 334.182 
59 10,012 334,177 TOTAL 256,041 



. " . . 

DISTRIBUCIÓN DE . PENSIONADOS DE VEJEZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

EDAD CASOS CUANTA PROM 
60 6,2S9 360. 137 
61 13,17S 353,661 
62 ·15, lSO 346,365 
63 15.657 344.215 
64 16.111 340. 726 
65 17.963 337.251 
66 20.08S 331.334 
67 19,337 325.266 
6S 21,92G 325,230 
69 19.897 320.958 
70 16,942 318.102 
71 17,522 316.593 
72 14,302 315.308 
73 13,992 313.970 
74 12.6S9 311.696 
75 9,963 310,619 
76 10.332 312.928 
77 10.286 312.948 
78 9.463 311,797 
79 S.741 312.823 
so 7,603 312.167 
81 8.234 311.038 
S2 5,669 310,091 
83 4,997 309,683 
S4 4,260 311.010 
S5 3,3S6 311.292 
86 3,0SO 309.422 
87 2.477 305.702 
as 2, 123 309,751 
89 1,651 307,352 
90 1,390 308,925 
91 1,097 311,809 
92 630 305,93S 
93 434 308,640 
94 275 311,043 
95 231 311,883 
96 163 295,Sl 3 
97 97 310,704 
98 62 315,841 
99 70 318,127 

TOTAL 336,667 

·., .. · 



DISTRIBUCIÓN DE VIUDAS PENSIONADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

EDAD CASOS CUANTIA PROM EDAD CASOS CUANTAPAOM 
15 7 248,924 58 6.61 t 283.805 

16 7 282,265 59 6,702 284, l 13 
17 7 241.728 60 6,003 284.375 
18 15 245.201 61 8,019 285.~69 

19 36 2~8.623 62 6,958 2S4.S21 
20 50 26!:1.931 63 7, 199 285.923 
21 101 258,775 64 e.aas 285.171 
22 137 251,339 65 6,925 2B5.527 
23 210 250.672 66 7,71 t 284,95ú 
24 279 ¿,¡7,504 67 7,142 284.475 
25 439 246,656 68 B,754 295.248 
26 555 238.302 69 7, 131 283.596 
27 751 230.229 70 5.780 283,061 
28 777 228.524 71 7,666 282,954 
29 977 225.678 72 5,310 283, 155 
30 1,114 218,470 73 5,74& 282,303 
31 1,323 212,812 7'1 4,984 282, 196 
32 1,506 209.137 75 4,260 2s2.s1.i 
33 1,563 210.238 76 4,901 283, 159 
34 1,860 212.041 77 4,853 283,303 
35 1.994 216.tl57 78 4,315 281.273 
36 2.147 217,561 79 4,109 283, 132 
37 2A72 227. 120 80 3,376 281.013 
38 2.397 228.840 81 4,590 282,293 
39 2.605 234.309 82 2,585 283,621 
40 2.614 237,906 83 2,484 281,018 
41 2.944 244.301 84 2.121 281.158 
42 3,090 250.183 85 1,880 282.330 
43 3.310 254.522 86 t,748 281,940 
44 3,589 255.524 87 1,305 281.981 
45 3,602 261.565 88 1,043 283,409 
46 4,054 262.023 89 910 281,803 
47 3,955 265,232 90 737 264.219 
48 4, 124 268.470 91 2.420 279.170 
49 4,699 270.916 92 238 2B0,430 
50 4.406 272.874 93 213 283,128 
51 5,431 273.598 94 160 287.289 
52 S, 180 275.693 95 118 296.247 
53 5.407 279. 153 96 92 276.243 
'4 5,412 279.059 ., 72 274,997 
55 6,057 281.400 98 61 283.216 
56 6.480 282.686 99 78 273.000 
57 6,003 2as.037 TOTAL 265,490 

¡ 
J 
1 .· •. ¡ 



DISTRIBUCIÓN DE PENSIONADOS POR ORFANDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1991 

EDAD CASOS CUANTA PROM EDAD CASOS CUANTIA PROM 
o 99 57.216 51 59 78,067 
1 540 56,5!J6 52 54 75,529 
2 1,UJO 57.504 53 48 77,543 
3 l .ú04 57.701 54 54 81,955 
4 2.242 57.376 55 41 80.5a8 
r, 2,943 IJ7.396 56 36 78.949 
G 3,792 57.376 57 26 81,538 
7 4.78~ 58.171 58 24 81,923 
8 5.771 58.313 59 28 82,305 
9 6.567 58.610 60 20 82.700 

