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I N T R o ·D u e e I o N 

El anciano es un ser humano que a trav~s del tiempo
ha tenido diferente trato. Ha sido respetado, venerado, a~ 
mirado, etc. Por otra parte, también ha sido apartado, di! 
criminado, abandonado, en conclusi6n, se le ha olvidado. 

El olvido no es justo para nadie, y mucho menos para 
esas personas que nos han dado su vida y que nos han brin
dado la propia, su trabajo, su carifio, su experiencia, y -
sin embargo, y a pesar de todo lo que nos han proporciona
do, se les arrumba como seres inservibles, cuando se les -
debería otorgar, cuando menos, agradecimiento y respeto. 

La Última etapa de la existencia debe ser la cumbre
de la vida. De suyo, esa edad posee excelencias incompara
bles. 

Las naciones antiguas vieron la ancianidad como una
cima y pusieron en manos de los longevos las riendas del 
Estado. Empero, aún en nuestro siglo, han regido en nues -
tros países muchos ancianos, y son ellos los jerarcas de -
las religiones y las cabezas de la industria, el comercio
º la política. A la edad de la sabiduría le corresponden -
los puestos de guía, consejo, asesoría y mando. 

Pero la vejez actual ha decaído y degenerado por cau 
sa del medio burgués, fenicio, materialista. En consecuen
cia, a la naci6n le viene faltando el buen consejo. 



La sabiduría es la clave de la grandeza de las nacio
nes, ella nos podrá sacar del subdesarrollo econ6mico y, -
sobre todo~ del subdesarrollo intelectual y moral. 

Actualmente la poblaci6n senecta en nuestro país y en 
el resto del mundo va en aumento día con día, por esto es -
necesario reintegrar ese sector a nuestra sociedad, porque
si hoy dí.a México es un país de j6venes, mañana, será un - -
país de viejos, y por ello, es necesaria esa reincorpora -
ci~n, para que nosotros, los viejos del mañana no estemos
ni vivamos eT abandono y desprecio de que son objeto los an 
cianos de hoy. 

Los que serán carpinteros, o campesinos, catedráticos,, 
amas de casa, banqueros, supremos funcionarios públicos, -
todos deberán prepararse desde la infancia econ6mica, físi
ca y espiritualmente para una ancianidad activa, fecunda, -
valiosa y feliz que no sea decadencia, sino cumbre altísi -
ma. 

El presente trabajo, ·si bien no proporciona una efi 
caz soluci6n al mencionado problema, s~. pretende señalar -
que México también es· un país de ancianos y no solamente de 
j~venes y que a·quéllos, o sea, los ancianos, van siendo más 
cada día, ·que existen, que s~n seres humanos, que necesitan 
comer, vestir, divertirse, disfrutar de la vida, así como -
también tener responsabilidades y obligaciones, que no qui~ 
ren ser apartados de la vida, que son y serán siempre seres 
humanos y no simples objetos o cosas, como se les ha trata
do en los Últimos afias. 

Hay que tener en cuenta que la ancianidad se ha con -
vertido en· un problema social sumamente grave, y que la so
ciedad debe acostumbrarse al hecho del envejecimiento de la 



poblaci6n, siendo nosotros, los j6venes, los que deberíamos 
buscar soluciones para sacar adelante no solamente nuestra
p~opia vida, sino también-la de los viejos, porque ellos 
es~án aquí y nos necesitan y en consecuencia, deberíamos 
proporcionarles la mayor ayuda y apoyo posibles. 

Finalmente, manifiesto que el presente trabajo fue -
realizado en cariño y respeto a esas personas a las que in
justamente, abandonamos a su suerte cuando se convierten en
viejes, despu~s de todo lo que nos han otorgado durante el
largo trayecto de su vida: LOS ANCIANOS. 



C A P I T U L O I 

PROBLEMATICA DEL ANCIANO EN MEXICO 

La vejez es un fenómeno irreversible, que se caract~ 
riza generalmente por los cambios psicofisiológicos que se 
van presentando en forma diferente, en cada una de las pe! 
senas, con el paso del tiempo. 

Se puede decir que lo anterior es un concepto de v~ 
jez, sin embargo, creo que no se puede determinar con exa~ 
titud cuándo, o a qué edad se considera que una persona es 
vieja, ya que como lo establece la anterior definición, la 
vejez se presenta en forma diferente en cada persona. Por
ello, considero conveniente advertir que en el presente -
estudio nos referiremos a personas mayores de 60 afies de
edad, dado que es a éstas a las que en la actualidad se -
les considera viejas. 

1. Referencia poblacional. 

De acuerdo al resumen general abreviado del X Censo
General de Población y Vivienda, realizado en México en el 
mes de junio de 1980 y que apareció en junio de 1984, ve -
mos que la población de nuestra República Mexicana ascien
de a los 67,382,321 habitantes, de los cuales 33,295,260 -
son hombres y 34,087,321 mujeres. De igual manera, observ! 
mos que la población mayor de 60 afios asciende a 3,676,266. 
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Por otra parte, sabemos que M~xico es un país que -
ha tenido una tasa de nat.alidad muy alta, lo ·cual ha traído -
como consecuencia que actualmente la mayoría de su poblaci6n
sea joven. Asimismo, vernos que la esperanza de vida al nacer
ha venido aumentando, gracias a los servicios de seguridad y 
asistencia social que se han proporcionado a la poblaci6n en
general, lo cual resulta evidente si observamos que en 19~0 -
esta esperanza de vida era de ~6.9 afios, aumentando en 1970 -
a 61.9 y en 1980 a 66.6 años y se espera que para el afio 2000 

se continúe incrementando hasta llegar a los 70 años de edad. 
(véase cuadro No. 1) 

Respecto de la tasa de natalidad, ésta era hasta -
hace unos años de ~.5%, disminuyendo a 2.5% en el año de 1982~ 
y se espera que esa tasa siga en descenso, como hasta ahora -
ha venido ocurriendo. Este porcentaje viene a destacar que 
nuestra poblaci6n es una poblaci6n en crecimiento y que son -
las personas j6venes las que actualmente están dominando, pe
ro conforme vayan pasando los afios y la tasa de natalidad 
siga disminuyendo, los grupos mayores de 60 afios irán en 
aumento, debido al fen6meno de la transici6n demográfica. 

En la actualidad, 1,115,146 habitantes tienen entre 
60 y 64 afias de edad; 2,561,120 son de 65 y más años, (~éase

cuadro No. 2). 

Por otro lado, de la poblaci6n econ6micamente acti
mayor de 60 años de edad, 602,067 habitantes manifestaron 
tener ocupaci6n, mientras que los inactivos fueron 51~,079 y
los no especificados 4,567. Asimismo, el sector de 65 años -
y más, que resultaron ser 2,561,120, s6lo están activos 
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1.079,121 mientras que 1.481,999 no tienen actividad. Lo -
cual nos lleva a concluir que el 45% de la poblaci6n mayor
de 60 afias es econ6micamente inactiva, (véase cuadro No.3} 

Haciéndose una comparaci6n de la poblaci6n mayor de--
60 años en las diferentes entidades federativas, observa--
mos que el Distrito Federal es el más poblado con 501,731-
habitantes mayores de 60 arras de edad, de los cuales - - --
203,570 son hombres y 298,161 mujeres. Siguiéndole el Esta
do de Veracruz con 299,512 habitantes de los grupos de - -
edad que se han venido citando, lo que pone de manifiesto-
que hay una·concentraci6n de dicha poblaci6n en el área me
tropolitana de la Ciudad de México, como se observa en el-
cuadro No. 4. 

Respecto de los analfabetas en el Distrito Federal,-
existen, 89,284 los cuales representan el 2.4% del total -
de la poblaci6n mayor de 60 años de edad, (Ver cuadro No.5). 

En el Distrito Federal 318,832 habitantes mayores de-
60 afios manifestaron no tener actividad alguna, lo que vi~
ne a representar el 6~.5% de la poblaci6n total de perso--
nas mayores de 60 años, que en el Distrito Federal se en--
cuentran inactivas. 

Después del Distrito Federal, se encuentra el Estado 
de Veracruz con una poblaci6n de 299,512 habitantes mayores 
de 60 afias, siendo 145,575 analfabetas, representando así -
un 48.8% de analfabetas mayores de 60 años en dicha entidad 
federativa. Por lo que hace a la inactividad, declararon e~ 
tar desocupados 153,186 habitantes, lo que hace un 51.1% 
del total de la poblaci6n mayor de 60 afias del mencionado -
Estado que se encuentra sin actividad alguna, y así sucesi
vamente. Todo lo cual, nos lleva a la conclusi6n de que
tanto el analfabetismo como la inactividad tienen- - - -
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una significativa importancia en nuestro país, dado que -
nos presentan el panorama de la grave situaci6n actual -
que prevalece en el sectpr de la poblaci6n que rebasa los 
60 afios de edad. (Véase cuadro n6mero 6) 

Tomando como base el posible incremento de la po -
blaci6n mexicana, a una tasa de crecimiento del 1.7\ 
anual podemos llegar a ser en el afio ZOOO, 100,041,400 -
habitantes, o bien, 106.570,400 mexicanos si la alternati 
va es a una tasa de crecimiento del 2.0% anual. (Véase -
cuadro No. 7) 

Ahora bien, en relaci6n con los grupos quinquena -
les mayores de 55 afios, existen proyecciones, en donde se 
destaca que para 1985 se contará con 5.746,S50 habitantes, 
tomando en cuenta desde los grupos de S5-59 afios, y en el 
afio ZOOO, estos grupos quinquenales de esta poblaci6n po
siblemente sean 9.915,6~~ habitantes. (Ver cuadro No. 8) 

'· Lo que significa que la poblaci6n de los grupos ma . . -
yores de oO afios, prácticamente se incrementarán en un --
Í50\ en relaci6n a l~s cifras obtenidas en 1980. Estimán
dose de esta manera, un proceso de envejecimiento en la -
poblaci6n total, o sea, que existirá una enorme cantidad
de habitantes mayores de SS afias que requerirán de aten -
ci6n, y ~ara lo cual habrá que crear con anticipaci6n una 
plataforma que contenga políticas bien definidas, buscan
do, desde ahora, establecer un marco de atenci6n adecuado 
para satisfacer, si no todas, si un buen porcentaje de 
las necesidades que para aquel entonces se presenten. 

z. El envejecimiento como fen.6meno individual. 

Para toda la humanidad en general, el paso del - -



s 

tiempo ha tenido una importancia enorme; sin embargo, -
ese paso del tiempo, que no se detiene ante nada, que si
gue adelante irremediablemente, trae como consecuencia el 
envejecimiento en cada uno de nosotros, es decir, que de~ 
de el momento en que nacemos se inicia nuestro desarrollo 
corporal sin poder detener el proceso del envejecimiento, 
o sea, que el envejecer nos acompafia desde el primer mo
mento en que respiramos (desde el momento de la concep 
ci6n), hasta el momento en que dejamos de hacerlo. 

Lo~ afios pasan, jamás se detienen, como tampoco se 
detiene la vejez; sin embargo, debemos aceptar que actua,! 
mente existen diversos "remedios" que la retrasan o miti
gan, remedios o métodos que utiliza la mayoría de las pe_! 
sonas en su deseo de prolongar la vida, ya que cuando el
hombre ha alcanzado la mitad de su existencia y siente el 
desgaste natural y el decaimiento del cuerpo, suefia con -
rejuvenecer, hacienJ1o uso de los adelantos de la ciencia, 
en sus ramas de la Geriatría y de la Gerontología, para -
alcanzar tal finalidad. 

Debemos observar que por condiciones ecol6gicas y
sociales que existen en las diferentes regiones del mundo, 
no todos envejecemos con la misma rapidez, pero lo cierto 
es que el transcurso del tiempo sigue adelante y a su pa
so va dejando huellas en cada uno de los seres humanos, -
empezando a surgir en cada uno de estos seres, el deseo -
de conservarse bien, el deseo de conservarse tal y como -
se encuentra en el momento presente, que no se note en él 
el paso del tiempo, es decir, que la vejez anuncia su pr~ 
sencia y el organismo se defiende contra ella, de la me -
j or manera. 

Simone de Beauvoir dice: "Que la vejez es un des -
tino, y cuando se apodera de nuestra propia vida nos deja 
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estupefactos" (1). El anciano difícilmente se percibe a -
sí mismo tal como e~ y esta imagen s6lo la observa proyec-

. tada en las otras personas y nunca la ve presente en él, -
para él, la vejez se esconde. Asimismo, el tiempo se rela
tiviza, y la vejez y la vida se separan permanentemente -
del momento actual. 

En la etapa de la vejez, lo que al anciano obsesio 
na sobremanera es su infancia, esas impresiones recibidas
que se le hacen imborrables. El anciano se vuelve a su in
fancia porque en ella se reconoce, porque el viejo funda -
su existencia retomando su nacimiento o sus primeros afies. 
La alianza infancia-vejez, en el plano sociol6gico es in -
teriorizada por el anciano, ya que éste se obsesiona sobr~ 
manera como ya dijimos de las impresiones recibidas en su
infancia, las cuales se hacen imborrables y por lo cual se 
hunde en ellas, pues lejos de cansarse, hace remembranza -
de temas que tienen para él un gran valor afectivo, reví -
viendo de esta manera, sus antiguas felicidades y bellos -
momentos vividos. 

En conclusi6n, toda persona anciana tiene detr~s -
de sí, una larga vida, que lo tiene cautivo. 

Por otro lado, el porvenir del viejo se presenta -
doblemente terminado: por ser breve y por ser cerrado. 

"Para el niño, las horas son largas, el tiempo en
que se mueve le es impuesto, es el de los adultos; no sa
be ni medirlo ni preverlo, está perdido en el seno de un -

(1) Simone de Beauvoir, La Veiez, México, Hermes/Sudameri
cana, 1980, p. 339. 
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devenir sin comienzo ni fin" (2). Para el niño llegar a -
los ~o, 40 6 60 años de edad, es toda una eternidad, asi
mismo ti en.e una enorme gama de proyectos por realizar, d!!-, 
do que su vida apenas es el comienzo de una larga existe~ 
cia; tiene un futuro abierto a sus ilusiones y proyectos. 
En tanto que para el hombre de edad avanzada, los años 
que le quedan por vivir son limitados, suman un plazo tr! 
gicamente corto, porque el tiempo se precipita a medida -
que uno envejece; el viejo sabe que su vida está hecha y
que no la rehará. El futuro ya no está lleno de promesas
ni de ilusiones, sino por el contrario, el porvenir se ha 
convertido, en un porvenir finito, limitado, con un pasa
do fijo, al que se han de enfrentar todas las personas de 
edad avanzada, en donde sus proyectos han sido realizados 
o abandonados, su vida se ha cerrado sobre sí misma, nada 
los reclama, no tienen más que hacer. "La vejez no es !a
suma de nuestra vida. Con un mismo movimiento, el tiempo
nos da y nos roba el mundo. Aprendemos y olvidamos, nos -
enriquecemos y nos degradamos~ (~). 

Existe también, lo que se llama experiencia, la 
cual es valedera en la medida en que remite a un aprendi
zaje activo. En varios sectores, como el político, la fi
losofía, etc., el hombre de edad es capaz de verdaderas -
visiones, negadas a los j6venes, dado que hay una expe -
riencia que s6lo pertenece a los viejos; y esta experien
cia es la vejez misma, ya que hay que haber vivido mucho
tiempo para tener una visi6n general de J.a forma o manera 
en que pasan las cosas, s61o entonces, se es capaz de pr~ 
ver el presente, que es la tarea del hombre político. Sin 
embargo, esto que tenía enorme importancia en tiempos pa
sados, no la tiene actualmente, dado que si bien es cier-

(2) Beauvoir, ob. cit. p. 448 
(~) Beauvoir, ob. cit. p. 456 
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to que la marcha del tiempo no descalifica muchas activi
dades (como el ser médico, o el ser abogado, por ejemplo), 
pero afecta a las personas que se entregan a ellas, y du -
rante algún tiempo la edad los valoriza, se considera que-· 
aportan experiencia, se prefiere al hombre que tiene una -
larga carrera detrás de sí, antes que a un novato en la -
misma carrera. Después la imagen se invierte, se piensa -
que el viejo está gastado, caduco y por lo tanto ha perdi
do mucho de su capacidad y sobre todo, se supone que no -
está al tanto de los nuevos descubrimientos, la gente se -
aparta de ~l, y en consecuencia se le condena al viejo a -
la inactividad y el abandono debido a un prejuicio desfav~ 
rable. 

Otra situaci6n que el viejo ha vivido es que no s6-
lo ha visto morir a la gente de su generaci6n, es decir, -
a sus amigos, compafieros, condiscípulos, etc., sino que -
también ha visto c6mo otro universo ha venido a sustituir 
al suyo, por eso, aunque el hombre de edad conserve salud
y fuerzas, sus deseos y proyectos disminuyen a causa de su 
finitud, por ello, disminuido, empobrecido y exiliado en -
su tiempo, el viejo sigue siendo el hombre que era; sin -
embargo, la ansiedad, lo lleva a adoptar medidas generales 
y radicales contra los ataques del mundo exterior, reduce
sus relaciones con dicho mundo, le resulta difícil abrirse 
paso a las nuevas ideas que se presentan en el vivir coti
diano del mundo actual, por lo que se cierra voluntariame~ 
te contra ellos. En síntesis, coitan. sus relaciones afec
tivas con los demás; el viejo se amuralla a sí mismo, des
prendi~ndose de esta manera de un ambiente, por esto la m~ 
yoría de los hombres acogen la vejez con tristeza y rebel
día. Se observa también que la vejez inspira más repugna~ 

cia que la misma muerte; 
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Don Rosend, en su libro "El camino de la edad", sefia
la: "que realmente el saber vivir ha sido siempre, y lo se
guirá siendo, un ARTE en todas las edades; pero lo es más -
cuando se empieza a disfrutar de una segunda o tercera opor 
tunidad de vida" (4). 

Menciono este sefialamiento que nos hace Don Rosend de 

lo que es para él e~ vi'lfir, porque con.sidero que tiene r! 
z6n; el vivir, es verdaderamente un arte, y más aíin cuando
se es una persona de edad avanzada. 

a) El sentido del tiempo. 

Al individuo que tiene toda una vida por delante, que 
es joven o sumamente joven, no le preocupa para nada el pa
sado, sino por el contrario, se lanza al f~turo, a este fu
turo que se presenta prometedor y brillante, pero cuando -
no se tiene futuro, o éste es limitado, el pasado se con -
vierte en presente y es revivido por el individuo de edad -
avanzada. Esto da pie a que muchos autores definan la vejez 
por su pertenencia al pasado. 

Se dice que los afios del hombre no se cuentan míen 
tras persista la actividad, puesto que es a la actividad y

al éxito a los que se les da valor, quitándoselo de esta ma 
nera a la inactividad y al fracaso; sin embargo, la vejez -
en muchos casos, combina ambas cuestiones. "Nuestro sistema 
de valores es el que nos conduce a la frustraci6n vital por 
el paso del tiempo" (5). 

(4) 

(5) 

Don Rosend, El camino de la edad, México, D.F., Secre
aría de Educac16n Publica, 1983, p. 40. 
Ignasi Casals, Sociología de la Ancianidad, Madrid, -
Mezquita, 1982, p. 99 
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Frustraci6n que no se presenta en los países orient! 
les, debido a que su filosofía le presta gran importancia
al paso del tiempo, es decir, a la vejez, ya que ven a és
ta como algo que merece respeto, asimismo miran en la mue!· 
te un fin noble para el individuo. Saben que la sabiduría
es la clave de la grandeza de las naciones, sin olvidar 
que la mencionada sabiduría no se da gratuitamente con la
edad, sino qu.e ésta "es flor cuya semilla ha de sembrarse 
desde la juventud, desde la nifiez. Los nobilísimos valores 
eternos del espíritu son fruto lento que han de cultivarse 
desde siempre" (6). 

El anciano tiene gran parte de su vida tras de sí, -
por lo que, al hacer un balance de su vida, es posible que
sienta una sensaci6n de fracaso o una sensaci6n de satis -
facci6n y contento con la propia existencia, pero en cual
quiera de los dos casos, se dice que es posible llegar a -
la edad cero. "Si no se desea nada, se duda de todo, no se
espera nada, se siente disgusto ante cualquier iniciativa, 
se está en la edad cero" (7), y es entonces cuando surgen
l~s remembranzas o los recuerdos que se tienen de la inf a~ 
cia, de la nifiez. El tiempo se convierte para el anciano -
en tiempo pasado, y su memoria selecciona aquellos momentos 
que lo hacen retroceder más en el tiempo, es decir, que r~ 

.torna a los primeros afios de su vida, y es en esos recuer
dos donde el viejo se refugia. 

En la vida social, lo que más cuenta es la activida~ 
el trabajo, ya sea independiente o asalariado, pero esta -

(6) 

(7) 

Emma Godoy, Manual de DIVE. Dignificaci6n de la Vejez 
fub. México, D.F., Oasis, 1978, p. 8 
Marcelle Auclair, Hacia una vida dichosa, Barcelona,
Iberia, 1972, pp. 37 y 38 
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actividad se viene abajo con la edad, por eso se dice que
la tercera edad es la de los ocios. Sin embargo, los ocios 
dependen de muchos factores, tales como el tiempo libre, -
los gustos~ el estado de salud, los recursos, así como ta_!!! 
bién de la infraestructura social; aspectos que no se en -
cuentran en 6ptimas condiciones en la mayoría de los anci!!_ 
nos, sino por el contrario, suelen ser sumamente deficien
tes. En consecuencia, en lugar de sentirse satisfecho y f!:_ 
liz, por tener tiempo para disfrutar, gozar y descansar, -
es cuando surge con mayor fuerza en el anciano, la predile~ 
ci6n por los días pasados. 

Por otro lado, no hay que olvidar que la ociosidad -
cansa más que el trabajo. Nunca digamos a un anciano que -
es un inútil, mejor encarguémosle algo que él pueda dese~ 
pefiar; así lo haremos útil a la comunidad y se sentirá sa
tisfecho de sí mismo. 

b). Adaptabilidad individual. 

La edad es venerable, la persona mayor, por muy in -
significante que parezca, se ha ganado el respeto por es -
tar ahí, por llevar años trabajando para la sociedad, por

·dar la vida a los que ahora se lo reprochan o hechan en -
car.a; y sin embargo, se les discrimina precisamente por el 
n6mero de años que tienen, adoptándose la idea de que han
dej ado de ser personas, o que se han convertido en persa -
nas de un tipo diferente e inferior, siendo muy pocas las
personas de edad avanzada las que de modo afectivo y real
les es posible descubrir y desarrollar una nueva vocaci6n, 
o bien, una nueva visi6n de la vida actual, ya que la may~ 
ría solo piensa en que hubo un ayer lleno de luchas, con -
sus triunfos y fracasos, dando como resultado, quizas, la· 
frustraci6n por todo lo no conseguido y la insatisfacci6n que 
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guarda lo conseguido; y que el presente, para quienes han -
dejado lo mejor de sus vidas en el pasado, s6lo se presenta 
con la espera de la triste recompensa de una enorme soleda~ 
un vacío y la llegada de la Última morada, por lo cual les~ 
resulta difí~il encontrar nuevas cosas por realizar, siendo 
raras las personas que a edad avanzada descubren una nueva 
vocaci6n inesperada, por ejemplo, Lilian P. Martin que a -
los 6~ afios aprendi6 a escribir a máquina, a los 67 a cond_!! 
cir un autom6vil, a los 88 remont6 el Amazonas en barco y a 
los 99, con cuatro asistentes de 60 años, emprendi6 la ex -
plotaci6n de una granja. Siendo otro ejemplo, Mohandas 
Karamchand Gandhi, el más relevante estadista y líder espi
ritual de la India, quien a los 60 afios, en 19~0, dirigi6 -
una marcha de desobediencia no violenta, durante doscientas 
millas, contra el impuesto que exigía el gobierno británico 
sobre la sal. A los 70 afios emprendi6 una huelga de hambre
indefinida que oblig6 a los rajás de los Estados a otorgar
reformas democráticas. El Mahatma contaba 72 años cuando -
puso en marcha el movimiento para que los ingleses salie -
sen de la India, que conduciría a la Independencia de su -
país en 1947, un año antes de que fuese asesinado. 

