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Análisis del 
envejecimiento poblacional 

y su repercusión en la economía mexicana

Resumen

Este estudio analiza de qué mane-
ra el envejecimiento poblacional 
impacta en la economía mexicana 

mostrando cuáles son los índices de en-
vejecimiento en México, los factores que 
lo provocan y qué repercusiones tiene 
sobre la misma, resultando significativa 
la proporción de la población de adultos 
mayores que se encuentran activos en el 
mercado laboral. Destacan las variacio-
nes de las tasas de desocupación nacional 
que en el presente estudio son analizadas 
junto con los indicadores de las relacio-
nes de dependencia por vejez, con el fin 
de establecer una relación directa entre el 
envejecimiento poblacional y su impac-
to en la economía mexicana. Ante esta 
situación, también se muestran las posi-
bles opciones que existen para optimizar 
los sistemas de retiro en el país, compa-
rándolas con las principales característi-

cas de los sistemas de pensiones en Brasil, 
Chile y Argentina.

Palabras clave: envejecimiento po-
blacional, factores causantes del enve-
jecimiento, repercusiones del envejeci-
miento, pensiones.

Abstract

This study examines how the 
population aging impacts the 
Mexican economy showing 

the aging indexes in Mexico, the fac-
tors that cause it and the impact on it 
resulting significant the proportion of 
the elderly population who are active in 
the labor market. Highlighting changes 
in national unemployment rates in the 
present study are analyzed together with 
indicators of old-age dependency ratios 
in order to establish a direct relationship 
between population aging and its impact 
on the Mexican economy. In this situa-
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tion, the possible options for optimiz-
ing retirement systems in the country 
compared to the main characteristics of 
pension systems in Brazil, Chile and Ar-
gentina are also shown.

Keywords: population aging, factors 
causing aging, implications of aging, 
pensions.

Introducción

Uno de los retos más importan-
tes que la sociedad mexicana 
enfrenta, de manera forzada, 

es la transición demográfica que actual-
mente sufre el envejecimiento poblacio-
nal. Este fenómeno inició en la mayoría 
de los países en la segunda mitad del si-
glo xx, originado principalmente por un 
descenso en los índices de fecundidad, el 
aumento en la esperanza de vida, la dis-
minución en las tasas de mortalidad y 
también, aunque en menor medida, las 
migraciones. Las consecuencias ocasio-
nadas por este fenómeno demográfico 
pueden ser percibidas en diferentes sec-
tores de la sociedad, desde el de salud 
hasta el laboral, pasando también por el 
ámbito social.

Una de las herramientas que se han 
puesto en práctica para disminuir el im-
pacto del envejecimiento poblacional, 
son los sistemas de pensiones imple-
mentados tanto por instancias guberna-
mentales como privadas. Los objetivos 
de todo sistema de pensiones son, en 
esencia, asegurar que los adultos mayores 
tengan, al momento de su retiro, recur-
sos que les permitan sustentar sus nece-
sidades diarias.

México no es el único país que ac-
tualmente enfrenta el envejecimiento de 
su población, ya que el resto de las nacio-
nes de Latinoamérica vive esta transición 
demográfica. Por tanto, la presente in-
vestigación muestra no solo cómo, sino 
también por qué, la población de adultos 

mayores se ha transformado en un grupo 
que amerita un cuidadoso seguimiento 
y que requiere especial atención (Gutié-
rrez, 2010).

El proceso de envejecimiento pobla-
cional no es exclusivo de México, sino 
también de otros países en vías de desa-
rrollo, que ya se encuentran en esta etapa 
de transición demográfica, caracterizada 
por el aumento en la esperanza de vida, 
un hecho que se enfrenta al desafío de 
traducir ese incremento en más años vi-
vidos de una forma digna.

Otras características de esta transi-
ción son la disminución de los índices de 
mortalidad y la reducción de los índices 
de natalidad, ocasionadas por un mayor 
acceso a medicamentos y avances tecno-
lógicos en el sector salud. Estos factores 
han provocado una mayor proporción de 
los adultos mayores en la población total.

