
El objetivo del trabajo es analizar el sistema pensionario mexi-
cano, identificar las diferencias que se presentan en los sectores 
privado y público, evaluar la viabilidad y determinar el impac-
to de sus erogaciones en las finanzas públicas y en el Producto 
Interno Bruto (PIB). El trabajo sigue el método deductivo, un 
paradigma hermenéutico, con un enfoque mixto sin uso de in-
ferencia estadística. Por la fragmentación del sistema pensio-
nario, se presentan jubilaciones privilegiadas de organismos 
públicos descentralizados, en comparación con las que otorga 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los trabaja-
dores de la iniciativa privada. Actualmente, el pasivo actua-
rial pensionario representa el 98.2% del PIB y si no se realiza 
una reforma tributaria integral, puede llevar al quebranto de 
las finanzas públicas en 2035. El Decreto del Fondo de Pensio-
nes para el Bienestar de mayo de 2024 es justo en términos de 
beneficios esperados para los pensionados, pero es inviable fi-
nancieramente.
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I. Introducción

En México y en todo el mundo las personas viven cada vez más años, prue-

ba de ello es que la esperanza de vida para las mujeres en el país es de 79 

años, mientras que, para los hombres, es de 74 (Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía, 2023). Esto ha ocasionado que el gasto dedicado a pen-

siones y jubilaciones sufra aumentos constantes y no sea proporcional con 

el incremento natural de la población, lo que ha causado que las finanzas 

públicas estén a punto de colapsar. 

El objetivo de este trabajo es analizar de forma integral el sistema pen-

sionario mexicano, en el que se destacan las diferencias sustanciales que se 

presentan al momento del retiro laboral entre trabajadores de los sectores 

privado y público, al tiempo que se hace énfasis en la viabilidad y el impacto 

Abstract:

The aim of the work is to analyze the Mexican pension system, 
identify the differences in the private and public sectors, assess 
its viability and determine the impact of its expenditure on pu-
blic finances and Gross Domestic Product (GDP). The paper 
follows the deductive method, a hermeneutic paradigm, with a 
mixed approach without the use of statistical inference. Due to 
the fragmentation of the pension system, privileged pensions 
of decentralized public bodies are presented, compared to tho-
se granted by the Mexican Social Security Institute (IMSS) to 
workers in the private sector. Currently, the actuarial pension 
liability represents 98.2% of GDP, and without a comprehensi-
ve tax reform, it could lead to the collapse of public finances by 
2035. The Pension Fund for Welfare Decree of May 2024 is fair 
in terms of expected benefits for pensioners, but it is financially 
unviable.

José Antonio Villalobos López

Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Universidad de Guanajuato, Volumen XIV, número 27, enero-junio 2025
Este trabajo está licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons Atribución No Comercial Sin Derivados 4.0



127

que presentan sobre las finanzas públicas nacionales y sobre el Producto 

Interno Bruto (PIB).

En la delimitación espacial del trabajo se abordarán a los dos grandes re-

gímenes de seguridad social: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-

tado (ISSSTE); adicionalmente se estudiarán los esquemas de jubilación de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 

de las universidades públicas estatales (UPE). En el caso de la delimitación 

temporal, se cubrirá información reciente que abarcará de 2020 a 2024. El 

81.5% de los mexicanos que cuentan con empleo formal en el país están afi-

liados al IMSS, por lo cual cuatro de cada cinco trabajadores se encuentran 

asegurados por parte esta institución.

La hipótesis es una afirmación provisional que se plantea al inicio de 

la investigación, donde se considera la interrelación que tienen dos o más 

variables (Secretaría de Educación Pública, 2021, p. 6); en la investigación 

debe existir una clara relación entre objetivos y las preguntas o hipótesis 

formuladas (González, 2010, p. 393). En este sentido, se plantea la siguiente 

cuestión: ¿cómo afecta la estructura diferenciada de pensiones del sector 

público y privado a la estabilidad financiera del Estado y al PIB?

La tesis principal de este estudio es que se presentan diferencias sustan-

ciales entre los esquemas de pensiones públicos y privados, lo cual genera 

desigualdades y genera un gasto excesivo que puede afectar la sostenibilidad 

de las finanzas públicas nacionales; por lo tanto, se plantea la siguiente hi-

pótesis:

Las jubilaciones del sector público (especialmente de las empresas y or-

ganismos públicos descentralizados) presentan ventajas económicas y es-

tructurales en comparación con las pensiones otorgadas a trabajadores del 

sector privado a través del IMSS. Además, las erogaciones destinadas a los 

sistemas pensionarios de contribución definida, especialmente la Ley 73 del 

IMSS y el artículo décimo transitorio del ISSSTE, podrían generar un des-
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equilibrio en las finanzas públicas nacionales en caso de que no se realice 

una reforma fiscal integral.

El gran problema de los recursos que se destinan a los sistemas pensio-

narios, particularmente los de beneficio definido, es que con sus propios 

ahorros no podrían hacerles frente a los beneficios obtenidos en los últimos 

años, por ello se destinan recursos sumamente cuantiosos de las contribu-

ciones nacionales, problemática que se agrava en el caso de las jubilaciones 

doradas o de privilegio (CFE, PEMEX, UPE, IMSS-patrón, Banco de Méxi-

co, Instituto Nacional Electoral, entre otros).

II. Metodología

El trabajo se enmarca bajo el método deductivo, lo que permite tener acce-

so al conocimiento por medio del razonamiento y la abstracción con alto 

grado de universalidad, al tiempo que se sigue un paradigma de orden her-

menéutico, centrado en la interpretación de las leyes y normas de los múlti-

ples esquemas pensionarios y de jubilaciones que se presentan en la nación 

mexicana.

El diseño de la investigación presenta un enfoque mixto que aborda as-

pectos cualitativos y cuantitativos y se realiza un análisis de las políticas 

públicas de los principales esquemas pensionarios y jubilatorios del país, 

para lo cual se resaltan tendencias y comparaciones entre las consideradas 

como pensiones doradas (privilegiadas) y las estándar del IMSS. Se emplean 

datos indirectos y abiertos provenientes de los dos grandes organismos de 

seguridad social nacionales (IMSS e ISSSTE), del Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía (INEGI), de PEMEX y de la CFE. De esta forma, se 

presentan datos relevantes que ayudarán a entender las diferencias entre 

los principales esquemas pensionarios y de jubilación, así como las perspec-

tivas que podrían presentarse en el futuro.
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Cuando se realiza la comparación de los esquemas pensionarios del 

IMSS con las jubilaciones privilegiadas, se podría justificar que éstas son 

mucho más altas porque el personal en retiro presenta un nivel educativo 

mayor, sea por la complejidad de su trabajo, por la alta productividad de su 

labor o porque realizan una contribución social mayor que el resto de las 

actividades de las personas, pero ninguno de los factores mencionados se 

presenta en la realidad, ya que tanto trabajadores del sector privado como 

del público realizaron el mejor esfuerzo durante su trayecto laboral y están 

preparados académicamente en igualdad de condiciones. 

En forma comparativa, los pensionados del IMSS que se emplearon en 

empresas privadas tienen que laborar cinco años más en el caso de los hom-

bres para alcanzar ese beneficio, en función de que el 100% del sueldo pro-

medio de los últimos cinco años se alcanza al cumplir los 65 años, mientras 

las jubilaciones del sector público se alcanzan a los 60 años con el sueldo 

base del 100% en el último año (viéndose menos depreciadas). Adicional-

mente, las mujeres que trabajaron en empresas privadas se pensionan con 

el 75% de su sueldo al cumplir 60 años, mientras las mujeres que se emplea-

ron en el sector público alcanzan su jubilación con el 100% del sueldo al 

cumplir la edad de 58 años.

III. Marco teórico y conceptual de pensiones y jubilaciones

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023) indica que 

en México la esperanza de vida al nacer en 1930 era de 33.9 años; en 1940 

de 46.9; en 1970 de 60.9; en 1990 de 71.4, y en 2022 de 75.5 años. El INEGI 

maneja una esperanza de vida para 2024 de 75.5 años (hombres con 72.4 y 

mujeres con 78.9). En general, se tiene mayor esperanza de vida en las zonas 

del norte y del centro del país, que en el área sur del territorio nacional.

Para el INEGI (2023), “La esperanza de vida es el número de años que en 

promedio se espera que viva una persona después de nacer” (párr. 1). Para 
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2021, el INEGI (2023) proporciona el dato de que por cada cien mujeres fa-

llecidas, se presenta la defunción de 136 hombres, por ello, en la actualidad 

se ubica a más mujeres que hombres. De esta forma, la sociedad mexicana se 

encuentra en proceso de envejecimiento de forma acelerada y no se ahorra 

lo suficiente en capital humano.

