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1 N T R o D u e e I o N 

En esta disertaci6n académica se dar~ a conocer una eta

pa más por la que atraviesa el personal de edad avanzada del

eector p6blico, que después de 30 o mb atlos de servicio, no

ha logrado obtener una Seguridad Social qtte lo proteja. amplii! 

mente y le garantice una jubilaci6n satisfactoria. 

Al hacer un an~lisis de los problemas por los que atra-

viesa el pet·sonal aftoso de la SHCP, nos enfrentamos a una S,it 

rie de factores que vienen a obstaculizar el clesarrollo so--

cial y laboral de los ·:.:rabajadores. 

En este estudio, se relatan algunos hech.os hist6ricos 

-desde la época virreynal hasta la constitucional- en donde ya 

se tomaban medidas de seguridad social encaminadas a proteger 

la vejez, que son antecedentes directos de aportaciones dadas 

por Trabajo Social a nuestro país: as1 como las causas econ6-

micas por las que pasa el trabajador en vlas de jubilarse, 

las limitaciones que el empleado vive como "problemas" para -

un eterno diferir el acto jubilatorio, y las legislaciones j~ 

ridicas que amparan la jubilación, analizadas y cuestionadas

desde el punto de vista social. Al hablar de vida familiar y 
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laboral del empleado, se hace referencia a los aspectos sociA 

les m&s relevantes, ofreciendo el trabajador social alternati 

vas de solución a este conflicto, mediante un anteproyecto PA 

ra que la SHCP promueva al personal de edad avanzada, con ºE 

jeto de<aprovechar .su experiencia y lo adapte socialmente a -

la nueva vida que tendrl una vez jubilado. También se hace -

.. menci6n de algunos aspectos paicol6gicos del envejecimiento -
. . 

que determinan el comportamiento del viejo servidor pdblico. 

La investigaci6n es principalmente documental, y fue po-

sible finalizar este trabajo, gracias a la.ayuda del.personal 

en edad de jubilarse de la Subsecretaria de Ingresos, .quienes 

colaboraron proponiendo soluciones a sus conflictos y apoya--

ron la participaci6n de Trabajo Social para atacar lo.s probl~ 

mas que los limitan para lograr un desarrollo integro de sus-

capacidades. 

La vejez, se considera un tema importante dentro del 

área de Trabajo Social, que ha sido poco investigado debido a 

las limitaciones existentes, tanto en el campo documental co-

mo en la práctica, ya que no existe una bibliografia amplia -

que contemple los aspectos sociales que afectan al personal -

añoso, y por otro lado, en las instituciones gubernamentales-
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aún no existe una metodologia que ataque los problemas·pro-

pios de la vejez. 

. '.~-
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CAPITULO I 

SEGURIDAD SOCIAL 

1.1. Antecedentes hist6ricos. 

Los Seguros Sociales y las pol1ticas ·nacionales de Segy, 

ridad Social, son realidades contempod.n~as que surgen como-

una necesidad de la moderna sociedad capitalista,. cuya géne.;. 
. ',' . . . ~ ; . 

. . . . . -

sis data de la segunda mitad del siglo XIX,' y se configuran-

como fen6meno internacional a causa de una serie de circuns-

tancias que van a modificar el per.fil de la primera fase del 

capitalismo. 

A ra1z del surgimie~to de la gran industria, empieza a

operar el proletariado y una gran masa de trabajadores asalA 

riados concentrada en grandes centros industriales sufr1an -

de: bajisimos salarios, habitaciones y centros de trabajo 

insalubres, jornadas de trabajo hasta de dieciseis o diecio-

cho horas y una gran inseguridad en el empleo. Los patrones 

podian despedir en cualquier momento a un trabajador, sin · -

que el hecho les causara responsabilidad legal alguna, por-

ejemplo: si el empleado se accidentaba, los patrones le--

acusaban de descuido y legalmente no tenian obligaci6n algu-
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na.de indemnizarlor sobra decir que si un obrero o su fami-

lia se enfermaba no podian acudir a l.os hospitales de benefi

cencia. 

Esta casi absoluta inseguridad de la existencia. propi-

ci6 el descontento y la acci6n de los trabajadores en busca -

de mejores condiciones de traba.jo y de vida. Surgen as1, los 

primeros· intentos de orqanizaci6n de los obreros, quienes ha

bian comprendido que s6lo organizándose y presentando una lu

cha conjunta, podrian enfrentarse exitosamente a los patrones 

y a las miserables condiciones de vida y de trabajo existen-

tes. Esta ensei'ianza la habian obtenido en base y gracias a -

las diferentes y constantes huelgas propiciadas al no obtener 

respuesta a sus demandas de aumento salarial y reducción de -

la jornada de trabajo. 

LA MUTUALIDAD. 

Además de los clubes y ligas obreras -formas primarias de 

organizaci6n- los trabajadores empezaron a integrar mutualid~ 

des que eran: sociedades de ayuda mutua donde se organizaban 

voluntariamente un cierto número de trabajadores, los cuales

entregaban una cuota convenida por todos los miembros {exis-

tía un comité encargado de manejar los fondos de la sociedad). 
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En caso de enfermedad o desempleo de alguno de los socios, la 

mutualidad les proporcionaba una pensi6n. Es fácil advertir 

por que las mutualidades fueron si no totalmente desechadas-

... por el movimiento obrero, s1 integradas como parte de una 

forma de organizaci6n mtas completa y eficaz: los sindicatos. 

Exist1a un ambiente de descontento social, las huelgas -

se sucedían una tras otra, los motines obreros, (en las prim.! 

ras etapas de la revoluci6n industrial en Inglaterra) se 11,! 

gaba a destruir maquinaria y hab1a constantes enfrentamien--

tos con la polic1a. 

A la par con el desarrollo de la lucha dé los trabajado-

res, en el terreno de las ideas se desarrollaban las teorías-

y los estudios sobre las causas y las posibles soluciones al-

conflicto. Se producían criticas al sistema social existente, 

y los estudios demostraban que dicho sistema social engendra

ba miseria y desamparo de las mayorias. Asi se produjeron 

los análisis Y teorias de los socialistas ut6picos, anarquis

tas y marxistas. 

Numerosas organizaciones surgían teniendo como base so--

cial a los trabajadores y levantando en su programa además de 

la consigna de transformar la sociedad, las diferentes reivin 
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dicaciones que recogían el sentir de los obreros. 

Esquematizando, puede decirse que tanto en la pr&ctica -

como en la teoria, el movimiento obrero se escindi6 en dos 

corrientes: una radical Ciue.sosten1a -y sostiene- que s6lo -

una revoluci6n y la oonstrucci6n de una nueva sociedad pueden 

solucionar los. problemas sociales, conc¡Uistando el bien.eatar

par~ 'las mayodas, . y la otra corriente se inclin6 por afirmar 

te6ricamente y luchar en la pr~ctica, por una serie de refor

mas que vendrían a aliviar la situaci6n de los trabajadores.

permitiendo la conciliaci6n y coordinaci6n entre el capital y 

el trabajo. 

En este contexto de frecuentes luchas del movimiento 

obrero, se comienza a tener una más activa y constante parti

cipaci6n en la vida económica y social. Los dirigentes polí

ticos empiezan a percatarse de la necesidad de legislar en f,! 

vor de algunas reivindicaciones proletarias; pues de otra m,! 

nera, se verian enfrentados a un movimiento obrero cada vez -

mas radical y peligroso. Otto Van Bismarck (1815-1898), can

ciller de Alemania, expresando esta realidad decia: "Dad al -

obrero el derecho de trabajar mientras esté sano, aseguradle

la atenci6n necesaria cuando esté enfermo, aseguradle su man-



· 'tenimiento cuando sea viejo ••• · Si baceis eso, creo que los -

Caballeros del Programa Social Dem6crata esgrimirln sus recl.! 

moa en v1mo 11
• ( l) 

Bisniarck veia la necesidad .de implantar algunas .. reformaa 

que le atrajesen al movimiento obrero y de esa manera desar-

mar a.los radicales que llamaban a los·trabajadoraa·a hacer -

una revÓluci6n. As! se dictaron las primeras leyes de aaegu-

ramiento enl883, se promul96 la "Ley del Seguro Obligatorio-

de Enfermedades", la "Ley del Seguro de accidentes de traba•-
' •. ' 

·.·jo" en 1884 y la "Ley del Seguro Obligatorio de .Invalidez y -

Vejez" en 1889. 

El tr&nsito del sistema de seguros sociales al r~imeri -

de seguridad social, se inicia hasta la cuarta década de este 

siglo, cuando aún no terminaba la segunda guerra mundial. La 

transformaci6n se bas6 en una ampliaci6n del concepto y en 

ella tuvo una gran importancia el estudio realizado por Sir -

William Beveridge quien presentó dicho estudio al gobierno 

británico el 20 de noviembre de 1942 con el titulo "Informe -

( 1) Rein, Adolf G. "Bismarcks Regalisrnus geschicte in wissen.§. 
chaft Undternicht, Vol. II, Alemania, p. 236. 
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sobre el Seguro Social y sus servicios conexos''. El término

Seguridad Social comenz6 a utilizarse en los Estados Unidos-

de Norteamérica en la década de los treinta y fue adoptado al 

buscarse una expresi6n mfls amplia que la d~ Seguro Social: 

se pens6 que el nuevo concepto deber1a incluir no solo la fO.!: 

ma clásica de éste, sino también la asistencia de car&cter 

· econ6111ico concedida a personas carentes. de recursos, la cual-. 

corrta a cargo de los ingresos generales del Estado. El ori':"' 

gen del término de atribuye a Sim6n Bolivar, pero s6lo cobra

resonancia internacional cuando se le utiliza en el Articülo

Quinto de la carta del Atl&ntico, sef'ialando que la Seguridad..: 

Social es uno de los objetivos sustanciales de las Naciones-

Unidas. 

El informe de Beveridge señalaba la evoluci6n, el tránsi 

to de los Seguros Sociales tradicionales a una nueva etapa, 

la de Seguridad Social que proteja integramente al ser huma--

no, que contribuya a distribuir mejor el producto nacional de 

un pais y a elevar los niveles de vida de una poblaci6n. Se

deberia proteger -afirmaba Beveridge- la capacidad de ganan--

cia de los trabajadores, para tratar de abolir la indigencia; 

pero con la pobreza existen otros males sociales que deben --
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ser atacados, como: las enfermedades; la ignorancia, la su--

ciedad y la ociosidad. 

La Oficina Internac.ional del Trabajo sei'lal6 como princi-

pios en el desarrollo de la Seguridad Social y la Asistencia;,. 

Social, los siguientes puntos: 

, '.; , . :' :' ~ . 
11 a) La aportaci6n total coordinada de las di versas contingen- .. 

cias, que sin culpa del trabajador, puedan traer como result.!, 

do la pérdida temporal o permanente del salario, asistencia -

médica y asignaciones familiares: 

b) Extensi6n de esta protección a todos los adultos en la me-

dida que la exigen, asi como a las personas a su cargo. 

c) Seguridad de recibir las prestaciones que aún siendo m6di-

cas permitan mantener un nivel de vida socialmente aceptable-

y se otorguen en virtud de un derecho legal bien establecido. 

d) Financiamiento por métodos que obliguen a las personas pr.Q. 

tegidas a tener presente, en cierto modo, el costo de las 

prestaciones que recibe, pero al mismo tiempo una amplia apli 

caci6n del principio de solidaridad entre ricos y pobres, hom 

bres y mujeres, asalariados y personas muy jóvenes o de edad

muy avanzada para trabajar, robustos y endebles". (2) 

( 2) González Díaz, Lombardo. "El derecho social y la seguridad 
social integral", UNAM, 1963, pp. 125-126. 
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Por otra parte, en el "Convenio de Seguridad Norma M1ni-

ma" aprobado por la Conferencia de la OIT reunida en Ginebra-

en 1952 y ratificada en México en 1961, se establecen las 

prestaciones b&sicas que debe co~prender todo. régimen de Secm, 

ridad Social tales como asistencia médica, prestaciones mone-

tarias en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profe.;. 

sionales, desempleo, enfermedad general, ilivalidéz, vejez, MA 

ternidad, prestaciones familiares y sobrevivientes. 

¿A qué obeÓec1a este cambio en la vi.si6n de los qobior--
~ . . ·. 

nos? ¿Por qué si muchos reg1menes pol1ticos se hablan negado 

a principios de este •iqlo a legislar en favor del asequra---

miento m1nimo de los trabajadores, ahora acog1an entusiastas-

los proyectos y recomendaciones tendientes a establecer los -

reg1menes de Seguridad Social? 

El cambio, como se dice en las primeras lineas de este -

trabajo, tenia como base lograr importantes transformaciones-

operadas en la naturaleza misma del.sistema, en la economia,-

en el Estado y en las organizaciones de la producci6n. Las-

constantes crisis econ6micas -que provocaban crisis politicas 

también- a las que se veia sometido ciclicamente el régimen -

capitalista en su primera fase libre de concurrencia, fueron-
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obligando al .Estado a intervenir cada vez mas para intentar -

regular el funcionamiento del sistema. La crisis, si bien 

pod1a iniciarse en una sola rama industrial, por la misma in

terdependencia de las actividades econ6micas, se generaliz~ba 

rflpidamente provocando el desempleo, la. inquietud social y .la 

luch.a de grandes núcleos de trabajadores, que se veian reduci 

dos r&pidamente a la miseria~.·· Por otra parte, la pérdida de-

la capacidad de consumo de grandes masas se ve1a inmediatame.n 

··te reflejada en la disminuci6n de las ventas y la actividad -

del mercado.· Como se observa, todo era .un circulo .qae condu-

c1a a tensiones en la actividad econ6mica en general y a en-- · 

frentamientos muchas veces violentos entre los trabajadores y 

el.capital. DentJD de las medidas que el Estado comenz6 a 

adoptar (al aumentar su intervenci6n en la vida económica so

cial) para evitar los efectos econ6micos y politices de la 

crisis, tenemos la instalaci6n de Seguridad Social, ya que al 

proteger la capacidad de ganancia, incluso en caso de desem--

pleo repentino, se mantenia un nivel de consumo mas o menos -

estable, lo cual irnpedia descensos bruscos en la actividad e-

con6rnica y por otra parte se satisfacian rninimamente las nec~ 

sidades más apremiantes de los trabajadores, y se evitaban o-

por lo menos se reducian, los conflictos obreros. 
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. l~ 2. · Seguridad Social en México. 