Sin embargo, a pesar de estos bellos ejemplos, una -
buena parte de los viejos se refugian en su medio habitual, 
en su rutina de cada día, existiendo así una serie de caraE_ 
terísticas en la actitud cotidiana de la vejez. Así observ_! 
mos que el anciano que ha perdido el poder, opta por la am
bici6n de condecoraciones, honores y títulos, ambici6n que
también va unida al deseo del dinero, como ya no tiene as -
cendientes en el mundo, quiere aparentar y un medio para l~ 
grar tal objetivo es buscar simulacros. 

Otras personas adultas se encierran en su soledad; -
sin que deba de pasarse por alto que dicha soledad también-
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se presenta en la juventud y en la madurez, pero es preciso
aclarar que es en la vejez en donde también se presenta con 
mayor fueria la aflicci6n por la muerte. Muchas de las pers~ 
nas solitarias en su vejez, son más bien, personas afligidas
y dada la etapa de su vida, les resulta más difícil superar
esta situaci6n de lo que hubiese resultado en otras épocas -
de la vida; además, también hay que tomar en cuenta que la -
persona se encuentra inactiva, puesto que no tiene trabajo -
ni actividad que le ayude a mitigar su pena. Por otra parte, 
al estar pr6xima la propia muerte parece que se necesita un
extraordinario esfuerzo para superar la aflicci6n por la 
muerte de un ser querido, por lo que estas personas suelen -
pensar que s6lo les queda esperar su hora. 

Otra causa de su soledad es su enfermedad, ya sea psi
col6gica o física. La enfermedad resta movilidad y hace que
estos seres se separen de la vida, perdiendo en consecuencia 
contactos y amistades, surgiendo la creciente amargura con -
tra la sociedad y contra ellos mismos por la forma en que -
les ha tratado la vida. 

Una salida más, que adopta el anciano frente a la so -
ciedad que lo degrada y lo minusvalora, es el abandonarse en 
el infantilismo, permitiéndosele ser indolente, perezoso y -
olvidadizo. Es un aliado de los nietos con los que se le pe! 
mite violar las reglas que los padres le han impuesto al me
nor. Se le reprime en cambio cuando, siendo rechazado por la 
sociedad, se dedica a gastar en exceso su fortuna, si es que 
la tiene, en diversiones y distracciones adoptadas a su man~ 
ra, calificándosele entonces, como "enfermo mental", que re
quiere de una gran atenci6n médica internándoselc entonces -
en una instituci6n de renombre para su.ya mencionada recupe
raci6n mental. 
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La vida no deja de seguir teniendo sus exigencias una 
vez que los años de madurez han quedado atras. Las actitu -
des negativas de nuestro medio cultural frente al envejeci
miento agravan los problemas y reducen la satisfacci6n de~· 
la etapa final de la vida. Uno se pregunta, por qué si la -
sociedad proporciona muchas oportunidades educacionales a -
los j6venes para aprender a realizar las tareas impuestas -
por la primera edad de la vida, esta misma sociedad presta
poca atenci6n a la educaci6n para realizar las tareas impo! 
tantes del final de la vida. Hay que tener en cuenta que al 
gunas personas mayores buscan oportunidades para aprender y 
mejorar su vida, mediante la fe religiosa, la psicoterapia, 
el estudio individual o la reflexi6n, pero como no se tie -
nen las oportunidades para lograr tales experiencias, es n! 
ce'sario crear programas formativos y educacionales para los 
mayores que se desea ayudar, con el objeto de facilitar la
adaptaci6n a los cambios fisiol6gicos y psicol6gicos. 

La ubicaci6n de las personas de edad avanzada se tor
na difusa y no tienen otra alternativa que la de volverse -
parásitos dependientes, haciéndose más latente su desorien
taci6n, misma que lo conduce a funcionar como un elemento -
de desadaptaci6n, en un mundo que se manifiesta ajeno a su
condici6n, se convierte en una carga para la sociedad, es -
decir, para la familia y para el resto de los miembros de -
la comunidad. ya que los que trabajan tienen que mantener -
de alguna manera a los que no perciben remuneraci6n o ésta
es muy escasa, así el amor y el respeto de que gozaban cua~ 
do eran adultos se convierte en compasi6n por su desamparo. 
Los roles sociales que antes desempefiaba, tales como ·~1 j! 
fe de la familia", . "el ama de casa", y todos aquéllos pro
pios del sistema patriarcal, dejan de existir y no tienen -
ning6n sustituto. 
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La injusticia econ6mica y la ignorancia cultural 
crean en el viejo un resentimiento que a su vez genera más
rechazo, cerrando un círculo vicioso que debe romperse desde 
la raíz pa'ra poder rescatar el verdadero valor social de e~ 
tos miembros de nuestra comunidad que hasta ahora han esta
do relegados. Es necesario incrementar la participaci6n de
los viejos en los procesos socio-cul°turales, politices y - -

econ6micos de nuestro país, crear causas y medios para que
sea posible integrarlos y proporcionarles un sitio mejor -
del que actualmente tienen, ya no s6lo crear una· conciencia 
de toda la poblaci6n, de filantropía o de amor misericordio
so. 

c) Vejez y Re li!(i6n. 

Se supone que son mucho m~s religiosos los viejos 
que los j 6venes, puesto que se pieil.s a que aquéllos se hayan 

. ' . . 
pr~ximos a la muerte, y con mayor raz6n cuando para estas -
personas mayores, la religi6n fu~ sumamente importante en -
su juventud, por lo que le sigue concediendo un lugar dest!!, 
cado en su vida, es decir, que permanecen fieles a sí mis -
mes. Otros descubren la fe religiosa al igual que realizan
otros descubrimientos. La experiencia les es 6til para co -
menzar a dar mayor importancia a la claridad de vida, de e~ 
ta manera, se dice que cuando se presentan resentimientos -
de remordimientos o culpa, éstos tendrán un menor carácter
neur6tico y buscar~n su raz6n de ser en pasados errores de
j uicio, ya que se dice, que entre los 40 y 60 ~ los 65 afies 
de edad aproximadamente,ello difiere en cada persona,,puede 
hablarse de· un predominio del espíri'tu sobre el cuerpo que
se va debilitando, El viejo se vuelve egoísta, pierde día a 
d~a el inter~s por el mundo que le rodea, inclusive por su
familia, a. la que exige paciencia· 'cuando él mismo no la 
practica, de ah~ que el ego~siilo es el más grande peligro --
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que amenaza a las personas de edad avanzada, por ello se di 
ce que quien sucumbe al egoísmo es menos sensible espiri 
tualmente. 

Las religiones, tales como la cat6lica, la protestan
te y la judía, brindan ayuda y apoyo a las personas de edad 
avanzada, a las que la sociedad ha hecho a un lado, anulán
dolas casi al extremo de no considerarlas personas. 

La muerte tiene suma importancia para la religi6n en
la medida en que sitGa a la vida en su verdadera perspecti
va, ya que resalta su valor, el cristianismo ensefia ia doc
trina de la resurrecci6n, y el judaísmo no se preocupa en -
absoluto de la inmortalidad. De acuerdo con ésto, lo que pr~ 
tende es alcanzar una mejor y mayor comprensí6n de la pro -
pía identidad, lo que a su vez supone un empefio religioso
mucho más auténtico y más verdadero. 

"La vejez se describe como la edad en la que lo espir_!: 
tual y religioso llega a su madurez y se convierte en algo
especial y definitivo" (8). 

En conclusi6n, todo queda sublimado en ideas espiri -
tuales. Asimismo, se observa que las religiones son seguí -
das más por las personas mayores que por ~os i6venes. 

Un punto a favor de los ancianos es que el Colegio -
de Cardenales de la Iglesia Cat6lica está compuesta princi
palmente de hombres viejos, madurados por una larga vida. -

(8) Ignasi Casals, Sociología de la Ancianidad, Madrid, -
Mezquita, 1982, p. 102 
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Y el papado ha sido desde siempre una gerontocracia, una j~ 
rarquía espiritual de la vejez sabia, y en donde excepcio -
nalmente ha estado un joven. 

d) Enfermedad y muerte en el anciano. 

Actualmente la gente vive más tiempo que hace algunos 
afios. Esto se debe por completo a la prosperidad, avances y 
descubrimientos de la medicina moderna. La duraci6n media -
de la vida en México era de ~6.9 afios en 1930 y actualmente 
es de 66. 6 a'fios, es decir, que en aproximadamente 50 afios, -
la duraci6n de la vida, casi se ha duplicado. Sin embargo,
se puede decir que la medicina no ha hecho nada para alte -
rar la duraci6n de la vida humana, pero sí ha obtenido un -
gran éxito al lograr que la gente viva hasta el final. 

Ahora bien, si se exceptúa la guerra, la poluci6n y -
las consecuencias de la mala alimentaci6n y el tabaco, la -
mayoría de la gente en la actualidad muere de vejez. Esto -
significa que en realidad mueren de enfermedades que depen
den de la edad. Resulta incuestionable que todo ser humano, 
incluso desde el momento en que se encu~ntra en el vientre
materno, está expuesto al peligro de las enfermedades, pero 
afortunadamente la ciencia médica ha logrado curar las en
fermedades provenientes de lesiones y desgastes de 6rganos
corporales, logrando de esta manera la prolongaci6n de la
vida humana, pero a medida que avanza la edad, los peli -
gros de enfermedades y padecimientos aumentan. Cuando los -
médicos examinan el cadáver de un hombre muerto a los 40 -
afios, descubren una causa del fallecimiento, si ha muerto -
a los 90, lo más probable es que aparezcan doce o trece cau 
sas, cualquiera de las cuales podría haber resultado mortal 
en un momento dado. 
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Las consecuencias producidas por la senectud son irre 
versibles y ~stas van aumentando año con año. Este desgaste
es fatal, nadie escapa a ~l, pero depende de m6ltiples fact~ 
res el que sea lento o rápido, parcial o total, y que tenga
una influencia más o menos grande en el conjunto de la exis
tencia. 

Las fuerzas se pierden con la edad y se expresa como-
. una mul tiplicaci6n de. las causas posibles de inuerte. A los -

40 años un hombre con buena satud, est!Í biol6gicarnente disp~ 
nible, puede llegar hasta el límite de sus fuerzas, porque -
sabe que las recuperar~ en seguida. Los riesgos de enferme -
dad o accidente no lo asustan inucho, salvo en casos de extr~ 
ma gravedad, se curar~, volverá a ser como antes. Mientras -
tanto, el hombre de edad avanzada, est~ obligado a cuidarse, 
ya que un esfuerzo excesivo podría· acarrear un paro cardia -
co; una enfermedad lo dejaría debilitado; un accidente sería 
irreparable o se repondr~a muy lentamente; el ejercicio e -
~ncluso las distracciones le producen fatiga. Sufre de do 
lores precisos o difusos que ·qui tan placer a su existen - -
cia, ya que aunque este individuo de edad avanzada sopor
te en lo posible esos males, ya no puede ceder a sus capri 
chos, a sus impulsos, debe pensar las cosas antes de hacer 
las, tienen que darse cuenta de las consecuencias que 
surgirán con posterioridad a la comisi6n de sus actos. Aho
ra bien, para ejercer sus funciones necesita de anteojos, -
bastones, aparatos ac~sticos, etc., lo ·cual re·sulta tr~gico
para estas personas, ya que la mayoría son demasiado pobres
para comprarse dichos aparatos, por lo 'que se les condena - -
a una semiceguera o sordera total (esto es s6lo un pequeño -
ejemplo), sin que nadie le dé importancia a tal hecho, ya -
que el resto de la gente act6a de manera indiferente ante -
tal situaci~n, sin preocuparse de los ancianos en absoluto,-
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para encontrar una soluci6n a sus problemas, o por lo menos 
para tratar de mejorar su situaci6n. Esto tiene como conse
cuencia la reducci6n de las actividades de los viejos, y e~ 
ta reducci~n de actividades los conduce a su vez, a una dis 
minuci6n total de su persona, porque la inactividad le va -
provocando la inmovilidad total de su cuerpo. 

B~ tales condiciones, el .anciano con una enfermedad, 
que requiera cuidado permanente, es un problema social gra
ve, y la sociedad no está preparada para solucionar estos -

problemas; así aumentan para el anciano las posibilidades
de ser olvidado, marginado y abandonado a la soledad. Es d~ 
cir,que en México el viejo no tiene cabida en ningún sitio 
dentro de la sociedad a partir del momento en que no se va

le por sí mismo. 

Se puede dividir a la vejez enferma en: una vejez 
físicamente enferma y una vejez psíquicamente enferma, por
tanto es preciso canalizar al viejo en forma diferente de -
acuerdo al tipo de enfermedad que presente. Sin embargo, -

hay que tener en cuenta que en nuestro país, el viejo físi -
camente enfermo no tiene lugar en ning~n sitio, como ya lo
expresamos anteriormente. Tampoco tiene cabida, el viejo -
psíquicamente enfermo, dado que en la casa no se le puede -
atender, en el asilo no se le puede recibir porque los re -
glamentos lo impiden y además en México no se cuenta con -
instituciones que cuenten con equipo necesario para dar al-· 
viejo enfermo lo que necesita. Si el viejo enferma de un P!! 
decimiento temporal se le encuentra un sitio propicio en -
el hospital, pero una vez que está enfermo por tiempo inde
finido, éste queda al amparo de nadie, observando de esta -

manera, que la realidad en México respecto del viejo, es -
que éste, siendo pobre o de clase media no puede darse el -
lujo de estar enfermo. 
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Por lo anterior, resulta necesario que la sociedad m! 
dica comprenda que el anciano no es un ser que está a. punto 
de morir,. sino que es un ser humano que necesita no forz.os! 
mente, la yuda farmacol6gica, sino la moral, y si no se le
proporciona esta Última, va cayendo en las enfermedades 
psicomáticas que representan gran problema de atenci6n y en 
consecuencia de erogaci6n econ6mica y de recursos. 

Debe prepararse al médico no s6lo científicamente~ 
sino también, como un gran humanista ante las necesidades -
presentes de aquel que ha dejado su vida en el trabajo y -
que busca el consuelo a la enfermedad. 

Es necesario cre~r consultorios con cierta orienta -
ci6n hacia las enfermedades del anciano, para brindarle la
atenci6n adecuada que les permita seguir con seguridad los
tratamientos en su casa, integrado a su familia, y evitar -
en lo posible llegar a una instituci6n, ya sea ésta pública 
o privada. 

A pesar de lo anterior, podría pensarse que la muerte 
es la conclusi6n 16gic,a de la vida, no· la vejez, siendo 16-
gico también que al representar la muerte el final de toda
existencia, ninguna persona normal la reciba con agrado. 

'7odo lo que la proximidad de la muerte ~uscita en 
las personas de edad es una mayor estima por la vida, una -
menor tolerancia para con la trivialidad y una c6lera acen
tuada contra aquellas personas o actitudes que le hacen mal 
gastar un caudal de tiempo y experiencia que no pueden per
mitirse el lujo de desperdiciar ni dejar que otros lo arrui 
nen" (9). 

(9) Alex Confort, Una buena edad. La tercera edad, Madrid, 
Debate, 1977, p. 215. 
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3. El anciano y la sociedad. 

Parece que el envejecimiento de la poblaci6n ha tom! 
do desprévenidos a políticos y planificadores, cuando en -
realidad es un hecho que se ha venido produciendo lenta y
progres ivamente, y que además, se seguirá produciendo, te
niendo como consecuencia, que este incremento de ancianos
constituya uno de los más grandes problemas sociales a loi 
que se enfrenta no s6lo nuestro país, sino todos los paí-
ses del orbe. Incremento de viejos que quizás se deba, en-

tre otras causas, al mayor nivel cultural que ha venido ad 
quiriendo la poblaci6n, al hecho de que la mujer se ha in
corporado a~ trabajo, a una mejoría en el tipo de vivienda 
y alimentaci6n que se ha impuesto en las grandes ciudades, 

al anhelo de tener menos problemas y más comodidades, así
como también al proceso de reducci6n de la natalidad. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las for-
mas sociales de producci6n determinan en todas las cultu -
ras la suerte del anciano. La miseria o la riqueza, la in
seguridad o seguridad de la sociedad, hacen de los ancia -
nos, personas felices o infelices, poqerosos o no podero -
sos, pero en el fondo, la vejez, a6n en las situaciones de 
poder,es supuestamente respetada, pero no amada ni deseada 
ya ~ue se piensa que el viejo ya no es de este mundo, por
tante debe renunciar a las satisfacciones y placeres de la 
vida y cuando no acepta este papel que le ha impuesto la -
sociedad, es incomprendido por sus conciudadanos. 

La Organizaci6n Mundial de la Salud considera a las

personas entre 60 y 64 años, personas de edad, a las de 65 

a 90 viejos o ancianos, y a los de más de 90, muy viejos. 
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En general se llama tercera edad o ancianidad, a los 
mayores de 65 afios y dentro de este grupo se podría hablar
de la cuarta edad o muy ancianos para designar a los mayo -
res de 75 y más años. 

La edad de ingreso en la ancianidad viene marcada -
por causas socio-econ6micas. La sociedad llama viejos a -
aquellos, que como grupo social, retira del mundo productivo 
y que tiene que alimentar sin que trabajen. Llamamos ancia
nos a los mayores de 60 afios, al ser ésta la edad más com6!! 
mente utilizada en este momento. Las personas muy ancianas
son en su mayor parte mujeres, dándosele a este fen6meno -
explicaciones tanto de tipo fisiol6gico (la mayor fortaleza 
de la mujer), como sociales (el más rápido deterioro del V!!. 
r6n debido a las funciones sociales que son más peligrosas
º que producen mayor stress). 

Las diferencias en funci6n de las clases sociales o
la profesi6n frente al envejecimiento son también un factor 
importante. Las clases más acomodadas no s6lo viven mejor,
sino que viven más que las clases pobres, en consecuencia, 
el envejecimiento real llegará en momentos diferentes a - -
unos y a otros. 

Aparte de otros factores de tipo social, la vejez es 
olvidada y apartada porque recuerda al hombre problemas vi
tales para él, que lo angustian y a los que no quiere en -
frentarse. Es decir, que al anciano se le margina, ya que -
sólo acarrea problemas; problemas que no s6lo pertenecen a
él, sino a la sociedad a la que pertenece, la cual, no los
acepta y por tal motivo los va relegando del mundo al que -
pertenecen y al que les ha dejado casi toda su vida. 
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Hay que tener en cuenta que muchos de ellos son inte 
ligentes y,sin embargo, se les tiene en un abandono criminal 
como si se tratara de muertos en vida. En la fábrica, en la
seguridad social, en la familia y en el Estado no existen ni 
medios adecuados, ni una conciencia real de esta problemáti
ca; por lo cual, cada uno de nosotros, si no morimos antes,
tendremos que pasar por la misma situación, si es que no ha
cemos nada por cambiarla. 

a) Estructura familiar. 

Se puede decir que hay tres tipos de personas que ad
quieren diferentes caracteres en la medida que su edad avan
za; un tipo de hombre se completa a sí miSJOO y su obra en la -
vejez; otro tipo se aparta amargamente de la vida y se con -
vierte en un viejo malhumorado o en una anciana llorona, - -
siempre lamentándose; una tercera posibilidad, es el desarro 
llo de una anciana dulce y preocupada por todo lo humano, a
ella acuden hijos y nietos,, siempre les ayuda con sus débi
les fuerzas en la medida de sus posibilidades. 

Por otro lado, la relación de los viejos entre si es
ambigua. Se complacen en estar juntos en la medida en que -
tienen recuerdos y una mentalidad semejante. Sin embargo, la 
actitud más difundida entre los viejos es la indiferencia. -
En muchas personas de edad avanzada, los cónyuges viven bajo 
el mismo techo pero absolutamente separados. En otros, sus -
relaciones son ansiosas y exigentes, son indispensables el -
uno para el otro, pero no se ayudan a vivir. Muy pocos cono
cen el verdadero entendimiento. 

Depende mucho, de sus relaciones con sus hijos, el -
que los viejos tengan un equilibrio afectivo. Esto suele ser 
difícil, pues en gran parte el hijo no ha superado del todo-
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el rencor juvenil contra su padre, por lo que se ha separado 
de él. El padre por su parte ve de pronto en su hijo a un -
adulto, con quien debe recpnstruir sus relaciones, lo cual -
depende no s6lo de él, sino también de su hijo, porque se ha 
dado cuenta de que soporta con impaciencia su autoridad que
conserva, o bien la carga en la que se ha convertido. 

Otra situaci6n familiar, es el que los sentimientos -
de estas personas, los más cálidos y felices son los que ins
piran sus nietos. 

La actitud de la abuela empieza por ser ambivalente~ 
"Si es hostil a su hija, lo es también con los hijos por los 
que su hija se afirma y se le escapa; si la quiere e identi
fica con ella, ama a sus nietos, pero siente despecho porque 
desempefia con ellos un papel secundario. Ama a su hijo en -
los retofios de éste, pero son también los hijos de su nuera
de la cual está celosa". (10). 

En cambio, el hombre respecto de la paternidad, no -
rivaliza con sus hijos ni con sus yernos, por ello, se le P! 
de menos ayuda. Siendo ésta la raz6n por la que el viejo es
más indiferente que la abuela, pero ya en la relaci6n que -
pueda tener con sus nietos, sus sentimientos son igualmente
cálido? y quizás menos ambiguos. 

La relaci6n entre abuelos y nietos proporciona mu 4-
chas satisfacciones a ambas partes. Los abuelos pueden amar
a sus nietos gratuitamente, puesto que no tienen ni derechos 
ni responsabilidades con ellos, sino que satisfacen por el -
futuro, el momento presente. Por eso ~l nifio ~uele manifes -
tarles mucho cariño, encuentra en ellos un recurso contra la 

(10) Simone de Beauvoir, La Vejez, México, Hermes/Sudameri
cana, 1980, p. 568 
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severidad de los padres. Asimismo, los viejos se sienten re
juvenecer al estar en contacto con la juventud, puesto que -
fuera de todo vínculo familiar, la amistad de los j6venes -
es preciosa para las personas de edad; les da la impresi6n -
de que el tiempo en que viven sigue siendo su tiempo, resu
citan su propia juventud; es la mejor defensa contra la me -
lancolía que los amenaza. Desafortunadamente estas relacio -
nes son r'aras, ya que j6venes y viejos pertenecen a dos mun
dos entre los cuales hay poca comunicaci6n. 