10 8.030 59.004 61 17 83.169 
11 9.250 59.186 62 19 76.500 
12 10.808 59.818 63 14 81,078 
13 12.226 60.391 64 15 85.132 
14 14.406 60.989 65 19 P,0,1)82 
15 16.181 61.629 66 7 89.064 
¡r, 3.313 50.140 67 9 82,880 
17 477 70.0135 68 8 97.294 
18 405 70.138 69 8 89.186 
19 403 70.467 70 2 89.170 
20 364 68.811 71 2 81.078 
21 359 67.891 72 4 89, 186 
22 416 69.570 73 2 97,294 
23 351 69.334 74 o o 
24 320 68.641 75 4 71,495 
25 247 66.254 76 o o 
26 286 67.999 77 1 64.863 
27 279 66.627 78 1 31,605 
28 288 66. 793 79 o o 
29 304 68.316 80 o o 
30 290 70.599 81 o o 
31 286 67.659 82 1 97.294 
32 295 68.677 83 o o 
33 303 67.378 84 1 97.294 
34 258 70.072 85 o o 
35 261 70.232 86 o o 
36 284 69. 726 87 o o 
37 213 72.639 88 o o 
38 212 70.603 89 o o 
39 202 71.716 90 o o 
40 218 71.912 91 o o 
41 194 71.449 92 o o 
42 190 73.655 93 2 78.127 
43 145 75.014 94 o o 
44 122 73. 151 95 1 64.863 
45 129 74.B 12 9¡; o o 
46 116 76.080 97 o o 
47 92 77.591 98 o o 
48 81 77.895 99 o o 
49 75 /5,586 
50 74 75.491 TOTAL 112,657 



DISTRIBUCIÓN DE ASCENDIENTES PENSIONADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1991 

EDAD CASOS CUANTIA PROM EDAD CASOS CUANTIA PROM 

3ü 2 67.308 69 463 64.996 
37 2 64.863 70 385 65.402 
38 4 64.863 71 472 65,238 
39 4 67.978 72 316 64,916 
40 6 U4.863 73 335 6f>,545 
41 9 65.406 /1 333 65.622 
42 27 64.894 75 283 64,949 
43 za 65.164 76 331 65.197 
44 42 65.032 77 279 65. 728 
45 47 64.863 78 291 66,526 
46 64 64.911 79 292 64.748 
47 79 64,874 80 273 64,893 
48 82 64.879 81 315 65,654 
49 110 65,221 82 209 64,804 
50 131 65.101 63 200 64,941 
51 183 65.039 84 168 65.035 
52 189 64.981 85 188 67.487 
53 175 ü4. 778 86 167 64.746 
54 259 65.435 87 149 65,778 
55 274 65.fl29 88 117 64,655 
56 309 64.963 89 91 65,064 
57 298 65.317 90 97 64.445 
58 285 65.402 91 222 64,704 
59 360 65,228 92 43 64.457 
60 328 64.939 93 29 64,284 
61 436 65,036 94 35 65,668 
62 396 65.476 95 24 72.C23 
63 373 65,541 96 14 64.283 
64 390 65,662 97 12 63,464 
65 450 66,143 98 12 64, 187 
66 474 64.937 99 10 63,298 
67 443 64,977 
68 422 65,215 TOTAL 12.836 



HIPÓTESIS FINANCIERAS Y PROYECCIÓN DE 
SALARIOS 

ANO ! S ! HIP. ECON. ! SBDC 

1991 o 15.50% 29,689.00 
1992 1 0.00% 29,689.00 
1993 2 7.00% 31,767.23 
1994 3 5.00% 33,355.59 
1995 4 4.00% 34,689.82 
1996 5 5.70% 36,667.13 
1997 6 5.70% 38,757.16 
1998 7 5.70% 40,966.32 
1999 8 5.70% 43,301.40 
2000 9 5.70% 45,769.58 

SBDC. SALARIO BASE DE COTIZACIÓN 
SBDP. SALARIO BASE DE PENSIÓN 
SMDDF. SALARIO MINIMO DIARIO DEL D.F. 