Un concepto ligado con la situación demográfica es la tasa de dependen-

cia, que plantea cuántos adultos mayores y niños dependen de la fuerza la-

boral productiva. Verdugo (2024, 17:30) destaca que Francia tardó en gestar 

su tasa de dependencia actual en 150 años, mientras México tardo solo 50. 

La población considerada como adultos mayores en 1970 sólo representa-

ba el 4% de la población total del país, mientras que en 2023 corresponde 

al 10% de la población total, lo cual significa un crecimiento sustancial en 

medio siglo.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Ca-

ribe (CEPAL, citada por González, 2023), el envejecimiento demográfico es 

definido como “el incremento gradual en la proporción de personas de 60 

años y más con respecto a la población total” (párr. 1). Viene a colación que 

las jubilaciones para el sector público (ISSSTE) se dan actualmente para 

hombres de 58 años y mujeres de 56 años con 30 años de servicio, mientras 

que para el IMSS la pensión por cesantía se puede alcanzar desde los 60 

años (para hombres y mujeres), con la salvedad de que obtendrán el 75% de 

su último sueldo, mientras que para alcanzar la pensión por vejez se requie-

re cumplir 65 años de vida (100% sobre el salario de los últimos cinco años).

En la medida en que los habitantes de nuestro país viven más años que 

sus generaciones predecesoras, los servicios médicos para los adultos ma-

yores incrementan el costo destinado para cubrir la salud; de acuerdo con 

Reinhardt (2001, citado por Blackburn, 2010, p. 10), se ha llegado a consi-

derar que los gastos médicos de los mayores de 60 años tienden a ser cuatro 

veces más altos que antes de cumplir esa edad. En ese sentido, la esperan-

za de vida a principios del siglo veinte era mucho menor que la actual. P. 

Laslett evocaba un desafortunado comentario que un médico londinense 
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realizara en 1906, quien afirmaba que las personas a los cuarenta años eran 

prácticamente inútiles para la vida productiva y que a los 60 años su posible 

salida era dormirlos con cloroformo para siempre (Blackburn, 2010, p. 97).

La seguridad social está conformada por la promoción de la salud, el 

combate a la pobreza, la adecuada prevención y el cuidado de las personas 

en edad avanzada, la rehabilitación de los discapacitados y el acceso a la 

vivienda. La seguridad social se financia de manera obligatoria con apor-

taciones patronales, de los trabajadores y en algunas ocasiones del Estado. 

Las pensiones y jubilaciones son un mecanismo de protección y seguri-

dad social para hacerles llegar recursos a las personas que culminan su vida 

laboral y que puedan cubrir así sus necesidades, en forma similar al tiempo 

en que laboraban. La política de seguridad social o de protección social es 

un componente de la política económica con que cuenta el Estado, entre los 

servicios de protección social se ubican: salud y educación, alimentación y 

vivienda, acceso común al ingreso y al empleo, protección de riesgos en la 

vejez (Serafini, 2019, p. 6).

Moreno Brid et al. (2017, p. 70) señalan que los esquemas pensionarios 

mexicanos no han sido debidamente planeados y que las pensiones, al fi-

nanciarse con recursos públicos, adquieren el carácter de una política regre-

siva, en función de que las prestaciones y beneficios obtenidos favorecen 

principalmente a los grupos de mayores ingresos, mientras que una propor-

ción significativa de la población labora en el sector económico informal y 

no tiene accesos a esquemas de seguridad social y pensionarios.

Derivado de la Organización Internacional del Trabajo, se puede definir 

a la pensión como el monto monetario que recibe el trabajador o su familia 

al término de su vida laboral, que le permitirá satisfacer sus necesidades. 

Las pensiones pueden presentarse por invalidez, muerte o vejez. En su clasi-

ficación, las pensiones se dividen en contributivas y no contributivas.

Las pensiones contributivas se financian con recursos que aportan los 

patrones y los trabajadores, que les son descontados de sus pagos regulares 

y que se depositan en fondos de seguridad creados para tal finalidad. Las 
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pensiones no contributivas son financiadas por políticas económicas y so-

ciales que establezca el Estado, para beneficiar en su vejez o incapacidad a 

las personas que no contribuyeron a la seguridad social. 

A su vez las pensiones contributivas se dividen o se clasifican en dos 

grandes rubros generales: beneficios definidos y cuentas individuales. Las 

pensiones por beneficios definidos, planes de reparto o en transición, se 

determinan de acuerdo con el salario, el tiempo de cotización y la edad del 

trabajador; en este esquema, generalmente el Estado garantiza que cada tra-

bajador cuente con los recursos necesarios para afrontar su vejez.

En el régimen de contribuciones definidas o planes de capitalización o 

de cuentas individuales, los recursos de los trabajadores son administrados 

por empresas especializadas en fondos pensionarios, las cuales invierten los 

recursos en bonos y acciones principalmente, donde los riesgos financieros 

y económicos los resienten totalmente los trabajadores asegurados (Alanís 

& Soto, 2020, p. 42; Alanís, 2022, p. 121).

En América Latina, Chile es el primer país que maneja las pensiones 

de tipo capitalizables desde principios de la década de los ochenta del siglo 

pasado, en México se sigue ese esquema a partir de 1997. Mesa Lago (2022, 

pp. 756-757) clasifica a los países latinoamericanos según las reformas es-

tructurales que transformaron los sistemas de beneficios definidos en cuen-

tas individuales ( fully funded), donde identifica tres clases de modelos: 1. 

Sustitutivo, en el cual el esquema público se cierra y es reemplazado por el 

privado (Chile, El Salvador, México y República Dominicana); 2. Mixto, 

cuando el sistema público se mantiene como pilar principal y se agrega al 

sector privado como complementario (Bolivia, Costa Rica, Panamá y Uru-

guay), y 3. Paralelo, en el cual conviven sistemas públicos y privados que 

entran en competencia (Colombia y Perú).

En forma conceptual la pensión y la jubilación presentan diferencias. 

Para Ruiz Moreno (2020), la pensión es un beneficio otorgado a quienes 

han trabajado para múltiples empleadores, y en este caso la prestación no 

proviene del último patrón, sino de un fondo común que acumula las apor-
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taciones realizadas por empleadores y trabajadores a lo largo del tiempo; 

mientras la jubilación es una compensación que depende de un único pa-

trón (Estado, banco u organismo) o de una prestación sindical, que se alcan-

za al cumplir las reglas o estatutos, observándose que la jubilación se genera 

siempre que el trabajador en forma general trabaje para un solo patrón 

durante toda la vida laboral, mientras que la pensión es generada cuando 

se laboró para varios patrones.

El pasivo laboral es un concepto relacionado con los sistemas pensio-

narios. La Auditoría Superior de la Federación (ASF, 2022) da la siguiente 

definición: 

El pasivo laboral es una deuda implícita para las empresas que 
se genera por los años que un trabajador le presta sus servicios, 
que tiene por objeto cubrir los beneficios de retiro establecidos 
en el contrato colectivo de trabajo: primas de antigüedad, pen-
siones por jubilación, servicio médico para jubilados por vejez, 

entre otros beneficios (p. 63).

IV. Las pensiones y jubilaciones en México

Para marzo de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2024, pp. 2 y 9) informa que la población económicamente activa (PEA) de 

México es de 61.2 millones de personas; de ellas, 59.8 millones están ocu-

padas (lo que corresponde al 97.7% del total); de las cuales 32.5 millones se 

encuentran dentro de la economía informal (54.3%) y 27.3 millones cuentan 

con empleo formal (45.7%).

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2024) tiene registrados 

22.29 millones de puestos de trabajo (81.5% del empleo formal) a marzo de 

2024; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE, 2024) reconoce a 3.16 millones de trabajadores (11.6% del 

empleo formal) a diciembre de 2022. Estos dos grandes organismos públicos 
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de seguridad social concentran al 93.1% de las personas con empleo formal 

en el país.

Los trabajadores al servicio de las treinta y dos entidades federativas y 

municipios del país (incluida la Ciudad de México) son del orden de 1.55 

millones de empleados (5.7% del empleo formal), de acuerdo con el último 

dato disponible de 2022-2023 (Villalobos, 2024, pp. 94-95). Al momento en 

que se agregan el IMSS, ISSSTE y gobiernos locales (estatales y municipa-

les), se contempla al 98.8% de la población ocupada en México, a marzo de 

2024. Vásquez Colmenares (Verdugo, 2024, 4:00) ha planteado que el siste-

ma pensionario mexicano presenta fallas graves, ya que no ha cumplido 

con las tres cualidades que debería de tener: justicia, cobertura y solvencia.

El marco legal de la seguridad social en México está fundamentado en 

el inciso a) de la fracción XI del apartado ‘B’ del artículo 123 de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual señala 

que deberá cubrir los accidentes y enfermedades de los trabajadores, la in-

validez, la maternidad, la jubilación, la vejez y muerte de los trabajadores 

asalariados. En el último párrafo del inciso f) indica que las aportaciones 

relativas a la seguridad social serán depositadas en un fondo creado para 

tal objetivo.