Las relaciones con los hijos y los nietos so~ por lo
general, mucho más importantes en la vida de las mujeres que 
en la de los hombres, ya que una mujer es quien tiene siem -
pre un mayor vínculo y relaci6n con sus hijos e hijas y en -
consecuencia con los nietos, por lo general, ella siempre -
está en casa, cada vez que se le busca se le encuentra; cosa 
que no sucede con los varones, quienes siempre se encuentran 
ocupados en sus cuestiones laborales, y nunca se les encuen
tra en el hogar cuando se les necesita. 

En sí, la forma más directa en la estructuraci6n fami 
liar es la paternidad, que solamente cumple su objetivo de -
"establecer y guiar" a las nuevas generaciones si no permite 
el rompimiento generacional que tanto daño hace en la colec
tividad afectiva entre j6venes, adultos y viejos en la socie 
dad. 

Sin que deba pasarse por alto, que la unidad social,
que es la familia, se urbaniza, tiende a hacerse más pequeña, 
las casas vienen a tener dos o tres recámaras con dimensio -
nes IJlUY reducidas, que no dejan lugar, no s6lo para los vie
jos, sino para otros parientes. Producto de la explosi6n de
mogd.fica, el avance tecnol6gico, el acelerado indus trialis
mo, la competencia, las largas distancias, etc., hacen que a 
los miembros de una familia s6lo les alcance el tiempo para-
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prepararse, desarrollarse y ejecutar su funci6n dentro del -
aparato social de producci6n, que es el industrialismo, sie!! 
do éste, el que está llevando el cambio de desintegraci6n f! 
miliar y con ello, la desintegraci6n del viejo. Si el padre~ 
o la madre viven en el hogar de sus hijos, corren el riesgo
de ser maltratados o descuidados. En todo caso, sufren por -
su dependencia. Se sienten explotados y burlados por el res
to de la familia. Y recíprocamente, su presencia perjudica 
las relaciones entre los esposos. 

Se ha demostrado que entre los ancianos econ6micamen
te débiles, las relaciones familiares no mejoran el ánimo. -
Entre los que son acomodados, los amigos cuentan más que la
familia. La presencia de hermanos, hermanas, primos, etc., -
en una vecindad bastante pr6xima no ayuda al anciano a vivir, 
e incluso puede sufrir, con su c6nyuge, de soledad entre dos. 

Actualmente, el viejo, por no ser una persona muy pro
ductiva para la familia contemporánea, representa una carga
econ6mica y social que no ha sido planificada hasta el mome!! 
to, por lo que no puede ser asimilada a las estructuras so ~ 

ciales en que vivimos. 

Algunos están con familiares cercanos o lejanos y 

otros viven solos; para muchos de ellos los hogares en don
de vi v.en, se puede decir que son desconocidos, ya que están 
un poco a fuerza, ya sea por necesidad de compafiía, por un -
techo d6nde dormir o para cubrir sus necesidades de aliment! 

ci6n. 

Siendo todo lo contrario, desde el punto de vista ju
rídico, perfectamente normal, dado que quien ha tenido la -
obligaci6n de dar alimentos tiene a su vez el derecho de re 
cibirlos. Sin embargo, cuando se tiene una prole numerosa y 
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escasos recursos económicos, la carga de los ascendientes -
se hace m~s pesada y provoca las argucias para rehuir dicha 
obligación .. Siendo quizás una "justificaci6n" el hecho de -
insistir y llamar la atención, sobre lo difícil que resulta 
atender a un anciano, cuando no se cuenta con los medios 
econ6micos y se debe trabajar muchas horas fuera de casa P! 
ra cubrir las necesidades de la familia. Esto es ya de por
sí un factor de desintegración familiar, si al trabajador -
por enfermedad de los hijos no se le da incapacidad, menos
se la van a dar por enfermedad de los padres. Si en los as! 
los es difícil encontrar personal para atenderlos , menos se
puede encontrar el auxilio necesario en las familias de los 
ancianos. La familia urbana contemporánea no tiene posibili 
dades económicas para pagar el sueldo de una cuidadora, que 
también tiene necesidades de subsistencia, es decir, tiene
legítimo derecho a comida, vestido, techo, etc. 

El anciano continuará su envejecimiento biol6gico,
psicol6gico y social y en este lento proceso va siendo ais
lado cada vez más hasta ser confinado a una habitaci6n, la
que además comparte con otros miembros de la familia. 

El anciano por propia decisi6n permanece quieto y -
evita salir, esto por temor al medio externo. Hay veces que 
no se bafia por temor a caerse, e incluso no come por no -
querer consumir un alimento destinado a sus hijos o a sus -
nietos. Esta situación se va acentuando, hasta que llega a
ser un inválido o enfermo cr6nico que da a la familia nume
rosos problemas, los cuales pueden ser de inmovilidad, de -
relación social, de imposibilidad para valerse por sí mismo 
o de necesidad de ayuda médico-social. 

El núcleo familiar es el principio y fin del indivi 
duo •. Si está bien integrado es fuente de amor y comprensión 
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dentro de un ambiente que da la convivencia arm6nica entre

sus partes. 

Si aceptamos que la familia es la unidad primaria -
de la sociedad, es precisamente allí en donde se debe gene

rar la toma de conciencia sobre el papel de cada uno de Jos 
componentes en relaci6n con los ancianos, sobre el reconoci 
miento de que esa estructura familiar existe gracias a que
la crearon precisamente los viejos y que en el futuro los -
j6venes actuales podrán ser los viejos abandonados y despr~ 
tegidos como consecuencia de su falta de estructuraci6n fa

miliar. 

b) El viejo en una gran ciudad. 

Uno de los más grandes problemas que padecen actual 
mente las personas de edad avanzada es el de vivir en una
gran ciudad (como lo es nuestra ciudad de México), ya que -
ésta presenta múltiples dificultades y obstáculos, que esas 
personas tienen que vencer para poder vivir en ella. 

Dicha ciudad no s6lo presenta problemas de vida pa
ra los ancianos, sino también para el resto de la poblaci6n. 

Sin embargo, hay que reconocer que quienes sufren en mayor pr~ 
porci6n las consecuencias de esa problemática son los an -
cianos, debido, entre otras cosas, a su edad, a sus condicio 
nes adversas de salud, cultura, vivienda, ingreso, así como 
también a la infraestructura misma de la ciudad; o sea, a -
la arquitectura que presentan no s6lo nuestras ciudades, si 
no las ciudades del resto del mundo, ya que durante el pro
ceso de crecimiento de las ciudades modernas, en lo que me
nos se piensa es en las personas ancianas, únicamente set~ 
ma en cuenta el tiempo, la utilidad y el rendimiento que di 
cha urbe pueda prestar a las demás personas. Infraesiructu-
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ra urbana que va desde los ejes viales y vías de comunica
ci6n, hasta las escaleras automáticas, elevadores, andenes
de carga y descarga, etc., que s6lo se calculan para una j~ 
ventud dinámica y eficiente que ha de brindar buenos rendi
mientos econ6micos, sin pensar jamás en las personas mayo -
res, que ya no dejan nada más que molestias y problemas. -
Por tanto, no es conveniente ocuparse y mucho menos perder
el tiempo en personas a las que ya no se les pueda sacar -
provecho alguno y en consecuencia, no interesa en absoluto
la forma de vida que tengan en las grandes urbes, y menos -
adn interesa su situaci6n de vida. 

Siendo así que la velocidad de movimientos que se -
les ha proporcionado a todos los implementos urbanos son -
incompatibles y peligrosos para la le~titud inherente del -
organismo en edad senil, incluso el propio ritmo de vida de 
la demás gente choca con la propia locomoci6n de los ancia
nos. 

Puertas automáticas, vehículos, aspiradoras, rampas, 
etc., todo esto, diseñado contra el tiempo, que es el gran
rector de la economía actual da paso al aislamiento de los
viej os con el mundo que les rodea, aislamiento que toma 
como una especie de defensa y soluci6n a sus problemas. Sin 
embargo, con ese aislamiento, en lugar de disminuir sus pr~ 
blemas, éstos tienden a aumentar, ya que se va afectando -
profundamente su vida sentimental, convirtiéndose así, el -
anciano mismo en un solitario; la dificultad de utilizar -
transportes colectivos, llenos de accesos difíciles, inc6m~ 

dos, peligrosos; la agresi6n de la circulaci6n; la propaga~ 
da callejera; el simple hecho de cruzar una calle, etc., -
genera en el anciano que apenas puede participar en dichas
actividades una enorme contrariedad y dificultad, mismos 
que no s6lo surgen en él, sino también en su familia, ya --
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que desde el momento en que realmente empieza a necesitarla, 
ésta les da la espalda, surgiendo de esta manera el rechazo
por el viejo, el pensar que s6lo es un estorbo; más a6n cua~ 
do vemos que se van envejeciendo más cada día, que desapare• 
ce su actividad laboral y que al llegar su jubilaci6n dismi
nuyen sus recursos econ6micos. Tomando el resto de la gente
una actitud negativa, al no escucharlos, al rechazarlos y -

al abandonarlos, ya que el ritmo de vida deja poco tiempo a
los hombres de la ciudad, para tomar en consideraci6n a los
viejos. No debiera olvidarse que los apresurados pertenece -
rán también un día al grupo de los viejos. 

Cuando la sociedad envejece, surge una verdadera lu
cha de valores humanos y econ6micos por las condiciones de -
vida que serán proporcionadas a los anc'Íanos. Vivimos en un
país donde 6nicamente se reconoce a los seres humanos como -
máquinas de producci6n y consumo, y donde no hay cabida para 
los viejos; muchos de los cuales se concentran en los ba 
rrios viejos de la ciudad, porque ahí se concentran a su vez 
los servicios urbanos, y un sistema de economía informal que 
les permite desenvolverse a bajo costo. Sin dejarse de prec! 
sar, que México, no es un espacio social pensado y construi
do para los viejos; sino por el contrario, la Ciudad de Méx! 
co, como expresi6n de la sociedad, es un espacio social que
funcionalmente segrega a los viejos, particularmente a los -
obreros cuya fuerza de trabajo ya ha sido consumida, y con -
ello también sus derechos. Ni la vivienda, ni el equipamien
to urbano (salud, recreaci6n, cultura), ni la vialidad, ni -
el transporte son pensados para ellos. Se omite a los viejos 
para privilegiar la reproducci6n de la fuerza de trabajo j6-
ven, dirigiéndose los viejos cuando alcanzan la segregaci6n
social, a los asilos, si éstos son afortunados, o a la mise
ria, cuando no lo son. 
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Por otro lado, se sabe que aproximadamente, hay cu! 
tro millones de ancianos en la República Mexicana. Y para -
ellos las condiciones en provincia son mejores en términos
generales, que en las grandes urbes. Para el viejo el am -
biente rural representa mayores facilidades de vida. Se tra 
ta de recursos ambientales que difícilmente se le presentan 
en la ciudad. 

Por otro lado, la industria provoca la emigraci6n -
del campo; los j6venes se trasladan a las ciudades, dejando 
en el campo i las generaciones mayores. En el caso de que -
la emigraci6n de los j6venes se acompafte también de la de -
los viejos, se presentan con frecuencia grandes problemas -
de integraci6n, pérdida de objetivos vitales y desorienta -
ci6n, y la problemática que sufren los ancianos en la ciu -
dad, aumenta y se agrava aún más para las personas de edad
que llegan del campo. 

Cuando el anciano se queda en el campo con alguno -
de sus hijos, el problema vital y familiar no es tan grave
ni problemático como en las grandes urbes. Posiblemente es su
plantado en su papel de Jefe de Familia.en la medida en que 
pierde fuerza y energía para dirigir la actividad y queda -
relegado a un segundo lugar. No obstante, los problemas vi
tales que ~sto puede representar, es un proceso lento e in
sensible y en cualquier caso no hay un salto brusco de la -
actividad a la inactividad. Por lo demás, el anciano conser 
va su statu~ al menos simb6lico, de jefe de familia, sigue
vinculado a su medio ambiente, vive rodeado de hijos y nie
tos. 

En términos generales, la situaci6n sociol6gica de
los viejos, en la sociedad campesina, es hoy, todavía rela
tivamente buena, en comparaci6n con la vida que estas pers~ 



- 32 -

nas tienen en las grandes ciudades, 

c) La sociedad frente a los ancianos. 

Las sociedades, no s6lo las actuales, sino todas -
las sociedades humanas, se mueven por valores morales, reli
giosos, ideol6gicos, que se imponen como valores oficiales, 
y por tanto socialmente válidos y verdaderos. Han sido los
grupos dominantes los que siempre han preparado y adaptado 
el contenido de dichos valores a sus conveniencias, y el t~ 
ma de los ancianos no es una excepci6n, dado que es la cla
se dominante la que impone a las personas de edad su estatu 
to, siendo c6mplice de tal suceso, el conjunto de la pobla
ci6n, puesto que ni en la vida privada, los hijos ni los -
nietos se esfuerzan o ponen algo de su parte para suavizar
la suerte de sus ascendientes. 

Actualmente, el máximo valor de la sociedad en la -
que vivimos es la productividad. Se le da valor al ser hum~ 
no en la medida en que éste es capaz de producir. Asimismo, 
se estudian y se ponen en práctica diversos métodos para -~ 

conseguir que el rendimiento humano sea el máximo en el me
nor tiempo posible. Así, se exalta y anima más al joven que 
al viejo, puesto que el joven se encuentra en plenitud de -
ejercitar todas sus fuerzas en favor de la productividad, -
cosa que ya no puede hacer el anciano, que durante toda su
vida ha venido realizando esta actividad que el joven ape -
nas empieza, por tanto su fuerza ha venido disminuyendo, -
siendo esta la raz6n, por la cual ya no le es útil a la,so
ciedad, y aún cuando es a la sociedad, a la que el viejo le 
ha dado su vida, ésta lo desprecia en cuanto empieza a ba -
jar su capacidad de productividad, fen6meno que cada vez -
ocurre a una edad más temprana, ya que el sistema de produ~ 
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ci6n consume rápidamente la fuerza de trabajo; así también, 
se inventan nuevas máquinas para las que se pide gente jo -
ven. 

En suma, los viejos, por su edad y por la clase so- -
cial a la que pertenecen, son doblemente segregados por la
sociedad, haciendo de ellos un grupo proporcionalmente más
afectado que otros grupos. Si antes se decía "escucha lo -
que dicen los viejos'', ahora, ya no se habla de una apreci~ 
ci6n del viejo, sino por el contrario, se dice "sitio libre 
para las fuerzas j6venes". Observándose con esto que los -
problemas de la vejez y las políticas sociales de la misma, 
se refieren casi siempre a viejos pobres, que pertenecen a
los estratos bajo y medio de la sociedad. Por otra parte, -
el viejo rico tiene como principales problemas los que de
rivan de su salud, teniendo, en consecuencia, mayores medios 
para cuidarla. Acentuándose en la tercera edad, las desi- -
gualdades sociales, ya que la vejez depende hasta cierto -
punto, de lo que ha sido la vida actual, las privaciones, -
las preocupaciones y la pobreza. Es decir, que en el fondo, 
se encuentra la lucha de clases y la explotaci6n de la may~ 
ría por la minoría, siendo una explotaci6n no s6lo en dine
ro, sino también en afios de vida. 

Debe observarse que es un error el hecho de que nues
tra sociedad quiera solucionar sus inquietudes, dándole - -
oportunidades solamente a la juventud y a la productividad. 

Ninguna sociedad se puede privar sin peligro de la e_! 
periencia y sabiduría acumuladas por las personas de edad.
Sin embargo, éstas no tienen cabida en la sociedad, ya que
s6lo ofrecen madurez y experiencia. 

Aparte de otros factores de tipo social, la vejez es 
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o~vidada y apartada también, porque recuerda al hombre -

problemas vitales para él, que lo angustian y a los que no -
quiere enfrentarse, por ello la seguridad social los conte~ 
pla como inválidos, las fábricas les cierran las puertas, -
los hospitales los atienden inadecuadamente y el Estado los~ 
observa con la indiferencia de un problema más. Todos quere
mos llegar a viejos, pero también, todos tememos estar vie -
jos porque en nuestra sociedad, el ser viejo, es un problema 
sumamente complejo. 

Lo primero que la sociedad ha hecho por los ancianos 
o vieJOS ha sido designarles ese nombre. La vejez es un he 
cho, no s6lo biol6gico sino también social. Son viejos aqué
llos a los que la sociedad llama así, viejos, tengan cuarenta
º cincuenta afios de edad. Este juego, de decir quién es o no 
viejo y qué características se les imputa a los viejos, está 
teniendo consecuencias negativas para la sociedad. 

Cada día son más los hombres y las mujeres que lle -
gana etapas de edad altas, pero este fen6meno aún no se -
toma en consideraci6n, ni psicol6gica ni socialmente hablan
do, siendo necesario que se advierta esta problemática pa
ra tratar cuando menos, de establecer las posibles solucio -
nes a tan grave problema, en lugar de ignorarlo y rehuirlo.
Por lo cual, la sociedad debería de acostumbrarse a este he
cho y no considerarlo an6malo, como ocurre en la actualidad
en la que el anciano es, quien carga con la mayor parte de -
las consecuencias negativas que el fen6meno de la ancianidad 
comporta. La vida de los ancianos actuales ha sido sumamente 
difícil, ya que han trabajado mucho, han tenido deficientes
condiciones de vida, pocas comodidades, han vivido guerras,
miserias, y a pesar de esto, al llegar a viejos se ~úna a -
sus difíciles cond~ciones de vida, la marginaci~n social y -
la penuria econ6mica. 
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La ancianidad no ha sido inventada por los viejos, 
ni tampoco la pensi6n mínima, ni la marginaci6n, y sin em -
bargo, esto es lo que reciben. Si los movimientos de prote~ 
ta de los ancianos han venido avanzando a un ritmo lento, -
debiéndose en buena parte a los largos años de sumisi6n que 
debieron soportar, pero el día que estos movimientos lle -
guen a ser importantes es posible que tomen desprevenidos -
a los integrantes de la sociedad, la cual mantiene sus es -
quemas ideol6gicos en contra de toda realidad social que en 
nada favorece a los ancianos, hoy en día. 

La vejez es un final no deseable en sí mismo, sino 
una consecuencia de la vida de niño y adulto. Aún en el ca
so de que la sociedad diese lo mejor de sí misma a los an -
cianos existen muchas connotaciones negativas en la ancian! 
dad. El deterioro físico, la incapacidad para hacer muchas c~ 
sas y en ocasiones la dependencia física total, las cuales
no son agradables para nadie. 

Los ancianos viven en una situaci6n personal y so
cialmente hablando, difícil. El viejo necesita el sentimie_!! 
to de ser y seguir siendo un miembro valioso de la sociedad, 
aunque ésta necesidad pueda o no ser consiente. 

"La sociedad, debe actuar a fin de que las condi -
cienes sociales de vida del anciano sean lo mejores posi -
bles y de que la consideraci6n social de que gocen sea el -
respeto hacia su dignidad de persona y hacia su pasado, to
do ello de un modo real y no ideol6gico. Los otros proble -
mas, el dolor, la enfermedad, la muerte, el sentido de la -
vida, la trascendencia, forman parte de la eterna lucha del 
hombre por comprender el mundo y por comprenderse a sí mis
mo~'. (11). 

(11) Ignasi Casals, Sociología de la Ancianidad, Madrid, -
Mezquita, 1982, p. 131. 
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e u A D R o No. 1 

ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO EN MEXICO 
DURANTE 1930 - 1980 Y PROYECTADA PARA EL
PERIODO 1985-2000 

ANO ESPERANZA DE VIDA 

1930 36.9 
1940 1 41.5 
1950 \ 49.7 
1960 58.9 
1970 61. 9 
1980 66.6 
1985 67.8 
1990 69.0 
1995 70.0 
2000 70.8 

Fuente: Para 1930-1970 Benítez Z. Raúl y Cabrera A. 
Gustavo, C.E.E.D., El Colegio de M6xico; -
para 1980-ZOOO S.~.P. Coord. Gral. del Sis
tema Nacional de 1nformaci6n, ·~valuaci~n -
y Análisis Proyecciones de la Poblaci6n Me
xicana 1970-2000" (Nivel Nacional), serie -
III, No. 8, abril de 1978. México, p. 24 
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c u A D R o No. 2 

POBLACION MEXICANA MAYOR DE 60 Al'JOS 
. '· ... 

60~64·.• 'T.ú1i5 /146 .. 
65 .y, niás_.•2¡561,120 

:,_:,.::.+./e>I;,·'· '! .::J. 