La industria moderna empieza a implantarse en nuestro 

pa1s, durante la sequnda mitad del siglo XIX, con la industria 

<2lparecen i~a trabajadores y con ellos la a1piraci6n de obte~-
,, . ,,.,· ·. ' . . ·: .·'. . ·. 

ner seguridad para su existencia. 

En México el proceso de lucha para mejorar las. condicio

nes verdaderamente diftciles de la vida obrera y popular, no.:. 

fue diferente en los inicios del proceso europeo. 

AqU1 tambif!n los obreros eran victimas de una casi ·abao-

luta inseguridad, tanto en el campo como en la ciudad: los -

.. salarios eran bajos y no alcanzaba para sufragar las necesid,a 

des m&s elementales de un trabajador y su familia: despidos, 

accidentes 1 vejez, muerte, eran otras tantas calamidades ante 

las cuales se encontraban sin ninguna protecci6n los trabaja-

dores y estaban sujetos a agobiantes jornadas de trabajo y CA 

recian de las minimas condiciones favorables de higiene. 

1.2.l. Epoca virreynal. 

El abogado Vasco de Quiroga, fue enviado a la Nueva Esp.s. 

ña por el emperador Carlos V, en el año de~l530, como Oidor -



- 14 -

de la Segunda Audiencia, convirtiéndose de inmediato en pro-• 

tector de los ind1genas, los cuales eran objeto de un trato -

inhumano. 

En 1532, dos aflos después de su llegada, fund6 el Hospi

tal de Santa Fé en la capital de la Nueva Espafla, centro en -

el cual se.procuraba atenci6nml!dica~social aloa naturales -

que con sus aportaciones en el trabajo ayudaban al sosteni--

miento de la unidad. 

En el estado de Michoacán, Tata Vasco as1 llamado por 

sus protegidos, ·fund6 92 hospitales con las mismas caracter!Jl 

ticas del de Santa Fl!, contemplando entre los servicios pro--

porcionados aquellos aspectos que son antecedentes indiscuti

bles de los sistemas de seguridad actuales, tales como: aten

ci6n médica, protecci6n para huérfanos, compensaci6n de trabA 

jo para los mas viejos, atenci6n a las viudas desamparadas e

imperando en estos centros de salud asistencia y trabajo. Una 

absoluta solidaridad entre sus integrantes se manifestaba a -

través de la recepci6n de beneficios que en forma igualitaria 

se proyectaban hacia ellos. 

Por otro lado, pero en la misma época, surgían entre los 
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hispanos· y. novohispanos, cofrad1as y fraternidades que eran -

asociaciones de ayuda mutua en casos de desgracia: asi surge 

una caja para auxilio de las comunidades indígenas, establee.!, 

daa por el Virrey Antonio de Mendoza. 

Fray Toribio de Benavente y Fray Bartolom6 de las Casas

entre otros, preocupados por. el sistema . de· explotaci6n a· lá · ·~ 
.. ·- . ·,:. ' . 

: clue se somet1a a los ind!genas, comunican al emperador Carlos 

V la situaci6n,. y éste decreta las 11 Leyes de Indias 11 en las--

que se fijaban: Jornada mixima de trabajo, salario m1nimo, -

pago en efecti.vó y la no existencia de tiendas de raya. Es-

. tas medidas que repres·entaban una protecci6n social avanzada

para la. época,. no fueron cumplidas. 

En 1773 por Real Declaración de Carlos III, se estable--

cen bases legales comunes en los cuatro virreynatos de la Am! 

rica Hispana para los Montepíos de Ultramar, instituciones de 

carácter estatal orientadas a pensiones para los servidores -

de la Corona tanto civiles como militares, en caso de cesan--

tia en edad avanzada, fallecimiento o desempleo. Estos mont~ 

p!os son el antecedente más directo del régimen de pensiones-

existente hoy en día en México. La primera muestra de ellos-

es el Montepío de los militares creado en 1761, al que sigui~ 
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ron otros de los servidores de la Real Hacienda y de la Real-

Audiencia, que perduran hasta 1824, época independiente en la 

que son suprimidos. 

Otra forma de Montep1os la constituyen los Montes de PiJ!. · 

dad o Cajas de Préstamo, destinados a realizar una forma espJ!. 

cial d.e crédito mediante el. empei'lo de prendas personales con

un inter6s reducido, como és el Monte de Piedad en Muico~ '. -

creado por don Pedro Romero de Terreros en el ai'io de 1775. 

l. 2. 2. Epoca independiente. 

José Ma. Morelos y Pav6n en su documento denominado "Se.n 

timientos de la Naci6n11
, del 14 de septiembre de 1813, expre-

s6 el siguiente pensamiento localizado en la parte relativa -

de la Constituci6n de Apatzingán: 

"Que como la buena ley es superior a todo hombre, las 

que dicte nuestro congreso deben ser tales, que obli---

guen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y 

la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del 

pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia,-

la rapiña y el hurto". ( 3) 

( 3) Lemoine Villacaña, Ernesto. "More los, su vida revolucio
naria a través de sus escritos y de otros testimonios de
la época". UNAM, México, 1965, p. 371. 



- 17 -

Al afirmarse la independencia, se ponen en vigor las LJl· 

yes de C&diz de 1812, en vez de la Constituci6n de Apatzin--

gán. Y en la Constituci6n de 1824 y sus modificaciones pos-

teriores se establece pensi6n por vejez en los servicios pú

blicos y de invalidez a loa c6nsules que sirvan en el aervi-. 

cio exterior. 

~ ' ' > • • ' • • • 

En .esta época, ya exiatta en los n6cleoa _de trabajado;..;. ·· 

res, la necesidad de organizarse para intentar superar las -

condiciones en que se veian obligados a vivir. Al igual que 

en Europa, en nuestro pata las primeras formas de oi:ganiza"'.-

ci6n de. los trabajadores, fueron las mutualidades~ comienzan 
. . 

a surgir por los anos de 1850 y mas o menos se desarrollan -

. en los siguientes decenios. 

En forma correlativa, las ideas del so.ci.alismo ut6pico -

y del anarquismo, también encuentran voceros en México. Mu--

chas fueron las sociedades mutualistas que se organizaron, 

hasta la fundaci6n en 1871 del "Gran Circulo de Obreros de 

México", con el cual se superaba la tradici6n del mutualismo-

y se levantaban las banderas de lucha para mejorar las condi ·· 

ciones de vida proletaria. En sus estatutos podemos encon---

trar los antecedentes más remotos a nivel programático de las 



- 18 -

disposiciones de Seguridad Soc.ial. El movimiento obrero de -

México queda claro al analizar los planteamientos de su gl!ne

sis; se mostraba as1 desde sus inicios una inclinaci6n hacia 

la v.ertiente de las reformas y no hacia la de la revoluci6n -

que permitiera instaurar el gobierno de loa trabajadores -ve.!: 

tientes en las que se hab!a dividido en Europa-. 

1.2.3. Epoca porfirista. 

La creciente industrializaci6n en México a finales del -

siglo XIX con sus secuelas d.e desocupaci6n, paro, accidentes, 

enfermedades profesionales, as1 como las ideas socialistas y

anarquistas que llegaban del ·exterior, fueron creando un cli~ 

ma propicio para una revoluci6n social. 

Porfirio D1az babia subido al poder, su ascenso y la con 

solidaci6n de su dictadura, tuvieron para los trabajadores el 

significado de un mayor agravamiento de sus condiciones de 

existencia. En lo politice, la dictadura perseguía y repri-

mia toda oposici6n, asi por ejemplo: las organizaciones de -

trabajadore~ fueron extrictamente prohibidas. En lo econ6mi

co, la dictadura habia entregado el país a los-capitales ex-

tranjeros y en el campo grandes terratenientes mantenian en -
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una situaci6n de incertidumbre a los campesinos para poder ex 

plotar mejor y sin problemas el trabajo asalariado, ·se reque-

ria de una mano de obra semiesclavizada y el sistema adoptado 

fue el de las .tiendas de raya, por medio de este sistema apl! 

cado en .las industrias pero preferente en las haciendas,, los• 

patrones manten1an permanentemente endeudados a sus trabajado 
1 • 

rea y como consecuencia éstos estBban . incapacitados para . aep,A ··. 
'.. -· '·' .. ·,' 

. . . ~ - ' . 

. raree libremente de sus trabajos y aquellos que lo intentaban 

eran perseguidos y castigados: los trabajadores sufrieron dJ! 

rante treinta,aftos la dictadura, no obstante.durante esos 
,. . - ,. ·. 

tres decenios antes delestallidC> de la revolu~i6n de 1910, -

muchas fueron las muestras de des~ontento que con sus luchas

dieron los campesinos, los obreros y algunos grupos de inte--

lectuales contrarios a Porfirio D1az. Hubo también auspicia-

dos por el mismo gobierno, algunas leyes que constituyen an-

tecedentes jur1dicos de la Seguridad Social mexicana. Estas-

legislaciones, t1midos intentos de reformas laborales, son: -

"La Ley de Accidentes Laborales" del gobernador Villa promul-

gada en el Estado de México en 1904 y la "Ley de Accidentes -

de Trabajo" para el Estado de Nuevo Le6n, que promulgó Berna.!. 

do Reyes en 1906. 

Sin embargo, el antecedente más importante de lo que s~-
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ria la politica de Seguridad Social de los gobiernos emanados 

de la revoluci6n de 1910, lo constituyen las aspiraciones ex

presadas por los trabajadores en sus diversas luchas y que 

fueron plasmadas en el "Programa del Partido Liberal Mexicano" 

en 1906. 

A partir de 1890 las organizaciones de trabajadores que

hab1an existido hasta entonces desaparecen y con esta.de1apa

rici6n también sucede la de los peri6dicos, los cuales se ha

blan avocado a la divulgación constante de las teor1aa socia

les y promovido la organizaci6n de los trabajadores. A par--

. tir de 1885, el destierro y la e•rcel de 'algunos ·periodistas

de la oposici6n fueron hechos cotidianos. El dltimo.peri6di

co de los trabajadores de esa época fue "El Socialista", que

dej6 de publicarse en 1888. Sin embargo, las ideas de las 

primeras organizaciones obreras a trav~s de sus peri6dicos ya 

se habian difundido, así como tambi~n las aspiraciones a las

reformas sociales por las que habían luchado obreros y campe

sinos. 

En 1900 comienza a publicarse "Regeneraci6n" que para 

fines de ese año, y por influjo de Ricard~ Flores Magón, se -

transforma en un periódico independicmte de combate. "Regen~ 
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raci6n" mantuvo la critica del rt!gimen, retornando al libera

lismo. Los clubes liberales, de los cuales el m&s importante 

fue "El Club Ponciano Arriaga" de San Luis Potosi, se organi

zaban por todo el pa1s proclamando la necesidad de retornar·a 

la legalidad de la Constituci6n de 1857, se planteaba la nec.! 

·sidad de oponer al partido de "LosCient1ficoa" -grupo pol1t.! 

co privilegiado de la dictadura- al partido liberal. As! la

Junta Revolucionaria gir6 una circular conteniendo un cuesti,2 

nario que deberian de responder las agrupaciones liberales c2 

nectadas con ella, con objeto de redactar el programa del pa.!:, 

tido liberal. Juan Sarabia, vicepresidente del partido, rec2 

gi6 las aportaciones y di6 forma definitiva al programa, que

fue publicado en "Regeneraci6n" el lo. de julio de 1906. Pa

ra nuestro tema, cabe destacar las siguientes demandas, fundl!, 

mentadas en el programa: Labor m&xima para los trabajadores

de ocho horas, salario minimo de un peso, reglamentación del

servicio doméstico y del trabajo a domicilio, prohibici6n del 

trabajo infantil, higiene en los talleres, abolici6n de mul-

tas y descuentos en los salarios, indemnizaci6n por acciden-

tes de trabajo, descanso dominical, restituci6n de ejidos a -

los pueblos, jornal mínimo para los campesinos, repatriaci6n

por cuenta del gobierno a los mexicanos residentes en los Es

tados Unidos, igualdad civil para los hijos de un mismo padre, 
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protecci6n a los ind1genas, ensef\anza obligatoria en todas 

las escuelas de los rudimentos de artes y oficios, pensi6n 

por vejez ••• El programa contenta en total cincuenta postul,! 

dos algunos de los cuales fueron suplantados en la Constitu--

ci6n de 1917. Sobre todo, este programa es el antecedente i.n 

mediato de los art1culos 27 y 123 que singularizan en la Con.1.. 

tituci6n de Quer&taro. (*) 

1.2.4. Epoca revolucionaria. 

La dictadura se derrumba,·. 1906 y 1907 son anos de lucha-

obrera, en Cananea los mineros, en Puebla, Tlaxcala y Rio 

Blanco estallan huelgas textiles que se extienden en casi -• 

todo el pa1s, hay un clima de descontento generalizado, se 

llega al af\o de 1910 y estalla la.revoluci6n. 

Surgi6 como figura nacional Francisco I. Madero, en su -

programa de trabajo aprobado en 1911 por la Convenci6n del 

Partido Constitucional, pide entre otras disposiciones en ma-

teria laboral, leyes sobre pensiones e indemnizaciones por 

accidentes de trabajo. Los obreros aprovechando el régimen -

de libertad instaurado por Madero, fundaron diversas organiz~ 

(*) sé consider6 importante hacer mención de los movimientos
existentes en esta época, porque son los antecedentes más 
directos de la Seguridad Social en México. 
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ciones laborales como: "La Confederaci6n de Obreros Católicos" 

y en 1912 "La casa del obrero mundial", que con su fuerza po-

•' 
litica y la ayuda que los batallones rojos prestaron al cons-

ti tucionalismo, contribuyeron a la creaci6n del articulo 123. 

