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En el documento Diagnóstico del ahorro en México 
se estima el mercado potencial de personas que pueden 
ahorrar para el retiro en México, para esto se hace una 
revisión del panorama general del ahorro y se buscan 
responder preguntas como ¿quién ahorra en México?, 
¿quién puede ahorrar en México? y ¿quién podría 
ahorrar más en México?  

Solo 39.2% 
de la 
población 
de 18 a 70 
años tiene 
una cuenta 
de ahorro 
para el 
retiro.

67.8% de la 
población 
de 18 a 70 
años tienen 
al menos un 
tipo de 
producto 
financiero 
formal.

La brecha entre hombres 
y mujeres es de 18.1 
puntos porcentuales, ya 
que el 48.8% de los 
hombres tiene una 
cuenta para el retiro, 
mientras que 30.7% de 
las mujeres poseen ese 
tipo de cuenta.

Personas que ahorran en México
Por tipo de ahorro
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Destinos de gasto de ahorro
Entre personas con ahorros formales, por sexo (2021)
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Atender emergencias e 
imprevistos

Gastos de comida, personales 
o pago de servicios

Comprar, reparar, remodelar 
o ampliar una casa; comprar 

terrenos, vehículos, joyas, 
animales, etcétera

Gastos de educación

Gastos de salud

Comenzar, ampliar u operar 
un negocio (materia prima, 

maquinaria y equipo)

41.7%
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6.0%

2.6%
2.8%

2.3%
2.1%

Pagar vacaciones o fiestas 
(XV años, bodas, etcétera)

Para la vejez o retiro

Otro

MujeresHombres

¿Quién ahorra 
en México?

2

La informalidad laboral es un factor importante para enten-
der el porcentaje de personas que tienen una cuenta de 
ahorro para el retiro.  La informalidad está más presente en 
el caso de las mujeres que en el de los hombres, además, las 
mujeres también tienen una baja participación laboral¹, 
de ahí la brecha tan importante que hay entre hombres y 
mujeres en el ahorro para el retiro. Otro aspecto que se ve 
impactado por la informalidad es la tasa de reemplazo, ya 
que cuando un trabajador está en el sector informal deja de 
hacer aportaciones a su AFORE.

En el caso específico del ahorro, la población que ahorra en 
México ha incrementado en 7.8 puntos porcentuales 
entre 2012 y 2021, al pasar de 50.8% de la población en 
2012 a 58.6% de la población en 2021. El máximo histórico 
se observó en 2018, cuando el 67.8% de la población tuvo 
ahorro activo. Esta reducción en 2021 en el ahorro apunta 
sobre cómo el impacto de la pandemia en el empleo, ingreso 
y horas trabajadas tuvo efectos significativos en el mediano 
plazo en las tendencias de ahorro de las y los mexicanos.

Para hablar de ahorro para el retiro, es importante entender 
cuál es el destino de gasto del ahorro de las personas: ¡solo el 
2.6% de los hombres señala destinar recursos para la 
vejez o el retiro, para el caso de las mujeres es el 2.8%!2

Para el caso de las personas con ahorro informal (guardarlo en casa, tandas, etc), 
solo el 1.6% de los hombres señala destinar recursos para la vejez o el retiro,
para el caso de las mujeres es el 0.6%

1  La tasa de reemplazo hace referencia a la relación entre el nivel de la pensión y el 
nivel de ingresos con que se realizaron las aportaciones a lo largo del ciclo laboral del 
individuo (CEPAL, 2011). Esta relación se explica de la siguiente manera: si tu salario 
en los años previos a la jubilación es de $10,000 pesos y una vez que te jubilas tu 
pensión es de $5,000 pesos, entonces tu tasa de reemplazo es de 50%

3  Un decil es un cuantil que divide una distribución de datos ordenados en diez partes 
iguales, es decir, representa el 10% de datos agrupados de una distribución.Para el 
caso de ingresos, el primer decil será el grupo con menores ingresos, mientras que 
el décimo hará referencia al grupo de la población de mayores ingresos.     

Si hiciéramos la caracterización de un ahorrador a partir de 
las características de la totalidad de la población, se obten-
dría que un ahorrador típico es hombre, vive en una 
localidad urbana de más de 100,000 habitantes, tiene una 
edad de 18 a 29 años, su escolaridad es licenciatura o 
más, tiene un trabajo formal, se encuentra en el grupo de 
la población de mayores ingresos, lleva un presupuesto 
mensual, así como un crédito con instituciones forma-
les tradicionales.

A partir de los ingresos reportados por las personas en la 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2021), se 
construyen los deciles de ingresos3, donde en el decil I de 
ingresos se encuentran las personas con menores ingresos 
mensuales, mientras que en el decil X se encuentran las 
personas que reportan mayores ingresos mensuales. Se 
puede observar que existe una asociación positiva entre 
el nivel de ingresos y la propensión de las personas a 
ahorrar. Habiendo dicho eso, un hallazgo del estudio fue que 
los deciles más bajos también ahorran.