TOTAL: ·' .. /, ~';676. 266 
:·1:"; 

HOMBRES 

541,862 

1,204,676 

1,746,538 

MUJERES 

573,284 

1, ~56,444 

1,929,728 

Fuente: S.P.P. "X Censo de Poblaci6n y Vivienda. 
Resumen General Abreviado a nivel nacio -
nal y por entidad federativa". México, -
junio 1984, p. 45 

e u A D R o No. 3 

POBLACION MEXICANA MAYOR DE 60 Al'JOS, SEGUN 
POBLACION DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

AROS ACTIVOS INACTIVOS TOTALES 

60-64 602,067 513,079 1, 115, 146 

65 y más 1,079,121 1,481,999 2,561,120 

TOTALES 1,681,188 1,995,878 3,676,266 

Fuente: S.P.P. "X Censo General de Poblaci6n y 

Vivienda. Resumen general abreviado a ni-
vel nacional y por entidad federativa". -
México, junio de 1984, p. 99-189 
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C U A D R O NO. 4 

POBLACION MEXICANA MAYOR DE 60 ANOS, 
POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ENTIDAD FEDERATIVA 

TO T A L 

AGUASCAL !ENTES 
BAJA CALIFORNIA N. 
BAJA CALIFORNIA SUR 
CAMPECHE 
COAHUILA 
COLIMA 
CHIAPAS 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAL 
DURANGO 
GUANAJUATO 
GUERRERO 
HIDALGO 
JALISCO 
MEXICO 
MICHOACAN 
MORELOS 
NAYARIT 
NUEVO LEON 
OAXACA 
PUEBLA 
QUERETARO 
QUINTANA ROO 
SAN LUIS POTOSI 
SINALOA 
SONORA 
TABASCO 
TAMAULIPAS 
TLAXCALA 
VERA CRUZ 
YUCATAN 
ZACATECAS 

TOTAL 

3.676.266 

29,079 
57,237 
10,215 
20,533 
84,004 
19,843 
94, l49 

112, 165 
501,731 
65,059 

173,027 
118, 706 

92,145 
275,801 
296,571 
175,452 

52,534 
44,708 

132, 112 
152,503 
204,113 
39,097 
·7. 663 

101,342 
96,189 
80,322 
46,695 

109,081 
35,653 

299,512 
79,943 
69,082 

HOMBRES 

.1.746.538 

13,710 
2 7. 438 

5,099 
11,077 
40,946 

9,638 
50,074 
54,540 

203,570 
32,051 
84,048 
58 ,400 
32,851 

128 ,844 
135, 765 

89, 754 
24,873 
22 ,825 
62,186 
74,785 
96,928 
18,588 

4,531 
50,373 
48,275 
39,977 
24,929 
53,297 
17,934 

145,368 
40 ,855 
~5,086 

MUJERES 

1.929.728 

15,369 
·29,799 

5 ,116 
9,456 

43,058 
10,205 
44,075 
57,625 

298,161 
22,200 
88,979 
60,306 
32,208 

146,957 
160 ,'806 

88,698 
27,661 
21,883 
69,926 
77. 718 

107,815 
20,509 

3,132 
50,969 
49,914 
40,345 
21°,766 
55,789 
17. 719 

154,144 
39,088 
~3,996 

Fuente: Se consideraron los grupos quinquenales 60-64, 65 -
y más. S.P.P. "X Censo General de Poblaci6n y Vi 
vienda. Resumen general abreviado a nivel nacional
y poi; entidad federativa". México, junio de 1984. -
pp. 45-50 



- 39 -

C U A D R O NO. 5 

POBLACION MEXICANA MAYOR DE 60 A~OS ANALFABETA 

ENTIDAD FEDERATIVA T O T A L ANALFABETAS 

T O T AL 3.676.266 l. 451. 976 
AGUASCALIENTES 29,079 8,931 
BAJA CALIFORNIA NORTE 57,237 12,133 
BAJA CALIFORNIA SUR 10,215 2 ,317 
CAMPECHE 20,533 8.013 
COAHUILA 84,004 20,621 
COLIMA 19,843 6,679 
CHIAPAS 94, 149 59,247 
CHIHUAHUA 112,165 26 ,275 
DISTRITO FEDERAL 501,731 89,284 
DURANGO 65,069 19,313 
GUANAJUATO 173,027 85,458 
GUERRERO 118 '706 74,687 
HIDALGO 92,145 54,420 
JALISCO 275,801 90,500 
MEXICO 296,571 123,248 
MICHOACAN 175,452 90,314 
MORHLOS 52,534 21,540 
NAYARIT 44,708 18,178 
NUEVO LEON 132, 112 33,026 
OAXACA 152,503 98,356 
PUEBLA 204,113 107,349 
QUERETARO 39,097 22,767 
QUINTANA ROO ·7 ,663 2,951 
SAN LUIS POTOSI 101,342. 48,674 
SINALOA 96,189 38,402 
SONORA 80,322 20,470 
TABASCO 46,695 22,032 
TAMAULIPAS 109,081 32,384 
TLAXCALA 35,653 15,387 
VERACRUZ 299,512 145,575 
YUCATAN 79,943 25,452 
ZACATECAS 69,082 27,181 

Fuente: S.P.P. "X Censo General de Poblaci6n y Vivienda. 
Resumen general abreviado a nivel nacional y por
entidad federativa", México, junio de 1984, pp. -
99-189 
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C U A D R O NO. 6 

POBLACION MEXICANA MAYOR DE 60 ANOS, 
INACTIVIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ENTIDAD FEDERATIVA T O T A L INACTIVOS 

TO TAL 3,676,266 1,451,976 

AGUAS CAL !ENTES 29,079 17. 302 
BAJA CALIFORNIA NORTE 57,237 34,019 
BAJA CALIFORNIA SUR 10,215 ·5,783 
CAMPECHE 20,533 10,020 
COAHUILA 84,004 49,768 
COLIMA 19,843 10,157 
CHIAPAS 94,149 36,250 
CHIHUAHUA 112 ,165 64,828 
DISTRITO FEDERAL 501,731 318,832 
DURANGO 65,059 "34,555 
GUANAJUATO 173,027 91,416 
GUERRERO 118. 706 50,152 
HIDALGO 92,145 45,502 
JALISCO 275,801 155,235 
MEXICO 296 ,571 169,928 
MICHOACAN 175,452 87,239 
MORELOS 52,534 28,519 
NAYARIT 44,708 22,492 
NUEVO LEON 132, 112 88,031 
OAXACA 152,503 60. 720 
PUEBLA 204,113 101,667 
QUERETARO 39,097 21,925 
QUINTANA ROO "7,663 3,086 
SAN LUIS POTOSI 101,342 51,960 
SINALOA 96,189 51,892 
SONORA 80,322 36. 025 
TABASCO 46,695 21,944 
TAMAULIPAS 109,081 63,770 
TLAXCALA 35,653 17,174 
VERACRUZ 299,512 153,186 
YUCATAN 79,943 43,050 
ZACATECAS 69,082 ~6,868 

Fuente: S.P.P. "X Censo General de Poblaci6n y Vivienda. 
Resumen general abreviado a nivel nacional y por 
entidad federativa", México, junio de 1984, pp.-
191-213 
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c U AD RO NO. 7 

PROYECCIONES DE LA POBLACION TOTAL 
MEXICANA Y TASAS DE CRECIMIENTO 

ANUAL SEGUN DOS ALTERNATIVAS 
1980 - 2000 

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 

Poblaci6n miles Tasa Poblaci6n miles Tasa 
\ \ 

ANO 

1980 69,346.9 2.7 69,346.9 2.7 
1981 71,192.6 2.6 71,192.6 2.6 
1982 73,010.6 2.5 73,010.6 Z.5 
1983 74,835:9 2.3 74,835,9 2.3 
1984 76,538.4 2.2 76,538,4 2.2 
1985 78,248.1 2.1 78,248.1 2.2 
1986 79,914.8 2.0 79,953,9 2.2 
1987 81,521.1 1.9 81,673.0 2.1 
1988 83,061.9 l. 8 83,404.4 2.1 
1989 84,557.0 l. 7 85,147.6 2.1 
1990 86,018.7 l. 6* 86 ,,905. 9 2.1* 
1995 93,120.9 1.4* 96,248.6 2.0* 
zoo o 100,041.4 106,570.4 

* Tasa media anual en el quinquenio. 
Fuente: Estimaci6n del Consejo Nacional de Poblaci6n 1981, 

citado en S.P.P. "Datos básicos sobre la poblaci6n 
de México, 1980-2000". México, 1981, p. 24 
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e u A D R o . No; 8 

PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL MEXICANA 
POR GRUPOS DE EDAD A 1985, 1995 r 2000 

EDAD 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80 y más 

TO'l1AL 

Fuente; 

1985 1990 ........ »1995 .... 2000 

1.804 ,068 2.14~,99~ 2.510,924 2.999,246 

l.~4~,991 1.678,652 2.001,502 2.~50,524 

9~9,129 l. 205. ~16 1.511,479 l. 808, 14~ 

691,267 794,9~1 1.024,8~1 1,289,778 

507,258 5~4,064 616,190 796,~76 

460,847 5~6,529 593,841 671,566 

5,746,560 6.89~,485 8.258,767 9.915,6~~ 

S.P.P. Coordinaci6n General del Sistema Naci~ 
nal de Informaci6n "Evaluaci~n y Análisis, -
Proyecciones de la poblaci6n mexicana 1970- -
2000 (nivel nacional) .... M~xico, serie III, -
abril de 1978, No. 8, p. 63. 



C A P 1 T U L O 11 

ASISTENCIA DEL ANCIANO 'EN MEXICO 

l. Antecedentes. 

En este punto, trataremos los antecedentes tanto -
de las Instituciones de Asistencia Privada, como los de la
Asistencia Pública, respecto de la asistencia del anciano -
en México. En esta forma iniciaremos con los antecedentes -
de las primeras y después con las segundamente enunciadas. 

En Nueva Espafia, durante el siglo XVI, en pleno -
apogeo de la Conquista, las obras de asistencia social, se 
impartieron con un espíritu caritativo y profundamente rel! 
gloso, cubriendo de esta manera y durante este peri6do las
necesidades asistenciales. 

En el siglo XVII decae la apertura de los centros
sociales, y s6lo se conoce la creaci6n de tres fundaciones
hospitalarias. Entre tanto, la Ciudad de México iba en 
aumento, azotaban a la poblaci6n, las epidemias y el hambre, 
surgían multitudes de hambrientos,, enfermos y huérfanos. 

Durante la primera mitad del siglo XVIII no se en
cuentra una sola fundaci6n de relativa importancia que ben~ 
ficie a la poblaci6n mestiza o indígena. En esta ~poca no -
se cuenta con ningón asilo para ancianos, ni para nifios - -
huérfanos. 
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En 1810, con el movimiento libertario de Dolores, -
Hidalgo, la miseria se agudiza más en los hospitales, asilos 
y colegios. Las personas g_enerosas suprimieron toda clase de 
donativos. 

En 1821, la instauración de la República recibe en 
deplorables condiciones los establecimientos de la beneficen 
cia, y gracias al esfuerzo de grupos religiosos en su mayo -
ría, se iba mejorando poco a poco la situaci6n en que se en
contraban dichos establecimientos. Sin embargo, la miseria,
el ambiente deplorable y lúgubre eran evidentes, y al triun
far la Reforma, el gobierno, bajo el mando de juárez, pone -
a la beneficencia privada bajo el control del Estado. Siendo 
entonces, en este período, cuando las casas de asistencia -
adquieren vida independiente. Así, en el período de 1861 a -
1869, se expiden seis decretos, tendientes en general a ins
pirar confianza, sin conseguirlo. 

En 1879, ya bajo el régimen de la dictadura de Por
firio Díaz, se constituye una Junta Especial dependiente de
la Secretaría de Relaciones Exteriores· y Gobernación, denomi 
nada "Direcci6n de Beneficencia ·Pública", antecedente direc
to de la actual Junta de Asistencia Privada, la cual es el -

,organismo por medio del cual el poder público ejerce el -
cuidado y vigilancia que le compete, sobre las Instituciones 
de Asistencia Privada. 

La primera institución ~ue se crea en el país es -
en el año de 1879, teniendo como principal objetivo prote -
ger íntegramente a los ancianos, dándosele el nombre de "As_! 
lo particular para mendigos", constituyéndose ya bajo el ré
gimen de la beneficencia privada. Siendo. los objetivos que -
traz6 su fundador Don Francisco Díaz ·de Le?n, dar asistencia 
a personas que por su edad avanzada o por enfermedad, están-
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impedidos para dedicarse a un trabajo lucrativo, y dar asis 
tencia y educaci6n moral y religiosa a los nifios que carez
can de personas obligadas a alimentarlos. Es hasta mayo de-
1901, cuando se presentan sus primeros estatutos, no obsta~ 
te su anticipada creaci6n, ya que no habfan considerado pru
dente fijar reglas para una Instituci6n cuyas necesidades
no eran bien conocidas, y cuyos elementos fueron constante
mente variables. Pero su experiencia adquirida y la necesi"
dad de adoptar preceptos definidos, de a·cuerdo con los que
establece la Ley del .7 de noviembre de 1899, se determina -
la aprobaci6n de sus .estatutos. Inici6 sus labores con 45 -
mendigos, clasificados en tres categorías: ancianos estro -
peados por la.ed~d y el infortunio; ~ujeres haraposas, en -
flaquecidas por incurables dolencias y nifios a quienes fal
taba el suave calor materno y la protecci6n de un padre. A
principios de 1922 ya finado su principal creador, se le 
cambia el nombre a este asilo por el de su ya mencionado 
fundador "Francisco Díaz de Le6n", asilo que actualmente, -
imparte sus servicios en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Veinte afios después, el licenciado Don Matías Rom~ 
ro, consciente de la promulgaci6n de la Ley del 7 de noviem
bre de 1899, lega todos sus bienes a la ~reaci6n de una 
obra asistencial sin especificar concretamente de qué tipo, 
pero en beneficio de los desposeídos, no pudiendo cumplir -
con sus objetivos puesto que muere un mes después de haber
dictado su testamento. Siendo su hermana Luz Romero Viuda -
de García, la que decide sobre el particular, asesorándose
por personas de renombrado prestigio en aquel entonces, su! 
giendo así la fundaci~n "Matías Romero". Asimismo, la sefi~ 
ra Luz Romero de García, inicia estas labores, antes de cu~ 
plirse un afio del fallecimiento de su hermano, acogiendo a-
40 ancianos de ambos sexos, en la casa 'número diez del pue
blo de Tacuba, a reserva de trasladarlos posteriormente a -
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sus instalaciones definitivas en las calles de Sor Juana -
Inés de la Cruz, Colonia Santa María la Rivera, que es don 
de hasta la fecha residen, 

Contemporáneos a estas Instituciones es el Asilo
"Casa Betti", que se funda amparado en la asistencia priv.!!, 
da en 190~, aunque en realidad venía funcionando desde ·-
afios atrás, ya que la sefiora Isabel Lozano Viuda de Betti
dej6 como patrimonio inicial $975,796.72 y anot6 como obj~ 
tivos los siguientes: serán admitidas las mujeres que, ad~ 
leciendo de enfermedades cr6nicas incurables y no contagi~ 
sas, no puedan a juicio de la Junta Administrativa de di -
cho asilo, procurarse con su trabajo o por otro medio, los 
elementos de subsistencia y de asistencia espiritual y mé
dica que sus dolencias requieran. 

Por las mismas fechas, 1900 a 1905, otras tres In~ 
tituciones también se constituyeron dentro de la asisten -
cia privada, atraídas por los beneficios y libertad de ac
ci6n que ésta les brindaba, además de eximirlas de impues
tos varios y permitirles allegarse de recursos de la forma 
que mejor les conviniese, tal es el caso de la Asociaci6n
Franco Mexicana Suiza y Belga, de la Beneficencia Espafiola 
y de la Asociaci6n de ayuda de la Colonia Alemana, cuya fe 
cha real de fundaci6n se remonta a los afias de 1842,para 
las dos primeras, y 1844 la Última. 

La Asociaci6n Franco Mexicana Suiza y Belga tuvo -
como objetivo inicial el fomentar la uni6n entre los miem
bros de la colonia francesa, suiza y belga que residen en
la República Mexicana, auxiliar a los necesitados, a los -
indigentes y a los enfermos, tanto de las citadas naciona
lidades como los de nacionalidad mexicana, ya sea por me -
dio de socorros pecuniarios, ya sea prest,ndoles ayuda en-
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caso de enfermedad; procurar trabajo a los franceses, sui 
zos y belgas que carezcan de él, y tomarán informes de los 
pobres vergonzantes y las miserias secretas para·auxiliar
los. 

La Beneficencia Española se ampar6 dentro de la -
Beneficencia Privada el ~l de diciembre de 1901, siend~ e~ 
tre otros, uno de sus objetivos, admitir en la casa de 
asistencia y salud a los que carezcan de hogar y recursos, 
dándoles cama y manutenci6n durante el tiempo que señale -
el reglamento, y asistir, hasta su muerte, a los individuos 
por edad o accidente. 

La Instituci6n de ayuda social de la Colonia Alem~ 
na tuvo también como objetivo principal el proteger y aux! 
liar a personas de esa nacionalidad, asentando en el acta
correspondiente: auxiliar a los miembros de la Sociedad -
Alemana y a sus familiares respectivos, así como también -
a los miembros de la Colonia Alemana residentes en México, 
impartiéndoles socorro, sea por medio de préstamos o por -
medio de donaciones. La creaci6n de su albergue se remonta 
a los años cuarenta de este siglo. Acogían en el establecí 

' -
miento no s6lo a los ancianos, sino a todo tipo de conna -
cionales sin importar edad ni sexo. De 1942 a 1946 sufre -
la edad más crítica de su existencia, tomando el mando y -

control total la beneficencia privada, con lo cual se imp! 
de su creaci6n, pero al término de la Segunda Guerra Mun -
dial, la mencionada instituci6n solicita nuevamente su re
gularizaci6n como Instituci6n de Beneficencia Privada. 

Poco despu~s surge una nueva instituci6n bautizada 
con el nombre d~ "Funda.ci6n Mier y Pesado ... , debido a que -
la señora Isabel Pesado de la LLave Viuda de Mier, seg6n -
testamento cerrado dictado en París en 1907, deja todos --
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sus bienes para la realizaci6n de tal objetivo. As~, en 1917 
queda legalmente establecida y culmina con la protocoliza- -
ci6n de sus estatutos. 

En 1923, la "Fundaci6n González de Cosío" fue construí 
da legalmente por la sefiora Luisa García Viuda d~ Cosío, la
cual leg6 todos sus bienes para la creaci6n y sostenimiento 
de una Casa Hogar para Ancianos, en el populoso rumbo de Ta
cubaya. 

En 1946, se realiza la construcci6n legal del "Insti
tuto de Beneficencia Larraínzar",según deseos de las herma-
nas Ernestina y Enriqueta Larraínzar, iniciando labores con
treinta ancianos. Estableciendo también, en Morelia, Michoa
cán, un albergue para once ancianos menesterosos. Eligiendo
como uno de sus objetivos, aliviar padecimientos de los an-
cianos desvalidos, proteger la vida y atender las necesida-
des, morales y materiales de los huérfanos, y dar educaci6n
a los nifios pobres. 

Otra fundaci6n es "La Casa del Actor", construida -
en 1943 con el fin de proporcionar albergue, manutenci6n y

asistencia médica y farmacéutica a los actores, ya sean de -
. teatro, cine, radio, cabaret, circo, variedades, televisi6n, 
etc., domiciliados en la República Mexicana, que estén afi-
liados a la Asociaci6n Nacional de Actores (A.N.D.A.). 

Ahora bien, las instituciones contemporáneas, consti
tuidas. de 1960 a la fecha, son en orden de aparici6n las si
guientes: 

"Fundaci6n Paulino de la Fe", con un legado de doce -
casas, un terreno de diez mil metros cuadrados, cédulas hip~ 
tecarias y otros valores financieros,· ubicado en Avenida San 

•• t •• 
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Jer6nimo, n~ero '880, San. Jer6nimo L~dice, Magda.lena Contre
ras, atendiendo a ancianos de ambos sexos. 

"Ayuda a la Ancianidad" (1960), se denomina otra Fun
daci6n, apoyada econ6mica y moralmente, entre otros, por el ~ 

filántropo Pablo Díez, atendido por religiosas, en dos esta
blecimientos: "Nuestra Sefiora del Camino" e "Isabel la Cat6-
lica", en donde se atienden a cuatrocientos ancianos actual
mente. Su patrimonio inicial se constituy6 por una finca y -
varios lotes urbanos, con una suma total de 27,996 metros -
cuadrados. 

En 1962 se funda la "Casa de Reposo Mateos Portillo" 
en cumplimiento de los deseos de Juan Mateos Portillo median
te un testamento abierto, en donde delega toda la responsab,! 
lidad de la ejecuci6n de sus proyectos, en su sobrino y ex-
presidente de México, licenciado Adolfo L6pez Mateos, para -
cuyo efecto hereda la cantidad de $1.~85~927.00 en bienes -
muebles e inmuebles. El objetivo inicial del testador in-- -
cluía a nifios, j6venes, familias completas, actividades de -

.docencia, investigaci6n, atenci6n médica, etc., por lo que -
el licenciado L6pez Mateos, decide extinguir esta institu-. -
ci6n y anexarla íntegramente a la "Fundaci6n del Nacional - -
Monte de Piedad", cuya creaci6n se remonta al afio de 1775, -
por el sefior•Pedro Romero de Terreros.· 

Finalmente en el afio de 1979 ingresa a la Asistencia
Privada, la instituci6n denominada "AsocÚci6n Atenci6n al -
Anciano y Promoci6n Social", mejor conocida como "Quinta las 
Margaritas", para un servicio integral para el mismo, ubica
do en la zona de Tepepan, Xochimilco, siendo con cuotas de -
recuperaci6n más elevadas que el promedio de todas las ante
riores. Su fundador fue Roberto González Terán. 
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Por otro lado, los antecedentes inmediatos del ser 
vicio pGblico de asistencia los encontramos desde el decr~ 
to del 28 de febrero de 1861, por el que se creó la Direc -. 
ci~n General de Fondo de Beneficencia, que contaba con las
facultades plenas para manejar los hospicios y otros esta -
blecimientos de bP.neficencia del Gobierno de la Unión. Al -
afio siguiente, por decreto del ~O de agosto de 1862, se in~ 
tituy6 la Dirección General de Beneficencia Pública, que i~ 
tradujo como característica principal, el que los establee! 
mientas quedaran a cargo de los Ayuntamientos, facultad que 
en 1877 retom6 la Direcci6n antes citada. 

En el período post revolucionario, .al movimiento - -
social surgido en México en el año de 1910 (éste es, una -
vez promulgada la Constituci6n Política de 1917, que actual 
mente nos rige) y por decreto del 16 de julio de 1924, se -
instituyó la Junta Directiva de la Beneficencia PGblica del 
Distrito Federal, con la totalidad de atribuciones con que
contaba la ya antes citada Direcci6n General de Beneficen -
cia PGblica. Organismo que funcion6 hasta la expedici6n del 
decret6 del ~l de diciembre de 19~1, en el que se public6 -
la Ley de Secretarias y Departamento de Estado, que a su -
vez, instituy6 la Secretaría de Asistencia PGblica, la cual 
en 194~, al fusionarse con el Departamento de Salubridad, -
se constituy6,desde entonces, en la Secretaría de Salubri -
dad y Asistencia, con facultades propias en materias de sa
lud y de servicios asistenciales a la poblaci6n. 

Posteriormente se promulga la Ley Orgánica de la -
Administraci6n pGblica Federal, del 29 de diciembre de 1976, 
en la cual, en su artículo ~9, se establecen las facultades
genéricas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y de 
acuerdo a lo que establecen las fracciones I y VII del cit! 
do precepto, se observa la facultad de otorgar servicios --
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asistenciales a la poblaci6n necesita.da en general, hcul -
tad que corresponde a la Secretaría de Salubridad y Asiste~ 
cia, pues dichas fracciones establecen, respectivamente, -
que son funciones de dicha dependencia, crear y administrar 
establecimientos de asistencia médica y social a la matern! 
dad y a la infancia; con lo cual se observa que el legisl! 
dor únicamente consider6 de manera expresa, el impartir - -
asistencia materno-infantil. Sin embargo, al otorgar con -
posterioridad la facultad genérica a la Secretaría de crear 
y administrar establecimientos de asistencia en general, -
implícitamente, legitim6 y concedi6 facultad a la citada d~ 
pendencia pará otorgar asistencia a todos los sectores de -
la poblaci6n. 

Por decreto del 22 de agosto de 1979, y con la ca
lidad de Organismo Descentralizado, el Ejecutivo Federal -
cre6 el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), con la -
finalidad de responsabilizarlo de la proteCci6n, ayuda, 
atenci6n y orientaci6n de la poblaci6n senecta, como accio
nes asistenciales del Gobierno Federal. 

Por último, por decreto de fec~a 20 de diciembre -
de 1982, se amplían las facultades y obligaciones del Sist~ 
ma Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
respecto del bienestar social que proporciona, bajo la 
orientaci6n normativa de la Secretaría de Salubridad y Asi~ 

tencia, y entre sus nuevas obligaciones se encuentran to -
das las actividades asistenciales que se realizan actualmen 
te en favor de la poblaci6n senecta. 

Por otro lado, actualmente se han podido localizar 
ciento cuaren.ta y un asilos en toda la República Mexicana, -
que se distribuyen en 25 entidades federativas, encontránd_2 
se las mayores concentraciones en el Distrito Federal con -

' 
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40 asilos,. Jalisco con 17, Guanajuato con 12 y Michoacán 
con 10. Se encuentran asimismo, en la mayoría de las entid~ 
de.s federativas, de uno a· cuatro asilos. Sin dejarse de pr! 
cisar que puede haber más de los que hasta ahora se han de
tectado ya que no hay un registro nacional fehaciente, de -
biéndose tomar asimismo, que muchos no realizan su inscrip
ci6n en las dependencias sanitarias, ya que no está regula
do su funcionamiento. 

De acuerdo con los estudios realizados por el Doc -
tor Samuel G. Bravo W., existen en la República Mexicana -
alrededor de 141 hogares para ancianos, distribuidos en to~ 
das las entidades federativas, en asilos, de beneficencia -
pública y privada y de otras clases de dependencias. 