En el af'lo de 1913. se presentaron dos proyectos de reformas la 

borales ante la c&mara de Diputados, se propon1a al Conqreso-

la adopci6n de medidas· protectoras al obrero mediante leyes -

de carlcter federal. 

El general Salvador R. Mercado en Chihuahua, promulg6 el 

2 de julio de 1913 una Ley sobre accidentes de trabajo copia-

da de la Neolonesa de 1906. 

El qeneral Cándido Aguilar, estableci6 en Veracruz la 

obligaci6n patronal de otorgar servicios médicos y establecer 

hospitales o enfermerías para los trabajadores enfermos. 

El 25 de diciembre de 1915 don Nicol~s Flores, goberna--

dor del Estado de Hidalgo, promulga la Ley sobre Accidentes -

de Trabajo, apareciendo en sus articulas 6 y 7 antecedentes--

directos de la Ley del Seguro Social. 

En Jalisco se crean en septiembre y octubre de 1914 dos-
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decretos: el primero de Manuel M. Diéguez y el segundo de MA 

nuel Aguirre Berlanga, en los cuales se legislaba sobre des--

canso obligatorio y salarios. 

Don Gustavo Espinoza Míreles, promulg6 en 1916 la "Ley -

del Trabajo del Estado de Coahuila" apareciendo en ella por -

primera vez en México el reparto de utilidades. Tambi&n sur-
. . 

ge en dicho ordenamiento una disposici6n protegiendo a las mll 

jeres en el periodo posterior al patto, ad. como la concesi6n 

de descansos, media hora en la ma~ana y media hora en la tar-

de durante el periodo de lactancia. 

Venustiano Carranza expide en su car,cter de primer jefe 

y encargado del Poder Ejecutivo, un decreto con fecha 14 de -

septiembre de 1916, con objeto de elaborar una nueva constit.ll 

ci6n, que empez6 su 6nico periodo de sesiones el lo. de di---

ciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro. En la Exposici6n-

de Motivos del proyecto de reformas constitucionales se expr~ 

saba: $e impone no solo el aseguramiento de las condiciones 

humanas de trabajo, como las de salubridad de locales y garan 

tías para los riesg~s que amenazan al obrero en el ejercicio-

de su empleo, sino también fomentar la organizaci6n de esta--, 

blecimientos de beneficencia o de instituciones de previsi:m-
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social para asistir a los enfermos, ayudar a los inv&lidos, -

socorrer a los ancianos, proteger a los niftos abandonados, --

auxiliar a ese gran ejército de trabajadores parados involun-

tariamente que constituyen un peligro inminente para la Se<JU-

ridad ptiblica • 

Destacados en .la discusi6n y ap:tr,tacione• de ideas tocaJf · 
·.·· .. 

~ . . 

tes a aspectos laborales de. dicha constitU:~i6n, pueden menci2 

narse a: Héctor Victoria, Heriberto Jara, José Nativitas Ma--

cias, Prancisco J. Mújica, Alberto Romfm, Enrique Recio, Estjt 

ban Boca Calder6n, Luis Manuel R?jas, Pastor Roauix y otros -

coautores de lo que sería el articulo 123 de nuestra Carta -

Magna. 

1.2.5. Epoca constitucional. 

Llegamos as1 a los aí'los de 1916-17 en los que se instau-

ra en la ciudad de Querétaro el Congreso Constituyente, que -

habr& de discutir y aprobar una nueva constituci6n sobre la -

base de la cual se reconstruir& el Estado mexicano que debe -

surgir de la revoluci6n. Una nueva estrategia de desarrollo-

económico -diferente a la dictadura- será aprobada; en ella-

el papel del Estado será el de promotc-r. El Estado será el -
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principal ,promotor del desarrollo econ6mico, en base a una 

intervenci6n constante en la vida econ6mica y social; por 

ello era necesario establecer nuevos ordenamientos para regu

lar las relaciones entre el capital y el trabajo, el Es~ado -

debed ser el árbitro entre ambos elementos de la producci6n.· 

Este es el contexto en el cual se ubican el articulo 27 y so

bre todo el 123,, en lo relativo a la SegUridad Social. As1 -

es posible afirmar que las instituciones de Seguridad Social

en M~ico como en todo el mundo, confundidas con las normas-

laborales dentro de un esquema econ6mico de tipo capitalista, 

con el exclusivo objeto de proteger a los trabajadores de los 

abusos e injusticias de los patrones y de ciertos riesgos que 

podr1an provocar pérdidas de car&cter econ6mico a las fami--

lias proletarias cuyos reducidos ingresos desaparecerían en -

caso de acontecerles determinadas eventualidades a los obre-

ros asalariados. 

Es importante mencionar que en su Título Sexto denomina

do "Del Trabajo y de la Prevenci6n Social", firmado por el 

artículo 123, se podía leer en materia de Seguro Social lo si 

guiente: 

"XXIX.- Se consideraron de utilidad social: el estable

cimiento de cajas de seguros, de invalidez de vida, de ayuda 
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a cesaci6n involuntaria de trabajo, de accidentes y de otros

fines análogos, por lo cual en el Gobierno Federal como el de 

cada Estado, deber& fomentar la organizaci6n de instituciones 

de esta 1ndole para infundir e inculcar la previsi6n popular". (4) 

Esta· facultad constitucional origin6 que se establecie--

ran m6ltiples organismos legales estatales para legislar en -

materiá de previsi6naocial ig\lal que en·legialaci6n del tra;.. 

bajo y dispon!an te6ricamente la indemnizaci6n por accidentes 

de trabajo, con facultad patronal de cubrirlos mediante segu

ros. privados. 

Es extraordinar.io por ser el primero en provincia, el C2 

digo de Trabajo de Yucatán, formulado en el ano de 1917, por

uno de sus gobernantes que más luch6 por el bienestar del trs 

bajador: nos referimos al general Salvador Alvarado, quien-

desde antes de la elaboraci6n del C6digo de Trabajo Yucateco, 

ped1a la implantaci6n del Seguro Social en estudios y mani--

fiestos. 

El general Alvarado, calificaba el Seguro Social como el 

medio ideal para "cuidar la vida, la salud, la seguridad y po_!: 

(4) González Diaz, Lombardo, Op.cit., pág. 166. 
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venir del trabajador". El general Alvarado en 1915 en mate-

ria de accidentes de trabajo hacia responsable de indemniza--

ci6n al sextor patronal, pues anteriormente tenia que demos--

trarse al patr6n la culpabilidad en el riesgo profesional o -
. . .. 

accidentes de trabajo, organiz6ndose largas y extenuantes de-

mandas que perjudicaban a los trabajadores • 

. '· ,· . .· . . · .. " . ' 

Como antecedente del r.f!g~men de Seguridad Social, encon-. . ' . 

tramos "La Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro", el.! 

borada y promulgada en 1928, la que estuvo vigente hasta 1959, 

en que fue derogada por un nuevo régimen . de Seguridad y Serv.1' 

cios·Sociales: ISSSTE. 
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CAPITULO II 

EL PERSONAL DE EDAD 
AVANZADA EN LA SHCP 

2.1. Aspecto· econ6micc>. 

' •. '. ·~ 

2.1.1. Planteamiento del prol>lemá. 
2.1. 2. Limitaciones jur!dicaa. 
2.1. 3 •. Otras limitaciones. 



CAPITULO 11 

EL PERsONAL DE EDAD AVANZADA EN LA SHCP 

2.1. Aspecto econ6mico. 
. - ' . -

En. la SHCP labOran ·actualmente .;&s de 42,ood' empleado~<*)·. 
y de ellos, según el censo de Recursos Humanos levantado en -

1975·, el e.·7% tenian 60 o mis aftos de edad (3,654 personas).-· 

Si bien no todos los que han cumplido 60 aftos tienen la anti-

gQedad de servicio requerida para jubilarse, si la mayoría 

acusan en su organismo y en su conducta los efectos de la ve-

jez~ 

En un futuro más cercano, el cuadro es más pesimista, ya 

que el 20% de los empleados actuales tienen 50 o más aftos de~ 

edad (8,695 personas) y el 39% ha rebasado los 40 aftos 

(16,622) que en buen número habrán de jubilarse o recibir pen 

si6n de.vejez en las pr6ximas dos décadas.(*) 

El organismo biol6gico cansado por los aHos, necesita r~ 

poso. Este deseo, que serla de justicia humana y derecho de-

(*) v. fig. l. 
(*) V. figs. 2 y 3. 



un proble.ll'la a nivel. nacional, ya que percibe 

jos que le impiden n~únicamente o~tener una 

sino también vivir en condiciones muyprecaria111; 

· perciben un . salario mensual que fluctúa entre 

los $6,000.00 y $10,000~0o,. cantidad que resulta insuficiente 

para sustentar los gastos 

que en muchos casos, esta cantidad se encuentra reducida de•-. 

. . 
Es importante mencionar que el nivel promedio deinstru,g 

ci6n del personal de edad avanzada es muy bajo, ya .que no 

era requisito tener grados académicos para su ingreso(*). 

(*) v. fig. 4. 
(*) v. fig. 5. 



2.1.1. Planteamiento del problema~ 

Todo empleado que labora en el sector público, tiene de-

recho al cumplir treinta aftas de servicio ininterrumpido, de

·. ej~rcer la.·j~bi1aci6n, que.·~onsiste en rf:!tirarse de la Insti~·· 
' ' ' • ; ' ' •••• ; ·, < '· ., •• 

~uci6n y percibí~ una ca~tid~d de dinero mensual co~respt>n--~ 
c:Iiente al fondo d~ pensiones ac:umulado durante f!l periodo de-

~ ¡ < \( 

v,ida laboral . activa. El persónal de la . SHCP que cumple con 

este requisito, se ve imposibilitado para ejercer este dere--

cho, debido a que sus ingresos .est€m complementados por una -
. ·. . 

.doble jornada de trabajo no sujeta a descuentos, po:r parte del 

ISSSTE: lo que trae como consecuencia, la imposibilidad de ~ 

llevar a cabo el acto jubilatorio, pues .al hacerlo, el emple.!, 

do castigaria su ingreso y el dai'io infligido en su presupues-

to familiar seria resentido y m~s aún cuando el ingreso es b,! 

jo y .las pensiones y jubilaciones no aumentan al mismo ritmo-

en el que se incrementa el costo de la vida. 

La implantaci6n de la doble jornada tuvo en sus origenes 

como objetivo fundamental, evitar la acumulaci6n de tareas 

que no se pudieran realizar en el horario ordinario. Para 

ello, se adjudicaron horas extras a aquellos empleados que no 

alcanzaban a finalizar las mismas. Esta jornada extraordina-
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ria tenia como fundamento cubrir las necesidades de la Secre~ 

taria; sin.embargo, con el correr del tiempo se.ha hecho de -

esta necesidad un privilegto, ya que no se tomaron en cuenta-

6nicamente las necesidades de la Instituci6n sino que se in-

cluyeron prioritariamente las necesidades personales de los .. '-. 

empleados. 

Aunada a· esta situaci6n critica del empleado,· nos enfren 

tamos a otro hecho real: la organizaci6n administrativa de -

partidas presupuestales que afectan directamente el ingreso -

. del . empleado.• en v1as de jubilarse. La organizaci6n del ingr.! 

so se encuentra distribuida de tal manera, que no todas las ~ 

partidas est&n sujetas a descuentos por parte delISSSTE. Lo 

que quiere decir que aquellas partidas que no cotizan al Ins

tituto, no son tomadas en cons:i.deraci6n para efectos jubilat.Q. 

rios. Ejemplo: 

APORTA AL INSTITUTO 

Sueldo base (partida 1107) 

Sobresueldo (partida 1220) 

Compensación (partida 1224) 

NO APORTA AL INSTITUTO 

Compensaci6n (partida 1206-01) 

Tiempo extra (partida 1206-02) 

Es importante señalar que no todos los empleados gozan -
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de compensaci6n. En caso contrario, puede estar incluida en-

la partida 1224 o 1206-01. 

Del sueldo global, el empleado aporta al ISSSTE un 6%. -

El irigreso sufre ademis otros descuentos tales como: 

1.5% ·Sindicato. 

· -":'- l~ 5% Sanatorio de Haci_enda • 
• ¡ ' '; > _.·. ,: - . ·,.-, 

$15.so •Asegurad~ra Hidalqo• 

3. 2% Seguro de retiro. 

X')(. Impuesto sobre producto del trabajo.· Este porcen
taje se. fija de acuerdo al total _de percepciones -

· ·de cada empleado. ·.·. · · 

.· POdemos observar que la partida 1206-02 -corresponde al -

tiempo extraordinario que est& fUera de descuento y es aqu1 -

donde se frena el proceso de jubilación de los empleados, 

pues al hacer el promedio de los últimos tres ai'ios de trabajo, 

como marca el articulo 79 de la "Legislaci6n Federal del Tra-

bajo Burocriltico", el ingreso del trabajador disminuye consi-

derablernente. 

Es importante mencionar que la SHCP aporta la misma 

cantidad al ISSSTE que el empleado. Esto nos explica el por -

qué no todas las partidas presupuestales están sujetas a des-

cuento. 
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• 2.1. 2. Leqisiaciones jur1dicas •. 

Los problemas fundamentales que afronta el personal de·-

edad avanzada, pueden ser englobados dentro de las legislacig, 

nesjur1dicas correspondientes a tres sectores·bisicos: 

- El que se refiere a sueldos y salarios. 

El.·que· se refiere al ·. reglamento d~ escalafón~· 
. . . 

- El que se refiere a servicios y prestaciones. 