Esta transición demográfica pone 
en jaque a varias áreas de nuestra socie-
dad, por ejemplo, los sistemas de salud y 
de pensiones, áreas que se están viendo 
forzadas a adaptarse a este importante 
cambio demográfico, que definitivamen-
te representará grandes desembolsos de 
recursos económicos, cuyo impacto re-
caerá en los bolsillos de todos los habi-
tantes del país.

Planteamiento 
del problema

El envejecimiento poblacional está 
alterando la organización social y 
económica de las naciones, situa-

ción que se comienza a sentir de forma 
progresiva en las que están en vías de de-
sarrollo, lo que representará una serie de 
desafíos de diversos alcances (Zúñiga y 
García, 2008).

Esta transición se ha encontrado hoy 
en día en una etapa muy avanzada, con 
grandes proporciones de su población en 
edades de jubilación o retiro de la acti-

vidad económica. El envejecimiento de 
la población seguirá acelerándose hasta 
alcanzar un crecimiento de 4.6 por cien-
to durante la tercera parte del siglo xxi, 
situación que traerá consigo cambios en 
toda la sociedad, además de que propi-
ciará que el tamaño de la población de 
adultos mayores aumente de menos de 8 
millones registrados en 2002 a 22.2 mi-
llones en 2030 y a 36.2 millones en 2050.

Este fenómeno adquiere una impor-
tante relevancia en México, no solo por 
la magnitud que alcanzará, sino también 
por la brevedad en la que se presentará 
y porque se inicia en condiciones en las 
que el desarrollo presenta rezagos y pro-
fundas discrepancias sociales.

Objetivo 
general

Analizar de qué manera el enve-
jecimiento poblacional impacta 
en la economía mexicana y qué 

repercusiones tiene sobre la misma, mos-
trando las posibles opciones que existen 
para optimizar los sistemas de retiro en 
el país.

Objetivos específicos

1) Analizar cuáles son los índices de 
envejecimiento en México y los fac-
tores que lo provocan.

2) Analizar qué porcentaje de la pobla-
ción mexicana está inactivo econó-
micamente, relacionándolo con el 
análisis del porcentaje de la pobla-
ción de adultos mayores en México 
que permanece activo económica-
mente.

3) Identificar las opciones para optimi-
zar los sistemas de retiro en México 
comparándolos con los de Brasil, 
Chile y Argentina.
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Alcances y limitaciones

El alcance de la investigación estu-
diará y presentará los índices de 
envejecimiento en México, a par-

tir del año 2000 y hasta 2013, basándose 
en datos estadísticos proporcionados 
principalmente por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (inegi). 
Se considerarán los antecedentes de este 
fenómeno demográfico a nivel nación y, 
brevemente, a escala mundial. Se analiza-
rán los actuales sistemas de retiro que el 
Instituto Mexicano de Seguridad Social 
(imss) ofrece y se compararán con el res-
to de Latinoamérica.

Limitaciones: debido a la informa-
ción obtenida existió la posibilidad de 
que, al momento de comparar los sis-
temas de retiro mexicanos con los de 
Latinoamérica, no se tuviera acceso a 
los detalles de cada sistema de retiro y 
hubiera que considerar posteriormente 
las opciones de retiro de una forma gene-
ralizada. De igual forma, las estadísticas 
se manejaron con los datos de cada país.

Marco teórico
Definición de 
envejecimiento 
poblacional

Según Villagómez (2010), el en-
vejecimiento poblacional es una 
transición demográfica que con-

siste en un cambio de los regímenes po-
blacionales predominantes, que se carac-
terizan por niveles altos de fecundidad y 
mortalidad, y se pasa a un régimen que 
presenta niveles bajos y controlados de 
los mismos.

Factores causantes del 
envejecimiento

Se tienen los cambios morfológicos 
y fisiológicos como consecuencia 
del transcurso del tiempo sobre los 

seres vivos (Salgado, González, Jáuregui 
y Bonilla, 2005). El tiempo y los avances 
científicos y tecnológicos han elevado 
la esperanza de vida, factores que im-
pactan en la tasa de mortalidad debido 
a la disminución de defunciones y, de 
igual manera, generan un aumento en la 
esperanza de vida de los mexicanos, pro-
vocando así que la orientación del perfil 
demográfico en México se oriente hacia 
el envejecimiento poblacional.