2. Instituciones para ancianos. 

En un principio a las instituciones para ancianos
se les llamaba asilos, posteriormente se les fue denominan
do Hogar, Casa Hogar, etc., Y.Últimamente ·se les ha llamado 
Villas, Casas de Reposo, Residencias, etc., lo cual, para~ 
algunos autores, en cierta forma es positivo, porque signi
fica que existe la inquietud por cambiar esa imagen negati
va que se tiene del asilo. Pero tal pretensi6n, a mi modo -
de ver, es err6nea, ya que con el simple hecho de cambiar -
el nombre a determinada instituci6n, no significa que tam -
bién se modifique su estructura, funci6n o la proyecci6n --

. social que ésta tenga. 

Quizá, sin darnos cuenta convertimos a la institu -
ci6n o asilo en una mezcla de cuerpos humanos, apilados en
la antesala de la instituci6n en la que se encuentren, esp! 
rando su muerte, y donde la convivencia entre las personas
que ahí habitan viene siendo cada día más intolerable, - -
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creándose así la imagen negativa que se tiene sobre dichos
lugares, fallando subsecuentemente la proyecci6n social que 
en México se tiene respecto de estas instituciones, donde
la obra debiera ser humana, hermosa y digna de admirarse: 

Sin que se pase por alto que los reponsables de e~ 
ta situaci6n no son los asilos en sí, sino entre otros, -
las autoridades que no han querido o no han podido solucio
nar, o por lo menos _hacer lo posible por tratar de solucio
nar este problema. Así como también, las personas asisten -
tes, las agrupaciones, las fundaciones, etc., que se lanzan 
a realizar labores para las cuales no tienen ni el conocí -
miento, ni capacitaci6n, ni asesoría necesaria para reali -
zar tal obra. 

En consecuencia, no deben seguirse construyendo más 
asilos por ahora, sino hasta que se hayan creado otras ins
tituciones de servicio y por orden de primacía, para desea~ 
gar por necesidades específicas el trabajo de los asilos, -
de acuerdo al estado físico, social y de salud de los anci~ 
nos. Siendo por ello necesario, que todo asilo evolucione -
al ritmo de los cambios sociales y técnicos, es decir, con
los procedimientos técnicos, de servicio, que les permita -
ofrecer un centro de actividad para la convivencia y la OC_!! 

paci6n, es decir, una instituci6n creativa y recreativa. 

Ahora bien, si generalmente el asilo es negativo y
además no es recomendable para ninguna persona que tenga 
por lo menos un pariente o un amigo con el que pueda convi
vir, sí es necesario que exista, para que allí recurran las 
personas de la tercera edad que realmente carezcan de hogar, 
de recursos económicos para sobrevivir, que realmente ten -
gan la necesidad de refugio y ayuda. La instituci6n para a~ 
cianos no es la soluci6n más que para aquellos que son indi 
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gentes, inválidos social y físicamente, pero no para todos -
los viejos de nuestra sociedad. Sin embargo, no por tal he -
cho debe olvidarse que los. ancianos son seres humanos que n~ 
cesitan independencia, de tal modo que puedan por sí solos -
satisfacer sus necesidades. 

Por lo anteriormente expuesto, vemos que el fornen -
tar el aumento de los asilos para ancianos es perpetuar la -
marginaci6n de estas personas, que cada día van en aumento. 

a) Problemas más frecuentes ·en institueiones para
ancianos. 

En términos generales la ancianidad es la etapa fi
nal de la vida que se caracteriza por declive de la agilidad 
física y mental, debido a lo cual se origina un cambio en el 
sistema y ritmo de la vida. 

Se considera a la ancianidad como un problema de -
todos los tiempos y de cada naci6n de acuerdo a las circuns
tancias hist6ricas, econ6micas y sociales, que van desde la
falta de preparaci6n del individuo para llegar a ella, hasta 
situaciones complejas que plantea la vida moderna. 

La sociedad rechaza a la ancianidad y considera a -
los ancianos como factores de consumo, improductivos y por -
lo tanto un estorbo social. 

Los centros o casas para ancianos tienen por lo ge
neral la finalidad de proporcionar asistencia integral a los 
ancianos que lo. ameriten, no siendo posible proporcionar di
cha asistencia con la efectividad deseada, debido a la enor
me gama de problemas que se presentan en las insti'tuciones -
mencionadas • 
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Con respecto a los problemas que se pueden presen
tar en estas instituciones, los tenemos internos y externos. 
Dentro de los primeros quedan incluidos aquellos que se pr! 
sentan en.el propio establecimiento, ya sea por los inter -
nos o por el funcionamiento del establecimiento. Es decir,
algún problema que presenta algún intern~ y que repercute -
en el funcionamiento de la instituci6n o,.por el contrario,
alguna carencia o mal servicio del establecimiento que afee 
ta a los ancianos. 

Dentro de .los problemas externos se incluyen aque
. llos que son causados por factores ajenos a la instituci6n, 
pero que de una u otra manera afectan el logro de su finali 
dad y que atafien también a los internos. 

Los problemas que se presentan en cada instituci6n 
son similares o iguales, acentu~ndose siempre uno con mayor 
intensidad en cada Centro. 

I. Principales problemas ·internos. 

A. Falta ·de personal ·c:apadtado. Actualmente no se 
cuenta con la capacitaci6n del personal especial que requi~ 
re cada instit~ci6n para atender a los ancianos que habitan 
en dichos establecimientos. 

B. Diferencia del nivel ·social, cultural y econ6mi
co de los internos. Esta diferencia origina que las relaciS?_ 
nes sociales entre los miembros de cada centro no sean es -
trechas ni cordiales, provocando en ocasiones rifias o disp~ 
tas entre ellos mismos. 

e; Diversas. formas ·de. vida j ·costumbres, y tradicio 
· nes ·de cada: interno. En esta edad, las formas de vida, cos-
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tumbres y tradiciones están arraigadas y son imposibles -
de cambiar no habiendo una capa·cidad ni colaboraci6n para
una reeducaci6n que implicará una adaptaci6n a nuevos cam
bios de vida. 

D. Motivos de ingreso al establecimiento. De estos
motivos, generalmente, depende la actitud de los internas
en los establecimientos, del interés y cooperaci6n que 
ellos muestren para buscar la mejor forma de adaptarse al
cambio de ambiente y lograr una mejor estancia. 

E. Estado de salud de los internos. Este es otro -
problema de gran importancia que tienen estos centros, ya
que las· personas en esta edad tienen gran necesidad de ser 
atendidos y desean que el resto de las personas se intere
sen en su salud, llegando en ocasiones, para lograr tal ob 
jetivo a exagerar su enfermedad. 

F. Aceptaci6n o rechazo del interno en la familia.
En esta edad, la mayoría de las personas, por lo general,
se encuentran necesitadas de carifio y comprensi6n y sien -
ten gran deseo de que se interesen por ellos, son egocéntri
cos y desean sobresalir y ser distinguidos por su familia, 
por lo que cuando no hay esta comprensi6n se presentan una 
serie de actitudes que impiden no s6lo su adaptaci6n sino
incluso su estancia, poniendo en peligro el equilibrio em~ 
cional del anciano. Cuando existe la aceptaci6n del inter
no con el familiar, el anciano siente gran miedo de perder 
esta aceptaci6n y en ocasiones malinterpreta este cariño,
creyendo que entre más enfermo y con m~s problemas se le -
va a querer más, siendo que con frecuencia, los familiares 
llegan a fastidiarse y abandonan al anciano en el estable
cimiento. 
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G. Falta de equipo y adecuado tipo de construcci6n
del edificio. Cuando los ancianos no encuentran un lugar -
agradable p~ra descansar, para realizar sus labores, y sus
dormitorios no cuentan con suficiente ventilaci6n, los in -
ternos no se encuentran a gusto en el asilo, y es éste uno
de los problemas que se presenta con mayor frecuencia en -
las instituciones para ancianos, puesto que la mayoría de -
los centros no fueron construidos para proporcionar este t! 
po de servicio, sino que son edificios que se han ido adap
tando o que por lo antiguo de la construcci6n, actualmente
ya no son funcionales. Con respecto a la falta de equipo, -
estos centros no cuentan con el material necesario, ni si -
quiera el elemental para proporcionar los servicios, tanto
médicos, como sociales y ocupacionales. 

H. Ratos de ocio de los internos. Son muy pocas las 
instituciones donde se cuenta con talleres de terapia ocup! 
cional, a los que puedan asistir los internos, para darle -
un sentido positivo a su tiempo libre y a la vez recuperar
e! sentido de utilidad de la vida, evitando los recuerdos -
desagradables y obteniendo como satisfacci6n alguna remune
raci6n econ6mica. 

l. Falta de ingresos econ6micos. Ingresos que va -
yan acordes con el costo de la vida, para que al menos pue
dan satisfacer sus necesidades más apremiantes o pequefios -
lujos y caprichos que se quieran dar. 

II. Problemas externos. 

A. Falta de ·cobperaci6n de otrrtS'instituciones. De
bido a la carencia del personal especializado, de material
instrumental adecuado y en general de la falta de servicios 
especializados, las instituciones de asistencia para los --
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ancianos, se ven obligadas a recurrir a otras instituciones, 
encontrándose con una falta de cooperaci6n por parte de és -
tas, lo que ocasiona pérdida de tiempo para el personal de la 
instituci6n de asistencia y molestias para los internos, los 
que tienen que ser trasladados durante varias ocasiones des
de su Casa Hogar hasta el establecimiento donde recibirán -
atenci6n. 

B. Actitud de la sociedad. Debido en muchos casos -
a la ignorancia popular acerca del funcionamiento de las ca
sas para ancianos, así como también de los servicios que en
ellas se prestan, gran parte de la sociedad mal informa so -
bre los establecimientos de este tipo y piden en muchos ca -
sos que adopten actitudes que en lugar de ayudar, dafian a e! 
tas personas, debido a la falta de conocimiento sobre el pr! 
sente problema. 

3. Instituto Nacional de la Senectud {INSEN). 

Siendo Presidente de la Repáblica, el Licenciado Jo
sé L6pez Portillo, por Decreto de fecha 22 de agosto de 1979, 
se crea el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), con -
el objeto de combatir la problemática actual del anciano. -
Siendo quizás esta instituci6n la ánica dedicada exclusiva -
mente a proteger al anciano en todos los aspectos. 

La tarea del Instituto es dar asistencia integral 
a la vejez mexicana en general, y para entender dicha fun 
ci6n, procede desglosar sus funciones de atenci6n, ayuda, 
orientaci6n y protecci6n que le fueron encomendadas, para lo 
cual es necesario tomar~ cuenta las consideraciones ~ue el
propio decreto contiene. Entre esas consideraciones, desta -
can las siguientes: 
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Dado el creciente número de personasien edad avan-
, : . ' ·- ' . - - . ' . -- . - . ~. . . 

zada que ~e encuentran desamparadas, es· ne.cesado refor~ar
las acciones que el Gobierno Federal realiza.en su b~nefi -
cio. 

Es necesario proteger, ayudar y orientar a las pe! 
sonas en edad senil, por medio de Instituciones adecuadas -
que permitan aliviar sus padecimientos y enfermedades, así
como sus necesidades econ6micas más apremiantes, cuando no
cuenten ni con medios suficientes ni con los servicios de -
los sistemas de seguridad social y sanitaria ya estableci -
dos, también es indispensable estudiar los problemas especf 
ficos derivados de la senectud, entre los que figura la de
socupaci6n de los ancianos. 

El Último censo nacional indica que en la Repúbli
ca Mexicana el número de ancianos es mayor a los 4 millones 
y es a ellos a los que el INSEN quiere llegar, animándolos
ª que se afilien al organismo, con el fin de poder utiliza! 
lo y servirse de los diferentes programas asistenciales del 
mismo. 

Del departamento jurídico de dicho organismo depe~ 
de la Procuraduría de la Defensa del Anciano, cuya funci6n
no s6lo es asesorar a sus afiliados en cuestiones legales,
sino también, estudiar y proponer nuevas leyes que benefi -
cien a los ancianos. 

Entre los servicios que ofrece a los ancianos, el
Instituto Nacional de la Senectud se encuentran las residen 
cias de día, albergues, bolsa de trabajo, capacitaci6n y -

programa de voluntarios. Se ocupa también de la informaci6n 
y cducaci6n a la comunidad y del Centro de Estudios Geron ~ 

tol6gicos. 
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La cred!~cial de afiliado da derecho al anciano a -
los servicicis;Úl;propio Instituto, así como ·también a<des -
cuentos en .. ti.cinda~ .afiliadas al INSEN, 6pticas, labora torios 
médicos, denti.1~~;~, líneas aéreas, entrada libre a· espectác.!:!_ 
los organi~aJo~ por !~SEN, Lotería Nacional y otros. . 

Las residencias de día son lugares recreativos y -

abiertos, de las ocho de la mafiana a las seis de la tarde, -
donde los ancianos pueden ir tantas veces quieran y convivir 
con personas <le su misma edad, para luego integrarse mejor a 
sus familias. Entre las actividades que realizan, se pueden
señalar, clases de inglés, de francés, canto, teatro, yoga,
girnnasia, principios generales de Derecho, dibujo, literatu
ra, baile, historia precortesiana, taquigrafía, mecanografía, 
etc., las casas ofrecen dos comidas y tienen asistencia médi 
ca permanente. 

Los albergues son s6lo dos en el Distrito Federal,
con capacidades para 25 internos e igual n6mero de asisten -
tes diurnos. 

El programa de voluntariado recibe a toda persona -
dispuesta a cooperar con las tareas que se organizan, inclu
yendo la visita a asilos, la entrega de regalos y la recaud~ 
ci6n de fondos. 

El requisito fundamental para la afiliaci6n, que es 
gratuita, es ser mayor de 60 años y además, la presentaci6n
del acta de nacimiento, una foto tamaño infantil y alguna -
credencial de identificaci6n. 

a) APENDICE NUMERO l. 

Decreto por el que se crea el Instituto Nacio -
nal de la Senectud. 

. .... 
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ARTICULO PRIMERO. Se crea el Instituto Nacional de -
la Senectud; coino·Organismo Público Descentralizado, con per 
sonalidad jÜ~ídic~·ypatri;nonio propio, que tendrá por obje: 
to protege/~?~yudar, atender.y.orient~r a la veje~ mexicana
Y estudiB.r.'~·Js/~rÓbiemas:'.¡,.~;a·lograr las soluciones adecua -
das. 

ARTICULO SEGUNDO. E,l patrimonio del Instituto se in
tegrar~ con: 

lo. Los bienes muebles, inmuebles, y sub~idfos, que -
le destine el Gobierno Federal. 

2o. Las aportaciones voluntarias, donaciones y libe
ralidades que reciba de personas físicas o morales. 

ARTICULO TERCERO. El Instituto Nacional de la Senec
tud tendrá como Organo Superior un Consejo Directivo, que e~ 

tará integrado por el titular de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia, quien tendrá el carácter de Presidente del Co~ 
sejo, por el Subsecretario de Salubridad y por sendos repre
sentantes de las Secretarías de Educaci6n Pública, Trabajo y 
Previsi6n Social y Asentamientos Humanos y Obras Públicas. -
Podrán ser invitadas a formar parte del Consejo Directivo, -
Instituciones privadas cuyo objeto guarde afinidad con el -
Instituto. Dicha· invitaci6n será formulada por el Presidente 
del Consejo. 

Por cada representante se designará un suplente. 

ARTICULO CUARTO. El Consejo Directivo se reunirá re
gularmente cada dos meses y en forma extraordinaria cuando -
la convoque su Presidente o lo soliciten 'cuando menos tres -
de sus miembros. 
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Los acuerdos.~el Consejo Directivo se tomarán por -
de votos<de>sus, integrarit~~ •. teniendo .el Presidente 
cal id ad, 'eri ~~so' de emp~~·~2' . • .. 

,,', -

El Director General dei·iris(ituto' A~l~tirá ·a las - -
reuniones del Consejo Directivo con voz, perofi{n voto.· 

•·. - , ' 

El Consejo Directivo contará con un Secietari.~ que-.. ·'·' . ..,_. 

será designado por el propio Consejo. 

ARTICULO QUINTO. El Consejo Directivo teridr~ las fa 
cultades siguientes: 

I. Disponer y proveer lo necesario para el cumplí -
miento del objeto del Instituto, 

11. Aprovechar los programas de operaci6n y de in -
versiones para cada ejercicio anual, 

111. Estudiar y en su caso aprobar los presupuestos 
y egresos, 

IV. Vigilar el ejercicio de. los presupuestos, 

v. Examinar y en su caso aprobar el balance anual y 
los informes financieros del Organismo, y 

VI. Expedir el Reglamento Interior del Instituto. 

ARTICULO SEXTO. El Instituto Nacional de la Senec - , 
tud, tendrá un Director General y los funcionarios y perso
nal técnico y administrativo que se requiera. 
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El Director General será nombrado por el Presidente 
de la República. 

ARTICULO SEPTIMO. El Director General tendrá las -
facultades siguientes: 

l .. Representar legalmente al Organismo con la suma
de facultades que al efecto le sean otorgadas por el Consejo 
Directivo. 

II. Elaborar y presentar al citado Consejo, los pr~ 
gramas de operaci6n y de inversiones. 

III. Formular y presentar al Consejo Directivo los
balances anuales y estados financieros; y 

IV. Nombrar al personal técnico y administrativo 
del Organismo, 

ARTICULO OCTAVO. Las relaciones de trabajo del Ins
tituto Nacional de la Senectud, se regirán por lo dispuesto
en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estad~ 
Reglamentaria del Apartado "B" del artículo 123 Constitucio
nal. 

ARTICULO NOVENO. El personal de este Organismo que
dará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

ARTICULO DECIMO. Serán trabajadores de confianza -
los miembros del Consejo Directivo, el Secretario, El Direc
tor General, los Subdirectores, los Jefes del Departamento,
los Secretarios Particulares y quienes desempefien labores -
de inspecci6n y vigilancia. 
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ARTICULO DECIMOPRIMERO. El Instituto Nacional de la 
Senectud gozar~ de franquicia postal y tel,egráfica. 

TRAflSITORIO 

ARTICULO UNICO. Este Decreto entrará en yigol" el 
día de su publicaci6n en el "Diario Ofii:iali• ·de. la'.. Federa 
ci6n. 

',·,• ;':··· 

4. Sistema Nacional para el Desarrolló ·!ritegrai' de
la Familia (DIF). 

Por decreto de 10 de enero de 1977, fue creado el -
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
como Organismo Público Descentralizado, con objeto de ac -
tuar en el campo del bienestar familiar y social, el cual -
se subrog6 en los derechos y obligaciones que correspondían
ª los organismos páblicos descentralizados Instituci6n Mexi
cana de Asistencia a la Niñez e Instituto Mexicano para la -
Infancia y la Familia. 

Dicho sistema, desde su creaci6n ha llevado a cabo
programas de trascendencia en beneficio de la poblaci6n en -
general y de la familia, los menores y minusválidos en par -
ticular. Así, por decreto de 20 de diciembre de 1982, se co~ 
sidera conveniente que los programas de asistencia social se 
racionalicen, y por ello, son encomendados al Sistema Nacio
nal para el Desarrollo Integral de la Familia, bajo la orie~ 
taci6n normativa de la Secretaría de Salubridad y Asistenci~ 

Así, mediante la capacidad técnica y administrativa 
del Sistema, junto con la Secretaría de Salubridad y Asisten 
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cia, se ampliaron las facultades y obligaciones de dicho -
Sistema, para que se proporcione a las instituciones de 
asistencia privada el apoyo necesario para que multipliquen 
los beneficios de su actividad social, con el mencionado D~ 
creta de 20 de diciembre de 1982, se consolid6 su estructu
ra orgánica. 

a) APENDICE NUMERO 2. 

Decreto por el que el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, crea
do por el Decreto de 10 de enero ·de 1977, -
se sujetará a las disposiciones que se indi 
can en dicho Decreto. 

ARTICULO lo. El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Organismo PGblico Descentralizado -
con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por
Decreto del 10 de enero de 1977, y publicado en el Diario -
Oficial de la Federaci6n el día 13 de dicho mes y afio, se -
sujetará a la~ disposiciones de este Decreto. 

ARTICULO Zo. El Sistema tendrá por objeto: 

I. Promover el bienestar social y prestar al efecto 
servicios de asistencia social, conforme a las normas de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia; 

II. Apoyar el desarrollo de la familia y de la cornu 
nidad; 

cial; 
· III. Fomentar la e·ducac:_i~n, para la integraci6n so-
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IV. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de 
la nifiez; 

V. Proponer a la dependencia que administre el Pa -
trimonio de la Beneficencia Pública, programas de asisten -
cia social que contribuyen al uso eficiente de los bienes 
que lo componen; 

VI. Atender las funciones de auxilio a las institu
ciones de asistencia privada que le confíe la dependencia -
competente, con sujeci6n a lo que disponga la ley relativa; 

VII. Operar establecimientos de asistencia social -
en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos
desamparados y de minusválidos sin recursos; 

VIII. Realizar estudios e investigaciones sobre los 
problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y

de los minusválidos; 

IX. Prestar servicios de asistencia jurídica y de -
orientaci6n social a los menores, ancianos y minusválidos -
sin recursos; 

X. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los 
menores, que corresponda al Estado, en los términos de la -
ley resp~ctiva; 

XI. Auxiliar al Ministerio Público en la protecci6n 
de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares -
que les afecten, de acuerdo con la ley, y, 

XII. Los demás que les encomienden las leyes. 



- ó7 -

ARTICULO 3o. El Patrimonio' del Sistema se integr~ 
rá con: 

I. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que
actualmente posee; 

II. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, -
bienes y demás ingresos que el Gobierno Federal y las enti 
dades paraestatales le otorguen o destinen; 

III. Las aportaciones, donaciones, legados y de -
más liberalidades que reciba de personas físicas o morales; 

IV. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, de
rechos y demás ingresos que le ganaren sus inversiones, 
bienes y operaciones; 

V. Las concesiones, permisos, licencias y autori
zaciones que se le otorguen conforme a la ley, y, 

VI. En general, los demás bienes, derechos e in -
gresos que obtengan por cualquier título legal. 

ARTICULO 4o. Son 6rganos superiores del Sistema,
el Patronato, la Junta de Gobierno, la Direcci6n General y 

Comisario. 

ARTICULO So. El Patronato estará integrado por 11 
miembros designados y removidos libremente por el Preside~ 
te de la República, por conducto del secretario de Salubr! 
dad y Asistencia. El Titular de dicha dependencia y el Di
rector General del Sistema representarán a la Junta de Go
bierno ante el Patronato, cuyos miembros no percibirán re-



- 68 -

tribuci6n, emolumento o compensaci6n alguna, y se seleccion!!. 
rán de entre los sectores ~~blico, social y privado. 

ARTICULO 6ci. 
tes facultadési 

El patronato contará con las siguie_!! 

I. Rendir opini6n y emitir recomendaciones sobre -
los planes de labores, presupuestos, informes· y estados fi -
nancieros anuales del Sistema; 

II. Apoyar las actividades del Sistema y formular
sugerencias tendientes a su mejor desempeño; 

III. Contribuir a la obtenci6n de recursos que pe~ 
mitan el incremento del patrimonio del Sistema y el cumplí -
miento cabal de su objeto; 

IV. Designar a su presidente y al secretario de se 
sienes, y, 

V. Las demás que sean necesarias para el ejercicio 
de las facultades anteriores. 

ARTICULO 7o. El Patronato celebrará dos sesiones -
ordinarias al año y las extraordinarias que se requieran de
conformidad con el reglamento respectivo. 