Con respecto al primer sect()r, podemos·· sefialar: 

· Artfculo 4j •. "La cuant1a del salario ·uniforme· fijado .en ··los - · 

términos del articulo anterior no podd. ser d:i.smi.nu1do .duran

te la vi9encia del Presupuesto de Egresos ~·.que corresponda. -

De ser posible se establecer€m aumentos peri6dicos de salario 

por afios de servicios, de conformidad con la capacidad econ6-

mica del Estado".(5) 

En la mayoria de las personas de edad avanzada, se obse~ 

va un salario nominal básico bajo, que no ha estado sujeto a-

esta disposición, o la ha estado de manera incongruente con -

(5) Trueba Urbina, Alberto y Trueba Barrera, Jorge. "Legisla
ci6n Federal del Trabajo Burocrático". Edit. Porrúa, Méx,i 
co, 1963, p. 33. 
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la realidad econ6mica actual, no acoplándose a las necesida--

des del empleado. 

Articulo 35. "La uniformidad de los salarios correspondientes 

. •··a las distintas categor!as de trabajadores .ser& fija, pero 

para compensar las diferen~ias que resulten del distinto cos-

to med.io de la vida en diversas zonas econ6micas de la Repú--
. ' ' . 

blica, se crear&npartidas destinadas al pago de sobresueldos, 

determinándose previamente las zonas en que deban cubrirse y-

que serán inguales para cada categoría. 

La Comisi6n de·. Recursos. H\imanos del Gobierno Federal, escu--

chando a la Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al S~rvi 

cio del Estado, realizará y someterá a las. autoridades que -

corresponda, los estudios técnicos pertinentes. para la fija-

ci6n de sobresueldos 'según las zonas en que éstos deban regir". 

Articulo 36. "Se crearán partidas especificas .denominadas 

"compensaciones adicionales por servicios especiales" que se-

destinarán a los trabajadores cantidades que se agregar~n a su 

sueldo presupuestal y sobresueldo y cuyo otorgamiento por Pª.!'. 

te del Estado será discrecional en cuanto a su monto y dura--

(6) Ibid. p. 33. 
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ci6n, de acuerdo con las responsabilidades y trabajos extrao.!.. 

dinarioa inherentes al cargo o por servicios especiales que -

desempeften". (7) 

En cuanto a estos art!culoa podemos decir que. la crea--~ 

ci6n de sobresueldos y compensaciones adicionales afectan di-

rectamente al servidor público y a la Administraci6n P6blica- · 
-. . . 

en si,·· 10 que nos demuestra la poca importancia que se le ha-

dado al personal aftoso. 

C~n respecto al sector que se refiere al Reglamento de -

Eacalaf6n, podemos seftalar: 

Articulo 47. "Se entiende por escalaf6n al sistemaorganizado 

de cada dependencia conforme a las bases establecidas en este 

titulo para efectuar las promociones de ascenso de los traba

jadores y autorizar las permutas". (8) 

Articulo 48. "Tienen derecho a participar en los concursos P.2. 

ra ser ascendidos todos los trabajadores de base con un mini

mo de seis meses en la plaza del grado inmediato inferior".( 9) 

( 7) !bid. p. 44. 
( 8) !bid. p. 44. 
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Articulo 49. "En cada dependencia se expedir~ un Reglamento -

de Escalaf6n conforme a las bases establecidas en este artic.Y, 

lo, el cual se formulará de común acuerdo, por el titular y -

el sindicatO respectivo". (10) 

Articulo SO •. "Son factores escalafonarios: 

I. Los conocimientos: 

Il • La aptitud¡ 

III. La antigUedad: 

IV. L~ disciplina y puntualidad. 

Se entiende: 

a) Por conocimientos: La posesi6n de los principios te6ricos-

y p~&cticos que se requieren para el desempefto de una plaza. 

b) Por aptitud: La suma de facultades físicas y mentales, -

la iniciativa, laboriosidad, y la eficacia para llevar a ca-

bo una actividad determinada. 

e) Por antig"dedad: El tiempo de servicios prestados en la -

dependencia correspondiente. 

En el Instituto .•• ".(!!) 

(10) Ibid. p. 44. 
(11) Ibid. pp. 44 y 45. 
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Sin embargo, resulta obvia lacoritradicci6n que existe de es

ta leqislaci6n con respecto a ia evidencia pr&ctica~ ya que -

un gran nWllero de personas de edad avanzada, despu6s de 30 o-

m'8 aftos de se"icio, permanecen con una. cateqoria de pue~to

igual o si.ll'iilar a laque obtuvieron cµarido ingresaron, sin h.A 

ber contado nunca con la capacitaci6n adecuada y el reconoci

miento por.parte de'lainlltituci6n·para promover au ascenso,-

lo que inhibe a su vez cualquier indicio de motivaci6n que --

pudiese tener el empleado para ejercer su derecho de retiro. 

Con referencia a loá servicios y prestaciones, podemos -

sefialar: 

Articulo 14. "El sueldo b&sico que se tomar& en cuenta para -

los efectos de esta Ley se integrar& solamente en el sueldo -

presupuesta!, el sobresueldo y la compensaci6n de que m&s ad.§! 

lante se habla, excluyéndose cualquier otra prestaci6n que el 

trabajador percibiera con motivo de su trabajo. 

Sueldo presupuestal. Es la remuneraci6n ordinaria seftalada en 

la desigriaci6n o nombramiento del trabajador en reláci6n con-

la plaza o cargo que desempe~a, con sujeci6n al catálogo de -

empleados y al Instructivo para la aplicaci6n del Presupuesto 

d12 Egresos. 
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Sobresueldo. Es la remuneraci6n adicional concedida al traba 

jador en atenci6n a circunstancias de insalubridad o carest1a 

de la vida del lugar en que presta sus servicios. 

Compensaci6n. Es la cantidad adicional de sueldo presupuestal

y · a1 sobresueldo que la Federaci.6n otorqa discrecionalmente en 

cuanto a su monto y duraci6n a un trabajador en atenci6n a las 

tesponsabilidades o trabajos extraordinarios relácionados con-

su cargo a la partida especifica denominada "Compensaciones --

Adicionales por Servicios Especiales". 

El sueldo b&sico en la forma expuesta estar& sujeto a las cot! 

zaciones establecidas en los articulos 15 y 20 de esta Ley y 

el mismo se tomará en cuenta para determina~ el monto de los -

sequros, pensione~, subsidios y pr6stamos que la misma establj! 

ce. 

El sueldo básico de los 6rganos públicos se determinará con B.J:!. 

jeci6n a los lineamientos que fija el presente articulo". ( 12) 

En este articulo se presenta el problema con mayor clar! 

dad y podemos concluir diciendo que en la SHCP no se prevee-

la situación del personal af'ioso, ni la distribución del ingr~ 

so, con el propósito de que el empleado pueda abandonar la S~ 

(12) "tey del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado". México, 1970, pp. 11, 12,-
13. 
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cretar1a en el momento oportuno, sin llegar a representar una 

carqa para la Instituci6n. 

2.l.3. Otras limitaciones. 

Se advierte que al envejecer, , la• personas tienen una te.n, , 

dencia mis marcada a economizar. Este fen6meno ae explica si-
. :,: . 

se piensa en el retiro, por lo tanto, el viejo eat& m&s pen--

diente de sus ingresos y tiende a aumentarlos cuando se le pr_! 

senta la ocasi6n. Esta reacci6n perfectamente normal, no tie-

ne por qult ser cuando se le sit6a en el contexto social actual, 

pues en el momento de jubilarse, sus ingresos ser6n fijos de'-

acuerdo a la cuota marcada por el ISSSTE y/o por las rentas de 

los capitales en los que ha invertido, la disminuci6n de su P.2. 

tencial de producci6n no tiene incidencia alguna sobre este ti 

po de entradas. Por lo dem&s, el sistema general de protec---

ci6n pone a la persona vieja al abrigo de gastos imprevistos -

derivados de la salud. 

Existen gastos que el personal aftoso empieza a prever apr2 

ximadamente desde los cincuenta aftas, o sea, cuando reflexiona 

sobre los problemas de retiro, en posesi6n de los elementos 

que permiten con mayor exactitud fijar el montaje de sus ren--

tas en concepto de retiro, ya que se puede calcular si cubrí--

r~n los gastos previstos. 
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Los gastos se pueden clasificar er.; 

- Vivienda 

- Alimentaci6n 

- Vestido 

- Diversiones · 

- Otros 

Vivienda •. · Es común que el emplead.o feder~f durante sus Ílftos

de servicios adquiera una propiedad (casa, condominio, terre

no, etc.). Para adc¡Uirirla ha recurrido a un préstamo al 

ISSSTE, a pagar en 15 afios. Si la cantidad adquirida ha sido 

ya cubierta, sus gastos ser&n de mantenimiento. Si no sucede 

asi, se le seguir& descontando una determinada cantidad men-

sual y el monto total de ingresos se ved. sumamente reducido

en el momento de jubilarse, por lo tanto, el empleado consid~ 

ra necesario continuar laborando y gozar de una mayor estabi

lidad econ6mica~ 

Alimentación. La alimentación costará, sin duda, menos que d~ 

rante la vida laboral activa, ya que tendrán la oportunidad -

de hacerla en su hogar y llevar una dieta balanceada; pero el 

viejo dificilmente comparte esta opinión. 
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Vestido. Ser& el sector que mb disminuir& los gastos ya que 

los compromisos sociales se reducen, deja de existir la preo~ 

cupaci6n del vestido en relaci6n con los compaf\eros de traba

jo y durante su vida labo~al han formado un c;JUardarropa am--

plio que les permitirl ahorrar. A pe"ar de ello, . el empleado 

piensa que: "debo estar a la moda, y lo que me dar6n no es sy 

ficiente". 

Diversiones. Cuando el personal de edad avanzada habla del -

retiro con una idea de j6bilo, lo hace en referencia a via-

jes, paseos y diversiones que tendrl. Sin embargo, esta 

idea se desvanece al pensar en el costo y en la pensi6n que -

recibir&n: por lo tanto, prefieren seguir trabajando, y negar 

el deseo a descansar a través de diversas recreaciones. 

Otros. Aqu1 se pueden mencionar aquellos "lujos" que han ido 

adquir~endo a lo largo de treinta aftos, como: automóvil, apa

ratos domésticos, muebles, etc. Casi todos estos articules -

han sido adquiridos a cr~dito en grandes almacenes o con aba

nero. Como ya mencionamos, el sueldo de estos empleados flu.s. 

túa entre los $6,000.00 y $10,000.00 mensuales, lo que limita 

tener una renta aceptable que cubra las necesidades básicas. 
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Dentro de las prestaciones de la SHCP, el empleado cue.n. 

ta con atenci6n médica gratuita en el Sanatorio de Hacienda,

lo que resuelve la asistencia en caso de enfermedad y evita -

un gasto extra, pero el anciano constantemente alega: "tengo

que ahorrar, por si me enfermo" y lo que las personas ancia-

nas conciben como temor a la enfermedad, suele ser en realidad, 

temor. a que les falte dinero para cuidarse y esta preocupa--

ci6n adquiere una mayor importancia que la aprensi6n,del do-

lor o la fatiga. Por consiguiente, la propensi6n a la econo

mía .. que, en ciertos casos, toma un car&cter netamente patol6-

gico, no tiene ya raz6n de ser, para el que cuenta con un se.[ 

vicio médico gratuito y una pensi6n segura. 

Los puntos antes expuestos, son consideraciones formula

das por el personal de edad avanzada, como limitaciones impo~ 

tantes para un eterno diferir el acto de la jubilaci6n. 
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CAPITULO III 

ASPECTO SOCIAL Y PSICOLOGICO 

3.1~ Relaciones interpersonales del personal de edad avanzA 

.La vida ftaica del hombre, esti en funci6n de una activ.! 

dad .laboral cr..ie le permite ob~ener loa re(:ijr10• indi•p•n•a--- ,, 
' - . ·- , ' 

bles para su sostenimiento. De aqui su preocupaci6n por en-• 

contrar y conservar una ocupaci6n bien retribuida, que ha9a -

factible la aatiafacci6n deaus necesidades y deseos. Se.ha

dicho qué tan importante es. co~•89Uir un>empleo como conaer-"." . 

varlo: que nadie est& interesado en buscar difkultades en -

su actividad laboral y que toda posibil.idad de pre>qreso en 

una instituci6n, requiere de la práctica de buenas relaciones. 

La comunicaci6n es el ~nico medio para transmitir ideas-

y el recurso para establecer contacto con nuestros semejantes: 

consecuentemente, las relaciones humanas están fincadas sobre 

el principio de la comunicaci6n. 

El personal de edad avanzada se desenvuelve en su ámbito 

laboral, interrelacionando tres fases de comunicaci6n: 



- 45 -

a) con sus contempor&neos, 

b) con los j6venes, 

e) con las autoridades. 

a) Relaci6n con SUB contemporlneos. 

Existen dos tipos de relaci6n: con aqu6llos que en el 
. . . . ' . . . . . . 

.• transcurso de Íos ano,~ conaideraJl ami~os, y con los. que 6nic.1, 

mente sostienen una relaci6n netamente laboral. En esta fase, 

es importante hacer una separaci6n entre hombres y mujeres, -

ya que tienen distintos temas de conversaci6n. 

En el primer 9rup0, los hombres suelen reunirse en las -

horas de trabajo a conversar por .los pasillos, y .el tema pre-

dominante es la sexualidad. Las mujeres no lo hacen tan públi 

camente, y sus temas de conversacien suelen desarrollarse en-

otros sitios, cayendo con frecuencia en fuertes regresiones -

de lo que ellas consideran "mejor vida". 

Con los que únicamente tienen relaciones de tipo laboral, 

tanto hombres corno mujeres, muestran indiferencia, aunque pa-

dezcan situaciones similares o conflictos iguales. Por lo 

que podemos decir, que la comunicación entre contemporáneos -

es inexistente. 
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b) Con los i6venes. 

' . . 