SBDP SMDDF 

20,454.87 13,330.00 
24,509.80 13,330.00 
27,342.05 14,263.10 
30,041.16 14,976.26 
31,838.13 15,575.31 
33,233.75 16,463.10 
35,047.39 17,401.49 
36,887.20 18,393.38 
38,876.37 19,441.80 
41,092.32 20,549.98 



PROBABILIDADES DE SOBREVIVENCIA 

mAD ACTIVOS ACTIVOS CON WVALIOOS 
ANTIG >a 10 

o 
1 
2 
3 
4 
5 

• 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
16 0,998165 0.998165 
16 0.998129 0,998129 
17 0.997759 

• 
16 0.907781 . 
19 0,997690 . 
20 0.997589 . 
21 0.997478 . 
22 0,997355 . 
~ 

~ 
. 

24 . ,__...,. 
1 ,_.._...,.. 

0.996724 0.980152 
27 0.996526 0.996526 0.979890 
28 0.996309 0.996309 0.979628 
28 0.996074 • 0.979351 
30 0.995818 0.979041 
31 0,995541 0.978673 
32 0.995242 0,978302 
33 0.994920 0.977865 
34 0.994575 0.994575 0.977353 
35 0.994206 0.994206 0.976770 
36 0.993813 0.993813 0.976112 
37 0,993395 0.993395 0.975402 
38 0.992952 0.992952 0,97465'/ 
39 0.992484 0.992484 0.973931 
40 0.991991 0.991991 0.973211 
41 0.991472 0.991472 0.972503 
42 0.990928 0.990928 0.971728 
43 0.990359 0.990359 0.970965 
44 0.98971:16 0.989766 0.970183 
45 0.989147 0.989147 0.969410 
46 0.988504 0.988504 0.968629 
47 0.987836 o 987836 0.967829 
48 0.987144 0.987144 0.967003 
49 0.986428 0.986428 0.966164 
so 0.985686 0.985686 0.965290 

,_____.!! 

1 
0.984920 0.964401 

~ 0.984128 0.963484 

~ 0.983308 0.962529 
54 0.982481 0.961536 

~ 0.981584 0.960502 
~ 0.980675 0.959426 

57 o 0.979730 0.958306 

•8 0.9787461 0.978746 0.957140 

•o 0.9777191 0.942517 0.955900 

VEJU VIUDEZ ORFANDAD 

o~ o. 
o. 
0.995478 

1 
Q.996717 
0.996924 
0.997131 
0.997338 
0.997545 

O.B61296 0.997751 
0.882152 Q.373289 
0,903513 0.687948 
0.925391 0.692026 
0.947799 0.696128 
0.970750 o.1002ss 
0.992989 0.689596 
0.992843 

:.66i 0.992713 
0.992592 
0.992489 Q.41 
0.892387 
0,992278 
0,992156 
0.992012 
0.991866 
0.991694 
0,991492 
0.991262 

11 o 
4 

• 
0.989565 
0,989255 
0.988949 
0.988634 
0.988323 
0.98B008 
0.987685 
0.987351 
0.987010 
0,986655 
0.986293 
0.985918 
0.985228 
0,985120 
0.984696 
0.984253 
0.983790 
0.983308 
0,982794 
0.982253 

0.990569 0.981681 
0.988758 0,981068 

ASCENDENCIA 

. 

: 

•, : .. 
: 

1 
0.995941 
0.995505 
0.995069 
0.994634 
0.994199 
0.993763 
0.993328 
0.992894 
0.992459 e 
0.990723 
0.990289 
0.989855 
0.989422 
0.988989 
0.988(156 



PROBABILIDADES DE SOBREVIVENCIA 

ORFANDAD 

0.942840 0.859986 0.960824 
76 0,937499 0.861420 Q.915289 0.958475 0.95670tl 
77 0,931238 0.860358 0.910618 0.954765 0.955315 
78 0.923861 0.856889 0.905493 0.945775 0.952051 
78 0.815135 0.851029 0.896525 0.936870 0,948308 
80 0,804794 0.842718 0.893519 0.92S049 0.']44191 
81 0.919311 0.939450 
82 0.910656 0.934041 
83 0.002082 0.927854 
84 0.893588 0.920714 
85 0.885175 0.912471 