ARTICULO So. La Junta de Gobierno estará integrada 
por los titulares de las Secretarías de Salubridad y Asiste~ 
cia, quien los presidirá, de Gobernaci6n, de Programaci6n y
Presupuesto, de Hacienda y Crédito P6blico, de Educaci6n P6-
blica, del Trabajo y Previsi6n Social, del Instituto de Seg~ 
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio 
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del Estado, de la Lotcr~a,Nacional para la Asistenc a P6bli-
ca y del Propio ·sis t,cnía ;e; 

uo, Pº' 1 .:·:,:~::::::.1::':~~~:.~;ci:~¡:b~~~~~~¡~i~:.~tf '{ 
. ,:.::.:· _.', ;:·,, ·,(:.-.~· ... ,_ ·\') , . , . 

ARTICULO 9o. La. Junta de GobÜ,rri~ C:.:iJi[~~ >c(>#.::las-
siguientes facultades: 

I. Actuar corno representante legal y administrati
vo del sistema; 

II. Aprobar los planes de labores, presupuestos, -
informes de actividades y estados financieros anuales; 

III. Aprobar el reglamento interior, la organiza -
ci6n general de Sistema y los manuales de procedimientos y -

de servicios al público; 

IV. Designar y remover a propuesta del Director G! 
neral del Sistema, a los Directores y al Contralor General; 

V. Conocer los informes, dictámenes y recomendacio 
nes del comisario y del auditor externo; 

VI. Aprobar la aceptaci6n de herencias, legados, -
donaciones y demás liberalidades; 

VII. Estudiar y aprobar los proyectos de inver 
si6n; 

VIII. Conocer y aprobar 1os convenios de coordina
ci6n que hayan de celebrarse con dependencias y entidades --

...... 
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públicas, y, 

IX~ Las ~em~s ~ue sean necesarias para el ejerci -
cio de las facultades anteriores. 

ARTICULO 10. La Junta de Gobierno celebrará sesio 
nes ordinarias bimestralmente y las extraordinarias que se -
requieran, de conformidad con el reglamento respectivo. 

ARTICULO 11. El Director General será dudadano - -
mexicano por nacimiento, mayor de 30 años de edad y con exp~ 
riencia en materia administrativa y de asistencia social. 

El Presidente de la República designará y removerá 
libremente al Director General. 

ARTICULO 12. El Director General contará con las -
siguientes facultades: 

!. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Ju~ 
ta de Gobierno; 

II. Presentar a la Junta de Gobierno las propues -
tas, proyectos e informes que requiera para su eficaz desem
peño; 

III. Presentar a conocimiento y aprobaci6n de la -
Junta de Gobierno los planes de labores, presupuestos, infoE 
mes de actividades y estados financieros anuales del Siste -
ma; 

IV. Presentar a la. Junta de Gobierno informes y e! 
tados financieros bim'estrales ,· acompañados de les comentarios 
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que estime pertinentes a los. reportes,· informes y recomenda 
cienes que al efecto formule el Comisario; 

»' .; ':-'·/~ ~i(~·~:~.¿ :-· 

V. Proponer a la. Junta'.Dlre~tir~;i1~;desigllaei6il -
y remoci6n de los Di rectores y del Cont~~16:rGe~eral, ~~ í -

' " • l ~t. - ' . 
como designar y remover libremente al.Oficia~ Mayor Y-Al 
resto de los funcionarios del Sistem~;:: \,~_/\;.l:j~:;¡-: '. . . . ' . 

VI. Efectuar los nombramierit~~-~J~i- p,~~sonal ; . lle 
var las relaciones laborales de ácuerdo' cón'Ús dispo'sicio-

; .';·· 

nes legales; 

VII. Planear, dirigir y controlar el funcionamien 
to del Sistema con sujeci6n a las instrucc:i,"ones de la Junta 
de Gobierno; 

VIII. Celebrar los convenios, contratos y actos -
jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del· 
objeto del Sistema; 

IX. Actuar como apoderado del Sistema, con facul
tades generales de administraci6n, así ·como de pleitos y c~ 
branzas y con las que requieran cl,usula especial conforme
n la ley, y 

X. Las dem's que sean necesarias para el ejerci -
cio de las anteriores a juicios de la Junta de Gobierno o 
que le deleguen a ésta. 

ARTICULO l~. El Comisario será designado por el -
Ejecutivo Federal y será contador público, cuidadano mexic~ 
no por nacimiento y con experiencia profesional no menor a
cinco años. 
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ARTICULO 14. El Comisario contará con las iguien-.. 
tes facultades: 

. . ·. 

I. Vigilar que la Admini;~r~Ci?n ·;de lÓ;, r~ctir~·os
Y del funcionamiento del Siste111a se hagan de a·cudrdo con'. lo
que disponga la Ley, este llecreto y los pÚnes.yp~esupues -" , ·'''· '· 

tos aprobados; 

II. Practicar la auditoría de los estados financie -
ros y las de carácter administrativo que se requieran; 

III. Recomendar a la Junta de Gobierno y al Direc
tor General, las medidas correctivas que sean convenientes -
para el mejoramiento de la organizaci6n y funcionamiento del 
sistema; 

IV. Asistir a las sesiones del Patronato y de la -
Junta de Gobierno, y 

V. Las demás que sean necesarias para el ejercicio 
de las anteriores. 

ARTICULO 15. El Sistema podrá recomendar el esta -
blecimiento de organismos similares en las distintas entida
des federativas y municipios, a las ~uales prestará asisten
cia técnica y administrativa. 

ARTICULO 16. El Gobierno Federal podrá solicitar -
al Sistema opini6n sobre el otorgamiento de subsidios a ins
tituciones públicas o privadas que actúen en el campo de la
asistencia social. 

ARTICULO 17. Las relaciones de trabajo entre el --
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Sistema y sus trabajadore~,. se regir~n por la Ley Federal -
de los Trabajadores al Servicio del Estado, ·reglamentaria - -
del Apartado "B" del artículo 125 de la Constituci6n Políti
ca. 

Se consideran trabajadores de confianza el Direc -
tor General, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamen
to, Secretarios particulares y, en general, los que efectúen 
las labores de inspecci6n y vigilancia, mencionados en el -
artículo So. de la Ley a que se refiere el párrafo anterior. 

ARTICULO 18, Los trabajadores del Sistema estarán
incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO. Este decreto entrar~ en vigor al día si -
guiente de su publicaci6n eh el Diario Oficial de la Federa
ción. 

SEGUNDO. Se abroga el Decreta que crea el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia publicado 
en el Diario Oficial de la Federaci6n del 13 de enero de 
1977. 

TERCERO. En un plazo de 90 días, conforme a lo di~ 
puesto por las leyes aplicables y con la debida intervenci6n 
de las Secretarías de Programaci6n y Presupuesto, de Comer -
cio y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, así como de 
la Comisi6n de Recursos Humanos del Gobierno Federal, y cui
dándose de no afectar los derechos laborales de los trabaja-
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dores al servicio de la Secretaría de Salubridad y Asisten -
cía, se pondrán a disposici6n del Sistema de bienes muebles
e inmuebles y los recursos que la misma destina a servicios
de asistencia social, así como los de rehabilitaci6n vincul~ 
dos a ésta, que no sean de carácter hospitalario. Dentro de
esos blenes y recursos figurarÁn el Centro de Rchabilitaci6n 
Profesional, Centro de Adaptaci6n Laboral, Servicio Social -
para Invidentes, Taller de Maquila para Invidentes, Escuela
Nacional de Ciegos "Lic. Ignacio L. A. Trigueros'.', Instituto 
Nacional para Rehabilitaci6n de Niños Ciegos y Débiles Visu~ 
les y las Oficinas de Supervisi6n de Comunicaci6n Humana. 

Con apego a lo dispuesto en el párrafo anterior, -
los bienes y recursos que la Secretaría destina a las activi 
dades, programas y funciones 'que tienen a su cargo el Insti
tuto Nacional de la Comunicaci6n Humana serán puestos a dis
posici6n de éstos por la propia Secretaría, una vez consti -
tuicÍos como ~rganismos descentralizados .. 

CUARTO. En un plazo de 90 días y con sujeci6n a -
los requisitos y procedimientos a los que se refiere el ar -
tículo anterior, los bienes muebles e inmuebles y los recur
sos que el Sistema destina a las actividades, programas y -
funciones que tendrán a su cargo los Institutos Nacionales -
de Pediatría y Perinatología, serán puestos a disposici6n de 
éstos por el propio Sistema, una vez que se constituyan como 
organismos públicos descentralizados. 

QUINTO. Con arreglo a los programas de descentra
lización de la administraci6n pública federal a las entidades 

' -
federativas, el Sistema conforme a lo dispuesto en el Artíc~ 
lo Tercero Transitorio, pondrá a disposici6n de los Gobier -
nos de Guerrero y Sonora. los bienes muebles e inmuebles y -
los recursos destinados al Hospital de Traumatología y Urge~ 
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cias de Acapulco y al Hospital del Niño DIF del Noroeste, -
respectivamente. 

SEXTO. Los asuntos que con motivo de este Decreto 
deban pasar de una entidad o dependencia a otra, permanece
rán en el último trámite que hubieran alcanzado hasta que -
las unidades administrativas que los conozcan se incorporen 
a la dependencia u organismo, a excepci6n de los de carác -
ter urgente o sujeto a plazos improrrogables. 

5. DIVE. 

DIVE es una asociaci6n civil de voluntarios, es
tablecida en México, que propugna la dignificaci6n de la ve 
jez presente y futura de todos los mexicanos. 

DIVE se propone levantar a la ancianidad para que 
vuelva a ser el cerebro social como lo fue en tiempos pasa
dos. Esta labor se dirige a la juventud y es de índole ed~ 
c•tiva, axiol6gica y moral. B~sca que cada uno se responsa
bilice de su propia vejez y la forje p~acentera,_ se propo
ne crear una nueva generaci6n de mexicanos que arribe a la
ancianidad superando a la apterior, al grado de que un día, 
la asistencia ya no tenga ca&o. 

Entre los principales objetivos que tiene DIVE, -
se encuentran: el revalorar a la ancianidad, el restaurar el 
amor mutuo de padres e hijos, acabar con la lucha entre ge
neraciones, que los viejos vuelvan a ser venerados a causa
de su vejez activa, sabia y virtuosa, crear un nuevo tipo -
de mexicano, motivándolo para que vaya arribando a la senec 
tud. 

De esta manera, México dispondr~ de peritos que -
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asesoren, aconsejen, gobiernen, ensefien, guíen, en todos los 
niveles para salir del subdesarrollo. 

Para cumplir con este objetivo, DIVE se desarrolla 
en dos aspectos: el educativo y el asistencial. 

El objetivo educativo dependerá de tres grupos: -
familia, escuela y sociedad (ambiente, medios masivos de co-
municaci6n, etc.) los cuales deben lograr, entre 
que cambie en los mexicanos la imagen deprimente 
sustituyéndola por un bello concepto de la edad, 

otras cosas: , 
de la vejez, 
que sea la-

etapa planeada y anhelada en que culmina la vida, que cada -
ciudadano se forme desde la infancia para que alcance un día 
una vejez noble y productiva, preparándose econ6mica, física 
y mentalmente, que se convenza a todos de· que al llegar a -
la jubilaci6n o al envejecimiento, no se ha concluido la vi
da, que se responsabilice cada uno de ~u propia ancianidad,
para que no sean una carga para nadie, que cada generaci6n -
que arribe a la senectud supere a la anterior. Así, según -
DIVE, habrá personas diestras y honradas, que con su larga -
experiencia conduzca al buen éxito y levante a México del -
subdesarrollo econ6mico, así como del ~ubdesarrollo intelec
tual y moral. 

Para lograr dichas metas, DIVE propone que anual
mente se realicen concursos literarios, plásticos, hist6ri -
cos, etc., en las escuelas de todos los grados y entre el -
público adulto, sobre el tema de la ancianidad. Que se cond~ 
core quincenalmente en las escuelas, al viejo profesor más -
ameritado, que se acostumbre al mexicano desde la nifiez a -
ser respetuoso y gentil con los mayores. Que la televisi6n y 
la radio incluyan varios mensajes sobre la dignificaci6n de
la vejez, y a menudo, programas en los que el protagonista -
senecto sea sumamente atractivo. Que las agencias de public_!:. 



- 77 -

dad elaboren comerciales frecuentes con ancianos siempre res 
petables y del mayor encanto posible. Que los asilos se con 
viertan en talleres y pequeños comercios. Que en los orfan!!_ 
torios queden adyacentes a los asilos y comunicados con e -
llos. Que se convoque a los mayores de 60 afios y pensiona -
dos a concursos artesan.ales artísticos, musicales, pl~sti -
cos, etc. Que se festeje el Día del Anciano en toda la Rep~ 
blica. Que se organice el Año Internacional del Anciano con 
sede en México. 

Según DIVE, para lograr los objetivos anteriores, 
y dignificar la vejez, se deben tomar ciertas medidas asis
tenciales, dado que la seguridad econ6mica, la salud y una
habitaci6n agradable son condiciones para realizar fecundas 
tareas en la vejez. As!, todo ciudadano al cumplir los ~O -
afios de edad debe tomar un Seguro de Vejez por la cantidad
adecuada a sus medios de vida. Lograr que s'e concedan pen -
siones acordes con el alza de los precios. Que se establez
ca una Instituci6n Nacional de Protecci6n al Anciano, a -
carg~ del Gobierno, que asista especialmente a los ciudada
nos independientes. Que proliferen las bolsas de trabajo -
para senectos. Que se preparen geriatras, así como enferm!:_ 
ras y trabajadores sociales especializados para que atien -
dan los casos del anciano en las clínicas asistenciales. 



C A P I T U L O III 

. JUBILACION . Y . 'PENSIONES 

1. Actividad profesional. 

La ancianidad es un fen6meno de los países indus
trializados, porque a la industrializaci6n precede o acompa
fia la explo.si~n demográfica, la higiene, los descubrimientos 
de la ciencia médica y fundamentalmente el capitalismo. 

El sistema social inculca a la poblaci6n que vale 
lo que produce y, paralelamente, en la actualidad no se deja 
producir ni a los ancianos ni a gran número de mujeres j6ve
nes. No deben extrañar los movimientos de desencanto social, 
puesto que ese rechazo legitima subjetivamente, aparte de su 
valor objetivo, a quien no puede integrarse al sistema. El -
valor del hombre puede medirse en dinero, y de hecho así se
hace. 

"Así, desde el nacimiento hasta los veinte afias -
el valor del individuo aumenta porque lo que se gasta en él
es como una inversi6n que luego producirá un beneficio. A - -
los veinte afias el valor del mismo es máximo, ya que tiene -
toda su capacidad productiva por delante. A los cuarenta y -. . 

cinco afias su valor es cero, ya ~ue a partir de ese momento
todo lo que produzca lo consumir~ ~l mismo posteriormente. -
En el momento de la 'jubi1aci6n el valor negativo de la pers~ 
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na es m~ximo ya que no va a producir nada más y en cambio -
va a consumir. La muerte devuelve el equilibrio al punto -
cero. Es decir, el individuo cuando se jubila además de no
ser ya productivo, además de tomar conciencia de que ser -
viejo es sentirse inútil, tiene, o puede tener conciencia -
de que va a ser una carga para la sociedad" (12). 

La verdad es que el anciano representa una carga 
y que la sociedad procura que dicha carga le pese lo menos
posible. 

Ante este problema, ni quienes elaboran las le -
yes, en los países desarrollados o subdesarrollados, ni 
quienes liderean a nuestras grandes masas sociales o peque
fios conglomerados y sencillas comunidades, sienten la prco
cupaci6n de buscar mayores oportunidades de trabajo o de -
acci6n social para ancianos. 

"Los gobiernos, a través de las leyes sociales -
dictadas, se han limitado a proéurar una pensi6n cuando el
hombre o la mujer llegan a una mayoría de edad; pero esta -
pensi6n, en la mayoría de las veces, no es suficiente para
cubrir los gastos más necesarios; y así, al llegar a la - -
edad del retiro el candidato a recibir tal pensi6n se ve en 
peligro de llevar una vida miserable, sin motivaciones, ni
estímulos, que son en definitiva, las realidades a las que
se enfrenta sin esperanza de reivindicaci6n" (l~). 

(12) Ignasi Casals, Sociología de la Ancianidad, Madrid, -
Mezquita, 1982, pp. 44 y 45 
Don Rosend, El camino de la edad, México, D.F. Secre
taría de Educación Publica, 198~, pp. 101 y 102 
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Por otra parte, entre los ancianos sanos, el ma 
yor anhelo es mantener una actividad profesional, ya que · 
ésta asegura una integraci6n a la sociedad, conserva en -
equilibrio su vida, demuestra cierto mantenimiento <le las
fuerzas físicas y mentales. El trabajo de cualquier natur! 
leza que sea constituye el mejor y más eficaz incentivo -
que se les pueda proporcionar a quienes han alcanzado la -
edad de retiro, ya que hace que su vida sea más aceptable, 
emotiva y segura. Dejándose atrás, la idea de que la vida
reposada para los viejos sea la mejor forma de asegurar su 
existencia. 

El problema laboral es un problema dif ~cil de~ 
de el punto de vista social y jurídico, ya que no únicame~ 
te los ancianos son los que se enfrentan a este problema,
sino también los j6venes, que se ven abandonados a su pro
pia suerte y quienes, con su deso~upaci6n, se ven forzados 
a llevar una vida obscura y sin ningún sentido pr~ctico -
por la carencia de oport~nidades. Todo lo anterior, quizá. 
por la culpa de los países de los cuales son conciudadanos 
y a .los que únicamente les interesan sus ambiciones polÍt! 
cas, despreciando de esta manera la fuerza lab~ral. Falta
de trabajo que obliga a la ociosidad, la cual trae siempre 
consigo consecuencias grandemente negativas, siendo una de 
ellas el ver al anciano como cosa que estorba al progreso, 
apartándolo entonces de toda oportunidad de trabajo, lle -
vándolo a la bancarrota moral y econ6mica, estando todavía 
en plenitud de facultades tanto eísicas como intelectuales. 

"El trabajo de las personas de edad avanzada -
tendría que ser la culminaci6n de un trayecto gradual de -
la vida activa adulta, pero nunca la llegada de un cambio
·brusco e irreversible, como suele suceder, (14). 

(14) ~aul Paillat, Sociología de la Vejez, Barcelona, Es
paña, Oikos-tau, 1971, p. 87 
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u) Competencia entre generaciones. 

"Cuando a los j6venes de 17 años se les niega -
una oportunidad y a los hombres de 65 se les descarta es -
trictamente con base en un criterio de edad, nos enfrenta
mos a lo que Robert Butler ha llamado "edadismo" ... Además, 
vivimos en una sociedad donde el tiempo y las cifras son -
de gran valor" (15). Puesto que ha sido el modo de produc
ci6n capitalista quien ha inventado la jubilaci6n y con -
ella la divisi6n de los adultos en dos grupos: los produc
tivos y los no productivos. Los productivos son los buenos 
y los no productivos, los malos. 

La juventud, el ardor, la agresividad, la pro -
ductividad, la agilidad, la rapidez, son los valores en -
alza, a los que la sociedad actual les da gran importan -
cía, quedando el sistema social, amenazado por sus propios 
principios. 

Por otra parte, la producci6n cada vez necesita 
menos aportaci6n humana, Las crisis econ6micas que se suc~ 
den dejan sin trabajo tanto a los j6venes como a las perso
nas mayores. Los j6venes no comprenden que un sistema que
les ha formado en la productividad no les dé trabajo y exi 
gen que los viejos sean apartados y jubilados. 

Así, se habla del choque generacional. Se plan
tea el tema del viejo improductivo que sufre los desenga -
ños y las miserias de su tiempo. "Los j6venes pueden ser -
rechazados por irresponsables y frívolos, los viejos por -
cansados y rígidos". (16) 

(15) Robert K~sten?aum, VAj e\ Años de Plenitud, México, -
D.F., Ed1genv1U, S, ., 980, p. 9 

(16) Kastenbaum, ob. cit. pág. 61 
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Como sea, el envejecimiento presenta caracteres 
muy distintos según sea la rama de actividad, oficio o pr~ 
fesi6n, derivándose de ella diversas. consecuencias econ6m.!_ 
cas y psicosociol6gicas, Por ejemplo, en la agricultura, -
no es la mejor salud de los campesinos la que explica la -
actividad prolongada, sino el éxodo de los j6venes y el p~ 
culiar modo de trabajo. La deserci6n rural envejece las 
comunidades campesinas, obligando a los ~ue se quedan a 
permanecer por más tiempo en la tarea. Sin embargo, tam 
bién en la industria se presenta el envejecimiento, ya que 
la época de acelerado progreso en que vivimos obliga a las 
personas que se dedican a la industria, al desgaste prema
turo debido a la exigencia de rapidez en el trabajo que se 
desempeña. Por otro lado, el comercio· atrae a los j?venes
y sobre todo a las mujeres, pero éstas deben ser sumamente 
j?venes para poder desempeñar tal actividad, ya que las -
exigencias de aspecto exterior y la permanencia en pie du
rante la jornada laboral, son evidentes motivos para expl.!_ 
car el porqué no hay empleadas de edad avanzada en la men 
cionada actividad. 

En igualdad de circunstancias, se cree que la -
vejez es un declive de. la productividad, tanto física y -

social y por consiguiente ante dos individuos de igual ni
vel y condici6n social se prefiere siempre al más joven. 

Pr~cticamente a partir de los cuarenta años se
limita a los individuos, sin distinci6n de sexo, de todo -
empeño por iniciar actividades riuevas con miras a mejorar
su nivel de vida. A partir de dicha edad, los solicitantes 
son personas expuestas a muchas deficiencias físicas que -
interfieren en la buena realiz~ci6ri de las tareas que se -
les pudieran encomendar, perjudicando así la economía de -
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la empresa, teniendo que otorgar prematuramente la jubila -
ci6n. 

El trabajador con experiencia se ve precisado a -
conservar su trabajo rutinario, aunque el puesto deseado se
encuentre vacante, puesto que hay pocas probabilidades de -
que se lo otorguen, ya que dicho puesto será ocupado por un
joven, dándose así el hecho de que los subalternos estén más 
capacitados que su jefe, quien 16gicamente no permitirá que
una persona que se fncuentra bajo sus 6rdenes le corrija sus 
errores. 

El joven se siente con las fuerzas necesarias para 
conquistar al mundo, está seguro que no llegará a los cuaren 
ta años, sujeto a depender de un patr6n laboral tal y como -
está aconteciendo con la mayoría de los viejos hoy en día. 

Las personas de cuarenta años en adelante, deben -
de estar conscientes que a partir de esa edad, están en pose
si6n de Wlil madurez plena, tanto física como mental, pero no
para ser utilizada en competencias deportivas o para fornen -
tar vanas ilusiones juveniles, sino para ser aplicada en ac
tividades creativas de acuerdo a las individuales aptitudes, 
mediante las cuales se plasma la esencia de la valía humana, 
valía que es el objetivo primordial que justifica nuestra -
vida, y lo que a su vez nos otorga a cada persona el derecho 
a vivir. 