Los problemas de comunicaci6n del personal aftoso en rel.§ 

ci6n con sus compafteros de trabajo, se inician cuando la so--

ciedad define al individuo como "viejo", ·sin detexminar si es 

viejo pór edad cronol69ica o suficientemente vie)o para reti• 

rarsei si .. es suficientemente viejo para retirarse, se hace -

'. referencia a los 60 o m&s afias y 30 aftos m1riimo de servicio.-

El usar el t~xmino viejo, de manera despectiva, trae como con 

seeuencia que de manera inconsciente e inmediata el personal-
.· . . 

joven asocie viejo con alCJO inservible, fuera de uso y que 

por lo tanto, se le margine. Se pudo observar que como res--

p\lesta a la marginaci6n, la producci6n de trabajo del viejo -

disminuye considerablementer constantemente se altera y está 

de mal humor, aprovecha las minimas oportunidades para aband2 

nar su trabajo y en el peor de los casos, llega a dormirse en 

el escritorio, creando una imágen pésima de si mismo. El vi~ 

jo justifica estas actitudes, con los años de servicio, con -

su edad o la falta de atenci6n que.• le ponen a su labor. No 

pierde oportunidad para reclamar sobre el sueldo de sus comp,a 

ñeros, de las atenciones que reciben, de los descansos inmer~ 

cidos que tienen; es decir, sus mayores quejas, están orien-

tadas a atacar directamente al personal joven o de nuevo in--



~ 47 -

qreso i acusindoloa de "flojos" , · ~·ineptos" , "incapaces" , etc. , 

creando úri arDbiente, . donde el mensaje continuo es: "tú eres-

invasor y yo invadido". El viejo, se siente invadido en su-

terreno, en su campo de acci6n y no permite la ent~rada a ex-
.••' 

traf\oa~ ·· El viejo aervidor público acusa una actitud determ! 

nante en sus relaciones laborales: entendil!ndose por acti-

.. tud el elltado pltquico y neu~ofiaiol6qico ~rganizado por una 
' ', ' . ' . . ;F." . - . 

experie~~Í.a laboral.· . Una actitud dete:rmlnant;~ puede adqui--

rirse en relaci6n con el medio que los rodea, pero también -

,puede oriqinarse por las mis vaz:iadaa experiencias laborales. 

La actitud. del viejo se evidencia en forma de conducta tanto 

de aproximaci6n como de alejamiento con sus ~ompafieros de 

trabajo. 

c) Con las· autoridades. 

Dentro de las horas de trabajo, el empleado establece 

· una relaci6n poco estable con las autoridades. Nunca deja de 

comparar la forma de trabajo actual con la anterior: hace 

referencia a la eficacia con que se desarrollaban las activi-

dades anteriormente y se revela abiertamente a las órdenes 

que recibe, alagando que esa fonna de trabajar no es adecuada, 

que su experiencia se lo dice y auguran un mal fin. 
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Este cónstante planteamiento trae como consecuencia.di--

recta: que las autoridades los "congelen" no d~ndoles traba-

jo y como resultado indirecto un rechazo obvio a su persona. 

cuando el jefe les. da trabajo~ lo hacen de. manera desme..: 

surada e incierta, ya que no mide la capacidad del trabajador 

y a éste , le causa gran angustia la ,carga de trabajo, aunque - ·. 
:,> ·.,·, . ; ' ·.·. - - '. - . ,. ' 

.no lo desemp~e con eficacia y gusto. 

De esta manera,. el conflicto dentro de las oficinas es -

cada vez mayor, hasta llegar a. los .extremos, e~ los. que e.l em 

pleado solicita cambio de oficina o estar a disposici6n de 

Personal, donde llegan a pasar largas temporadas, pues de an

temano los jefes conocen el tipo deproblemas que causan. 

Por otro lado, las autoridades tienen un punto de vista-

bastante particular referente al trato que deben dar al pers2, 

nal aftoso. En teor1a y bas&ndose en los cursos de relaciones 

humanas que han recibido a lo largo de su carrera, consideran: 

que el viejo, es un ser al que hay que tolerar por la edad, -

al que se le debe tomar en cuenta sus años de servicio, sin -

que esto sea un hecho trascendental que lo haga merecedor de-

privilegios, al que se le debe escuchar por respeto, porque -
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las buenas relaciones estb basadas en la coinunicaci6n y ellos 

como autoridad. tienen obliqaci6n de escuchar a .sus subordina-

dos, ser flexibles y ayudar en términos amistosos cuando esté-

en su mano. Desqraciadamente, " ••• el personal de edad avanza-

da s6lo sabe .exiqir sua derechos, y d.if1cilmente cumplen con -

sus obliqaciones". 

,". 

En la prlctica es pálpable que·f~s autoridades no quieren 

darse cuenta de lo que representa este personal: niegan cona-

cientemente la existencia del viejo y les marginan porque les-

representa una limitaci6n importante en el desempefto de funcig 

nea. La relaci6n es mala, dia a d1a mandan mensajes de des---

aprobaci6n ante tal o cual actitud. la cual es captada por el-

viejo, dando origen a un conflicto: falta de comunicaci6n. 

Y· saber manejar la comunicaci6n en el momento oportuno, -

e~forma conveniente, en la proporci6n requerida, son posibili-

dades de las que todos nos podemos servir: si no lo hacemos,-

nuestra abstenci6n traerá como consecuencia la incomprensi6n,-

de la que indudablemente, podrin derivarse toda clase de situA 

cienes conflictivas que imposibilitarán la convivencia arm6ni-

ca entre las personas. No podemos concebir la existencia de -

buenas relaciones, cuando las comunicaciones son malas tampoco 

podrá haber actividades en común. 
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3.2. Enfrentamiento con el mundo exterior. 

Uno de los principales conflictos que se presentan entre 

el personal de edad avanzada, o en vias de jubilarse, es el -

de enfrentarse a una nueva vida. El conflicto surge cuando -
' ·:.: 

el viejo se da cuenta que no est' preparado ni para tener una · 

vida nueva, ni p~ra enfrentar su vejez; por lo tanto, no pue

de elegir conscieritemente·entre quedarse·a trabajar en la Se~ 

cretaria o en alguna otra instituci6n. o solicitar su jubila-

ci6n. Esta ambivalencia trae com~ resultado, que el viejo 

serv~dor p6blico1 caiqa en un estado de angustia y depresi6n-

constante, que hace mb dificil el momento de la separaci6n~ 

Es común que el empleado manifieste.su angustia de st'.pa-

raci6n, somatizando todas aquellas enfermedades propias de la 

vejez. Por otro lado, existen cambios caracteristicos de la-
. 

edad, que se irán manifestando en esta época, marcando cam---

bios fundamentales en la vida del viejo. Entre estos cambios 

tenemos: 

a) Que la piel se tornará seca. 

b) Habrá pérdida de grasa y la melanina aumentará. 
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c) Su vista ser& mls d6bil. 

d) El olfato disminuir& y el apetito decaer'~ 

e) El tacto tambi6n disminuir&. y es el medio por el cual se 

pondr& en contacto con loa demls. 

f) Su voz ser& cada vez m'8 d'bil • 

. g) La dentadura empezar& a caerse. por lo que se pierde la -
. . . . . 

configuraci6n de ia cara·y.ae crear'n ptoblema• Clic)esti--

vos. 

h) Su postura variar,, habrl tendencia a encorvarse. 

i) · Se modificar& el periodo urinario. 
,.· . : .. ·.' ·. ' 

j) Se observar& una disminuci6n de vitalidad y enerqta. 

Cuando el empleado de edad avanzada .se da cuenta de es--

tas transformaciones, entra en un estado de depresi6n, que 
1 

hace dificil su enfrentamiento como ya l'i\encionamos. 

~ pesar de que el empleado de edad avanzada, tiene limi-

taciones de tndole econ6mico -al retirarse- y tiene que lle--

var una vida pasiva por as1 decirlo, su responsabilidad econ.2 

mica aumenta: pues quiere participar en todas aquellas activi 

dades en las que se ha sentido limitado. Y el no poder lle--

var el ritmo de vida que quisiera, hace que se sienta incapaz 

de ganar dinero, y a la vez improductivo. 
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Es un hecho que una persona al jubilarse, pierde presti~ 

gio, ya que sus capacidades creativas disminuyen considerabl~ 

mente, y las posibilidades de encontrar una nueva labor remu

nerada entre los 60 y 70 ailos de edad, resulta casi imposible 

en una sociedad como la nuestra. El sentir que se pierde 

prestigio, es una de·las razones esenciales que limitan al 

personal, a jubilarse y enfrentarse con lo.que loa rodea, pues 

claramente sienten que al perder ei trabajo habr• un rechazo:_ 

de su persona y se convertir6n en seres totalmente inaervi--

bles. También se enfrentarán a sus familiares, apareceri la

preocup,ci6n sobre: iquf! pensare .sus alleqados si se jubila?, 

¿c6mo se los dir&?, ¿qué argumentos dar6n para justificar su

retiro?, ¿pensar&n que es viejo?, ¿que es 'flojo?. Son miles

los cuestionamientos que pueden surgir en la fantas1a para 

frenar la confrontación. En la mayoria de los casos, el em-

pleado suele decir que se retira por enfermedad; porque su--

fri6 un ·accidente, por problemas familiares, por haber encon

trado un trabajo nuevo, etc., evitando mencionar o dar las -

razones verdaderas. 

Que el viejo no pueda hablar de su retiro con normalidad, 

hace que sus relaciones dentro del núcleo de trabajo se dete

rioren cada vez más, pues si en principio se catalogan como -
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malas, cuando el viejo no acepta su condici6n y opta pc>r.sol.i 

citar una cate<¡or!a m's baja con tal de continuar trabajando, 

él mismo se va rele<¡ando y su poca capacidac.' f1sica y creado

ra es mis evidente. 

A medida que se acerca la j\.'\biiaCi6n, o sea en el pedo

. do prejubilatorio,. el empleado va exper~mentando una serie -

de cambios en su conducta y en la cie loli que ·lo rodean paten-

tiz&ndose esta conducta cuando se plantea la posibilidad o el 

hecho de un retiro •. Una vez que se sitúa el trabajador de 

· 4!dad avanzada en la etapa post-jubilatoria, aparece franca y

abiertamente el sentimiento de rechazo: las relaciones que -

ha logrado hacer en su trabajo desaparecen o irln desapare--

ciendo paulatinamente, ante esta situaci6n, el empleado se e.! 

cuda diciendo: "no tengo tiempo de ver a mis compai'ieros", "no 

hay medios de transporte apropiados", "no me siento bien", 

etc. Ocasionalmente, acuden a reuniones de tipo social, don-

de el tema principal, siempre gira en torno a la jubilaci6n,

la Secretaria, lo descontento que estaban los últimos afias, -

lo poco que se trabajaba, y con frecuencia, se cae en t6picos 

sobre muerte; se podria decir que la muerte parece ser uno -

de los temas predilectos debido a la angustia que les provoca 

pensar en ello. 
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Aquellos empleados que no tienen familia, tienen otra -

manera para relacionarse con el mundo exterior, ya queal no -

tener un lugar determinado donde pasar sus ültimos aftos, en -

el momento de jubilarse se sienten sumamente inclinados o ve 

como (mica soluci6n factible, retirarse a un asilo o casa de

beneficencia pública, segün sean sus posibilidades econ6micas. 

Tomar esta determinaci6n, es · comdn en·. hoMbres y mujeres solos¡ 

ya que el asilo se presenta como alternativa viable y segura. 

Las mujeres por lo general, son las que viven la jubila

ci6n con regocijo y esp·eran con ansiedad.· este momento, pues - · 

para ell(1s, s1 siqnifica un descanso y la posibilidad de aten. 

der sus hogáres, convivir con sus hijos y nieto~, asistir a -

reuniones sociales y familiares, desarrollar actividades rem.!:!_ 

nerativas como trabajos manuales. En algunas ocasiones toman 

trabajos de medio tiempo para mantenerse ocupadas, sin que 

ello representa una carga en su vida o las limite para hacer

todo lo anterior. Para estas mujeres, él retirarse significa 

haber cumplido una etapa de su vida, haber aportado una parte 

de ellas y de su trabajo a la Secretaria. 
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3.3. Vida familiar. 

En la sociedad preindustrial, la familia estaba int~gra· 

da por lo menos de tres generaciones. En este medio fue pos~ 

ble vivir en uni6n, debido a que su estructura era una unidaé 

de producci6n. 

En esta sociedad_, la• pet•onaa de edad no ,a6lo eran cui

dadas, sino que contributan a la subsistencia y atenci6n de -

la familia. El amor y el afecto que en la ~ctualidad consti

tuyen la baae de la vida familiar eran relativamente insigni

ficantes, pues la familia estaba condicionada por la funci6n. 

A cauaa de-las moderna• innovaciones, la familia ha que

dado reducida a una unidad de dos generaciones o tal vez me-

nos. Han desaparecido algunas tareas que loa ancianos desem

peftaban como: la educaci6n de los j6venes, lo que ha dado co

mo resultado que se debiliten los v!nculos con las .nuevas ge

neraciones. La fragilidad de estos vincules, dentro de la -

estructura familiar ha aumentado, y la educaci6n ha sido reem 

plazada por una educaci6n científica o pseudocient!fica. De

bido a que las prescripciones de la psicologia y la educaci6n 

moderna no coinciden con las c.onvicciones de la vieja genera-
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ci6n. los.padres actuales tienen miedo de que sus hijos sean-

cuidados y atendidos por los abuelos. que éstos usurpen su a.!!, 

toridad y a la vez temen que esa educaci6n o pretensiones de-

.. crianza impidan a sus. hijos aceptar. formas de conducta y act! 

tudes que pueden obstaculizar su ··adaptaci6n en la sociedad 

contempor6nea. 

Es indudable que el viejo sigue formando parte d~ nues--

tra sociedad1 como ya mencionamos, no se le consulta para •-

las . grandes decisiones como solla hacerse ·en • 6pocaa anterio-"'.' .· 
.. ' . . .-' 

· · rea, pero siCJUe jugando un rol determinante y determinado en

el núcleo familiar. 

Uno de los momentos m&s dif1ciles de la jubilaci6n o del 

periodo postjubilatorio, se sit(ia dentro de la familia. Los-

llamados conflictos o desacuerdos familiares, no surgen en el 

momento de plantearse o aceptar la jubilaci6n1 podemos decir 

que el nacimiento de los conflictos es desde el momento en 

que la familia se empieza a integrar y solidarizar como tal. 