Con la fundación del IMSS en 1943, se logra consolidar el anhelado de-

seo de los gobiernos posrevolucionarios en materia de seguridad social, con 

lo cual se instaura el pacto corporativo tripartito (trabajadores, empresarios 

y Estado) que habría de servir como pieza y andamiaje económico, político 

y social para la industrialización y modernización de la sociedad mexicana 

(Dion, 2010; citado por Farfán, 2017, p. 20).

En México se presenta una diferencia abismal en la distribución del in-

greso nacional, caso que se aprecia también entre quienes se jubilan por 

organismos públicos descentralizados y quien lo hace por empresas priva-

das, o peor aún, quien no cuenta con empleo formal. Al respecto, el Centro 

de Investigación Económica y Presupuestaria enuncia: “lo que recibe cada 

trabajador pensionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es 26 
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veces mayor a lo que reciben personas con la Pensión de Adultos Mayores” 

(Montero, 2023, párr. 1). Para reforzar esta posición, el periodista Carbajal 

(2024) enlista algunas jubilaciones doradas o de privilegio que cobran men-

sualmente:

J. Luis Lupercio Pérez: 513,209 pesos, exsecretario de 
Relaciones del Sindicato de Trabajadores Electricistas de 
la República Mexicana (SUTERM).

Víctor M. Fernández y de Lara: 502,893 pesos, excoor-
dinador regional del SUTERM.

Raúl López García: 365,521 pesos, excoordinador del 
SUTERM.

J. Domínguez Vázquez Márquez: 362,908 pesos, exlíder 
del SUTERM.

J. Benjamín Cárdenas Jáuregui: 343,954 pesos, exgeren-
te de Laguna Verde.

Jorge Amaury Ávalos: 338,165 pesos, exgerente regio-
nal.

Listado de 12 personas de CFE con jubilaciones de 
333,808 a 314,687 pesos.

Roberto Ramírez Soberón: 263,065 pesos, exdirector 
de PEMEX Refinación.

Marcos Ramírez Silva: 263,065 pesos, exdirector cor-
porativo de PEMEX.

Listado de 10 jubilados de PEMEX que perciben de 
262,275 a 254 mil pesos.

Como comparativo, un trabajador de la iniciativa privada adscrito al IMSS, 

que cotizó durante 1,900 semanas (36 años y 6 meses), con un salario topado 

de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y con 65 años de edad, 
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podría obtener una pensión mensual máxima de 74,422 pesos mensuales, 

según el cálculo realizado con el simulador del IMSS.1 

Las pensiones doradas o privilegiadas de PEMEX, CFE, IMSS-patrón, 

universidades y otros organismos públicos descentralizados consideran el 

salario tabulado del último año más prestaciones adicionales, mientras el 

IMSS toma en cuenta el salario base de cotización de las últimas 250 sema-

nas (cinco años) con el deterioro inflacionario acumulado; por su parte, el 

ISSSTE aplica el sueldo base de los últimos 12 meses.

La fragmentación de los sistemas pensionarios se ha convertido en uno 

de los problemas más graves a que se enfrentan los trabajadores en su re-

tiro, ya que algunos jubilados de empresas y organismos descentralizados 

encontrarán beneficios extras y prestaciones por arriba del promedio, mien-

tras otros pensionados de la iniciativa privada encontrarán desalientos y 

precariedad. En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF, 

2020, p. 13-15) señala que a finales de la década pasada existían al menos 

69 sistemas pensionarios diferenciados en el ámbito federal, los cuales son 

operados por 66 organismos e institutos públicos.

Es conveniente comentar que, de acuerdo con Aguirre y Aguirre (2024, 

p. 4) de Valuaciones Actuariales del Norte, existen más de mil sistemas 

pensionarios en toda la nación mexicana, los cuales presentan notables 

diferencias, pero tienen en común que todos se encuentran descapitaliza-

dos, en donde se incluyen los siguientes grandes sistemas pensionarios: 1) 

IMSS-Asegurador; 2) IMSS-patrón; 3) ISSSTE; 4) Empresas productivas del 

Estado (PEMEX y CFE); 5) ISSFAM; 6) Esquemas estatales; 7) Institucio-

nes municipales de pensiones; 8) Esquemas universitarios de pensiones; 9) 

Poderes judicial federal y estatales; 10) Banco de México; 11) Policías; 12) 

Banca de desarrollo; 13) Juntas de agua, y 14) Otros. 

Desde hace más de una década, se ha manifestado una preocupación 

creciente sobre el impacto que causa el gasto asignado a pensiones y jubi-

1 El simulador de Pensión de Edad puede consultarse en el sitio: https://tspi.imss.gob.mx/
serviciosperifericos-web/servicio/simularPension/inicio 
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laciones en México, previéndose que entre 2035 y 2037 se presente un que-

brantamiento de las finanzas públicas, en caso de no aprobarse una reforma 

fiscal integral y estructural en nuestro país.

Por otra parte, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) contaba has-

ta 2019 con activos de 3.8 billones de pesos, equivalentes al 16.1% del PIB 

(Forbes México, 2023, párr. 10), hasta marzo de 2024 (Secretaría de Gober-

nación, 2024, p. 25) se contaba con 6.1 billones de pesos en el SAR, equi-

valentes al 19.2% del PIB, referidas con 74.5 millones de cuentas bancarias 

individuales y con crecimiento del 60.5% en poco más de cuatro años.

Para finalizar este apartado, los trabajadores en todo momento deben 

preocuparse por sus ahorros generados para las pensiones futuras que ob-

tendrán; sin embargo, en una encuesta que llevaron a cabo en la Subdele-

gación del IMSS de Ciudad Juárez (Hernández et al., 2020, p. 13), detectaron 

que la desinformación de la población en este tema es manifiesta, lo mismo 

entre la juventud que en la edad mayor, donde en respuesta a sus preguntas 

la población encuestada obtuvo en promedio 5.3 de calificación, que en un 

sistema académico es una nota reprobatoria.

4.1 Pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

El IMSS presenta dos tipos de afiliados o derechohabientes: 1) Los que tra-

bajan para las empresas privadas en México, caso en el que se les denomi-

nará IMSS-asegurador; 2) Los empleados administrativos y médicos con 

que cuenta el IMSS y que le permiten prestar los servicios a los derechoha-

bientes, a quienes se les llamará IMSS-patrón.

De los 22.3 millones de puestos de trabajo para marzo de 2024 del IMSS, 

el 15.6% se encuentran localizados en la Ciudad de México; el 9.1% en Jalis-

co; el 8.5% en Nuevo León; el 8.2% en el Estado de México; el 4.9% en Gua-

najuato y el 4.9% en Baja California Sur; y estas seis entidades federativas 

concentran al 51.1% del total de la institución. Por cuestión de género, se 
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tiene al 39.8% de mujeres y al 60.2% de varones. En cuanto a edad, el 96.4% 

de los trabajadores tiene menos de 59 años y el 3.6% tiene 60 o más años, 

lo que significa que existen poco más de 800 mil trabajadores en activo que 

pueden pensionarse en el IMSS de este año en adelante.

Para 2024 el salario mínimo en México es de $248.93 pesos diarios. El 

IMSS (2024) reporta que los trabajadores se encuentran dentro de los si-

guientes grupos salariales mensuales:

• Un salario mínimo: 1.2% del total, sueldo de 
$7,567 pesos.
• Dos salarios mínimos: 63.4%, límite anterior 
hasta $15,135 pesos.

• Tres salarios mínimos: 16.1%, límite anterior 
hasta $22,702 pesos.

• Cuatro salarios mínimos: 7.2%, límite anterior 
hasta $30,270 pesos.

• Cinco a siete salarios mínimos: 7.4%, límite ante-
rior hasta $52,972 pesos.

• Ocho a diez salarios mínimos: 2.3%, límite ante-
rior hasta $75,675 pesos.

• Más de diez salarios mínimos: 2.4%, sueldo de 
más de $75,675 pesos mensuales.

Como se aprecia en las cifras anteriores, el sueldo hasta dos salarios mí-

nimos es el que predomina como moda estadística en las percepciones de 

los afiliados al IMSS (64.6% del total), por lo cual se puede afirmar que dos 

de cada tres personas que cuentan con el IMSS, perciben menos de 15 mil 

pesos mensuales. Con 53 mil pesos o más de sueldo mensual está el 4.7% de 

los trabajadores registrados en el IMSS, lo que equivale a que poco más de 

un millón de afiliados al IMSS perciben esa cantidad o una mayor, interpre-

tándose que de cada cien cotizantes del Instituto, cinco perciben al menos 

esa cantidad de forma mensual.
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Por modalidad registrada en el IMSS (2024), se tienen las siguientes para 

marzo de 2024: Modalidad 10 permanentes y eventuales de la ciudad con 

94.5% del total; Modalidad 13 permanentes y eventuales del campo con 

2.4%; Modalidades 36, 38 y 43 que corresponden a trabajadores de gobier-

nos federales, estatales y municipales (con sus organismos descentralizados) 

con 2.1% del total; el resto de las modalidades con 1% del total. Como se 

observa, aun cuando el IMSS atiende a trabajadores del sector privado en 

México, 2 de cada 100 afiliados trabajan para alguna dependencia u orga-

nismo del sector público mexicano (federal, estatal o municipal). 