Esperanza de vida

Según el Banco Mundial (s/f ), la es-
peranza de vida, al nacer, indica la 
cantidad de años que un recién na-

cido vivirá, si los patrones de mortalidad 
vigentes al momento de su nacimiento 
no cambian a lo largo de su vida.

Mortalidad

Es el factor que causa el cambio 
demográfico y junto con la fecun-
didad son los actores centrales en 

la dinámica de la población. Su estudio 
se basa en la observación de las muertes 
que ocurren en una población durante 
un tiempo determinado y en su evolu-
ción como determinante fundamental 
del proceso de cambio demográfico.

Impacto del 
envejecimiento 
poblacional en la 
sociedad mexicana

El envejecimiento de una pobla-
ción es un fenómeno cuya magni-
tud es tan grande, que logra im-

pactar más de un sector poblacional. Al 
ser un fenómeno que involucra variables, 
tanto sociales como laborales y económi-
cas, sus repercusiones consecuentemente 
se ven reflejadas en todos los sectores, 
causando así un impacto de gran escala.

Repercusiones del 
envejecimiento 
poblacional en la 
economía mexicana

La presión de la economía mexica-
na, por el aumento de la pobla-
ción de mayor edad, se ejercerá 

sobre el gasto público en pensiones, sa-
nidad y dependencia. Comenta Ruiz 
(2009) que el envejecimiento tendrá una 
considerable repercusión económica, de-
bido a que la disminución del porcentaje 
de trabajadores respecto al de pensionis-
tas y el número de personas que pasarán 
una mayor parte de su vida como jubila-
dos, incrementará los actuales impuestos 
sanitarios y los sistemas de pensiones.

Pensión

Es una prestación económica que 
un individuo recibe periódica-
mente, asegurada por una insti-

tución pública o privada, que sustenta su 
modo de vivir al momento de jubilarse o 
en caso de haber sufrido un acto que le 
impida efectuar sus actividades de traba-
jo (Nájera y Díaz, 2013).
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Metodología
Organización y 
métodos de la 
investigación

La investigación abarcará tres tipos 
de estudio. En primera instancia, 
es un estudio de carácter descrip-

tivo no experimental, porque se analizan 
el fenómeno del envejecimiento pobla-
cional y cada uno de sus elementos, to-
mando como base la definición de Her-
nández, Fernández y Baptista (2010): 
“Los estudios descriptivos buscan espe-
cificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cual-
quier otro fenómeno que sea sometido 
a análisis”.

También es un estudio correlacional, 
el cual, de acuerdo a Hernández, Fernán-
dez y Baptista (2010), tiene como objeti-
vo medir el grado de relación que exista 
entre dos o más conceptos o variables, 
porque el envejecimiento poblacional se 
vinculará con sus repercusiones de carác-
ter social y económico en México. Por 
último, es un estudio explicativo, porque 
se darán a conocer las razones que ocasio-
nan este fenómeno, lo cual coincide con 
su definición: “Los estudios explicativos 
están dirigidos a responder a las causas de 
los eventos físicos o sociales” (ibíd.).

Hipótesis

Para efectos de esta investigación, 
se formularon las hipótesis, según 
Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), siguiendo los siguientes paráme-
tros:

• Paralelismo: son las hipótesis en las 
que dos variables se relacionan de 
forma directa. En el caso de esta in-
vestigación, al momento de compa-

rar los sistemas de retiro mexicanos 
con los de los demás países de Lati-
noamérica, se aplica un enfoque de 
paralelismo.

• Relación causa-efecto: son las hi-
pótesis que presentan una variable 
como resultado de otras. En el caso 
de esta investigación, es posible 
observar esta característica al mo-
mento de determinar si el envejeci-
miento poblacional ocasiona algún 
cambio en la economía mexicana.

Hipótesis explicativas-
correlacionales

H₁) Conocer qué proporción 
de la población mexicana repre-
sentan los adultos mayores que 
son económicamente inactivos.

H₂) Identificar si el envejeci-
miento poblacional repercute di-
rectamente en la economía mexi-
cana.

Hipótesis descriptivas-
explicativas

H₃) Mostrar las características 
del sistema de pensiones ofreci-
das por el imss.