El empleado de edad avanzada suele ser un trabajador de-

tiempo completo, lo que implica que sale de su hogar a las 

7:00 A.M. y regresa alrededor de las 7:30 P.M. Es evidente y 
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comprensible, que durante la vida activa, se vaya haciendo PA 

tente un alejamiento entre trabajador e hijos, trabajador-e.!!. 

posa, pues aunque dependiendo del nivel cultural, es frecuen

te que la familia welva un mito el momento en que el emplea

do regresa al hoqar. En esta ceremonia no est' permitido 

preocupar al padre, interrumpirlo si lee, cena o conversa con 

algún amigo, vecino o famili¡sr, los hijos debenqUardar sile.n 

cio y de preferencia retirarse a sus habitaciones, en térmi-

nos generales: "no molestar a su padre que viene cansado de -

trabajar". Esta ceremonia se repite durante cinco dias a la

semana y cuando llegan los dias de descanso, tami;>oco se puede 

hablar con el padre, pues son sus dias libres. En estas cir

cunstancias, van creciendo y madurando las relaciones interfA 

miliares, hasta que el empleado se convierte en un ser de 

edad avanzada y decide jubilarse. 

Corno resultado 16gico de este abandono, el jubilado tiene 

que afrontar el sentirse un ser extrai'io dentro de su familia, 

hacen un esfuerzo por hablar, por comunicarse, por participar 

en las labores del hogar y hacer sentir su presencia, ante e.!!. 

to la mujer siente que tiene que soportar a su compañero, que 

le quita tiempo o que sencillamente no tiene ganas de hablar-
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con él, lo vive como un estorbo, haciéndole sentir inútil y -

negando el esfuerzo que hace por convivir. En ocasiones, ll.!jt 

gan a decirle que busque otro empleo, que vaya con sus amigos, 

con su familia, etc., reforz(mdole el ser,timiento de rechazo. 

Por otro lado, existe la supuesta relaci6n "adulta" con

l.os hijos, relaci6n que se ha ido deteriorando". con los ai"ios -

p0r falta de comunicaci6n. En este momento de la vida del em 

pleado, no. puede dar marcha atrás, el tipo de relaci6n ya est& 

establecida y el padre siente -además de rechazo- una terri-

ble competencia con sus hijos, pues ve que éstos (por lo gen_!! 

ral) tienen una posici6n econ6mica elevada, en comparaci6n 

con la que ellos lograron. 

Los hijos viven al padre retirado corno una "carga", sien 

ten la obligaci6n de atenderlo porque los unen vinculas fami

liares; tratan de convivir con ellos los fines de semana, 

procurando que la atención se concentre en los nietos. Con -

esto, evidentemente, se corta la comunicación e intercambio -

de ideas. 

Una de las principales sorpresas que recibe el personal

añoso ya retirado, es darse cuenta que dentro de su hogar, 
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son personas totalmente extraftas, que sus intereses no con--

cuerdan con el resto de la familia. Como ya mencionamos, es

to se debe a que en los anos activos permanecieron fisica y -

moralmente alejados, que no participaron en el desarrollo de

sus hijos. Desconocen los. gustos -de su esposa, sus activida~ 

des, sus amistades y con tristeza ven que lo 6nico que han l~ 

grado con la jubilación es un desequilibrio en el ritmo de vi 

da familiar. 

El caso de mujeres jubiladas es distinto. La relaci6n -

con los miembros de su familia suele ser diferente. La mujer 

bur6crata trabaja por necesidad, ya sea que ayude al marido -

con los gastos, o que ella sea el único miembro que sustente

los gastos del hogar. Lo frecuente es que el horario de tra

bajo sea el mismo que el de los hombres, lo que se traduce en 

doce horas aproximadamente fuera .de casa. 

Comúnmente, cuando la mujer ink ia su vida laboral y hay 

hijos, recurren a la guarderia como hogar sustituto y en sus

horas libres, tratan de cubrir las necesidades básicas para -

el desarrollo normal del menor. En circunstancias similares

van creciendo los hijos hasta llegar el momento de separarse

de la madre. 
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Cuando la mujer decide jubilarse, es por cansancio f1si-

co principalmente, teniendo como ventaja, que durante los 

ai"ios de trabajo ha tenido buen cuidado de fomentar una imagen 

deteriorada y sufrida de su persona. Por lo que son bien ac2 

gidas en el hogar, aportando los hijos -en algunos casos- una 

cantidad mensual para ayudar a su madre. 

Todo lo anterior nos hace pensar que.el personal de edad 

avanzada dif1cilmente prevee que puede tener una.relación fa-

miliar no satisfactoria, pues de antemano descarta la posibi-

lidad de tener dificultades en lo que él considera una fami--

lia. 

3. 4. Psicolog1a del envejecimiento.· 

El, estudio cientifico de la vejez, conocido con el nom--

bre de Gerontologia, se ocupa en particular del periodo que -

media entre la madurez y la muerte. Para analizar los diver

sos factores que influyen en esta etapa de la vida, Shock(l3) 

divide la problem6tica de la Gerontologia en 4 partes princi-

pales: 

( 13) Shock, Natham. "Trends in Gerontology 11
• Stanford Univer

sity Press. USA, 1957, p. 35. 

. 1 
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l. Los problemas sociales y econ6micos que se originan con el 

proqresivo aumento de la cantidad de gente mayor dentro de 

la poblaci6n. 

2~ Los aspectos psicol6gicos de la vejez y su reacci6n rec1--

proca. 

3. Las bases fisiol6gicas de la vejez y sus desviaciones patQ 
,> 

16qicas y procesos morbosos. 

4. Los aspectos biológicos generales de la vejez en todas las 

especies animales. 

El estudio de la psicolog1a del proceso del ~nvejecimien 

to comenz6 con la publicaci6n del libro "Sur l 'Hormte et le 

Developpement de ses Facultl!s" (Del hombre y del desarrollo -

de sus facultades), del autor belga Quetelet en el afio de 

1835. Hombre completo, con conocimientos profundos de matem! 

ticas, estad1stica, astronom1a y psicolog!a. Hubo estudios -

de div'ersas disciplinas que hicieron profundas observaciones-

sobre las diferencias psicÓl69icas entre personas de distin--

tas edades. Shakespeare, por ejemplo, tiene las "Si~te eda--

des del hombre" en los vitrales que hay en su sepulcro de la-

Iglesia Presbiterial de la Sant!sima Trinidad, en Stratford -

on Avon, Inglaterra. Galton, por su parte, se puede conside-
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rar que fue el segundo en dedicarse exprofeso a crear medici.Q. 

nes aplicables a la psicolog1a del envejecimiento, casi al 

mismo tiempo que, en 1879, Wundt fundaba el Laboratorio psic.Q. 

. l6qico de Leipzig. Su contribuci6n fundamental al estudio de 

la vejez fue la inforrnaci6n recogida por su laboratorio Antr.Q. 

pométrico en la Exposici6n Internacional de la Salud, realiz.! 

da en Londres en 1894. En esta ocasi6n se efectuaron 17 cla":" 

ses diferentes de mediciones sobre m~s de 9,000 personas de -

ambos sexQs, de S a 80 aftas. 

El estudio objetivo de la psicologta del envejecimiento-

se inici6 en el siglo XIX, cuando en diversos paises, -en -

particular europeos, los fisi6logos y médicos comenzaron a 

efectuar observaciones sobre la vejez. En Rusia, Pavlov aport6 

múltiples oontribuciones al conocimiento del proceso del env_!. 

jecimiento, al establecer la correlaci6n entre losofen6menos

psicol6gicoá y fisiol6gicos. 

Durante este periodo hubo también gran actividad en cuaa 

to a la determinaci6n de la forma en que se desenvuelven y 

cambian los estudios y las facultades del hombre con la edad

avanzada. En esa época, tales descripciones no se fundaban -

en la instituci6n, sino en mediciones y métodos estadisticos-
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cuantitativos. Después de la Primera Guerra Mundial, G.S. 

Hail di6 comienzo, con su libro "Senescence" (Senectud), pu-

blicado en 1922, al estudio sistemático de la evoluci6n del -

proceso de envejecimiento. Especializado en Psicolog1a Infa.n 

til, se volc6 a la del proceso de lá vejez e inic::i6.una serie 

de. interesantes disquisiciones a partir de la opini6n de su -

tiempo en lo referente.al envejecimiento y a la fe religiosa""'. 

y temor de la muerte. Por lo general, siempre se ha pensado

(y aún lo piensa mucha gente) que al aproximarse la muerte, -

los ancianos debe!) de sentir más mj.edo y, en consecuencia, vol 

verse m&a devotos a fin de reconciliarse con el futuro incie.,¡: 

to. Hall pensaba que la gente de edad no experimentaba por -

fuerza una mayor preocupaci6n, ni le tienen más miedo a la 

idea de la muerte, sino que, antes bien, ese temor es propio

del hombre joven. En esto, sus ideas rozaban el problema me

dular integro de la terapia de la personalidad referente a la 

reducción del miedo y la ansiedad, y el de la teoria del con.Q. 

cimiento. El pr.imer gran servicio de investigaci6n dedicado

ª la psicologiá de la vejez fue fundado por Miles, en 1928 en 

la Universidad de Stanford. Hubo un intento fallido de reali 

zar tareas experimentales con gente madura en la zona de la -

Bahia de San Francisco, California, dependiente de Stanford. 
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La alocuci6n presidencial que Miles pronunció en 1932 ª.!l 

te la Asociaci6n Norteamericana de Psicología (~erican Psycho 

logical Associaton) se bas6 en las conclusiones del Plan 

Stanford sobre la edad provecta: y con el capitulo correspo.!). 

diente de la primera edici6n (1939) de Problems of Agipg 

(Problemas del envejecimiento), de Cowdry, puso en evidencia

que ia psicolog1a de la vejez se babia convertido en un campo ·. 

responsable del saber, que muy bien resiste la comparaci6n 

con las contribuciones de las demás disciplinas. 

Como resultado de la labo~ de .Bahler-Bruns Wich, se est.!! 

di6 al hombre en su totalidad y se analizaron los cambios de-

valores por la edad y el avance de los individuos hacia las -

metas de la vida, según surgían de los estudios biográficos.-

Más tarde, en sus monumentales estudios sobre la evaluación -

del interés, E.K. Strong amplió el panorama de la psicología-

del envejecimiento con sus trabajos acerca de los cambios de-

interés con la edad. Pero fue durante la década de 1930 -con 

la publicación de Problems of Aging, de Cowdry- cuando los ps,! 

cólogos comenzaron a ver por vez primera la conveniencia de -

considera~ al envejecimiento corno un asunto integral y en el-

cual debian participar también disciplinas conexas como la 
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psicologia. Después, ese mismo ai"lo, Birren gestion6 ante el~ 

jefe de Sanidad del Servicio de Salud Pública de los E.U.A.,

la creaci6n de una secci6n dedicada al envejecimiento, orga-

nismo que al comienzo cont6 con la subvenci6n de la fundaci6n ·. 

~acy, pero que con posterioridad fue incorporado al preaupue.!. 

to federal. El primer director de esa sección fue Stieglitz, 

quien también se des8'lpeftab~ en esa época como secretariodel 

· National Advisory Conunittee on Gerontology (Comité Nacional -

Consultivo de Gerontologia). 

En cuanto a bibliograf1a psicol6qica, hay ciertos nom--

bres claves que sobresalen, como los de Harold Jones, John 

Anderson, Irving·Lorge, Birren y otros. Asimismo, pocos son

los paises occidentales que no cuentan con algún psic6logo u

otro cientifico que se ocupe de la vejez. Entre éstos, los -

más notables son: Bourliere, del Centre de Gérontologie (Cen

tro de Gerontologia); Claude Vernard, de Paris; Verzár, fisi.Q. 

logo del Institut für Experimenta lle Gerontologie (Instituto 

de Gerontología Experimental), de Brasilia; y Heron, Director 

de la Unit for Research on Occupacional Aspects of Aging (Se~ 

ción de Investigaci6n de los Aspectos Ocupacionales de la Ve

jez) de la Universidad de Liverpool, patrocinada por el Medi

cal Research Council (Consejo de Investigación Médica) de 

Gran Bretaña. 
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Con los estudios de la psicologia del envejecimiento, d~ 

tectaron que: nada hay tan distinto en las formas neur6ticas- · 

que se observan en la edad madura avanzada, que permitan dif~ 

renciarlas de las que se presentan a edad temprana. Las neu-

rosis de las .personas de edad avanzada, lo mismo que la de 

los individuos j6venes, son reflejo de los intentos fallidos

por .adaptarse a los tropiezos personales, y l~.mb probable -

es que el anciano que tiene reaciones neur6ticas en las pos--

trirner1as ~e la vida, haya tenido de joven desajustes parecí-

dos ante la tensi6n. Hay ciertos antecedentes y factores con 

currentes que son responsables de que se origine un desajuste 

neurótico en la vida posterior. 

Durante nuestra práctica con el personal de edad avanza-

da, se ha podido detectar que el empleado, a través de una 

larga vida de trabajo, presenta algunos transtornos psicológ_i 

cos que repercuten tanto en su labor, corno en su vida fami--• 

liar. A continuación se hace mención de algunos de ellos: 

NEUROSIS 

-Disfunciones f1sicas-Visi6n y aud_i 
ci6n. 

-Disfunciones viscerales. 
-Factores sexuales. 
-Disminución de la fuerza y de la -
resistencia. 

-Estados de ausencia. 
-Depresión neurótica. 
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-compulsiones. 
~Histeria. 

-Neurastenia. 
-Hipocondría. 

La pérdida qradual de la visi6n tiendeahacerq\.ie·el indivi-

duo se aparte y no participe en las actividades de un grupo -

soéial. Quienes padecen de sordera o ceguera totales o par--: 

ciales, son propensos a un recelo paranoide, de modo que los-

m6viles de.la auténtica comunidad social se transforman en 

prop6sitos sospechosos, distorsionados a imaginarios de una -

seudo comunidad. Estas formas de deterioro sensorial a menu-

do contribuyen a agravar los largos.periodos de alteraci6n 

neur6tica. 