Por nivel salarial diario registrado en el IMSS (2024) a marzo de 2024, se 

presentan los siguientes datos por entidad federativa:

Promedio a nivel nacional: $577.21 pesos diarios.

• Ciudad de México: $727.96 pesos diarios, la entidad con ma-
yor salario promedio.

• Campeche: $656.81 pesos diarios, que se puede explicar por la 
actividad de PEMEX, a través del gasto que efectúa y su efecto 
económico multiplicador en toda esa región petrolera.

• Baja California: $646.87 pesos diarios, en vista de que esa en-
tidad cuenta con maquiladoras que generan actividades econó-
micas de impacto regional y nacional.

• Nuevo León: $624.71 pesos diarios, esta entidad presenta tres 
municipios dentro de los diez calificados con menor pobreza o 
con mejor nivel de vida, de acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
entre los cuales están Apodaca (2º); San Nicolás de los Garza 
(4º), y Guadalupe (8º) en el año 2020 (Villalobos, 2023, p. 193).

• Querétaro: $623.08 pesos diarios, el municipio de Corregidora 
se ubica en la posición séptima, entre los diez municipios con el 
mejor nivel de vida del país (Villalobos, 2023, p. 193); además 
Márquez, Querétaro y Corregidora están dentro de los seis me-
jores municipios en recaudación de contribuciones municipales 
(Villalobos, 2020, p. 50).
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Con referencia al régimen de Continuación Voluntaria en el Régimen Obli-

gatorio (COVORO) o Modalidad 40 del IMSS (2024), se cuenta con 248,433 

afiliados a marzo de 2024. En 1997 inicia esta modalidad, observándose que 

en la última década crece en 2.72 veces (o crecimiento de 172%), lo cual 

muestra el dinamismo y la aceptación que tiene, que permite incrementar la 

pensión a quien tiene derecho a la Ley 1973 del IMSS. 

Para marzo de 2024 (IMSS, 2024), de los 248.4 mil cotizantes de Modali-

dad 40 inscritos en el país, éstas eran las entidades federativas que tenían el 

mayor porcentaje:

• Ciudad de México: 17.6% del total, mientras en agosto 
de 2020 representaron el 20.5%.

• Nuevo León: 11.7% del total, que en agosto de 2020 
representaron el 14.6%.

• Jalisco: 10.3% del total, mientras en agosto de 2020 
representaron el 9.7%.

• Estado de México: 9.3% del total, con igual participa-
ción en agosto de 2020.

Las cuatro entidades (Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de 

México) absorben al 49% de los inscritos en Modalidad 40 para marzo de 

2024, mientras que para agosto de 2020 contenían al 54.1%. Ese dato equi-

vale a que de 2 trabajadores inscritos en Modalidad 40, uno de ellos reside 

en esas cuatro entidades federativas.

El tema del tope salarial de la Modalidad 40 del IMSS ha llegado a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien mediante una tesis de ju-

risprudencia sentenció que el tope máximo para los cotizantes del IMSS 

corresponde a 10 salarios mínimos vigentes. Pero el Consejo Técnico o las 

autoridades administrativas del IMSS han optado por aplicar en la práctica 

el tope de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Este asunto tan complejo y problemático es causado por la aplicación 

e interpretación del artículo 194 de la Ley del Seguro Social (LSS) de 1973, 
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donde las autoridades administrativas del IMSS decidieron hacer una mez-

cla con el artículo 28 de la LSS de 1997 y determinaron que el tope salarial 

correspondía a 25 UMA. Para acabar con esa confusión: una iniciativa de 

ley debería modificar el artículo vigésimo quinto transitorio de la LSS de 

1997 o el Consejo Técnico del IMSS lo debería especificar claramente den-

tro de su normatividad, donde tendría que argumentar con base en qué 

fundamento jurídico tomaría esa decisión.

El salario mínimo, como se menciona arriba, para 2024 se ubica en 

$248.93 pesos diarios, mientras la UMA en $108.57 pesos; con lo cual se 

aprecia que el salario mínimo actual representa 2.3 veces más que la UMA. 

Los diez salarios mínimos mensuales (con promedio de 30.4 días por mes), 

nos arrojarían un monto de $75,675 pesos, mientras que las 25 UMA re-

presentarían $82,513 pesos en el año 2024. En modalidad 40 no se puede 

incrementar cada año el tope de la cotización, por lo tanto, para pensionar-

se en 2024 aplicaría el salario correspondiente a las 25 UMA de 2020, que 

en función del valor de ésta, representaría el 80% del tope máximo de este 

último año (2024).
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Tabla 1. Número de pensionados en el IMSS 1997-2022.

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (2023a): Me-
moria histórica 2022. Población derechohabiente por OOAD 1997-2022: pensionados y sus familiares 

(cuadros II.8 a II.8.5).

Se observa que el número de pensionados creció 3.08 veces (tasa de creci-

miento de 208%) de 1997 a 2022 (periodo de 25 años), al tiempo que la po-

blación total de México ha crecido solamente 1.4 veces (tasa de crecimiento 

de 40%). Un dato más reciente: para marzo de 2024 se tenían contemplados 

un total de 5.48 millones de pensionados y jubilados en el IMSS (ambas mo-

dalidades: asegurador y patrón), con lo cual se observa un crecimiento de 

3.26 veces (tasa de crecimiento del 226%) en veintisiete años (1997 a 2024). 

Esto explica por qué el ramo de pensiones del IMSS requiere más parte del 

presupuesto público anualmente.

Año 
Número de  

pensionados 
Año 

Número de  
pensionados 

1997        1,680,510  2010     2,993,155  

1998        1,734,945  2011     3,135,519  

1999        1,797,016  2012     3,276,596  

2000        1,861,058  2013     3,423,560  

2001        1,950,909  2014     3,588,964  

2002        2,034,188  2015     3,734,476  

2003        2,133,532  2016     3,930,765  

2004        2,215,514  2017     4,131,734  

2005        2,304,764  2018     4,333,052  

2006        2,380,425  2019     4,556,913  

2007        2,491,061  2020     4,723,530  

2008        2,567,995  2021     4,957,561  

2009        2,677,264  2022     5,183,934  
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De los 5.48 millones de pensionados del IMSS (2024) el 13.1% reside en 

la Ciudad de México; el 11.9% en el Estado de México; el 7.7% en Nuevo 

León y el 7.6% en Jalisco. Las cuatro entidades concentran al 40.3% de los 

pensionados a nivel nacional, con lo cual dos de cada cinco pensionados 

radican en las cuatro entidades federativas mencionadas.

La menor tasa de fecundidad registrada en las últimas décadas en Mé-

xico trajo como consecuencia la disminución de trabajadores activos, que 

junto con la mayor esperanza de vida, ocasionaron que el sistema pensio-

nario presentara insostenibilidad financiera a mediados de los años 90, por 

ello A. Garza (2001; citado por Rivera, 2023, p. 14) señala que los sistemas 

de pensiones de beneficio definido cayeron en quiebra técnica (no había su-

ficientes reservas creadas para hacerle frente a las obligaciones del futuro), 

por lo cual se da paso al régimen de cuentas individuales de ahorro. 

En 1994, de acuerdo con Cerda y Grandolini (Chacón, 2023, p. 25) el 

déficit financiero actuarial del sistema pensionario del IMSS era equivalen-

te al 141.5% del PIB, proyectado a 75 años. Antes de las reformas a la LSS 

de 1997, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE, 2016, p. 25) calculaba un déficit actuarial del IMSS del 61.4% del 

PIB, disminuyendo el déficit actuarial por pensiones del IMSS a 44% del 

PIB en 2016, que representan un ahorro de 17.3 puntos porcentuales de la 

producción nacional.

Para el caso del IMSS-patrón, en marzo de 2024 el propio Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS, 2024) reconoce 420,132 plazas ocupadas, de 

las cuales 89.7% son de base y 10.3% de confianza y, adicionalmente, cuenta 

con 30,861 plazas separadas que ocupan becados y residentes temporales, 

dado que éstas no tienen beneficios de jubilación. El IMSS-patrón cuenta 

con un total de 355,218 jubilados y pensionados a marzo de 2024 (89.3% de 

jubilados por años de servicio; 4.3% por edad y 6.4% por riesgos de trabajo 

y enfermedades).