•• 0.876840 0.902881 
87 0.868585 0.891706 
88 0.878825 

•• so 
91 
S2 
S3 
94 
SS 

•• 
0.265842 0.24205~ 



PROBABILIDADES DE ENTRADA A PENSIÓN 

EDAD INVALIDEZ VEJEZ 11 

17 0.000334 
18 0.000276 
19 0.000331 
20 0.000394 
21 0.000466 
22 0.000548 
23 0.000642 
24 0.000748 
25 0.000866 
26 0.000999 
27 0.001146 
28 0.001309 
29 0.001488 
30 0.001685 
31 0.001899 
32 0.002131 
33 0.002381 
34 0.002650 
35 0.002939 
36 0.003246 
37 0.003573 
38 0.003918 
39 0.004281 
40 0.004662 
41 0.005060 
42 0.005474 
43 0.005903 
44 0.006347 
45 0.006803 
46 0.007271 
47 0.007749 
48 0.008236 
49 0.008729 
50 0.009228 
51 0.009730 
52 0.010233 
53 0.010736 
54 0.011237 
55 0.011734 
56 0.012225 
57 0.012709 
58 0.013183 
59 0.013646 0.035201 
60 0.014096 0.058339 
61 0.014531 0.104043 
62 0.014951 0.152910 
63 0.015353 0.193925 
64 0.015736 0.219971-
65 0.016100 0.229473 
66 0.016442 0.225001 
67 0.016762 0.210939 

;:, ' 



. f'ROBABILIDADES DE ENTRADA A PENSIÓN 

1 1 EDAD 1 INVALIDEZ 1 VEJEZ u 
1 

68 0.017059 0.191674 
69 0.017332 0.170672 
70 0.017581 0.150258 
71 0.017804 0.131758 
72 0.018002 0.115761 
73 0.018174 0.102397 
74 0.018320 0.091520 
75 0.018440 0.082854 
76 0.018533 0.076079 
77 0.018600 0.070880 
78 0.018641 0.066972 
79 0.018657 0.064107 
80 0.018647 0.062077 
81 0.018612 0.060712 
82 0.018552 0.059876 
83 0.018469 0.059458 
84 0.018363 0.069371 
85 0.018234 0.059548 
86 0.018083 0.059934 
87 0.017911 0.060488 
88 0.017720 0.061176 
89 0.000000 0.000000 



' 

: 16 
16. 
17 
18 . 
19 

·20 
21 
22 
23 
24 

.25 
.· ·26 

27 
28 

'• 29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

.. ·40 
:41. 

. ..42· 
··43 
·44. •' 
45' 

1: .. '46 '· 

OTRAS PROBABILIDADES 

MUERTE COMO 
ACTIVO . 

··. .. 
. : 

.·:c:c:,: ·.··. 
•' ,.;.,_:·.' 

·:, ,' :·.,.;·: .·. 

-· -· ·, .. 
:\;'. 

OENSIDAD 
COTIZACION 

0.714300 
0.738825 
0.748839 
0.756425 
0.762737 
0.768225 
0.773118 
0.777557 
0.781630 
0.785400 
0.788914 
0.792205 
0.795302 
0.798226 
0.800993 
0.803620 
0.806117 
0.808495 
0.810763 
0.812929 
0.814999 
0.816978 
0.818873 
0.820687 
0.822425 
0.824091 
0.825686 
0.827215 
0.828681 
0.830084 
0.831429 
0.832716 

ACTIVO NUEVO 
TENGA EDAD X 

0.000990 
0.006050 
0.014160 
0.024600 
0.031220 
0.036350 
0.038980 
0.041940 
0.042900 
0.043400 
0.040530 
0.041390 
0.038610 
0.036350 
0.036060 
0.033460 
0.032880 
0.031730 
0.028540 
0.027570 
0.024680 
0.024910 
0.022510 
0.021050 
0.020610 
0.018640 
0.018010 
0.016350 
0.015470 
0.015380 
0.014060 
0.013900 

A7 ' .. · ·, · .. 0.833948 0.011950 
48 '• : . .... ' 0.835126 0.011340 
49 :,· 

' 0.836252 0.010710 
···. 50 ...... 0.837328 0.010730 

51· 0.838354 0.009970 
.. 52 . 0.839331 0.008840 

53 0.840262 0.008570 
54 ¡:e 0.841147 0.008270 

: : 55 ·' 0.841987 0.006750 
56 : .. '. 0.842782 0.007710 
'57'' :.·. 0.843535 0.006380 

:. 58. ·. .. ··' 0.844244 0.005750 
59· ·.·e• 0.844912 0.005390 

·.· 60 '.· .:· .. 0.845538 0.004490 
: 61 0.846124 0.003960 

. 62.··· : ¡:c.-;;::: •. . ' 0.846670 0.003780 
· ... 63 0.847176 0.003470 

·54 ·:' ... · :, •:. 0.847642 0.002880 
' 

' •: 

PROBABILIDAD 
DESERCION 

0.000000 
0.311779 
0.307665 
0.303527 
0.299363 
0.309985 
0.318389 
0.326689 
0.334885 
0.586460 
0.999369 

·: 

I· 

' 

f. 