Disfunciones viscerales. 

Las vísceras de los ancianos raras veces funcionan del mismo-

modo que en los aftos juveniles, y las disfunciones que apare-

cen a esta edad hacen que se tornen a~siosos, descontentos y-

narcisistas, con tendencia a condolerse de sí mismos. Si en-

años anteriores de su vida han tenido una forma de reacción -

hipocondríaca en .!'espuesta a la frustración y a los contra---

tiempos, es posible que en estos años de vida aparezca de m~-
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nera desmesurada. Esto explica el .temor hipocondriaco por 

las neoplasias que muchas personas experimentan en los últi-

mos aflos de vida • 

. Factores sexuales. 

Las reacciones frente a ladecl.inaci6n de la potencia sexual, 

son muchas y variadas. Los lances sexuales, que son una com

pensaci6n agresiva para loqrar la afirmaci6n de la aptitud 

sexual de la persona, son muy frecuentes. Cuando estos lan-

ces no se alcanza, la persona de edad avanzada puede prever -

el fracaso, el aislamiento e incluso la represalia social, 

lo cual es posible que le cause temor, sentimiento de culpabi 

lidad y una gran ansiedad que pudiera desembocar en depresio

nes neur6ticas reactivas. 

Disminuci6n de la fuerza y de la resistencia. 

La comprobaci6n de la pérdida de la fuerza y la resistencia -

en la senectud pueden llegar a ser el resultado de una enfer

medad, lesi6n o el enfrentamiento con personas más j6venes. -

Las consecuencias de esa comprobaci6n pueden ser de dos cla-• 

ses: 

a) La persona de edad avanzada puede resignarse por entero y

con facilidad a tener sintomas de debilidad, nerviosismo,-
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.. fatiga, incapacidad y transtornos viscerales: 

b) o por el contrario, puede rehusarse a aceptar su estado de 

decadencia biol69ica, y esforzarse por demostrar que es 

tan capaz como los dem•s y se compara con las generaciones 

mia j6venes. 

A .veces se manifiesta actividad compen11ativa en extremo agre

siva, que se traduce en desasosiego, insomnio e irritábilidad, 

y en la que con frecuencia, se recurre al alcohol. Tales pe_r 

sonaa.por lo general "renuncian", pero cuando ésto sucede, -

. caen en toda clase de perturbaciones hipocondriacas, cefalal:

qias, trastornos viscerales, pérdida del apetito, etc. 

Estados de ansiedad~ 

La ansiedad que las personas experim~ntan a edad avanzada, es 

más o menos idéntica a la que padecen a edades más tempranas. 

La ansiedad puede afectar las ideas y la conducta del indivi

duo, por lo general es de tipo difuso. Esta se caracteriza -

por derivaciones fisiol6qicas de las fuertes reacciones emo-

cionales, con sintomas de respiraci6n agitada, aumento de las 

tensiones del esqueleto, trastornos viscerales, temblores, -

dolores de cabeza, sudores, náuseas, diarrea y una sensación-
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de peligro inminente. La persona de edad avanzada puede sen

tirse angustiada por todos los accesos de ansiedad aguda, que 

pueden eobrevenir sin que exista ningún hecho desencadenante. 

Los elementos deséncadenantes conscientes son las reacciones

de culpabilidad que se suscitan a raiz de las fantasias host.!. 

les y de venganza respecto a los hijos adultos, del cónyuge.o 

de otras personas. allegadas que provocan frustraci6n. Tambi6n 

son desencadenantes otros conflictos, las fantasias sexuales

y las pr~cticas autoer6ticas. 

En general, las circunstancias que provocan neurosis de ansi~ 

dad en la vejez y madurez, son la falta de seguridad y las s.!. 

tuaciones en que la persona de edad avanzada se siente menos

aceptada, menos útil, menos valorada, etc. 

Depresi6n neurótica. 

Las depresiones neur6ticas se diferencian de las psic6ticas -

en que son más moderadas, superficiales y breves, menos desl.!. 

gadas de la realidad, y porque el paciente (empleado) recono

ce que no es por entero responsable de perder su autoestirna-

ci6n. Tales depresiones sobrevienen muy a menudo, como resul 

tado del fallecimiento o enfermedades graves de parientes, --



- 71 -

amigos o compa~eros de trabajo. La persona madura, cae en el 

narcisismo con s1ntomas de fatiga, malestar, también puede hA 

ber irritabilidad, aversiones leves, tensiones, trastornos di 

gestivos, viscerales y un estado general de obstinada infeli

cidad. 

Psiconeurosis.- Compulsiones~ 

El empleado que presenta compulsiones es, por lo general, el~ 

que ya las ha sufrido en épocas anteriores. En la parte fi-

n.al de la vida (lo mismo que en la primera) , los s1ntomas son 

la pulcritud y el orden excesivos, el perfeccionismo, diver-

sas clases de rituales sobre todo el cuidarse de errores-, -

el exceso de dudas, el uso desmedido de frases hechas y ges-

tos establecidos. También hay que mencionar el reiterado con 

trol de las diversas preocupaciones, como: verificar las pue.[ 

tas, ias cerraduras, las llaves del gas, los b~os, etc. Es

to se puede presentar como consecuencia del aumento de ansie

dad, la inseguridad y la inadecuaci6n, como intento simbólico 

de simplificar el medio. 

Histeria. 

Las formas de trastornos histéricos de la ancianidad constit~ 

yen una exageraci6n de algún defecto orgánico de la persona -
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de edad avanzada, como por ejemplo las di•kinesias artríticas, 

la cojera o los defectos de la visi6n y audici6n, que suscita 

compasi6n o culpabilidad en quienes lo rodean. Cuando estas

manifestaciones restablecen una cierta sequridad o acrecentan 

el prestigio o la atenci6n, pueden quedar peligrosamente fij,A 

das y hacer que el anciano. crea en verdad en ellas. 

Neurastenia •. (Agotamiento nervioso o fatiga cr6nica). 

Resulta dificil percibir el comienzo de la neurastenia o fat.!, 

ga cr6nica en los'6ltimos aftos de la vida, ya que se supone -

que el anciano debe cansarse con mis rapidez y recuperar m&s-

1 entmnen te que en la edad madura. 

En las 6ltimas etapas de madurez. las posibilidades de des--

arrollar actividades que reporten satisfacci6n, disminuyen de 

pronto o en forma gradual, tal falta de gratificaci6n puede -

causar fatiga. Por lo tanto, para determinar si existe neu-

rastenia, hay que considerar varios factores, en particular -

los niveles anteriores de energía. establecer una comparaci6n 

entre los malestares y la edad biol6gica e investigar si hay

tensi6n en el medio circundante. 

Hipocondda. 

Por lo general, las indisposiciones hipocondriacas se relaci.Q. 
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nan con la ingesti6n, la digesti6n y la evacuaci6n, pero a m~ 

·nudo las hay en cuanto al aparato reproductor y excretor, y a 

los sistemas cardiovasculares y 6seo. La sintomatologia de -

.esta afecci6n puede tener las siguientes formas: 

l)_ Que los intereses se desvíen o aparten de las personas u

objetos que lo rodean, .Y que su interés.psicol6gico se conce.n 

tre en si mismo, en su cuerpo y en el funcionamiento de éste. 

2) Que utilice los "síntomas" de las distintas partes de su

cuerpo en forma de castigo por la culpabilidad que implican -

sus sentimientos hostiles y de venganza hacia sus allegados. 

3) Que la ansiedad se desvíe del plano psíquico hacia una 

preocupación menos inquietante por las dolencias y el funcio

namiento del cuerpo. 
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ANTEPROYECTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES 
DEL PERSONAL DE EDAD AVANZADA EN LA SHCP 

Justificaci6n. 

Mejorar las condiciones econ6mic.as, sociales y psicol6g1 

cas del personal de edad avanzada en la SHCP, por medio de -

las. aportaciones del-. Trabajo Social. 

Objetivo General. 

Establecer programas de desarrollo para el personal de -

edad avanzada, que propicien el mejoramiento individual y co-

lectivo. 

Objetivos especificos. 

Establecer un sistema escalafonario. 

Establecer un sistema de paqos de compensaci6n por años-

de se~icios prestados a la Federaci6n. 

Sistematizar la distribuci6n del ingreso a quienes desem 

peftan trabajos iguales. 

Lograr que el personal se jubile con el total de sus pe,¡, 

cepciones al cumplir treinta años de servicio. 

Implantar un programa de terapia ocupacional. 

------· 
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Organizar unidades centrales de capacitación. 

Dar cursos de capacitación de acuerdo a las aptitudes del 

empleado. 

Limites. 

Tiempo: un sexenio. 

Espacio: Se trabajada en los .locales de la SHCP. : 

Universo de trabajo. 

Se laborar1a con un equipo interdisciplinario integrado 

por: Trabajadores Sociales, Psic6loqos clinicos, M6dicos es

pecializados en geriatria y psiquiatr1a, Soci6logos, Econo-

mistas, Abogados, Enfermeros, Geront6logos, as1 como secret.!. 

rias y personal de intendencia. 

Procedimientos. 

Para establecer un sistema escalafonario, se tendria qué 

hacer un estudio de los siguientes puntos: 

-Regularizaci6n de personal. 

-cat&logo general de puestos. 

-Tabulador de puestos. 

-Reglamento de escalafón. 

-Estructura de sueldos. 



- 76 -

-Compactaci6n,de plazas. 

· -Sistema de informaci6n. 

Regularizaci6n de personal. 

Seria necesaria la adscripci6n funcional y presupuestal 

de los trabajadores, para que la calificaci6nde m'rito sea

efectiva y fundamente las perspectivas promocionales del pe.!, 

aonal. 

catálogo g~neral de puestos. 

Seria con el fin. de asegurar el cumplimiento de las di.! . 

posiciones constitucionales, para formular catálogos espec1-

ficos que seftalen la especializaci6n de las tareas, así como 

un catálogo que contemple las grandes agrupaciones de funci2 

nes, con el objeto de conocer las posibilidades para un me-

jor aprovechamiento de los recursos. El cat&logo enunciará

los requisitos para ocupar cada puesto, con lo cual se gara.n 

tiza la dinfunic~ escalafonaria y se establecen los paráme--

tros para un adecuado reclutamiento y selección de personal. 

Tabulador de sueldos. 

Se requiere de una tabla de asignación de sueldos, que

establea::a diversos niveles salariales atendiendo tanto a las 
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condiciones econ6micas de la Federaci6n como al logro de una-

equidad remunerativa, de acuerdo a las funciones y requisitos 

a cumplir en cada puesto. 

Reglamento de escalaf6n. 

Brinda la oportunidad de llevar ·a la pr&ctica un si,stema 

escala~onario c¡ue pondere con mayor objetividad los esfuerzos 

del empleado tanto en 'el des·empefto . de un puesto, ~omo en la -

preparaci6n para responsabilidades de mayor importancia. 

Estructura de sueldos. 

·oeber& simplificar el complejo universo de partidas en -

el que se disgrega el ·sueldo de un trabajador, procurando una 

compactaci6n que resulta conveniente, a fin de simplificar su 

manejo administrativo. 

Compactación de plazas.(*) 

Uno de los principales obstáculos para la adecuada admi-

nistraci6n del personal público lo constituye la existencia -

de dos o mas plazas en el desempefto de un mismo puesto que 

tiene un trabajador, asi como aquellos que desempeftan dos o -

mas empleos en diferentes adscripciones. 

(*) Compactación de plazas: que los empleados cuenten con una 
sola plaza. 
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Sistema de información. 

Para estructurar el sistema escalafonario y controlar su 

debido funcionamiento, es imprescindible contar con un siste-

ma de informaci6n permanente que permita' manejar tanto la ca-
,_ . ' . 

pacitaci6n de datos como loa movimientos que se operan. 

Paraestáblecer un sistema de pagos de colllJ>.ttnsaci6n por;;.. 

aftos de servicio prestados a la Federaci6n, se deberían de t.Q 
\ 

mar en cuenta los aftos acumulados de servicio y el Poder Eje-

cutivo Federal conceder a sus trabajadores una compensaci6n -

en el •alario, estimulando con ello una institudonalidad e -
' . : 

identificaéi6n en el servicio público. 

Para establecer un sistema que distribuya de igual mane-

ra a quienes desempeftan trabajos iguales, es necesario recu--

rrir a la disposición constitucional que establece como una -

obliqaci6n esta retribuci6n y es indispensable conocer los 

puestos de la administraci6n pública en su conjunto. 

Para que el empleado se pudiera jubilar con el. total de-

sus percepciones al cumplir treinta afios de servicio ininte--

rrurnpido, se le podrían cambiar el total de sus percepciones-

correspondientes a las partidas 1206-01 y 1206-02 de tiempo -
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extraordinario y compensación a la partida 1224que aporta al 

ISSSTE(*). Esto se podria hacer en el momento en que el em--

pleado cumpla veintisiete años de servicio, ya que para hacer 

el promedio de la cuota diaria que le corresponde al empleado 
' 

se toman en consideraci6n los 6ltimós tres aflos de servicio. 

Para implantar un programa .de terapia ocupacional, ser&7 

.. necesario . contar con un establecimiento propio para ~ealizar ... 
las actividades programadas a saber. 

Las unidades· centrales de capacitaci6n serian centros·· 

donde los empleados viejos o en vias de jubilarse, den orien-

taci6n y cursos de capacitaci6n al personal de nuevo ingre~o, 

sobre las actividades que realizaron durante sus aflos de ser-

vicio. 

El empleado recibiria capacitaci6n adecuada para desa---

rrollar actividades dentro de la Instituci6n, que estén de 

acuerdo a su edad, conocimientos y facultades tanto fisicas -

como psicológicas. 