En cuanto a pasivos actuariales laborales, según información del Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social (2023b, p. 194), el monto era de 2.2 billo-
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nes de pesos para diciembre de 2022. La OCDE (2016, p. 25) estimaba que 

el IMSS-patrón presentaba un déficit actuarial del 13.2% del PIB antes de 

1997, con estimaciones del 7% para 2016. Para finales de 2022 el IMSS-pa-

trón registra un déficit actuarial del 7.8% del PIB. 

4.2 Jubilaciones en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los  
Trabajadores del Estado (ISSSTE)

En diciembre de 2022, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley del ISSSTE 

(ISSSTE, 2023, p. 41), se tienen contemplados 3.16 millones de trabajado-

res, de los cuales 44.5% son varones y 55.5% son mujeres, que comparados 

contra el 40.5% que representan las mujeres a nivel nacional, cuenta con 

15 puntos porcentuales que sobresalen al promedio del país. Al 31 de di-

ciembre de 2022 el ISSSTE (2023, p. 46) registra 1.31 millones de jubilados y 

pensionados, (35.4% de ley abrogada, 60.5% del artículo décimo transitorio 

y 4.1% de cuentas individuales).

El Informe Financiero y Actuarial (IFA) del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE, 2023, pp. 40-41) 

estima que sus trabajadoras mujeres viven 1.5 años más que el promedio 

nacional, mientras los hombres 4.5 años adicionales, con lo cual se puede 

afirmar que trabajar para el sector público en México conlleva una vida 

más duradera para sus empleados que trabajar para una empresa privada.

La OCDE (2016, p. 25) calculaba que antes de las reformas de 2007 a la 

Ley del ISSSTE, se contemplaba un déficit actuarial por pensiones y jubi-

laciones del 45.6% del PIB, que para 2016 sería del 23% y que representa un 

ahorro de 22.6% del PIB derivado de las reformas realizadas.
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4.3 Jubilaciones en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE)

A finales de 2021, Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Auditoría Superior de 

la Federación, 2022, p. 63) reporta un total de 249,722 empleados (45.1% 

personal activo, 42.4% jubilados y 12.5% pensionados por accidente o muer-

te), de los cuales 137,166 son jubilados y pensionados. Para finales de 2023, 

Carbajal (2024, párr. 1) reporta más de 141 mil trabajadores jubilados y pen-

sionados.

El número de empleados de PEMEX en 2011 era de poco más de 150 mil 

trabajadores y presenta 122 mil trabajadores en 2021, una baja cercana de 

28 mil empleados (Rivera, 2023, p. 34), en virtud de que a principios de siglo 

el petróleo y sus productos representaban gran parte del ingreso público 

federal, que disminuyeron en la última década.

En PEMEX el gasto en pensiones y jubilaciones creció en 2.75 veces en 

el periodo de 2005 a 2022. De acuerdo con Albarrán y Becerra (2021, párr. 

3-4), para el año 2022 los gastos en pensiones y jubilaciones de PEMEX 

representan el 10.9% de su presupuesto total. En la información financiera 

presentada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de 2020, PEMEX (2021, 

p. 117) reconoce 1.53 billones de pesos como pasivo por beneficio definido 

de retiro. Al 31 de diciembre de 2022, PEMEX (2023, p. 106) reconoce un 

pasivo actuarial por obligaciones laborales de 1.31 billones de pesos, equi-

valente al 4.4% del PIB.

Hasta diciembre de 2022, la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 

2023, pp. 244-245) registra a 91,824 trabajadores activos (77.9% trabajadores 

de base y 22.1% de confianza). La CFE (2023, p. 245) en su Cuenta Indivi-

dual de Jubilación (CIJUBILA) reconoce al 59.9% en régimen de cuentas 

individuales y el 40.1% por régimen de beneficio definido. El régimen de 

beneficio definido se otorga a las personas que entraron a laborar antes del 

18 de agosto de 2008. 

Para finales de 2023, Carbajal (2024, párr. 1) reporta que, de acuerdo con 

la Plataforma Nacional de Transparencia, CFE presenta poco más de 53 
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mil jubilados y pensionados. El gasto en pensiones de la CFE representó el 

10.9% de su presupuesto total de 2022.

En agosto de 2020, para favorecer a los trabajadores del régimen de be-

neficios definidos, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 

República Mexicana (SUTERM) y la CFE acordaron reducir la edad de 

retiro, de tal forma que con 25 años de servicio y 55 años cumplidos podían 

alcanzar su jubilación, o bien, con 30 años de servicio sin importar su edad, 

con lo cual en opinión de Bernardo González, presidente de la Asociación 

Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) se 

pretendía regresar a esquemas anteriores, que se caracterizan por ser regre-

sivos y beneficiar a quienes más ganan (Albarrán, 2020, párr. 2).

Los esquemas que favorecen o privilegian a algún grupo (CFE, en este 

caso), en esa misma medida perjudican seriamente a las finanzas públicas 

nacionales, por lo cual Campos y Cano (2022, párr. 1) expresan que con 

esos acuerdos se quebranta la estabilidad financiera del país, con jubilacio-

nes tan altas que la mayoría de los mexicanos no pueden lograr. Alejan-

dra Macías, del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), 

aludía que en 2020 el gasto en promedio de un jubilado de la CFE era de 

$803,116 pesos anualmente, mientras que un pensionado del IMSS recibía 

en promedio $80,973 pesos anuales, por lo que el gasto de pensiones de 

PEMEX y CFE puede llegar a representar del 4.2% al 6% del PIB en 2030 

(Albarrán, 2020, párr. 6). 

El ejemplo anterior nos muestra que una persona jubilada en CFE cobra 

diez veces más que un pensionado del IMSS, además de que en promedio 

ese sueldo mensual equivaldría a $61,778 pesos (más un mes de aguinaldo), 

mientras la Secretaría de Economía (2023) en su portal Data-México, señala 

que un ingeniero electricista recibe 12 mil pesos en promedio mensual. Ci-

fras nada comparables con lo que recibe un jubilado de la CFE.

La OCDE (2016, p. 25) calculaba que antes de las reformas efectuadas a 

las pensiones y jubilaciones de las empresas públicas productivas (PEMEX 

y CFE), el déficit actuarial era del 8.6% del PIB y representa el 6.0% del PIB 
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en 2016; representado un ahorro de 2.6%. La CFE (2024, p. 1) en sus estados 

consolidados de situación financiera de diciembre de 2023, reconoce un pa-

sivo por beneficio a empleados por 427.1 mil millones de pesos, que sería el 

equivalente al 1.3% del PIB. Al sumar los pasivos actuariales de PEMEX y 

CFE tenemos como resultado el 5.7% del PIB de 2023. 

4.4 Jubilaciones en universidades públicas estatales

De acuerdo con la fracción VII del artículo 3 constitucional, las institucio-

nes de educación superior y las universidades que cuenten con autonomía 

podrán realizar sus actividades educativas y de investigación de manera li-

bre, podrán tener autogestión, administrarán su patrimonio y contratarán 

a su personal académico, el cual se regirá por el apartado A del artículo 123 

constitucional.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de Mé-

xico (UAM), sus trabajadores se encuentran asegurados por parte del ISSS-

TE, quien los jubila.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2024) cuenta 

en 2024 con 71,573 trabajadores, de los cuales 41% son administrativos y 

59% académicos. En 2023, la UNAM (2024) presenta 42,580 miembros en 

la parte académica, con un 46% de mujeres y 54% de hombres, de los cuales 

el 24.8% está en posibilidad de jubilarse. En 2022 el IPN (2023, p. 20) repor-

ta 25,589 trabajadores, 45.6% mujeres y 54.4% hombres; presenta 64.3% de 

académicos y 35.7% como personal de apoyo y de asistencia. Oliva y Espi-

noza (2022, p. 118) reportan que para octubre de 2020 el IPN contaba con 

15,660 trabajadores académicos, de los cuales 19.8% tenían más de 30 años 

de servicio; mientras que en la UNAM estaba en esas condiciones el 34.7% 

de los académicos.
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Hasta 2023, se cuenta con 35 universidades públicas estatales (UPE), 

motivo por el cual se presentan múltiples esquemas para la jubilación de 

su personal. En cuanto a los recursos de las UPE, menos del 15% de sus 

ingresos totales corresponden a actividades propias, por lo cual presentan 

dependencia casi absoluta de los recursos federales o estatales y limitan en 

mayor grado su autonomía administrativa, lo que se agrava cuando el 72% 

de su gasto total corresponde a sueldos y salarios (Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas, 2023, p. 6).

Con datos de 2021, algunos de principios y otros de finales de año por-

que no existe información homogénea, las 35 UPE concentran a 101,139 

trabajadores activos, de los cuales 10,769 cuentan con una antigüedad de 

más de 30 años de servicio y llegan a representar el 10.6% del total quienes 

pueden alcanzar una jubilación en el corto y mediano plazo (Oliva & Es-

pinoza, 2022, p. 119). La Auditoría Superior de la Federación (2020, p. 11) 

clasifica a las UPE en función de cómo otorgan las jubilaciones: 1. Recursos 

propios (10 UPE); 2. Régimen IMSS más recursos complementarios (10); 3. 