····1·.: 
. ' 

l· 

.. 
' 



1 
':--."· 

., .... 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

OTRAS PROBABILIDADES 

MUERTE COMO 
ACTIVO 

DENSIDAD 
COTIZACION 

0.848070 
0.848460 
0.848812 
0.849125 
0.849402 
0.849641 
0.849842 
0.850007 
0.850135 
0.850227 
0.850282 
0.850300 
0.850282 
0.850227 
0.850135 
0.850007 

ACTIVO NUEVO 
TENGA EDAD X 

0.002080 
0.002270 
0.001420 
0.001530 
0.001190 
0.000940 
0.000960 
0.000920 
0.000820 
0.000700 
0.000590 
0.000840 
0.000430 
0.000420 
0.000370 
0.000300 

PROBABILIDAD 
DESERCION 



¡· 
1 

. EDAD 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44· 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

.53 
54 . 
55 
56 

. . 57 
. 58 
,-: . . 59 
:·.tc:._: 60 

.. 61 . 

. ·. 62 
63 
64 

.e 

OTRAS PROBABILIDADES 

PROBABILIDAD 
TENER ESPOSA 

0.037700 
0.037700 
0.037700 
0.037700 
0.037700 
0.367100 
0.367100 
0.367100 
0.367100 
0.367100 
0.515200 
0.515200 
0.615200 
0.515200 
0.515200 
0.614800 
0.614800 
0.614800 
0.614800 
0.614800 
0.689000 
0.689000 
0.689000 
0.689000 
0.689000 
0.742200 
0.742200 
0.742200 
0.742200 
0.742200 
0.776400 
0.776400 
0.776400 
0.776400 
0.778400 
0.792000 
0.792000 
0.792000 
0.792000 
0.792000 
0.790100 
0.790100 
0.790100 
0.790100 
0.790100 
0.771900 
0.771900 
0.771900 

NUM PROM 
HIJOS 

0.059700 
0.059700 
0.059700 
0.059700 
0.059700 
0.497300 
0.497300 
0.497300 
0.497300 
0.497300 
1.672600 
1.672600 
1.672600 
1.672500 
1.672600 
3.039900 
3.039900 
3.039900 
3.039900 
3.039900 
3.704600 
3.704600 
3.704600 
3.704600 
3.704600 
3.492700 
3.492700 
3.492700 
3.492700 
3.492700 
2.792400 
2.792400 
2.792400 
2.792400 
2.792400 
2.044700 
2.044700 
2.044700 
2.044700 
2.044700 
1.335900 
1.335900 
1.335900 
1.335900 
1.335900 
0.838900 
0.838900 
0.838900 

PROBABILIDAD 
TENER ASCENDIENTES 

0.818700 
0.818700 
0.818700 
0.818700 
0.818700 
0.425100 
0.425100 
0.425100 
0.425100 
0.425100 
0.220700 
0.220100 
0.220100 
0.220700 
0.220700 
0.114300 
0.114300 
0.114300 
0.114300 
0.114300 
0.069600 
0.069600 
0.059600 
0.059600 
0.059600 
0.031000 
0.031000 
0.031000 
0.031000 
0.031000 
0.016000 
0.016000 
0.016000 
0.016000 
0.016000 
0.001800 
0.001800 
0.001800 
0.001800 
0.001800 
0.001700 
0.001700 
0.001700 
0.001700 
0.001700 
0.001500 
0.001500 
0.001500 



OTRAS PROBABILIDADES 

PROBABILIDAD 
TENER ESPOSA 

NUM PROM 
HIJOS 

65 o. 771900 0.838900 
66 o. 771900 0.838900 
67 o. 738300 0.496800 
68 o. 738300 0.496800 
69 o. 738300 0.496800 
70 o. 738300 0.496800 
71 0.738300 0.496800 
72 0.691600 0.270900 
73 0.691600 0.270900 

PROBABILIDAD 
TENER ASCENDIENTES 

0.001500 
0.001500 

.. ~ ' . 

84 0.663100 0.055300 ..•.. ->:•.<'.\·/·:..." ...... 
85 0.563100 0.055300 ... . ·:>;_,~ •. :e .··:·;,~ ... ,· •. ::::• .. '.:'. 
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