(*) V.p. 28. 
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La organizaci6n estar1a a cargo del equipo 'interdiscipl.i 

nario que se dividir1a en dos grupos para trabajar cada uno -

con un Trabajador Soc~~l~ Uno. de los grupos áe encargar!~· de · 

las funciones admi~is~i~~ivas de tipo econ6mico o sea de los-

·. cuatro ¡>rimeros. obje~i;vos e11pec1fic::os de est.e. anteproyecto~ -

:y el .~~do 9rup0 ae.•ehc;argar1~ de las funci~nea téc~ica• ... ..; 

que en9lobar1an los aspectos biopsicosociales del enpleado. 

Para .mantener una estrecha comuni'caci6n entre· 1oa doa 

.. equipos, ~e organizarb j\mtas d-~ trabajo c~a quince dl••t 

donde se .discutir&n los avances d,e los programas y se establ.!, 

' cer&n las pautas a s~i.r para .el completo logro de los obje-

tivos, as1 como ias investigaciones realizadas y las hip6te--

sis encontradas. Estas juntas de trabajo se har&n con el 

Trabajador Social de cada equipo y el supervisor general del-

anteproyecto. 

Los empleados de edad avanzada interesado en alguno de-

los programas que se establezcan lo harán solicitando su in-

greso al mismo y sometiéndose a un breve estudio que determ.!. 
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ne sus posibilidades f1sicas y psicol69icas, con .el fin de· 
'' 

lograr un desarrollo adecuado de sus po~ibilidades. 

Funciones. 

Trabajadores Sociales•·. . Hacln': inve~ti9acione1 sobre . las 

condiciones laborales del personal aftoso identificando facto

res sociales o situaciones individuales, familiares y de 9.J:U-
. ' 

' . ' ' 

po, que afecten .·negati.vamente la realizaci6n ·de· las activida-

des; investigarfrlsi existe ~lguna adaptaci6n del empleado a

su centro de trabajo, proporcionando alternativas de soluci6n, 
. . 

servid. de apoyo al desarrollo social de los empleados medii.n 

te la organizaci6n de .actividades planeadas, para mejorar la-

integraci6n al grupo, las relaciones interpersonales y la 
. . 

aceptaci6n de responsabilid~des d_e las personas de edad avan-

zada. Trabajar1an a través de programas elaborados por ellos 

mismos que den respuesta a los resultados obtenidos de sus 

investigaciones y tendr1an la responsabilidad del anteproyec-

to ante las autoridades correspondientes. 

Psicólogos clinicós. Identificará.n problemas de conduc-

ta en el trabajo tanto individuales como colectivos, que afeg_ 

tenla realización positiva de las labores y la integración 
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del grupo proponiendo soluciones a los mismos. Darán orientA 

ci6n psicol6<Jica a los empleados que lo soliciten o que ellos 

mismos detecten, harán un estudio de casos al personal que 

desee ingresar a los proqramas. 

Médico geriatra. ·nar6 consulta·exte~na:al personalaflo-

so que . lo solicite. 

' Médico psiquiatra. Dar& tratamiento al personal que le~ 

sea enviado y canalizará a centros psiquiátricos al empleado-

que lo amerite para su curaci6n. 

·- .... _, 

Enfermeros. AuxiÜadn a los médicos. 

Economistas. . Investigartln, prograrnar&n y darán solu;.. __ 

ci6n a·· los problemas presupuestales que puedan surgir para el 

logro de los objetivos. 

Abogados. Estudiar~nlos estatutos ya establecidos, con-

el fin de marcar los pasos a seguir en lo que respecta a Der~ 

cho Laboral, proponiendo alternativas de soluci6n a los pro--

blemas encontrados. 

Geront6logos. Darán conferencias al personal con el prQ 

pósito de enseñarles las causas biopsicosociales que determi-
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nan el envejecimiento asi como familiarizarlos con los cambios 

que están teniendo. 

Secretarias. Elaborarán el trabajo mecanográfico y lle-

varlnel registro de personal inscrito. 

Soci6logos. Realizarán estudios de evaluaci6n de los 

proCjramas propuestos en funci6n dél cW'Í'lpÍilldentó de los. obje-
.· ,., ... 

tivci~, buscando y ponderando ait~rnativas, modificaciones y -

adaptacio~es a los mismos. También realizarán estudios socig, 

econ6micos que servirán de apoyo.aloa difet:entesprogramas ~ 

que .sé ilevadan a cabo, estudiar!an las áreas de trabajo pa

ra lograr la mejor adaptaci6n del empleado. 

Mensajeros. Harán los trabajos propios ~e su puesto. 

Personal de intendencia. Mantendrán en buenas condicio-

nes de higiene el centro de trabajo. 

Programa de actividades. 

l. Contratación de personal técnico y administrativo. . 

2. Curso de personal a todo este personal sobre Geriatría. 

3. Investigaci6n sobre las condiciones sociales del per--

sonal de edad avanzada. 
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4. Investigación de los medios de adaptación que el tri!, 

bajador emplea en su centro de trabajo. 

S. Investigación de las causas que provocan problemas -

de conducta en los empleados. 

6. Investigación de partidas presupuestales, sus posi--

bles cambios y alteraciones. 
. . 

7. Estudiar e: inve.stigar los estatu~os, leyes y legislA 

ciones referentes al problema que nos atai'le. 

8. Realizar estudios socioecon6micos para evaluar los -

futuros programas e investigaciones. 

9. Creación de-Un banco de inforrnaci6n. 

10. Organizaci6n de un archivo para expedientes del per-

sonal interesado. 

Se propone que las investigaciones sl:~ lleven a cabo utilizan-

do los procedimientos seguidos por el método científico. 

Evaluaci6n. 

La evaluación de investigaciones y estudios se hará de -

manera individual y semanal, con objeto de llevar un adecuado 

control de los avances. Estará a cargo de los Trabajadores -

Sociales de cada equipo o grupo, quien a su vez tendrá una s~ 

pervisión quincenal con el Trabajador Social responsable de -

la investigación. 

(*) Ver Anex~ II 



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

l. A pesar de que México es un pa1s que siempre ha ·velA 

do por tener reg1menesde Seguridad Social, que protejan la -
' ' - . . . . 

vejez, considero qu'e aún n~ se ha·logrado que.éstos ab~ré:¡uen.;. 

en su totalidad la Seguridad Social del sector público. . 

2. En la SHCP ·las partidas presupuestales est&n·orga-

ni zadas de tal manera, que impiden aumen tax· el monto de la j,!! 

bila~i6n, imposibilitando al empleado para ejercer este dere-
. . ' 

cho, lo que trae como conilecuenciaque el.viejo servidor pú--

blico no se retire de la Instituci6n por las v1as que la Ley-
. ' 

marca7 esto quiere decir: que la mayor1a de las veces lo ha-

ce por incapacidad médica principalmente. 

3. El empleado de edad avanzada tiene nominalmente un -

sueldo básico bajo, debido a que los aumentos los ha venido -

teniendo de acuerdo a su primer sueldo de hace treinta años y 

no conforme al proceso inflacionario del 'pais. 

4. Tornando en consideraci6n lo expuesto en el Capitulo-

II, puede decirse que la implantación de la doble jornada es-

ilegal, ya que no está pagando al empleado lo que la Ley mar-

ca, sino un sueldo infinitamente menor que impide la jubila--
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ci6n.y sujeta .al empleado a ia·instituci6n. 

s. Los horarios actuales de la Secretaria son un f~ctor 

mas que obstaculiza los intentos del emp_leado por relacionar-
' ' , ' 

se con su familia. . 

·' . 6. Las ·relaciones interpersonales, entre el personal afi,S!. 

so y Íos dem&s trabaj~dot"e~, ::son casiimP<>sible~ debido: al-
\ 

ambiente hostil, a la competencia existente, a la falta de e.§. 

U.mulos de la burocracia y a la ignorancia y poca preparaci6n 

de los func~onarioa encargados de tratar con el personal vie,.;. 
··.': 

jo. 

7. A pesar de.los problemas económicos de estos trabajA 

dores, no existe ning(in tipÓ de preparaci6n.emocional que los 

ayude a. enfrentarse a una vida difer.ente, o que los estimule-

para ello. 

B. El empleado desconoce cu&les son y ser&n los cambios 

org&nicos que tendr&n con la vejez, lo que ocasiona que cons-

tantemente se sientan angustiados y enfermos. 

\ 
9. El trabajador de edad avanzada no rinde lo esperado-

en el desempeño de sus labores, debido a que durante treinta-
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aftos ha venido desarrollando la .misma fUnci6n y es imposible;.. 

que trabaje al mismo ritmo que cuando tenia veinticinco aiios-

menos. 

. . 

10. <Tanto en lá SHCP como én casi todo el sector p{i.:.-

blico, hay una completa despreocupaci6n por atender los pro--
. . . ' 

l:>lemas qué atai'len a esta parte de la poblaci6n, y considero -

. que se deben princi~almente a la ignorancia. 



S U G E R E N C I A S 

l. Elaborar iniciativas de Ley, que contemplen la pro--

blem~tica real del empleado de edad avanzada que trabaje en -

. el sector público. 

2. Cambiar las partidas presupuestales 1206~01 y 1206--

02 (tiempo extraordinario). a la. partida 1224 (tiempo ordina~-
: .· , ' . :· , - _' ', 

rió), cuando el empleado. cumpla veintisiete aftos de servici~-

para que su salario no se vea afectado en el momento de la j~ 

bilaci6n. 

· 3. Dar a los empleados plazas que equivalgan por lo me--

nos al sueldo minimo. para que puedan tener aumentos conside-

rables. 

4. Celebrar un convenio entre la SHCP y el ISSSTE, -

para que los empleados que tengan treinta o m&s aí'ios de anti-

g':ledad en el sector público, liquiden una cuota equivalente a 

los aportes que se les debian de haber descontado de sus per-

cepciones correspondientes al tiempo extraordinario. 

5. Desaparecer la jornada extraordinaria de la SHCP 

por no cumplir con lo que la Ley estipula y frena el proceso-

jubilatorio de los empleados. 
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6. Modificar los horarios actuales, para que los empleA 

dos tengan oportunidad de asistir a sus casas a medio dta y -

as! convivir con su familia. 

7. Favorecer . las relaciones. del personal aftoso con los

dein's trabajadores a fin de que se pueda ·1ograr una comunica

ci6n real y en forma conjunta afrontar los problemas que sur

jan • 

. 8. Estable.cer pensiones m6viles, que respondan a los i.n 

crem~ntos del costo de la vida. 

9. Crear una bolsa de trabajo con objeto de que el per

sonal que se jubile, pueda sequir realizando algunas actividA 

des fuera y dentro·de la instituci6n. 

10. Proporcionar al empleado cursos de capacitaci6n, 

que le ayuden a desarrollar actividades de acuerdo a su capa

cidad. 

11. Hacer programas de interés para los empleados que -

no graviten el presupuesto de la Secretaria. 

12. Implantar un programa de terapia ocupacional, donde 
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el empleado pueda desarrollar actividades culturales y recreA 

ti vas. 

13. Promover la atenci6n médica especializada al perso-

.nal aftoso, a través del hospital de la SHCP. 
. ' .' 

14. Estudiar la situaci6n del empleado de edad avanzada 

dentro de las instituciones, con el prop6sito de aprovecha'r·· • 

su experiencia y hacerles mis placenteros' los ' últimos anos -

de trabajo. 

Estas .sugerencias,: :~'.t&n encaminadas para que sea el 

Trabajador Social el proftsi.mal que tome las decisiones id6--

neas en cada caso y dé soluci6n a lo.s confliétos que d1a ª· -

dla presenta el personal de· edad avanzada en el sector públ.! 

co: ya que ha recibido un entrenamiento que lo capacita no -

s6lo para plantear problemas y alternativas de soluci6n, si-

no para dar los pasos finales que resu~lvan los hallazgos de 

las investigaciones. 
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ANEXO 11. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INVESTIGACIONES: 

Observaci6n: 

S~lecci6n,· planteamiento y 
delimitaci6n del problema

'.·. de .investigaci6n. · 

Marco te6rico de 
referencia. 

Construcci6n de antitesis, 
variables e indicadores. 

-Visita previa al lugar la inves
tigaci6n. 

. ·, . 

-Revisi6n de bibliografia sobre -
el área de investigaci6n y el t~ 
ma d=! estudio (detecci6n de fuen
tes y.captaci6n de·laproblem&ti 
ca. 

-Escoger problemas de importancia 
social y cient1fica. Vigentes, -
pertinentes o· re.levantes. · 

-Contrastaci6n del planteamiento-
-sobre el. área y el problema.;. to-
ma de posici&n personal sobre uno 
o varios planteamientos. Elabo-
raci6n del sistema de hipótesis -
relacionadas con el tema. 

-Hip6tesis. Respuesta tentativa al 
porque de un problema, especific-ª. 
ci6n de variables: (dependientes, 
independientes e intervinientes). 
Definici6n de los términos inhe~
rentes a la investigación. 



Marco operacional. 
Selecci6n, elaboraci6n y 
aplicaci6n de-técnicas -
para la recolecci6n de -
datos. 
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An&lisis de datos obteni 
dos yc()mprobaci6~o ~ii 
probaci6n de hip6tesis. 

Conclusiones, .nuevas hip2, · 
tesis y sugerencia11.~ 

Evaluaci6n del estudio. 

-Revisi6n de estudios simila
res para conocer las venta-
jas y desventajas de las t6.s, 
nicas a utilizar. Selecci6n
de instrumentos. Disefto de -
las pruebas para evaluar los 
itema. Selecci6n de la mues
tra, aplioaci6n de instrume.n 
tos . para recabar loa datos .• 

-Vaciado de datos en ~uadros
aeg{in •indicador. de· cadil va-
ria.ble, correlaci.6n de: datos,. 
tabulaci6n y an'lisis, trat,! 
miento estad1stico de los d,! 
tos, gratificaci6n e ilustr,! 
ci6n de resultados. Redac--
ci6il del informe con las ob
servaciones y conclusiones. 

-Explicaci6n de los hallazgos 
de la investigaci6n a nivel
de interpretaci6n y no.solo
de !iescripci6n, proposici6n
de nuevas hipótesis con sus
variables e indicadores y s~ 
gerencias de investigaci6n -
con base a las fichas de es
tudio. 

-Elección de los indicadores. 
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