"No vayas a ser un estorbo para otros en tu ancia
nidad, sino un amparo, una fuerza, una fuente de cordura, de 
paz y de alegría. Plantea esto desde tu madurez, desde tus -
años mozos, desde hoy". (17) 

(17) Emma Godoy, Manual de DIVE. Dignificaci6n de la Yejez 
A.e.e., México, Oasis, 1978, p. 65 
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La poblaci6n de edad avanzada cuenta con muchísi -
mas personas eri: plena forma física y melltal, totÍllJll.en'te. ap -
tas par~ trábafar, por ·tanto, algunas de. ellas ej~·~·C:eri. a~ti~ 

vidades ;a,'.pesár de. ~star retiradas. Una actividad·ba~~l.al --
·:·_, ... ,. ' . ' ... · .. ' ," 

llenaría' venturosamente en otros casos las lagunas' por eje!!! 
plo, la enseñanza donde algunos maestros retirados podrían,
mediánte ciertas precauciones, aligerar la presi6n del auge
escolar. 

Muchas pueden ser las consideraciones que se hagan 
en relaci6n al futuro, y muchas las protestas o quejas que -
se expongan de las injusticias que ahora se cometen en con -
tra de los llamados viejos, pero quizá ello sea una conse -
cuencia de la actividad que asume ese núcleo de la poblaci6n, 
pues en vez de actuar en forma activa y luchar para que se -
les reconozca un gran poder laboral, se dedican a añorar la
energía desbordante de los años pasados, lamentándose de que 
ellos carecieron de muchas de las actuales oportunidades, -
sin pensar que lo que hoy está a disposici6n de los j6venes
es precisamente de lo que ex-j6venes se propusieron crear -
para la generaci6n que les seguía, aquello que consideraron
apropiado para vivir mejor y que ellos sintieron faltar. 

El llamado sector viejo en la actual poblaci6n me
xicana tiene ahora la misi6n de luchar por obtener y conser 
var posiciones laborales en empresas chi'cas, medianas y gra~ 
des, que les permita ayudar a los j6venes para su más rápida 
identificaci6n con las actividades que realizan, ayudarles -
a que desarrollen sus aptitudes potenciales, a que den forma 
tangible a sus ilusiones, porque son los j6venes de hoy las
que dentro de veinticinco años van a ser los viejos que no -
tendrán más alternativa que asumir una responsabilidad per -
manente de renovarse continuamente tanto manual, como cspir.!_ 
tual y mentalmente, y para ello, sería una extraordinaria -
lecci6n si los viejos de hoy, supieran proyectar una imagen-
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positiva. 

Cuando se es joven se puede luchar contra la pobr! 
za trabajando más, siendo éste un sistema que se aprueba 
mientras haya trabajo y no les pongan en la calle por reaju~ 
te de personal. Pero la única forma en que las personas mayE_ 
res pueden enfrentarse a la pobreza es mediante la organiza
ci6n y la lucha activa. 

En Estados Unidos de Norteamérica, se observa a -
hombres y mujeres de edad avanzada desempeñar trabajos de d! 
versa índole en noble competencia con los j6venes y personas 
de edad madura, y aún se puede mencionar el hecho de que los 
llamados viejos realizan labores en donde la juventud no de~ 
taca, o sea, que éstos· demue:;tran incapacic:lad ante aquéllos, -
que gozan del prestigio de su experiencia. Así se observa a
miles de ancianos desempeñando a veces tareas increíbles; -
~anejar sus autom6viles en demostraci6n de que no han perdi
do sus reflejos, o que éstos, igualan los proyectados por -
los j6venes y adultos. O bien, el hecho de que los viejos -
utilizan diariamente el transporte colectivo para dirigirse
ª sus trabajos, llevando consigo optimismo y felicidad, olv! 
dándose de sus achaques propios de su edad, o bien, dirigir
se. a sitios de recreo y esparcimiento que les permita sentir 
se en plenitud de vida. 

'~ 
Esta política de trabajo que se ha empleado en el-

país del norte, de respetar y proteger los derechos de obre 
ros y empleados que han cumplido edades respetables, ha he -
cho que en ese país no se desperdicie la fuerza laboral de -
dichas personas, y lo cual, fortalece su vida ccon6mica, po
lítica y social. 

Este criterio que ha sido adoptado en los Estados-
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Unidos, ha sido comprobado positivamente al realizarse varios 
estudios en Inglaterra. En varias profesiones manuales o inte 
lectuales, las personas.que cultivan las ciencias o las artes, 
no han visto decrecer con la edad el valor o la calidad de -
sus producciones. Demostrándose que el hombre a pesar de su -
edad avanzada puede crear otras obras, producto de su person! 
lidad. 

En muchas naciones, se favorece por regla general al
joven por encima del anciano. Sin embargo, esto no ha ocurri
do en todas las sociedades a lo largo de la historia. Por - -
ejemplo en el Jap6n, (naci6n altamente industrializada), "las 
personas de más edad reciben una mayor participaci6n de los -
recursos y gozan de más respeto en algunos lugares que en - -
otros. En otras palabras, de ninguna manera es necesario pri
var a las personas de su oportunidad de trabajar y de inte- -
grarse a la sociedad, debido s6lo a su edad avanzada". (17) 

b) El trabajo del personal que envejece. 

No hay que dejar que pase desapercibido el hecho de -
que día con día, el número de ancianos va en aumento, no s6lo 
en nuestro México, sino también en todo el mundo, siendo nece 
sario que a estos individuos se les dé realmente la importan
cia que tienen, que no se les haga a un lado ni se les recha
ce como ha venido sucediendo en la actualidad. 

Hay que tener en cuenta que estos viejos tienen que -
vestirse y alimentarse como el resto de las personas y que P.! 
ra. tal_o~jetivo, necesitan de ingresos suficientes para poder 

(17) Kastenbaum, ob. cit .• , p. 10 
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satisfacer cuando menos sus necesidades más elementales. 

P~r otro lado, el desempeño de sus labores ya no es, 
ni será igual al que tenían en sus años de juventud, siendo
ésta la raz6n por la que los empleadores de las personas de
edad, desconfían de ellos, al ser examinados en ofertas de
trabajo. 

Esta discriminaci6n se observa en casi todas partes, 
aún en período de pleno empleo, sufriendo aún más por esta -
discriminaci6n las mujeres que los hombres, aunque la espe-
ranza de vida de ellas sea superior a la de los hombres. 

En la actualidad, los j6venes acaparan los trabajos
de oficina, dejando a los hombres de edad las tareas penosas 
y malsanas, viéndose de esta manera, obligados a disminuir -
sus exigencias en materia de salario, índole y condiciones -
de trabajo. 

Por otra parte, las deficiencias que acarrea la edad, 
van surgiendo en los viejos que aún se encuentran laborando, 
y en lugar de contrarrestarlas, proporcionándoles anteojos,
instalando asientos que les permitan laborar sentados y no -
de pie (a veces esto basta para readaptarlos al trabajo), a
la menor falla son cambiados de trabajo. Se les da ocupaci6n 
de portero, vigilante, distribuidor de herramientas, almace
nador, etc. Se le rebaja de categoría, gana menos, sufre ma
terial y moralmente. El trabajador viejo está condenado al -
desempleo. 

Se puede prever una sociedad que les pida un esfuer
zo menor, menos horas de trabajo durante su vida adulta para 
que a los 60 6 65 afias no tengan que ser arrumbados. Esto es 

lo que se hace parcialmente en Suecia y Noruega, pero en - -
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nuestra sociedad, en donde lo ~nico que se tiene en cuenta -
es el lucro, los empresarios prefieren la explotaci~n excesi 
va de los asalariados y· cuando están acabados se les desecha 
y se toma a otros más j6venes, para que sean éstos a los que 
ahora se les explote, haciendo descansar a los viejos en el
Estado, para pagarles una limosna. 

No hay que olvidar que aunque el anciano ya no puede 
hacer, podrá ensefiar a hacer; el viejo carpintero no tiene -
fuerza para manejar la sierra, mas enseña a los novatos la -
técnica de la fina ebanistería. 

Cada día tratamos de valer más, pero la plenitud la
logramos hasta la ancianidad . 

. ' .. 
Z. La 'Jubilaci6n. 

"La jubilaci6n es el hecho de interrumpir de una ma
nera por lo general brusca, la actividad laboral o profesio
nal desarrollada durante la vida o una parte importante de -
la vida por causa de la edad". (18) 

En México se puede considerar a la jubilaci6n, como
una instituci6n reconocida en los contratos colectivos de -
trabajo, representando una obligaci6n del patr6n el otorgar
la cuando un trabajador reGna los requisitos establecidos P! 
ra tal efecto. 

Se debe precisar que el elemento definitivo para - -
otorgar la jubilaci6n es la edad, y no la condici6n ps~quica 

(18) Ignasi Casals, Sociología de la Ancianidad, Madrid, Mez 
quita, 1982, p. 51 
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o física del trabajador en sí. Así, se convierte a la vejez
en un objeto de la pol~tica. 

La jubilaci6n ha sido inventada por los países capi
talistas, exiendiéndose ésta con posterioridad a cualquier -
sistema de producci6n industrial, sea capitalista o sociali! 
ta, al crearse las industrias, la jornada laboral, el traba
jo en cadena, etc. En este contexto, se da importancia a la· 
fuerza del trabajo que tiene cada individuo y no al indivi-
duo mismo, y cuando una persona pierde su mencionada fuerza
de trabajo, ésta ya no tiene valor para el empresario. 

Hay que tener en cuenta que el viejo se ha jubilado 
de un empleo, pero no se ha jubilado de la vida. Si los vie· 
jos son los más capaces para gobernar a las naciones, bien -
pueden los más selectos jubilados asesorar a las institucio· 
nes donde laboraron tantos años. 

El país necesita de la sabiduría de los viejos, urge 
que aporten su experiencia. El anciano necesita de nosotros, 
pero más necesitamos nosotros de la experiencia del anciano. 
El viejo casi no puede actuar físicamente, pero es un exper
to de su oficio y de la vida. 

Se puede decir que hay tres países capitalistas que
consideran una obligaci6n asegurar a todos sus ciudadanos 
una suerte decente: Suecia, Noruega y Dinamarca, en donde se 
ha establecido una especie de socialismo, para garantizar a
cada uno de sus habitantes la protecci6n más completa posi-
ble, beneficiándose a la gente de edad, sobre todo en Suecia, 
que tiene un 12% de ancianos del total de su poblaci6n. Su -
primera legislaci6n sobre la vejez data de 1930, y a pesar -
de ser relativamente nueva esta política adoptada por Suecia, 
el sistema de seguros cubre en la actualidad la totalidad de 
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la poblaci6n y constantemente mejora. Cualquiera que sean -
sus recursos, todo ciudadano cobra una pensi6n a partir de -
los 67 afies, misma edad.que se tiene fijada para el retiro.
En 1960, entr6 en vigor un régimen de pensiones suplementa-
rias. El jubilado cobra dos tercios de su salario medio - -
anual, calculado con arreglo a los 15 años en que ha sido m~ 
jor pagado. Los funcionarios y los militares de carrera, ce
san en sus labores a los 65 años. Algunos otros trabajadores 
los interrumpen también a los 65 años y quedan cubiertos du
rante dos años por seguros privados. Pero en general, como -
las tareas se adaptan a las diferentes edaqes y no exigen j~ 
más un esfuerzo excesivo, prefieren ejercer su oficio hasta
el final. 

Esta situaci6n es análoga en Noruega, donde el lími 
te de edad es de 70 afias, y en Dinamarca, donde es de 65 a -
67 para los hombres y de 60 a 62 para las mujeres .. 

En Copenhague hay una célebre Ciudad de los Ancianos 
instalada en 1919, modernizada en 1955 y que ha sido consid~ 
rada durante mucho tiempo un ejemplo. En esta Ciudad, los ª!!. 
cianos encuentran toda clase de distracciones para pasar el
tiempo libre, pueden jugar a las cartas, al billar, hacer -
uso de la biblioteca que ellos mismos administran y mirar t~ 
levisi6n. El personal cuida que dos o tres veces por semana 
se les proporcione ayuda doméstica, les hacen las compras, -
etc. Cuando un anciano no puede valerse por sus propios me-
dios, el Centro lo ayudará a tomar la decisi6n de ingresar -
en un hogar de ancianos y hará las gestiones respectivas. N~ 
turalmente que existen holandeses que viven en estrechas CD!!, 

diciones, pero su nGmero es tan reducido que se puede decir
que la verdadera pobreza ha sido desterrada. 

En Holanda existe el Consejo Central de Protecci6n -
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Familiar, destinado especialmente a velar por los intereses
de la familia y a ofrecer orientaci6n y ayuda toda vez que -
sea neces~rio. As~, para proporcionar ayuda a los ancianos,
este Consejo consigui6 reclutar a miles de mujeres, amas de
casa y solteras de todas edades y procedencia, para llevar a 
cabo la mencionada ayuda, realizando tareas dom,sticas que -
ya no pueden ejercer los ancianos, siempre dentro del prop6-
sito de influir lo más favorable posible a mantener la moral 
y contribuir a la autonomía y autosuficiencia de los ancia-
nos. 

Existe tambi'n una organizaci6n privada, denominada 
Federaci6n de Comit's Asesores Femeninos, cuyas asociaciones 
han logrado que las autoridades del paíi envíen a personas
que han alcanzado los 65 años un libro que contiene abundan
te informaci6n sobre ayuda financiera y facilidades de im- -
puestos; asistencia m'dica y de enfermeras; sobre la dispon! 
bilidad y ubicaci6n de grupos parroquiales, bibliotecas y m~ 
seos, clubes para gente de edad avanzada, etc. Además este -
manual para ancianos informa sobre determinados servicios n! 
cionales, como la invitaci6n que extienden los Ferrocarriles 
Neerlandeses a los jubilados para que viajen, durante tres -
meses cada afio, a tarifas reducidas a la mitad, permitiendo
de esta manera que los ancianos holandeses visiten a sus hi
jos y nietos con toda comodidad, principalmente durante 'po
ca de vacaciones, en viajes de ida y vuelta. 

Estos tres países presentan un panorama muy favora
ble para los ancianos, que desafortunadamente no adoptan los 
demás países capitalistas, quienes s6lo tienen en cuenta sus 
inter~ses econ6micos, y no a las personas, ya que cuando se
priva a los individuos de trabajar, se les condena a la mayE_ 
ría a la miseria. Se presume que la vejez equivale a incapa

cidad de trabajo y que la jubilaci6n es una ayuda para los -
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que ya no son aptos para trabajar. 

Desde este punto. de vista, la jubilaci?n viene a con~ 
tituir una negaci6n al derecho de trabajo, y lejos de descan
sar, dada la miseria a la que se les orilla, los viejos se -
ven obligados a aceptar trabajos penosos y mal pagados, en -
consecuencia, la jubilaci6n determina una disminuci6n brutal
de los recursos de la persona a la que se le ha otorgado el -
mencionado "beneficio". 

"Los jubilados constituyen una carga que las socieda
des basadas en el lucro aumentan con tacafierías". (19) 

Al llegar a la jubilaci6n, todo hombre tiene que en-
frentarse a su nueva vida, en la cual se destacan como vent~
jas, el descanso y el tiempo libre; y como desventajas, el -
empobrecimiento y la descalificaci6n. 

Ahora bien, "cuando el trabajo ha sido elegido libre
mente y constituye una realizaci6n de uno mismo, renunciar a
él equivale a una especie de muerte, Cuando ha sido una obli
gaci6n, estar dispensado de él, es una liberaci6n" (20). O -
sea, que una vez jubilados, las actitudes de las personas - -
varían. Probablemente sería menos penosa una jubilaci6n gra-
dual que la jubilaci6n brutal que se conoce. 

"La persona jubilada no se halla en una posici~n 6pt.!. 
ma para encontrar una nueva trayectoria por sí sola, pero una 

(19) Simone de Beauvoir, La Vejez, México, Hermes/Sudamerica
na, 1980, p. 270 

(20) Simone de Beauvoir, ob. cit., p. 316 
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mínima ayuda por parte de alg6n grupo puede afianzarla''· (21) 

a) La edad de la jubilaci6n. 

Al hablarse de edad para adquirir el derecho a
la jubilaci6n, también se está hablando de la edad para ini -
ciar el derecho a una pensi6n. 

De unos países a otros, la edad para adquirir -
este beneficio, oscila entre los sesenta y sesenta y siete -
o incluso setenta años, y no es igual para todos los tipos de 
trabajadores, sino que cada país toma en cuenta sus intereses 
econ6micos para determinar la edad de la jubilaci6n. 

Hay algunos países que para otorgar la jubila -
ci6n admiten una diferencia a favor de la mujer. También se
pide una edad de retiro más joven para los empleados que de -
sempefian su actividad en lugares insalubres o peligrosos e i~ 
cluso cuando dicha actividad es sumamente pesada. Son de he -
cho, los regímenes especiales de cada país, los que fijan la
edad para otorgar la jubilaci6n y, en consecuencia, el dere -
cho a una pensi6n. 

En México, la Ley del Seguro Social establece
que para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro 
de vejez se requiere que el asegurado haya cumplido 65 afios
de edad (Artículo 138). Tom~ndose en consecuencia, esta edad
como mínimo para otorgar la jubilaci6n. 

Sin que se pase por alto que la mencionada Ley, 
en su artículo 143, establece que existe cesantía en edad avan 
zada cuando el asegurado quede privado de trabajos renumera -

(21) Alex Comfort, Una buena edad. La tercera edad, Madrid,
Debate, 1977, p. 184 
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dos después de los 60 afios de edad, otorg~ndose en consecue~ 
cia, también a los 60 años el derecho a una pensi6n. 

b) Traumas de la jubilaci6n. 

"La jubilaci~n se invent6 para la clase traba
jadora industrial, para la fuerza de trabajo manual, en la -
que la fuerza y la agilidad física son fundamentales". (22) 

La actitud de las personas jubiladas varía de
unas a otras, a partir del momento en que ~sta se realiza. 

Generalmente, cuando el hombre se integra al -
hogar, motivado por la jubilaci6n se encuentra con un mundo
familiar para el que no está preparado y en el que se le ve
y trata como a un extraño, ya que él vivía y convivía pocos
ratos con su familia, debido a que tenía que trabajar para -
sostenerlos econ6micamente y al jubilarse y llegar a s~.ho -
gar para vivir permanentemente en él, le provoca un sentí -
miento de inoportunidad, se considera humillado frente a su
mujer, ante sus hijos cuya situaci6n ahora .e~: superior a la
suya misma. 

Por otro lado, la mujer teme que su marido se
jubile, el nivel de vida bajará, habrá preocupaciones de ti
po econ6mico, le estará todo el tiempo encima, habrá más tra 
bajo que hacer. 

"Cuando más elevado es el nivel intelectual de 

(22) Ignasi Casals, Sociología de la Ancianidad, Madrid, -
Mezquita, 1982, p. SS · 
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un individuo más ricas y variadas siguen siendo sus activida
des. Pero los trabajadores manuales jubilados, pasan mucho -
tiempo sin .hacer nada". (23) 

La inactividad acarrea una apatía que mata todo 
deseo de actividad. Las angustias engendradas por la jubila -
ci6n terminan a veces en depresiones duraderas para las pers~ 
nas que adquirieron la calidad de jubilados. 

Para defender a los inactivos contra la soledad 
y el aburrimiento, en Inglaterra, Suecia, Estados Unidos, se
les exalta a ingresar a asociaciones, que éstos países han e~ 
tablecido, precisamente para brindar ayuda a estas personas.
Algunas reúnen a hombres de todas edades. Otras, han sido 
creadas especialmente para los viejos, ya sea por ellos mis -
mos, ya por hombres j6venes. Se les organizan distracciones,
representaciones teatrales, etc. Las personas que forman par
te de estos clubes se sienten más felices que las otras. 
Cuando más elevado es el nivel de vida, más intensa es la Pª! 
ticipaci6n de los individuos en una vida social diversa. Esta 
sie~pre declina con la edad. Sin embargo, hasta los viejos -
acomodados sufren por su inactividad. 

El jubilado sabe y observa que la sociedad lo -
aparta del mundo de los que valen. La sociedad educa a la po
blaci6n en unos valores que en un momento dado conducen a una 
contradicci6n vital. 

(23) 

:"·.·· 

3. Pensiones. 

Se puede decir que los ancianos, como grupo so-

Simone de Beauvoir, La yejez, México~ Hermes/Sudameric_! 
na, 1980, p. 325 
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cial, son pobres y el dinero les solucionaría gran parte de
sus problemas, a excepci6n de los derivados de su salud. En
consecuencia, unos piden dinero y otros proporcionan servi -
cios, porque resulta más econ6mico lo segundo que lo primeru 
Con dinero los servicios vendrían solos, ya sea del sector -
público o del sector privado. 

Hoy por hoy, el sector público se dedica de -
preferencia, a los sectores más necesitados, mientras que el 
sector privado se dirige hacia donde observa una posibilidad 
de lucro, es decir, hacia los ancianos con recursos econ6mi
cos, haciendo a un lado a los ancianos que carecen de dichos 
recursos. 

Sociol6gicamente hablando, ser anciano es ser
pobre. En la mentalidad de todos, adultos y ancia~os, está -
que no es lo mismo vivir de un sueldo que de una pensi6n. 

Si la jubilaci6n es un problema social, así -
como también un problema individual importante, el sistema -
de pensiones es el que coloca al anciano en una situaci6n -
econ6micamente distinta a la que hasta entonces se mantenía. 

Los pensionistas son improductivos, pertenecen 
a las clases pasivas y pobres, y además dichos pensionistas
están aumentando cada día en relaci6n a los sujetos activa -
mente productivos. 

El dinero que reciben los pensionados se con
vierte en víveres, alquileres, ropa y otros consumos, no en
un dinero que vaya a la inversi~n. De ahí que se diga que -
se está desperdiciando en la nada dicho dinero. 

·Existen diversas opiniones de lo que es real -
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mente una pensi6n •. Pero en su mayor a, se tiende actualmen
te a hablar por parte de los ancian s de un derecho, puesto 
que no hay que olvidar que la mayor parte de los derechos -
de que gqza la poblaci6n no han si o~otorgados benévolamen 
te, sino conseguidos con dificultad .Y;'con lucha. -

Por otro lado, no hay que olv dar que· cada ?aÍs tiene 
su propio sistema para otorgar tal 
cha pensi6n. Por ejemplo, el sistem 
si6n igual para todos los ancianos, 
la pensi6n no es igual, sino propor 

a) La idea de una 

eneficio, es decir, di
sueco otorga una pen·

que en México, 

base. 

Cualquier persona al llegar a ¡1a edad de su jubila- -

ci6n y adquirir ésta, lo primero en tº que piensa es en la
mínima cantidad que va a recibir y n en la suma de dinero
que venía percibiendo como trabajado de la empresa a la -
que prestaba sus servicios, sino quel ahora va a recibir - -
una pensi6n mucho menor, en comparac"6n con el sueldo que -
percibía, con el cual apenas cubría ·us más elementales ne
cesidades de vida, pero a partir de ·u jubilaci6n su pobre
za va a ir en aumento y en consecuen ia, también van a ir -
en aumento sus demás problemas. 