H₄) Conocer las diferencias 
entre el sistema de retiro mexi-
cano en comparación con los de 
Brasil, Chile y Argentina.

Recopilación 
de los datos

En la presente investigación, se 
tomarán en cuenta los datos re-
copilados de las páginas web del 

inegi y el Consejo Nacional de Pobla-
ción (Conapo), ya que éstos recaban in-
formación relativa de las características 

demográficas y sociales de la población, 
en particular del sector público y social, 
por lo que son herramientas indispensa-
bles de apoyo para la investigación.

Análisis de los datos

Los índices de envejecimiento 
por zonas rurales y urbanas re-
presentan a la población de 50 o 

más años de edad hacia finales del año 
2000, que estaba integrada por aproxi-
madamente 14 millones de habitantes. 
En la tabla 1 se muestra un resumen de 
las dimensiones de la salud seleccionadas 
que el estudio incluyó. Los indicadores 
más utilizados para evaluar la salud ge-
neral de los adultos mayores en estudios 
poblacionales fueron medidos en cinco 
categorías: excelente, muy buena, buena, 
regular y mala. En general, las mujeres 
autoevalúan peor su salud que los hom-
bres y las personas de mayor edad peor 
que los más jóvenes.

En la tabla 2 se muestra un índice 
de envejecimiento distribuido por sexo 
y edad en cada entidad federativa en los 
años 2000, 2005 y 2010. Asimismo, el 
número de personas adultas mayores de 
60 años por cada cien niños y jóvenes (de 
0 a 14 años).

Con la utilización de los datos ante-
riormente mencionados, en la tabla 3 se 
muestra la información más significativa 
de la estadística descriptiva que muestra 
la relación de dependencia por vejez en 
los periodos estudiados.

En el país residen poco más de 9 
millones de personas de 60 años o más 
y de ellas, 3.3 millones realizan alguna 
actividad económica, lo que equivale a 
que 36.5% del total de adultos mayores 
se encuentra en el mercado de trabajo 
(inegi, 2005).

Cárdenas, González y Lara (2012), 
basados en datos del censo de población 
llevado a cabo en 2010, mencionan que 
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Tabla 1. Resumen de las dimensiones de salud de los adultos mayores en México.

Fuente: Wong, Espinoza y Palloni (2007).

la población mexicana de 60 años o más 
asciende a 10 055 379 personas, lo que 
determina que el porcentaje de adultos 
mayores es de 9.06% de la población 
total del país. Se espera que la tasa de 
crecimiento entre 2000 y 2010 vaya en 
aumento a una tasa anual de 3.8%, lo que 
lleva a creer que en 2029 la población se 
duplicará en 18.4 años. La relación de 
dependencia en la vejez establece la pro-
porción de personas mayores de 65 años, 
arrojando un indicador que señala que 
existen aproximadamente 9.7 individuos 
dependientes por vejez por cada 100 
personas en edad productiva (Cárdenas, 
González y Lara, 2012).

Las repercusiones directas del en-
vejecimiento poblacional muestran que 
México ocupa el séptimo lugar entre las 
naciones con envejecimiento acelerado, 
con 7% de la población de 60 años o más, 

lo que significa que enfrenta, además de 
los problemas de los jóvenes, la pobreza 
y las consecuencias del envejecimiento 
(Mora, Ruelas, Tapia et al., 2007).

Diversas investigaciones arrojan 
información referente a que los adultos 
mayores consumen más de 30% de los 
presupuestos de la seguridad social en 
pensiones y jubilaciones que todos reco-
nocemos que son insuficientes. También 
consumen alrededor de 30% del presu-
puesto de salud y ocupan hasta 60% de 
las camas de hospitales (ibíd.).

La participación económica de los 
adultos mayores en México es signifi-
cativa, pues una alta proporción de los 
adultos mayores aún trabaja (alrededor 
de 65% de los hombres de 60 a 64 años 
de edad permanece económicamente ac-
tivo). Las tasas de actividad se reducen 
en edades posteriores, pero incluso a los 

80 años uno de cada cuatro varones sigue 
trabajando. Estas altas tasas de participa-
ción laboral se asocian en buena medida 
a la baja cobertura de los sistemas de 
pensiones entre los adultos mayores, que 
obstaculizan la institucionalización del 
retiro al no ofrecer una fuente de ingre-
sos alternativa al trabajo (inegi, 2012).