Para el caso del ahorro para el retiro, es importante destacar 
que la brecha entre personas ocupadas en un empleo formal 
y uno informal ha incrementado en el tiempo. Mientras que 
el porcentaje de personas ocupadas con un empleo formal 
que cuentan con ahorro para el retiro se incrementa signifi-
cativamente para casi todos los niveles de ingresos entre 
2015 y 2021, este incremento no se observa para el caso del 
empleo informal, incluso en los niveles de ingreso más alto.

¿Quién puede ahorrar
en México? Personas ocupadas* de 18 a 70 años que tienen 

una cuenta de ahorro para el retiro formal o 
AFORE
Por sexo y decil de ingreso laboral

Hombres

Mujeres

2021

2018

2015

I II III IV V VI VII VII IX X
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Personas ocupadas* de 18 a 70 años que tienen una 
cuenta de ahorro para el retiro formal o AFORE

Por tipo de empleo y decil de ingreso laboral
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Empleo informal

2021
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2021
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*Solo se toman en cuenta a las personas que tuvieron un trabajo en el
último mes y recibieron una remuneración por este.
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México, 
¿cómo vamos 
en el ahorro 
para el retiro?

Un hallazgo importante del estudio fue que si el análisis se 
centra en las personas ocupadas (personas con un 
empleo) se mantienen las características observadas en la 
población en general, excepto el sexo; el ahorrador carac-
terístico deja de ser hombre. Este resultado  muestra que una 
vez que comparas mujeres ocupadas contra hombres 
ocupados desaparece la mayor tendencia a ahorrar de los 
hombres en la población general, incluso el porcentaje de 
mujeres ocupadas que ahorra es mayor al de los 
hombres.      

Población de 18 a 70 años que tiene una cuenta
de ahorro para el retiro formal o afore.
Por sexo (2012 - 2021)

MujeresHombres Total
Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI
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Solo se toman en cuenta a las personas que tuvieron un trabajo en
el último mes y recibieron una remuneración por este.



Mientras que el porcentaje de personas ocupadas con un 
empleo formal que cuentan con ahorro para el retiro se 
incrementa significativamente para casi todos los niveles 
de ingresos entre 2015 y 2021, este incremento no se ob-

serva para el caso del empleo informal, incluso en 
los niveles de ingreso más alto.

Como estaba la ley

Si empezaste a trabajar antes de 1997:

5  El cálculo es mensual dado que la restricción presupuestaria a la que se enfrentan 
los hogares se construye a partir de los ingresos laborales del hogar mensuales.

4  El mercado potencial del ahorro está compuesto por aquellas personas ocupadas que 
tienen ingresos per cápita suficientes para adquirir una Canasta Básica Alimentaria 
(CBA) y una Canasta Básica No Alimentaria (CBNA).

¿Cómo estaba y cómo 
está la ley del ahorro 
para el retiro en México?

El tamaño del mercado potencial del ahorro4 en México es 
de 22,955,394 personas, el cual se divide en dos categorías. 
La primera se refiere  al mercado potencial de ahorro de 
transición, es decir, aquellas personas que ya ahorran (en 
instrumentos formales o informales) y podrían transitar 
hacia otros instrumentos –como cuentas de ahorro para el 
retiro– o incrementar las aportaciones que hacen a sus 
cuentas existentes. La otra parte del mercado potencial 
está compuesta por personas ocupadas que tienen los 
recursos suficientes para ahorrar pero no lo hacen, es 
decir, el mercado potencial de no ahorradores. El mercado 
potencial de transición es de 15,879,171 personas, mientras 
que el mercado potencial de no ahorradores es de 7,076,223 
personas.
En la siguiente figura se desagrega el mercado potencial 
por niveles de ingreso y por tipo de ocupación. 

¿De qué tamaño es 
el mercado potencial 
de ahorro?

Transformado el tamaño del mercado potencial en térmi-
nos monetarios, se realizó un ejercicio donde las personas 
en el decil V que tienen los ingresos suficientes para 
ahorrar destinan el 2% de su ingreso al ahorro (ya sea en 
instrumentos adicionales o en un primer ahorro), las 
personas del decil VI al IX destinan 5% de su ingreso al 
ahorro y las personas en el decil X destinan 10% de su 
ingreso al ahorro.

Decil V (2%) + Decil VI (5%)+ … + Decil IX (5%) + Decil X (10%) 

Con esta combinación, se obtiene que el mercado 
potencial de ahorro total es de $11,028 millones de 
pesos mensuales⁵. 