Régimen ISSSTE más recursos complementarios (6); 4. Organismos públi-

cos de seguridad estatal (6); 5. Doble pensión (2). 

En cuanto al cobro de la doble pensión, Ruiz Moreno (2020, pp. 45-50) 

argumenta que un profesor de la Universidad de Guadalajara (UDG) puede 

gozar de ambos beneficios, por un principio tiene derecho pleno e irrenun-

ciable de una jubilación laboral de su empleador (UDG) y, por otra parte, a 

gozar de una pensión de seguridad social por cesantía en edad avanzada o 

vejez del IMSS, debido a que en su trayecto laboral cotizó en los dos siste-

mas pensionarios diferentes.

En el mismo caso se encuentra la Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca (UABJO), en la que sus empleados aún conservan su doble pen-

sión; al respecto, Martínez et al. (2017, p. 30) indican que ese doble beneficio 

para el trabajador hace que las finanzas universitarias presenten quebranto, 

por lo que la institución se encuentra colapsada financieramente, ya que 

además, al tiempo que causen baja de la institución antes de los 60 años 
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cumplidos, la universidad tendrá que cubrir las cuotas correspondientes a 

Modalidad 40, hasta alcanzar esa edad para que proceda su pensión por 

cesantía (Martínez, 2017, p. 35). Al respecto, Carreño López, rector de la 

UABJO sostuvo:

que esta institución es la única universidad en el país que aún 
mantiene el esquema de doble pensión y ya no es sostenible, 
de continuar con el esquema actual en tres años más abrirá un 
impacto negativo para las finanzas de la institución, sobre todo 
porque actualmente se tienen dos procesos de jubilación: uno 
que otorga la universidad y el otro el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. (Canal 13 Oaxaca, 2023, 0:15)

El esquema de doble pensión es considerado como un abuso que rompe 

con el sistema de equidad y de igualdad, que se llegó a eso por una falta de 

autoridad plena y de criterio por parte de las autoridades universitarias que 

permitieron ese doble beneficio, obtenido por presiones políticas o econó-

micas de los grupos de poder o fácticos. Se resalta, en este caso, que Oaxaca 

es una de las entidades federativas más pobres y desfavorecidas en alcance 

de desarrollo nacional, al tiempo que su universidad autónoma percibe do-

ble pensión, por lo cual se genera un perjuicio a las generaciones actuales y 

futuras, ya que afectan al presupuesto público que recibe. 

Al igual que en todo el sistema pensionario nacional, las UPE cuentan 

con dos grandes regímenes de jubilación: 1. En transición, donde han es-

tablecido una edad mínima de jubilación, la cual se incrementa en forma 

gradual, lo que conlleva cuotas mayores de aportación; 2. Nueva genera-

ción, que condiciona la jubilación a los 65 años de edad con 30 años de 

antigüedad y se establecen cuotas de aportación al fondo jubilatorio del 

15% en promedio del sueldo nominal (Izar, 2010, p. 289; citado por Oliva & 

Espinoza, 2022, pp. 110-111).

Para Verdugo (2024, 41:11) existen UPE que pueden llegar a la jubila-

ción con el 125% de su último salario anual, donde los trabajadores jamás 

aportaron un peso, porque todo lo aportaba su patrón (en este caso la uni-
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versidad). La Auditoría Superior de la Federación (2020, p. 102) registra a 

diciembre de 2018 un déficit actuarial por obligaciones de pensiones y jubi-

laciones de 318,974 millones de pesos (no se pudo encontrar más reciente), 

que representa el 1.3% del PIB para 2018. 

V. El presupuesto público de 2024 en pensiones y jubilaciones

Chacón Castillo (2023, p. 5) menciona que el gasto pensionario absorbe 

el 15.5% del presupuesto público federal y el 3.5% del PIB en México. En 

2022, el gasto público por pensiones y jubilaciones de las cuatro empresas 

públicas más grandes del país (IMSS, ISSSTE, PEMEX y CFE), sin incluir 

la llamada pensión para los adultos mayores, correspondió a 1.08 billones 

de pesos, cifra que ha logrado superar al gasto ejercido en intereses y comi-

siones de la deuda pública, así como la inversión física reconocida para ese 

año (Carbajal, 2023a, párr. 5-8).
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Tabla 2. Presupuesto de egresos 2024: pensiones y jubilaciones (millones de pesos).

Empresas productivas del Estado 
Pensiones/ 
jubilaciones 

Gasto total 

Petróleos Mexicanos 74,120.5 624,805.6 

Comisión Federal de Electricidad 55,961.3 528,532.7 

Subtotal IMSS 871,014.6 1,345,950.7 

001 Pensiones en curso de pago:  
Ley 1973 

663,714.7  

002 Rentas vitalicias: Ley 1997 34,618.8  

003 Régimen de pensiones y  
jubilaciones IMSS 

140,369.8  

004 Pago de subsidio a los  
asegurados 

32,311.3  

Subtotal ISSSTE 342,344.2 475,829.0 

025 Pensiones por vejez 10,510.9  

026 Pensiones y jubilaciones 309,695.8  

000 Riesgos, cesantía y otras 22,137.4  

Total 1,343,440.6 2,975,117.9 

 Fuente: elaboración propia con datos de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2023).  
Analíticos del Presupuesto de Egresos de la Federación: análisis por programa presupuestario  

(empresas productivas del Estado y entidades de control directo).

El presupuesto destinado a las pensiones y jubilaciones de las cuatro empre-

sas públicas (empresas productivas y entidades de control de directo) más 

grandes del país equivale a 1.34 billones de pesos para 2024. Del gasto total 

de cada organismo público, las pensiones y jubilaciones representan: 64.7% 

en el IMSS; 71.9% en el ISSSTE; 11.9% en PEMEX, y 10.6% en CFE.

Desde hace más de una década el gasto público destinado para pensiones 

y jubilaciones ha crecido de manera progresiva. En 2013 el gasto público as-

ciende a 460 mil millones de pesos para las cuatro empresas referidas (Car-

bajal, 2023a, párr. 10); mientras el presupuesto asignado para 2024 equivale 

a tres veces el gasto ejercido en 2013. Del presupuesto público de 2024 para 

pensiones y jubilaciones, el IMSS absorbe al 64.8%; el ISSSTE 25.2%; PE-
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MEX 5.5%, y CFE 5.5%. Con ello se observa que dos terceras partes del total 

del gasto pensionario en 2024 es para el IMSS.

Para reforzar estos comentarios, Carbajal, B. (2023b, párr. 1) señala que, 

de cada diez pesos destinados a pensiones, uno de ellos es para PEMEX y 

CFE, observándose que el gasto de estas dos empresas equivale al 11% del 

total, cuando tienen menos del 3% de todo el sistema pensionario mexi-

cano. En 2024, de los 871 mil millones de pesos destinados como presu-

puesto del IMSS para pensiones y jubilaciones, el 76.2% es para régimen en 

transición (Ley 1973); el 4% para rentas vitalicias (Ley 1997); el 16.1% para 

IMSS-patrón; y el resto para otro tipo de pensiones. De los 320,207 millones 

de pesos que están destinados en el ISSSTE, el 93.5% se asigna para jubila-

ciones por cesantía y vejez y el 6.5% a otro tipo de pensiones (riesgos en el 

trabajo y muerte).

En la medida en que se agregan las pensiones no contributivas (adultos 

mayores) se tendría un presupuesto en conjunto de 1.96 billones de pesos 

(22% del presupuesto total), que equivalen al 99% de la recaudación del im-

puesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servi-

cios, o al 73% del impuesto sobre la renta; o también significa una cantidad 

mayor que el endeudamiento público neto (1.7 billones de pesos) en este 

año; o una vez y media el total de la nómina del presupuesto público federal 

o cinco veces el gasto destinado a educación o veinte veces lo dedicado a 

salud (Verdugo, 2024, 35:20). 

Se coincide con el Instituto Mexicano para la Competitividad (2024, p. 

5), pues si no se realiza una reforma fiscal profunda, estructural e integral en 

el país, los sistemas pensionarios nacionales con su tendencia actual pue-

den hacer quebrar las finanzas públicas a partir de 2034.

Ha surgido la idea de crear el Instituto Nacional de Pensiones, que pre-

tende acabar con la fragmentación de los múltiples sistemas pensionarios, 

pero el problema que se presenta es la existencia de los derechos adquiridos, 

que, con los criterios actuales del Poder Judicial, se promovería una oleada 

de amparos para no perder las pensiones altísimas que se gozan. De conti-
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nuar la tendencia progresiva de presión de las pensiones y jubilaciones en el 

gasto público, la generación de jóvenes que pagarán impuestos en el futuro 

puede “rebelarse”, porque no están dispuestos a pagar los privilegios y bene-

ficios excesivos que se autoimpusieron generaciones anteriores.