Los cuatro países de Latinoamérica 
con los mejores sistemas de pensiones 
son: Chile, Argentina, Uruguay y Bra-
sil, que tienen índices de cobertura altos 
para los adultos mayores (60% o más). 
Otras dos naciones, Costa Rica y Bolivia, 
se unen a este grupo cuando se tienen 
en cuenta beneficios no contributivos 
(issa, 2000). En la tabla 4 se presentan 
las diferentes características en materia 
de pensiones de cada uno de los países de 
Latinoamérica que son objeto de la pre-
sente investigación.
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Tabla 2. Índices de envejecimiento por sexo y edad en cada entidad federativa.

entiDaD feDeratiVa
2000 2005 2010

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Estados Unidos Mexicanos 21 20 23 26 24 29 31 28 34
Aguascalientes 17 16 19 20 18 22 24 22 26
Baja California 17 16 18 20 19 22 24 22 26
Baja California Sur 18 18 19 21 21 22 24 23 24
Campeche 19 19 19 24 24 24 29 28 29
Chiapas 14 14 14 18 18 18 21 21 21
Chihuahua 21 20 22 26 24 27 29 27 31
Coahuila 22 20 23 25 24 27 29 27 31
Colima 23 22 24 28 27 30 33 31 35
Distrito Federal 33 27 39 42 35 50 52 43 61
Durango 22 21 22 26 25 27 30 29 32
Estado de México 17 15 18 21 19 22 25 23 28
Guanajuato 19 18 21 24 22 26 28 25 30
Guerrero 19 18 21 24 23 26 29 27 31
Hidalgo 21 20 23 27 25 29 32 29 34
Jalisco 22 20 24 27 25 29 31 29 34
Michoacán 23 21 24 29 27 31 34 31 36
Morelos 24 22 26 30 28 33 36 33 40
Nayarit 25 24 25 31 30 32 35 34 36
Nuevo León 24 22 26 28 26 31 32 30 35
Oaxaca 22 21 24 29 26 31 34 31 37
Puebla 21 19 23 25 22 27 29 25 32
Querétaro 17 15 18 21 19 22 25 23 28
Quintana Roo 11 11 10 14 14 14 17 17 17
San Luis Potosí 22 21 23 27 26 29 33 31 35
Sinaloa 22 21 22 28 27 29 34 32 35
Sonora 22 21 23 27 25 28 30 29 32
Tabasco 16 16 16 21 21 22 25 24 26
Tamaulipas 24 22 26 28 26 30 32 29 34
Tlaxcala 21 19 22 24 22 26 27 25 30
Veracruz 24 22 25 31 28 33 37 35 40
Yucatán 26 25 26 31 29 32 37 35 39
Zacatecas 24 23 25 30 29 31 33 32 35

Fuente: inegi (2012).

Tabla 3. Estadísticos descriptivos: relación de dependencia por vejez en 2000, 2005 y 2010.
año n MíniMo MáxiMo MeDia DeSV. típ. Varianza

2000 32 3.00 10.00 7.7188 1.54991 2.402
2005 32 4.00 11.00 8.5313 1.68455 2.838
2010 32 4.00 12.00 9.0938 1.83794 3.378

n válida 
(según lista) 32

Fuente: elaboración propia mediante spss (2013).
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Tabla 4. Comparación de pensiones latinoamericanas.

BraSil chile argentina México

Funcionamiento

• Previsión básica social 
(obligatoria)

• Previsión social complemen-
taria (voluntaria)