Al desagregar por tipo de mercado potencial, el mercado 
potencial de transición (aquellas personas que ya ahorran) 
es de $8,108 millones de pesos mensuales y el mercado 
potencial de no ahorradores es de $2,923 millones de pesos 
mensuales. 

Desagregando el mercado potencial de ahorro entre tipo 
de trabajadores, el mercado potencial de ahorro en 
personas con un trabajo formal es de $6,619 millones de 
pesos mensuales y el de personas con un trabajo informal 
es de $3,576 millones de pesos mensuales.

La pensión es de beneficio definido. Es decir, el monto 
de la pensión es el promedio de los últimos cinco años 
laborados del sueldo base, es decir, una tasa de reem-
plazo de 100%. 

Tres enfoques teóricos 
para las recomendaciones 
de política pública:

Sin embargo, falta mucho por hacer, ya que la tasa de 
reemplazo deseable está entre 70.0 y 85.0% de los ingresos 
previos a la jubilación (Vanguard, 2019).

Mejora el monto y la cobertura de la pensión mínima 
garantizada. La pensión aumenta de $3,289 a $4,345 
mensuales promedio (sujetos a la edad de retiro, salario y 
semanas de cotización) y la cobertura incrementó de 34.0 
a 92.0% (con la disminución de las semanas de cotización) 
(CONSAR, 2020).

Como está la ley

Si empezaste a trabajar después de 1997:

La pensión se modificó de beneficio definido a 
contribución definida. Es decir, cada persona ahorra 
para su vejez. 

El monto de la pensión depende de las semanas trabaja-
das, del sueldo base, el ahorro obligatorio y el voluntario.

Buenas noticias, a partir de 2020:

Disminuyen las semanas de cotización. De 1,250 a 
750 semanas (hasta llegar a 1,000 semanas en el 2031).
 
Incrementan las contribuciones obligatorias. De 
6.5% en el 2021 a 15.0% en el 2031, respecto al salario base 
(la aportación de los trabajadores no se incrementa).

Aumenta la tasa de reemplazo. Una persona con 
ingresos mensuales de dos UMA ($5,282) la tasa de reem-
plazo antes era de 40.0% y con la reforma de 2020 es de 
59.0%. Asimismo, una persona con ingresos mensuales de 
cinco UMA ($13,205) la tasa de reemplazo antes era de 
21.0% y con la reforma de 2020 es de 45.0%. (UMA= Unida-
des de Medida y Actualización, 2,641 pesos mensuales, 
INEGI, 2020).

En el sistema de ahorro para el retiro:

Planes de ahorro para el retiro voluntario con registro automático y 
opción de salida (opt-out).

Uso de incentivos (nudges) para eliminar los puntos de fricción en 
la creación de ahorro para el retiro (Vanguard, 2022 y Thaler y 
Benartzi, 2004).

Modificación a la devolución de recursos de la cuenta individual.

Compra de pensión vitalicia para las personas que no cumplan las 
semanas mínimas de cotización (CONSAR, 2022).

Fortalecimiento institucional.

Coordinación organizacional (CONSAR, 2022). 
Portabilidad de las cuentas de ahorro (OCDE, 2015). 
Simplificación de los trámites administrativos.

Uso de tecnologías en las cuentas de ahorro para el retiro.  

Incentivar el uso de los dispositivos electrónicos en aplicación 
como AforeMóvil de la CONSAR.  

En el mercado laboral:

Mayor formalidad en el mercado laboral.

Disminuir las barreras de entrada a la formalidad (OIT, 2015 y 
Dougherty y Escobar, 2019). 
Educación y desarrollo de competencias desde edad temprana 
(OIT, 2015, Dougherty y Escobar, 2019 y Quiroga-Martínez y 
Fernández-Vázquez, 2021).

Trabajadores informales con seguridad social y AFORE.

Flexibilizar los criterios para que las personas trabajadoras 
informales puedan cotizar a la seguridad social y obtener una 
cuenta de ahorro para el retiro o AFORE (CEPAL, 2021). 

En la inclusión financiera:

Inscripción automática a las AFORES con trámites gubernamentales.
Vincular el trámite del RFC a las AFORES.

Uso de la tecnología. 
Además de la Ley Fintech (2017), promover una política que acelere 
la alternativa de servicios financieros digitales 
(Cámara de diputados, 2022).

En el mercado potencial de ahorradores: 

Políticas de ahorro por condición laboral y perfil.
Por ejemplo:

 Formales: Plan de ahorro para el retiro voluntario con registro 
automático y opción a salida (opt-out).
Informales: Inscripción automática a las AFORES con trámites 
gubernamentales (como la obtención del RFC).
Considerar el perfil del ahorrador típico. Hombre o mujer, vive en 
una localidad urbana de más de 100,000 habitantes, tiene una edad 
de 18 a 29 años, su escolaridad es licenciatura o más, tiene un 
trabajo formal y se encuentra en el grupo de la población de 
mayores ingresos.