Por otra parte, las personas d edad avanzada, que --· 
han alcanzado la jubilaci6n, conside an que esa pensi6n a la 
que tienen derecho es una caridad, 

como personas al recibirla. 
se sienten devaluados 

Se observa que la sociedad si ue castigando a los an 
cianos, por el simple hecho de tener más años que el resto
de la poblaci6n. 



- 98 -

Dicha sociedad supone que los vieJOS ahorran más, ya 
que sus ingresos son mucho menores de lo que eran antes de 
su jubilaci6n, y por ~al circunstancia se piensa que una -
pensi6n reducida satisface sus necesidades, siendo esto un
grave error, ya que realmente, lo que estas personas más n~ 

cesitan en esta etapa de su vida es un ingreso econ6mico -
más o menos favorable para poder, entre otras cosa, combatir 
los problemas que por la edad misma se presentan. Es decir, 
"que lo más importante para que una vejez sea buena o mala
es disponer de una cantidad adecuada de dinero", (24) con
lo cual no está de acuerdo el Estado, ya que éste piensa -
que cumple con el s6lo hecho de proporcionarles una pensi6n 
sin querer darse cuenta, que esta pensi6n es sumamente defi 
ciente para poder vivir Únicamente de ella. 

Cuando las personas ya no están capacitadas para -
trabajar, se les jubila lo antes posible, para instalar en
su lugar a personas j6venes que puedan ser explotadas y - ~ 

abandonadas con posterioridad, cuando ya toda su fuerza de
trabajo haya sido explotada y exprimida, como se hace con -
los viejos actuales. Es decir, que solamente se piensa en -
el dinero que se les pueda sacar, pero nunca en la recom- -
pensa que pudiera tener después de dar su vida al trabajo.
Recibiendo como única compensaci6n una pensi6n, la cual pa
ra poder adquirirla tuvieron que trabajar largos años y ad~ 
más cumplir determinada edad. No manteniéndose desde ningún 
punto de vista, un equilibrio entre los salarios y las pen
siones. 

Ahora bien, "si la inactividad permite comprimir -

(24) Alex Comfort, Una buena edad. La tercera edad, Madrid, 
Debate, 1977, p.224 
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ciertos gastos, no por ello autoriza a suprimir de la lista 
de las posibilidades un artículo convertido en consumo co -
rriente por el resto de la sociedad, comoiun t~l~vis6r o --
una nevera". (25) '" .:.".'., e:';;.:.,,,· 

b). Pensiones que otorga el IMSS a los jubilados. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social se propone
garantizar a la clase trabajadora los mínimos de bienestar
y su responsabilidad rebasa las prestaciones médicas y les
otorga otro tipo de prestaciones. 

El Instituto del Seguro Social dedica una parte de -
sus ingresos a situaciones especiales. Así, establece un s~ 
guro que denomina IVCM, que se refiere a invalidez, vejez,
cesantía en edad avanzada y muerte. 

El apoyo que el Instituto otorga en especial a los -
ancianos, cubre entre otras cosas, la asistencia médica, -
quirúrgica y farmacéutica, así como los servicios de hospi
talizaci6n, la pensi6n econ6mica, los préstamos, el aguinal 
do y la asignaci6n familiar. 

Para la sociedad, los derechos de la vejez represen
tan un problema de previsi6n, de acumulaci6n de recursos, -
de financiamiento. Y para quienes llegan a los sesenta y -
cinco años, las respuestas a sus preguntas: ¿Cuándo se tie
ne derecho a descansar? ¿Quiénes se pueden jubilar? ¿Qué se 
necesita para poder jubilar? etc., se desprenden del artícu 

(ZS) Paul Paillat, Sociología de la Vejez, Barcelona, Espa
ña, Oikos-tau, 1971, p. 78 
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lo 123 de la Constituci6n, fracci6n XXIX del apartado A pa
ra el común de los trabajadores y fracci6n XI del apartado
B para los trabajadores al servicio del Estado. De ahí se -
derivan los pormenores establecidos en la Ley del Seguro S~ 
cial y en la Ley del ISSSTE, además de algunas reglamenta -
ciones particulares, como la que se refiere a los miembros
de las fuerzas armadas. Es decir, que el artículo 123 Cons
titucional en su fracci6n XXIX considera como de utilidad -
pública la expedici6n de la Ley del Seguro Social. 

En consecuencia, los derechos de la vejez pueden 
ejemplificarse con lo señalado por la Ley del Seguro Social, 
ya que las diferencias entre los Ordenamientos citados son
mínimas. 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social 
otorgue el derecho a una pensi6n, asistencia médica, asign! 
ciones familiares y ayuda asistencial, no basta con que la
persona que quiera adquirir tal derecho, haya cumplido 65 -
años de edad, sino que además dicho Instituto le reconozca
al viejo un mínimo de quinientas cotizaciones semanales, es 
decir, que para obtener tales beneficios por parte del IMSS 
es necesario que se cumpla con los dos requisitos señalados 
por el artículo 1~8 de la mencionada Ley del Seguro Social, 
que son: haber cumplido 65 años de edad y tener reconocidas 
por el Instituto un mínimo de quinientas cotizaciones sema
nales. 

Por otra parte, la pensi6n que otorga dicho Institu
to depende del salario de cada trabajador. Esta pensi6n se
fija sobre la base de una cantidad anual, determinada por -
el promedio d~l salario diario correspondiente a las Últi -
mas doscientas cincuenta semanas de cotizaci6n. A esa cant! 
dad fija se añade un incremento anual por cada año cotizado, 
después de las quinientas cotizaciones semanales indispens! 
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bles, pero el Instituto del Seguro Social debe revisarla -
y aumentarla anualmente. El Consejo t~cnico determinará en 
el mes d.e enero de .cada año, las modificaciones que deben
de hacerse a dicha pensi6n, tomando en cuenta fos increme!!_ 
tos del salario mínimo y la capacidad econ6mica ¿el Insti
tuto y se apoyará en sus estudios técnicos y actuariales. 

Las asignaciones familiares a las que tiene dere- -
cho el pensionado por vejez, consiste en una ayuda en efe~ 
tivo por concepto de la carga familiar y se concederán a -
los beneficiarios del pensionado. La ayuda asistencial es
la suma que se dará a los pensionados cuando su estado fí
sico requiera ineludiblemente de que lo asista otra perso
na, de manera permanente o continua, con base en el dicta
men médico que al efecto se formule. 

La pensi6n, más las asignaciones familiares y la -
ayuda asistencial, tienen un límite de acuerdo con el to -
tal de semanas cotizadas al Seguro Social y como máximo el 
salario promedio que sirvi6 de base para fijarla. Es de- -
cir, que la suma de la pensi6n que se otorgue por vejez, -
más el importe de las asignaciones familiares y ayudas - -
asistenciales, no excederá del 85% del salario promedio -
que sirvi6 de base para fijar la cuantía de la pensi~n, si 
éste se gener6 con menos de mil quinientas semanas de coti 
zaci6n acreditadas. Si fueran entre mil quinientas y dos -
mil, el límite de la cuantía de la pensi6n más las asigna
ciones y la ayuda asistencial será del noventa por ciento
y del ciento por ciento como máximo si las semanas recono
cidas fueran dos mil o más. 

Las generalidades anotadas describen una condici6n 
precaria para las personas mayores de 65 años de edad, de
bido a la evoluci6n de nuestras realidades econ6micas. 
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Ahora bien, si para los asegurados en el Seguro S~-
cial o en .el ISSSTE, l?s derechos de la vejez ni con·mucho
liberan de preocupaciones econ6micas a los funcionarios, la 
situaci6n es considerablemente peor para quienes no están -
asegurados. 

Por otra parte, si se atiende a las repetidas manife! 
taciones de la crisis estructural que padece nuestra econo -
mía, con aumentos de la tasa de explotaci6n, de los precios
de los artículos básicos, de desempleo, etc., cuya soluci6n 
no se asoma para un futuro inmediato, parece que los dere- -~ 

chos de los viejos siempre han de quedar rezagados en rela-
ci6n a sus necesidades. 

Por otro lado, los desempleados no lo son por su pr~ 
pia voluntad y no dejan de pagar sus cotizaciones al Seguro
Social porque así lo decidan voluntariamente. De modo que al co! 
to actual que los trabajadores pagan por la crisis, habrá de 
sumar las pensiones que en el futuro no puedan obtener los -
mayores de sesenta y cinco años de edad, porque estuvieron -
desempleados y sin cotizar, y en consecuencia, no van a te-
ner derecho a una pensi6n de vejez, que por muy mínima que -
ésta sea, es mucho mejor que no tener nada a favor. 



e o N e L u s I o N E s 

l. La vejez es un fen6meno irreversible, que se caracte
riza generalmente por los cambios psicofisiol6gicos -
que se van presentando en forma diferente, en cada -
una de las personas, con el paso del tiempo. 

2. En general, se llama tercera edad o ancianidad, a los 
mayores de 65 años de edad y dentro de este grupo se
podría hablar de la cuarta edad o muy ancianos para -
designar a los mayores de 75 y más años. 

3. La edad de ingreso en la ancianidad viene marcada por 
causas socio-econ6micas. La sociedad llama viejos a
aquellos que como grupo social retira del mundo pro
ductivo y que tiene que alimentar sin que trabajen. 

4. Se considera a la ancianidad como un problema de to -
dos los tiempos y de cada naci6n de acuerdo a las ciE 
cunstancias hist6ricas, econ6micas y sociales, que -
van desde la falta de preparaci6n del individuo para
llegar a ella, hasta situaciones complejas que plan -
tea la vida moderna. 

S. De acuerdo al resumen general abreviado del X Censo -
General de Poblaci6n y Vivienda, realizado en México
en el mes de junio de 1980, de nuestra poblaci6n que
asciende a 67,382,321 habitantes, 3,676,266, son may~ 
res de 60 años. 

6. La duraci6n media de la vida en México era de 36.9 
años en 1930 y actualmente es de 66.6 años, es decir, 
que en aproximadamente SO años, la duraci6n de la vi
da, casi se ha duplicado. 
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7. En la tercera edad, se acentúan las desigualdades so

ciales, ya que ~a vejez depende hasta cierto punto, -
de lo que.ha sido la vida actual, las privaciones, ·
las preocupaciones y la pobreza. Es decir, que en el
fondo, se encuentra la lucha de clases y la explota -
ci6n de la mayoría por la minoría, siendo una explot~ 
ci6n no s6lo en dinero, sino también en años de vida. 

8. Las actitudes negativas de nuestro medio cultural 
frente al envejecimiento, agravan los problemas y re
ducen la satisfacci6n de la etapa final de la vida. 

9. Si aceptamos que la familia es la unidad primaria de
la sociedad, es precisamente allí en donde se debe ·
generar la toma de conciencia sobre el papel de cada
uno de los componentes en relaci6n con los ancianos -
sobre el reconocimiento de que esa estructura fami ·
liar existe gracias a que la crearon precisamente los 
viejos y que en el futuro los j6venes actuales podrán 
ser los viejos abandonados y desprotegidos corno cense 
cuencia de su falta de estructuraci6n familiar. 

10. Durante el proceso de crecimiento de las ciudades · -
modernas, en lo que menos se piensa es en las persa -
nas ancianas, únicamente se toma en cuenta el tiempo, 
la utilidad y el rendimiento que dicha urbe pueda 
prestar a las demás personas. La infraestructura urba 
na va desde los ejes viales y vías de comunicaci6n ·
hasta las escaleras automáticas, elevadores, andenes
de carga y descarga, etc., que s6lo se calculan para
una juventud dinámica y eficiente que ha de brindar -
buenos rendimientos econ6micos, sin pensar jamás en -

las personas mayores. 
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11. Debe observarse que es un error el hecho de que nue~ 
tra sociedad quiera solucionar sus inquietudes, dán
dole oportunidades solamente a la juventud y a la -
productividad. Ninguna sociedad se puede privar sin
peligro de la experiencia y sabiduría acumuladas por 
las personas de edad. Sin embargo, éstas no tienen -
cabida en la sociedad, ya que s6lo ofrecen madurez -
y experiencia. 

12. Lo primr.ro que la sociedad ha hecho por los ancianos 
o viejos, ha sido designarles ese nombre. La vejez -
es un hecho, no s6lo biol6gico sino también social.
Son viejos aquellos a los que la sociedad llama así, 
viejos, tengan cuarenta o cincuenta años de edad. -
Este juego, de decir quién es o no viejo y qué cara~ 
terísticas se les imputa a los viejos, está teniendo 
consecuencias negativas para la sociedad. 

13. Uno se pregunta, por qué si la sociedad proporciona
muchas oportunidades educacionales a los j6venes 
par¡ aprender a realizar las ~areas impuestas por la 
primera edad de la vida, esta misma sociedad presta
poca atenci6n a la educaci6n para realizar las ta -
reas importantes del final de la vida. 

14. La ubicaci6n de las personas de edad avanzada se 
torna difusa y no tienen otra alternativa que la de
volverse parásitos dependientes, haciéndose más la -
tente su desorientaci6n, misma que lo conduce a fun
cionar como un element.o de desadaptaci6n, en un mun
do que se manifiesta ajeno a su condici6n. 

15. El anciano con una enfermedad, que requiere cuidado
permanente, es un problema social grave, y la socie-
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dad no está preparada para solucionar esos problemas,
así aumentan pa~a el anciano las posibilidades de ser 
olvidado, marginado y abandonado por la sociedad. 

16. Los viejos, por su edad y por la clase social a la que 
pertenecen, son doblemente segregados por la sociedad, 
haciendo de ellos un grupo proporcionalmente más afec
tado que otros grupos. 

17. Se observa con esto que los problemas de la vejez y -

las políti~as sociales de la misma se refieren casi -
siempre a viejos pobres, que pertenecen a los estratos 
bajo y medio de la sociedad. Por otra parte, el viejo
rico tiene como principales proble.mas los que deri -
van de su salud, teniend~ en consecuencia, mayores me
dios para cuidarla. 

18. Las personas de cuarenta años en adelante deben estar 
conscientes que a partir de esa edad están en pose- -
si6n de una madurez plena, tanto física como mental, -
pero no para ser utilizada en competencias deportivas
º para fomentar vanas ilusiones juveniles, sino para -
ser aplicada en actividades creativas de acuerdo a las 
individuales actitudes, mediante las cuales se plasma
la esencia de la valía humana, valía que es el objeti
vo primordial que justifica nuestra vida, y lo que a -
su vez otorga a cada persona el derecho a vivir. 

19. La jubilación ha sido inventada por los países capita
listas, extendiéndose ésta con posterioridad a cual• -
quier sistema de producci6n industrial, sea capitalis
ta o socialista, al crearse las industrias, la jornada 
laboral, el trabajo en cadena, etc. En este contexto,
se da importancia a la fuerza del trabajo que tiene ca 
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da indiyid~o y no al indixiduo mismo, y cuando una -
persona pierde su mencionada fuerza de trabajo, ésta 
ya no tiene valor para el empresario. 

20. El jubilado sabe y observa que la sociedad lo aparta 
del mundo de los que valen y la sociedad educa a la
poblaci6n con ciertos valores que en un momento dado 
conducen a una contradicci6n vital. 

21. La injusticia econ6mica y la ignorancia cultural 
crean en el viejo un resentimiento que a su vez gen! 
ra más rechazo, cerrando un círculo vicioso que debe 
romperse desde la raíz para rescatar el verdadero -
valor social de estos miembros de nuestra comunidad
que hasta ahora han estado relegados. 

22. Es necesario incrementar la. participaci6n de los - -
viejos en los procesos socio-culturales, políticos y 
econ6micos de nuestro país, crear causas y medios -
para que sea posible integrarlos y proporcionarles -
un sitio mejor del que actualmente tienen, ya no 
s6lo crear una conciencia de toda la poblaci6n, de -
filantropía o de amor misericordioso. 

23. Es necesario crear consultorios con cierta orienta -
ci6n hacia las enfermedades del anciano, para brin -
darle atenci6n adecuada que les permita seguir con -
seguridad los tratamientos en su casa, integrado a -
su familia, y evitar en lo posible llegar a una ins
tituci6n, ya sea ésta pública o privada. 

24. Los ancianos viven en una situaci6n, personal y so -
cialmente hablando, difícil. El viejo necesita el -
sentimiento de ser y seguir siendo un miembro valio- · 
so de la sociedad, aunque esta necesidad pueda o no-
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ser consciente. 

25. La sociedad debe actuar a fin de que las condiciones 
sociales de vida del anciano sean lo mejores posibles 
y de que la consideraci6n social de que gocen sea el
respeto hacia su dignidad de persona y hacia su pasa
do, todo ello de un modo real y no ideol6gico. Los -
otros problemas, el dolor, la enfermedad, la muerte,
el sentido de la vida, la trascendencia, forman parte 
de la eterna lucha del hombre por comprender el mundo 
y por comprenderse a sí mismo. 

26. Es necesario proteger, ayudar y orientar a las perso
nas en edad senil, por medio de instituciones adecua
das que permitan aliviar sus padecimientos y enferme
dades, así como sus necesidades econ6micas más apre -
miantes, cuando no cuenten ni con medios suficientes
ni con los servicios de los sistemas de seguridad so
cial y sanitarios ya establecidos, también es indis -
pensable estudiar los problemas específicos derivados 
de la senectud, entre los que figura la deso.cupaci6n
de los ancianos. 

27. El llamado sector vieJO en la actual poblaci6n mexic~ 
cana tiene ahora la misi6n de luchar por obtener y -
conservar posiciones laborales en empresas chicas, ID!. 
dianas y grandes, que les permita ayudar a los j6ve -
nes para su más rápida identificaci6n con las activi
dades que realizan, ayudarles a que desarrollen sus -
aptitudes potenciales, a que den forma tangible a sus 
ilusiones, porque son los j6venes de hoy, los que de_!! 
tro de veinticinco afios van a ser los viejos que no -
tendrán m~s alternativa que asumir una responsabili -
dad permanente de renovarse continuamente tanto ma -
nual, como espiritual y mentalmente y, para ello, se-
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ría una extraordinaria lecci6n si los viejos de hoy, 
supieran proyectar una imagen positiva. 

28. Del artículo 123 de la Constituci6n, fracci6n XXIX -
del apartado A, para el común de los trabajadores y
fracci6n XI del apartado B para los trabajadores al
servicio del Estado, se derivan los pormenores esta
blecidos en la Ley del Seguro Social y en la Ley del 
ISSSTE, además de algunas reglamentaciones particul! 
res, como la·que se refiere a los miembros de las -
fuerzas armadas. Es decir, que el artículo 123 Cons
titucional en su fracci6n·XXIX considera como de uti 
lidad pública la expedici6n de la Ley del Seguro So
cial. 

29. El Instituto Mexicano del Seguro Social se propone
garantizar a la clase trabajadora los mínimos de bi~ 

nestar y su responsabilidad rebasa las prestaciones
m6dicas y les otorga otro tipo de prestaciones. 

30. El apoyo que el Instituto otorga en especial a los -
ancianos cubr~ entre otras cosas, la asistencia mé
dica, quirúrgica y farmac6utica, así como los servi
cios de hospitalizaci6n, la pensi6n econ6mica, los -
préstamos, el aguinaldo y la asistencia familiar. 

31. Por Decreto de 10 de enero de 1977, fue creado el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la -
Familia, como Organismo P~blico Descentralizado, .con 
objeto de actuar en el campo del bienestar familiar
y social, el cual se subrog6 en los derechos y obli
gaciones que correspond~an a los organismos públicos 
descentralizados Instituci6n Mexicana de Asistencia
ª la Niñez e Instituto Mexicano para la Infancia y -
la Familia. 
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3Z. Dicho sistema desde su creaci6n ha llevado a cabo -
programas de trascendencia en beneficio de la pobl~ 
ci6n en general y de la familia, los menores minus
válidos en particular. Así, por decreto de ZO de -
diciembre de 198Z, se considera conveniente que los 
programas de asistencia social se racionalicen, y -
por ello, son encomendados al Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, bajo la orie~ 
taci6n normativa de la Secretaría de Salubridad y -
Asistencia. 

33. Por decreto del ZZ de agosto de 1979, y con la cal! 
dad de Organismo Descentralizado, el Ejecutivo Fed~ 
ral cre6 el Instituto Nacional de.la Senectud (IN -
SEN), con la finalidad de responsabilizarlo de la -
protecci6n, ayuda, atenci6n y orientaci6n de la po
blaci6n senecta, como acciones asistenciales del --· 
Gobierno Federal. 

34. Por Último, por decreto de fecha 20 de diciembre de 
198Z, se amplían las facultades y obligaciones del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), respecto del bienestar social que -
proporciona, bajo la orientaci6n normativa de la -
Secretaría de Salubridad y Asistencia, y entre sus
nuevas obligaciones se encuentran todas las acti -
vidades asistenciales que se realizan actualmente -
en favor de la poblaci6n senecta, 

35. DIVE es una asociaci~n civil de voluntarios, est~ 
b!ecida en México, que propugna la dignificaci6n de 
la vejez presente y futura de todos los mexicanos. 
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36. DIVE se propone levantar a la ancianidad para que vue! 
va a ser el cerebro social como lo fue en tiempos pas! 
dos. Esta labor se dirige a la juventud y es de índo
le educativa, axiol6gica y moral. Busca que cada uno -
se responsabilice de su propia vejez y la forje pla 
centera, se propone crear una nueva generaci6n de mex! 
canos que arribe a la ancianidad superando a la ante -
rior, al grado de que un día la asistencia ya no tenga 
caso. 

37. Es necesario que cambie en los mexicanos la imagen de
primente de la vejez, sustituy6ndola por un bello con
cepto de la edad, que sea la etapa planeada y anhelada 
en que culmina la vida, que cada ciudadano se forme -
desde la infancia para que alcance. un día una vejez -
noble y productiva, preparándose econ6mica, física y -
mentalmente. 

38. Debe convencerse a todos de que al llegar a la jubila
ci6n o al envejecimiento no se ha concluido la vida,
que se responsabilice cada uno ,de su propia ancianidad 
para que no sean una carga para nadie, que cada gener! 
ci6n que arribe a la senectud supere a la anterior; 

39. Así mismo, se requiere que anualmente se realicen con
cursos literarios, plásticos, hist6ricos, etc., en las 
escuelas de todos los grados y entre el público adul -
to, sobre todo el tema de la ancianidad. Que se conde
core quincenalmente en las escuelas al viejo profesor 
más ameritado. 

40. Hay qu~ acostumbrar al mexicano desde la niftez a ser
respetuoso y gentil con los mayores. Que la televi -
si6n y la radio incluyan varios mensajes sobre la diK. 
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nificaci6n de la vejez, y a menudo, programas en los 
que el protagonista senecto sea sumamente atractivo. 
Que las agenci~s de publicidad elaboren comerciales
frecuentes con ancianos siempre respetables y del -
mayor encanto posible. Que los asilos se conviertan
en talleres y pequefios comercios. Que los orfanato -
rios quedan adyacentes a los asilos y comunicados -" 
con ellos. Que se convoque a los mayores de 60 años" 
y pensionados a concursos artesanales artísticos, -" 
musicales, plásticos, etc. Que se festeje el Día del 
Anciano en toda la República. Que se organice el Afio 
Internacional del Anciano con sede en México, 

41. El país necesita de la sabiduría de los viejos, urge 
que aporten su experiencia. El anciano necesita de -
nosotros, pero más necesitamos nosotros de la expe -
riencia del anciano. El vieJO casi no puede actuar -
físicamente, pero es un experto de su oficio y de la 
vida. 
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