• Prevención de pobreza
• Contribuciones obliga-

torias
• Ahorro voluntario

Régimen de reparto equi-
tativo

Funciona a través de un sis-
tema de cuenta individual

Características

Previsión social básica arti-
culada en torno al régimen 
general (rgps), en sus dos 

subsistemas, rural y urbano, y 
el rpps. Este pilar es de admi-
nistración pública, obligatorio

para todos los asalariados, 
de beneficios definidos, con 

financiación mixta (cotizacio-
nes de empleadores y em-

pleados, e impuestos fiscales), 
con criterios de solidaridad 

intergeneracional
y entre sistemas (rural y urba-
no), y orientado a la inclusión 

social

El régimen de contribu-
ciones obligatorias es un 
esquema de contribución 
definida, donde la tasa de 

aporte se mantiene constan-
te y los beneficios se calculan 
usando fórmulas en función 

del saldo acumulado por 
cada individuo al momento 

de su retiro

Moratoria previsional: pro-
porciona a todo ciudadano 
alcanzando la edad legal de 
jubilación sin el número ne-
cesario de años de cotización 

la oportunidad de declarar 
una “deuda por cotizaciones 
a las pensiones” y tener acce-
so a un plan de pagos. Este 
plan permite a las personas 
percibir sus prestaciones de 

jubilación y que la “deuda por 
cotizaciones a las pensiones” 

les fuera descontada de su 
prestación mensual

Capitaliza de manera per-
sonificada las aportaciones 
que realicen a su nombre el 
gobierno federal, el patrón 
y el mismo trabajador por 

conceptos de seguro de 
vida e invalidez, así como 
las aportaciones del sar e 

Infonavit y los intereses que 
generan dichos recursos

Administración de 
los recursos

Sistema Integrado Previsional 
Brasileño (sipb)

Administradoras de Fondos 
de Pensiones (afp). Las 

administradoras disponen 
de cuentas de capitalización 
individual, en las cuales im-
putan las cotizaciones perió-
dicas de sus afiliados, que a la 
vez invierten por cuenta de 
aquéllos a objeto de obtener 

cierta rentabilidad

Sistema Integrado Previsional 
Argentino (sipa)

Administradoras de Fon-
dos para el Retiro (Afores). 

Su propósito principal es 
administrar los recursos de 
la cuenta individual e inver-
tirlos a través de sociedades 
de inversión especializadas 

en fondos para el retiro

Ventajas

Existe un programa de asisten-
cia social que otorga pensiones 

no contributivas a personas 
ancianas que están por debajo 

de la línea de pobreza

Ofrece un programa que 
garantiza que todos los 

individuos en 60%, menos 
afluente de la población, ten-

drán acceso a una pensión 
básica, independientemente 
de su historia contributiva

Permite a los afiliados del 
sistema de capitalización 
transferir sus ahorros al 

sistema público de reparto y 
establece que los trabajadores 
que se incorporarán al merca-
do de trabajo por primera vez 
y que no ejercieran su derecho 
a decidir, serán incluidos au-
tomáticamente en el sistema 

de reparto

Los trabajadores tienen la 
libertad de elegir una vez, 

cada doce meses, a la admi-
nistradora de fondos para el 
retiro (afore) que se encar-
gará del manejo financiero 
de sus recursos durante la 

etapa de acumulación

Desventajas

La dimensión fiscal del sis-
tema previsional en Brasil 
ha acaparado una atención 
considerable por la impor-
tante cantidad de recursos 

fiscales que involucra el finan-
ciamiento de su déficit. Brasil 
cuenta con uno de los gastos 

en seguridad social y asistencia 
social más elevados, mostran-
do un ascenso en los últimos 

15 años

Las cotizaciones que no se 
pagan oportunamente, se 
reajustan por el ipc. Por

cada día de atraso, la deuda 
reajustada devenga un inte-

rés penal equivalente a
la tasa de interés corriente 

para operaciones reajustables 
en moneda nacional,
aumentado en 50%

Los recursos destinados al 
sistema de pensiones, se in-

crementaron: aumento de las 
cotizaciones financieras como 

resultado del aumento del 
empleo formal y del nivel de 

salarios; abolición del pilar de 
capitalización y la consiguien-
te transferencia de cuentas de 
ahorro personales al sistema 

de reparto; y aumento de 
los ingresos provenientes 
de impuestos asignados al 

sistema de pensiones como 
resultado del crecimiento de 

la actividad económica

La trayectoria de acumula-
ción de estos fondos depen-

de, a su vez, de su carrera 
salarial, años de cotización, 
ahorro voluntario con fines 

de pensión y de la tasa de 
rendimiento neta obtenida 

por sus aportaciones

Fuente: elaboración propia (2013).
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Conclusiones
Conclusión general

El presente trabajo de investiga-
ción tiene como objetivo general 
analizar de qué manera el enve-

jecimiento poblacional impacta en la 
economía mexicana y qué repercusiones 
tiene sobre la misma, mostrando las posi-
bles opciones que existen para optimizar 
los sistemas de retiro en el país.