Actualmente, al momento en que se suman los pasivos actuariales del 

IMSS (asegurador y patrón), ISSSTE, PEMEX, CFE, UPE y los gobiernos 

estatales y municipales por pensiones y jubilaciones causarían un impacto 

equivalente al 98.2% del PIB. Para el ejercicio de 2023, el presupuesto pú-

blico federal de 2024 asciende a 9.1 billones de pesos, el endeudamiento 

público a 1.74 billones de pesos y el PIB se contempla en 32 billones de pesos 

corrientes, por lo cual la erogación destinada a pensiones y jubilaciones en 

México sería equivalente a las siguientes cifras relativas:

Para cubrirlo se requeriría de 3.5 veces el presupuesto público federal de 

2024 (con endeudamiento público) o 4.3 veces el presupuesto (sin endeuda-

miento público).

Se espera cobrar un total de 4.94 billones de impuestos totales (ISR, IVA, 

IEPS), por lo cual se requeriría de 6.4 veces.

Por aportaciones a la seguridad social se tiene presupuestado cobrar 535 

mil pesos, por lo cual se requeriría de 58.7 veces.

Se aclara que en la última cantidad se incluye lo que corresponde a ser-

vicios médicos, de maternidad, de guardería y otras clases, además de las 

aportaciones específicas para cesantía en edad avanzada y vejez.

VI. Decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar 2024

El 1 de mayo de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el De-

creto del Fondo de Pensiones para el Bienestar (2024). El cuadro basado en 

la información de Aguirre & Aguirre (Valuaciones Actuariales del Norte, 

2024), nos muestra los subsidios que tendrá que pagar el gobierno federal 

en los próximos años por conceptos de pensiones y jubilaciones de los dos 
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organismos de seguridad social más grandes del país (IMSS e ISSSTE). La 

cantidad de 20.54 billones de pesos (a precios de 2023) significan el 64.2% 

del PIB en 2023.

Tabla 3. Subsidio para pensiones IMSS-ISSSTE (miles de millones de pesos).

Fuente: elaboración propia con base en datos de Aguirre & Aguirre (2024), pp. 27 y 35.

De los 20.5 billones de pesos, el IMSS absorberá al 69.2%, comparado con-

tra el 81.5% de la población que cuenta con empleo formal en el país. El 

ISSSTE representará el 30.8% del monto y asegurará al 11.6% con empleo 

formal. En todo el periodo, el régimen en transición en forma conjunta (Ley 

1973 y artículo décimo transitorio) conjuga al 97.5% del monto total, mien-

tras el régimen de cuentas individuales equivale al 2.5%. Con los cálculos 

actuariales, la crisis del sistema pensionario puede estallar a partir de 2035, 

como lo reconoce el CIEP (Chacón, 2023, p. 8).

Se observa que los montos por pensiones de beneficio de definido (Ley 

1973 o en transición) del IMSS seguirán su tendencia de crecimiento hasta 

el año 2035, partir del año siguiente se marca una leve disminución que 

se acentuará a medida que el tiempo transcurra. Las pensiones de cuentas 

individuales tenderán a crecer hasta en tres veces en todo el periodo. El régi-

Año 
Ley 
1973 

Ley 
1997 

IMSS 
10º  

transitorio 
Cuentas  

individuales 
ISSSTE Total 

2024 747.7 11.7 759.4 330.2 1.3 331.5 1,090.9 
2025 754.6 15.1 769.7 339.1 1.3 340.4 1,110.1 
2026 767.3 16.2 783.5 339.2 1.3 340.5 1,124.0 
2027 779.2 17.4 796.6 346.0 1.3 347.3 1,143.9 
2028 789.3 18.8 808.1 344.7 4.1 348.8 1,156.9 
2029 798.4 20.4 818.8 356.0 4.9 360.9 1,179.7 
2030 807.3 21.9 829.2 364.8 5.1 369.9 1,199.1 
2031 822.4 23.3 845.7 371.6 5.5 377.1 1,222.8 
2032 834.2 24.6 858.8 376.7 5.8 382.5 1,241.3 
2033 842.8 25.7 868.5 380.7 6.4 387.1 1,255.6 
2034 849.1 27.1 876.2 383.2 6.8 390.0 1,266.2 
2035 849.2 28.3 877.5 385.3 7.2 392.5 1,270.0 
2036 848.9 29.6 878.5 386.5 7.5 394.0 1,272.5 
2037 843.1 31.2 874.3 387.0 7.9 394.9 1,269.2 
2038 833.1 32.8 865.9 386.4 8.2 394.6 1,260.5 
2039 820.7 35.4 856.1 384.5 8.6 393.1 1,249.2 
2040 806.0 37.5 843.5 381.9 9.1 391.0 1,234.5 
Suma 13,793.3 417.0 14,210.3 6,243.8 92.3 6,336.1 20,546.4 
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men en transición absorberá el 97.1% del IMSS y el de cuentas individuales 

el 2.9%.

En el régimen de jubilaciones en transición del ISSSTE se observa un 

incremento hasta el año 2037 y a partir de ese año se observará un leve de-

cremento. En el régimen de cuentas individuales se observa un incremento 

de tres veces en 2028 respecto del anterior, de ahí en adelante se aprecian 

incrementos constantes en el periodo. El régimen en transición absorberá 

el 98.5% del subsidio requerido para el ISSSTE, mientras que el régimen de 

cuentas individuales requerirá del 1.5%.

Se reconoce a Sedeño Cortés (2004, pp. 99-100; citado por Martínez & 

Alcaraz, 2006) como uno de los autores que replanteaba hace dos décadas 

que las cuentas individuales de los trabajadores mexicanos debían ser ad-

ministradas por el IMSS y el ISSSTE, con ello se lograría recapitalizar a los 

dos organismos públicos y se podrían cobrar comisiones más justas por la 

administración de los recursos, para que con ello se pudieran resolver los 

problemas de liquidez, donde al Banco de México le corresponderá invertir 

los recursos de los trabajadores. El mismo autor (Sedeño, 2013p, p. 92-96) 

señalaba hace una década que la administración de las cuentas individuales 

podría formar parte de una sola AFORE institucional que sería Siglo XXI 

Banorte, de esta forma, se centralizarían todos los recursos existentes del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Aunque se considera justo al Fondo de Pensiones del Bienestar, se con-

templa que es inviable financieramente mientras no se realice una verdade-

ra reforma tributaria estructural e integral, al igual que lo considera Díaz In-

fante (Ruvalcaba, 2024, párr. 2). Algunos datos apoyarán lo que se plantea: 

por cuotas de seguridad social sólo se capta en México 2.4% del PIB, mien-

tras los países de la OCDE captan en promedio el 9%; la contribución de los 

impuestos totales de México representa el 17.3% del PIB (incluye cuotas de 

seguridad social) y el promedio de la OCDE es de 34.2% del PIB.

Al no presentar un desarrollo sustentable o sostenible (que no compro-

meta los recursos de las generaciones futuras), el Decreto del Fondo se po-
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drá impugnar a través de amparos judiciales, en los que los juzgadores po-

drían argumentar que el Decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar 

incumple con uno de los objetivos de desarrollo para 2030 de las Naciones 

Unidas, cuando establece que no se deben comprometer los recursos físicos 

y financieros de las generaciones futuras. Como se ha planteado antes, si 

no se lleva a cabo la reforma tributaria integral, ocasionaría que pudieran 

sufrir un menoscabo las pensiones y jubilaciones en un futuro, aunque se 

alegará mediante amparos judiciales que cuentan con derechos adquiridos, 

pero al presentar las finanzas públicas un quebranto financiero, ni con esos 

recursos jurisdiccionales se podrían pagar.

Contra el fondo pensionario de 2024 se han desatado ataques sin argu-

mentación, así como campañas de desprestigio y de invenciones que más 

bien se pueden catalogar como actos electores (ya que el decreto se publica 

en mayo antes de las elecciones de junio), donde conlleva implícitas cues-

tiones ideológicas y políticas. Como respuesta a ello, la Secretaría de Go-

bernación (2024, pp. 15-25) enumera los mitos más importantes que se han 

lanzado contra el Decreto del Fondo Pensiones para el Bienestar: 1. Confis-

cación y expropiación de las AFORE; 2. Expropiación de los fondos de las 

personas mayores de setenta años (el Decreto sí mencionaba que si no hay 

reclamo de los titulares de esas cuentas, serían puestas temporalmente en 

un fondo común para fortalecer las pensiones del bienestar); 3. Administra-

ción de recursos por parte del Banco del Bienestar, que servirán para utilizar 

los recursos en infraestructura pública; 4. Expropiación de 45 millones de 

cuentas de trabajadores.