1. Ciclo de vida. Los individuos son racionales 
y buscan suavizar el consumo óptimo a lo 
largo de su vida para así acumular suficien-
tes recursos durante los años trabajados y 
financiar con sus ahorros el consumo duran-
te su retiro. 

2. Educación financiera. Para tomar decisio-
nes óptimas de ahorro para el retiro. El 
conocimiento y la comprensión de conceptos 
básicos de economía y finanzas puede 
mejorar las decisiones de los trabajadores en 
torno a su ahorro y programa de pensiones. 

Economía del comportamiento. Los indivi-
duos toman decisiones con información 
incompleta, tienen capacidad cognitiva 
limitada, son aversos a las pérdidas y toman 
decisiones sujetas al fraseo de las preguntas 
(framing). Esta teoría busca anticipar estos 
comportamientos con incentivo (nudges) 
para que mejore el proceso de toma de 
decisiones y que deriven en mejores resulta-
dos para las tasas de reemplazo que tendrán 
los trabajadores en la vejez
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Respecto a la brecha de género:

Paquete de políticas para disminuir la desventaja de las mujeres 
frente a los hombres en el ahorro para el retiro (CONSAR, 2022):

Un bono por hijo a las madres que han laborado en el mercado 
formal (Bolivia, Chile y Uruguay).
Semanas de cotización o aportaciones durante cierto periodo 
para las mujeres que realizan labores de cuidado familiar 
(Argentina y Brasil).
Transferencia de fondos pensionarios en caso de divorcio para 
los hombres o mujeres que han laborado en el mercado formal 
(Chile).
Tablas de mortalidad sin distinción de género para calcular la 
pensión (Bolivia, Uruguay y El Salvador).

Sistema Integral de Cuidados. 

Para promover la participación de la mujer en el mercado 
laboral y, por lo tanto, mejorar el ahorro para el retiro (Dicciona-
rio de los cuidados, OXFAM, 2022).

Sobre el programa público de pensión no contributiva: 

Rediseño de la pensión del Bienestar. 

Acceso a las transferencias en efectivo vinculadas a consultas 
médicas para que sea más progresivo de lo que es actualmente.
Perspectiva de género (incremento de los apoyos a las mujeres).

Cultura de ahorro:

Educación financiera.

Campañas nacionales que promuevan el ahorro voluntario y el 
uso de la tecnología.
Incentivar acciones que mejoran la probabilidad de que la gente 
ahorre como llevar un presupuesto y obtener un crédito formal 
que permitan a los individuos conocer los beneficios de guardar 
su dinero en el sector formal (OCDE, 2015).

En suma,

El ahorro para el retiro es muy importante para la seguridad 
financiera de los mexicanos en la vejez. 

Las reformas a la ley del Seguro Social han mejorado las reglas del 
juego del ahorro para el retiro de los trabajadores formales.

No obstante, con las recomendaciones de política pública se puede 
mejorar el ahorro voluntario, el acceso a la pensión para los 
trabajadores e incrementar la tasa de reemplazo hasta llegar a 
niveles deseables (entre 70 y 85% de los ingresos previos a la 
jubilación, Vanguard, 2019). 

Todas las acciones gubernamentales propuestas son útiles. Sin 
embargo, una de las principales recomendaciones son los planes 
de ahorro para el retiro voluntario con registro automático y 
opción a salida (opt-out) debido a que mejoran el ahorro voluntario 
para todos los trabajadores con incentivos (nudges) que eliminan 
puntos de fricción en la creación de ahorro para el retiro.

⑩

→

→

→

→

Fuente: Villagómez, 2014; Thaler, 1994 y Thaler y Sustein, 2008.

13 recomendaciones 
de política pública

Recomendaciones 
de política pública para 
mejorar el ahorro para 
el retiro

Mercado potencial de ahorro
Millones de pesos (MXN)
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Ahorro potencial por decil de ingreso:
V - 2%; VI-IX - 5%; X - 10%

Mercado potencial
Por decil de ingreso per cápita
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No reportan ahorro

Reportan ahorro

*Ingresos laborales estimados para miembros del hogar que trabajan a partir de ser o no jefa(e) de hogar, edad, región en la que vive y tipo de localidad.

Personas ocupadas (total)

Total: 2, 260, 306
Reportan ahorro: 1,387, 418
No reportan ahorro: 872, 888 
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Personas ocupadas en un empleo formal

Total: 934, 204
Reportan ahorro: 618, 678
No reportan ahorro: 315, 526
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Personas ocupadas en un empleo informal

Total: 1,326,102
Reportan ahorro: 768,740
No reportan ahorro: 557,362
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