De manera que con datos del censo 
de población del inegi llevado a cabo en 
2010, se señala que la tasa de crecimiento 
anual es de 3.8%, por lo que es muy pro-
bable que para aproximadamente 2030 
la población de adultos mayores se dupli-
que por efectos de la pirámide poblacio-
nal invertida que prevalece en la actuali-
dad. Además, la relación de dependencia 
en la vejez de personas mayores de 65 
años indica que existen alrededor de 9.7 
individuos dependientes por vejez por 
cada 100 personas en edad productiva, 
tal como lo ratifican Cárdenas, González 
y Lara (2012).

Dado lo anterior, las repercusiones 
directas del envejecimiento poblacional 
muestran que México enfrenta, además 
de los problemas de los jóvenes, la pobre-
za y las consecuencias del envejecimien-
to, lo que impacta de manera negativa en 
las arcas de la economía nacional, si a la 
par de estos acontecimientos no se esta-
blecen programas de desarrollo susten-
table que aseguren bajas tasas de desem-
pleo, acceso a la educación, vivienda dig-
na y, especialmente, el derecho al sistema 
de salud, tal como Mora, Ruelas, Tapia et 
al. (2007) lo enfatizan en su Programa de 
acción en atención al envejecimiento.

Estudios e investigaciones recien-
tes en la última década, señalan que los 
adultos mayores consumen más de 1/3 
del presupuesto nacional destinado a la 
seguridad social en pensiones y jubilacio-

nes, y aun así éste resulta por demás insu-
ficiente. Esto es contrastante si se toma 
en cuenta que la participación económi-
ca de los adultos mayores en México es 
significativa, pues una alta proporción 
de éstos aún permanece económicamen-
te activa, sobre todo en actividades de la 
economía informal, también conocida 
como “economía subterránea”.

Así, las altas tasas de participación 
laboral se relacionan directamente con 
la ineficiente cobertura de los sistemas de 
pensiones y atención médica entre la po-
blación de adultos mayores, provocando 
que no se institucionalice una pensión 
por retiro digna y adecuada, pues no 
ofrece una fuente de ingresos digna para 
vivir cómodamente en la edad adulta, tal 
como lo menciona el último informe del 
inegi en 2012.

Finalmente, comparando el sistema 
de retiro en México con los de Brasil, 
Chile y Argentina, se aprecia, de acuerdo 
a los datos mostrados en la tabla 4, que 
Brasil y Argentina, en ese orden, son los 
países con los mejores sistemas de pensio-
nes para Latinoamérica en la actualidad, 
seguidos de Chile y, por último, México.

Otras consideraciones

Adicionalmente a lo expuesto con 
anterioridad, el presente trabajo 
de investigación tiene como fi-

nalidad ser una herramienta útil para dar 
a conocer cómo el envejecimiento de la 
población puede ser una carga deficitaria 
para la economía mexicana, por lo que es 
necesario establecer un sistema de pen-
siones que pueda sobrellevar la carga de 
una población de 60-65 años o más, así 
como hacer conciencia de cómo la pobla-
ción desconoce que el sistema actual de 
pensiones en México es insuficiente para 
llevar una vejez de forma digna; y que 
de este suceso desafortunadamente nos 
damos cuenta cuando ya estamos en la 

vejez, en la cual no podemos subsistir de 
forma independiente si no tenemos aho-
rros o el acceso a un empleo digno y bien 
remunerado, que sea acorde con la tercera 
edad, garantizado con apoyos del gobier-
no federal al rubro de seguridad social.

De ahí la importancia de hacer saber 
a la población económicamente activa en 
edad productiva la importancia de hacer 
aportaciones voluntarias para asegurar, 
en mayor medida, un mejor bienestar 
económico a largo plazo.

Por lo anterior, se espera que este 
trabajo sirva como base o ayuda para 
futuras investigaciones relacionadas con 
este tema.
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