El Decreto de Fondo de Pensiones para el Bienestar (Fondo, 2024) consta 

de 12 artículos más 7 numerales transitorios, entre los que se resaltan los 

siguientes:

Artículo 1. El Fondo se constituirá mediante un fideicomiso pú-
blico, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
será el fideicomitente y el Banco de México el fiduciario. 

José Antonio Villalobos López

Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Universidad de Guanajuato, Volumen XIV, número 27, enero-junio 2025
Este trabajo está licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons Atribución No Comercial Sin Derivados 4.0



157

La Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la 
SHCP será la encargada del Fondo.

Artículo 2. El Fondo administrará los recursos y los trabajado-
res que cumplan 65 años recibirán una pensión, la cual si 
es menor a $16,777.68 pesos (promedio salarial del IMSS 
en 2023), sean compensados con un monto equivalente al 
último salario recibido o hasta el tope señalado.

Artículo 3. En el párrafo tercero se estipula que los recursos del 
Fondo se considerarán imprescriptibles e inembargables, 
por lo que no se podrán destinar al gasto público ordina-
rio.

Artículo 4. El origen del Fondo se compondrá por los rubros 
marcados en las fracciones:

I. 75% de los remanentes que obtenga el Instituto para De-
volver al Pueblo lo Robado.

II. Los recursos de la liquidación de Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

III. El monto de las deudas que tengan con el SAT en el 
ámbito federal, los poderes Legislativo y Judicial, la 
administración pública, los órganos autónomos cons-
titucionales, las empresas y organismos descentraliza-
dos, así como las deudas del ámbito local (gobiernos y 
organismos descentralizados estatales o municipales).

IV. Los montos que correspondan con el artículo 302 de la 
Ley del Seguro Social, del numeral 37 de la Ley del 
INFONAVIT, de los artículos 192 y 241 de la Ley del 
ISSSTE.

V. Los recursos y sus remanentes de los fideicomisos del Po-
der Judicial federal, siempre que la ley dispusiera de 
ello, al terminar los procedimientos legales que se lle-
van a cabo.
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VI. Los recursos y productos de la eliminación de órganos 
autónomos o reguladores, así como descentralizados o 
desconcentrados.

VII. El 25% del remanente de las utilidades netas del sector 
paraestatal de las secretarías de Defensa Nacional y de 
Marina. 

VIII. Los recursos de las enajenaciones de los inmuebles 
propiedad del ISSSTE, aplicables para los años 2024 
y 2025.

Desde el punto de vista económico y financiero, esos son los puntos más 

destacados del fondo pensionario. Se debe tomar en cuenta que el artículo 

302 de la Ley del Seguro Social se reformó el 30 de abril de 2024, mismo 

que estipula en su párrafo segundo que las AFORE deberán regresar los 

recursos de las personas mayores de 70 años al Fondo de Pensiones para el 

Bienestar. En función de ese artículo se desató una campaña de desprestigio 

contra la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones, donde los grupos 

de poder fáctico han atacado con todos los recursos que disponen, con el 

argumento que se pretenden despojar los recursos a las personas de más de 

70 años.

Un problema muy grave que se ve en este Fondo de Pensiones para el 

Bienestar es que los ingresos que le dan origen son de carácter extraordina-

rio y considerados técnicamente como ingresos no recurrentes y generados 

en una sola ocasión; pero en caso contrario, generará erogaciones corrien-

tes y constantes de forma anual para el fondo pensionario, lo que produce 

una combinación de posible quebranto en términos financieros (Instituto 

Mexicano para la Competitividad, 2024, p. 3; Díaz, citado por Ruvalcaba, 

2024).

Aguirre & Aguirre (2024, p. 209) de Valuaciones Actuariales del Norte 

(VAN) realizan tres interpretaciones de las reformas al fondo de pensiones, 

que a su vez cuentan con dos escenarios, de tal manera que calculan siete 
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casos diferentes sobre las combinaciones posibles de aplicación de dichas 

reformas de este año (para el IMSS, el ISSSTE y para las pensiones de adul-

tos mayores); en dicho trabajo se asevera que el costo del Decreto del Fondo 

de Pensiones para el Bienestar podrá ser en el límite máximo de 100,830 

millones de pesos para un periodo de diez años, y de 1.35 billones de pesos 

en un periodo de veinticinco años; montos que representarán el 0.3% y el 

4.2% del PIB, respectivamente, costos nada comparables si se disminuyera 

la edad de la pensión para adultos mayores de 65 a 60 años, lo cual causaría 

un impacto de 1.60 billones de pesos en 10 años y de 3.9 billones de pesos 

en 25 años, que equivalen al 5% y al 12.2% del PIB, respectivamente. Con 

ello se observa mayor impacto en las finanzas públicas si se disminuyera 

en cinco años la pensión no contributiva para los adultos mayores que el 

fondo pensionario de 2024.

VII. Conclusiones

De la población con empleo formal en México, el IMSS (asegurador y pa-

trón) afilia al 81.5% del total; el ISSSTE al 11.6%, y los gobiernos estatales y 

municipales al 5.7%. Al sumar estos últimos dos organismos concentran al 

98.8% de las personas con empleo formal, y en el momento en que se agre-

gan a PEMEX, CFE y UPE se convierte en poco más del 99% de la población 

con ocupación formal de la nación. En el ámbito federal se cuenta con 69 

esquemas pensionarios diferentes, mientras que a nivel nacional se cuenta 

con más de mil sistemas de pensiones dentro del territorio. 

En el IMSS-asegurador se alcanza pensión por vejez tan pronto se cum-

ple la edad de 65 años, que equivale al sueldo de las últimas 250 semanas 

(cinco años), alcanzándose pensión por cesantía en edad avanzada al cum-

plir 60 años, caso en el cual se obtendrá el 75% de la pensión. La pensión 

máxima que se puede alcanzar en el IMSS es cercana a los 75 mil pesos 

mensuales, la cual se logra al cumplir 65 años de edad y con más de 1,900 
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semanas cotizadas. En el caso del ISSSTE se alcanza una jubilación con el 

100% del último sueldo anual al cumplir 30 años de servicio para el caso de 

los hombres y 28 años para las mujeres; además, actualmente los hombres 

pueden alcanzar su jubilación a la edad de 58 años y las mujeres a los 56.

En forma general, las jubilaciones de organismos y empresas públicas 

establecen la edad de 60 años (pudiéndose alcanzar con menor edad en al-

gunos casos) y 30 años de servicio, obteniéndose de manera mínima el 100% 

del último sueldo base anual o una cantidad mayor, para el IMSS-patrón, 

UPE, PEMEX y CFE. Con las jubilaciones del sector público se beneficia en 

mayor medida a las mujeres en cuanto a edad y años de servicio. PEMEX 

cuenta con jubilaciones consideradas privilegiadas o doradas, pero éstas se 

presentan en mayor número y monto en la CFE.

El pasivo actuarial por obligaciones de esquemas pensionarios en rela-

ción con el PIB es el siguiente: IMSS-asegurador 44.0%; IMSS-patrón 7.8%; 

ISSSTE 23.0%; PEMEX 4.4%; CFE 1.3%; UPE 1.3%; gobiernos locales (esta-

tales y municipales) 16.4%. De esta forma, por pasivos actuariales por pen-

siones y jubilaciones se tiene comprometido el 98.2 del PIB, casi una vez 

todo lo producido en el país durante un año. Cifras equivalentes a 4.3 veces 

el presupuesto público federal de 2024 sin el rubro de endeudamiento públi-

co, o 6.4 veces todos los impuestos federales esperados para 2024 (ISR, IVA, 

IEPS), sin destinar un sólo peso a nada más que pensiones y jubilaciones.

El punto máximo de presión a las finanzas públicas por pensiones del 

IMSS se alcanzará en 2035, mientras el correspondiente al ISSSTE se pro-

ducirá en el año 2038, que, de no realizarse una reforma fiscal integrada 

y estructura en estos años, generará un colapso en el sistema financiero 

público nacional.

El Decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar de 2024 es justo en 

términos de beneficios obtenidos para buena parte de la población, pero 

es inviable financieramente, ya que en su origen sus fondos provienen de 

ingresos no recurrentes y extraordinarios, que no pueden destinarse a un 

gasto recurrente, ordinario y permanente por muchos años hacia adelante. 
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Además, en términos de desarrollo sustentable y sostenible, no cumple los 

Objetivos de Desarrollo para 2030 que marcan las Naciones Unidas, puesto 

que las decisiones actuales están comprometiendo los recursos e ingresos 

del futuro, sin que se beneficie a la población que tendrá que pagar median-

te mayores impuestos.

De forma paralela, se trabaja en una revisión sistemática y metaanálisis 

del sistema de pensiones y jubilaciones en México, circunscribiéndolo a los 

años de 2021 a 2024, así como en un estudio sobre la Modalidad 10 para 

trabajadores independientes que desean incorporarse al régimen obligato-

rio del IMSS.
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