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TRAVESIA 

Las manifestaciones del tiempo son en cierto modo las manifes

taciones de los hombres; acaso porque los hombres están hechos 
irremediablemente de tiempo y, por consiguiente aprenden a vivir 
y morir, amar y sofiar, en la desesperaci6n de su consciencia 
del tiempo fugas, del tiempo siempr€''ajeno, del tiempo que es 
medida, libertad y condena del hombre. 

Por eso, cuando se cumple una etapa en la vida, se puede pensar 
en la transitoriedad o en la eternidad, en que se es único, i~ 

sustituible, irrepetible; pero también que se es humano, efím! 

ro, pasajero; en donde los sentimientos son rebeliones furtivas 
contra el tiempo, y que por desgracia los instantes son y no son 
suyos; son y son de todos; son del tiempo. 

El cumplir afias es s6lo un ritual. El tiempcr es un rito, que d! 
forma y cambia espacios, que encierra sorpresas grandes en solo 

unos instantes; el hombre es una sorpresa al tiempo. Las emocio 

nes de los hombres se liberan y hacen suyo un tiempo siempre 

ajeno. 

Aprendemos a aceptar 1-0 inevitable, cuestionando lo inevitable; 

al desengafio contestemosle con humor, al estupor con risa, a la 

contemplaci6n con ironía y al tiempo con la verdad. 

Conrado Hernández L. 
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I N T R o D u c e I o N 

El tránsito del trabajo a la jubilaci6n es un fen6meno que ad
quiere connotaciones muy variadas en raz6n a las característi

cas del individuo y su familia, así como a las estructuras y 
comportamientos de los grupos sociales en los que éste se de
senvuelve. En gran parte de los países en desarrollo, la etapa 

de la jubilaci6n es conflictiva y hasta injus:a. Conflictiva 
porque se da abruptamente, coartando un proceso natural que le

siona tanto al trabajador como a la empresa. Injusta en raz6n 
de que no ofrece, como en otras etapas de la vida, mecanismos 

de inducci6n y realizaci6n en una persona con necesidades y re 
cursos para que siga participando en la vida productiva. 

En los paises industriales se ha prescindido del anciano en el 

trabajo, ya que los trabajadores mayores de 55 años son despe
didos. Cuando se.automatiza una industria, al anciano se le 
considera inservible, olvidando que un día adquiri6 conocimie~ 

tos, e~periencias, etc. Por lo consiguiente, las generaciones 
nuevas seguirán pensado de la misma manera,. que un día pensa

ron los ancianos. A pa.rtir de esto surgen varias definiciones 
de la j~bilaci6n como: 

La jubilaci6n, en el vocablo latín significa "Jubilare" eximir 
del servicio activo o trabajo, por razones de antigüedad o an
cianidad a la persona que desempeña algún cargo civil o militar 

asignán'dole una pensi6n vitalicia en recompensa a los servicios 
prestados. 

Sánchez Bedqlla y Arias Galicia, citado en Arias Galicia 1985, 

consideran a la jubilaci6n cuando un empleado deja de prestar 
sus servicios en la organizaci6n por haber alcanzado cierta edac 
y desea dejar de trabajar. 

Por otra parte Ocaña Rubio,(1970) define a la jubilaci6n,"como un 
derecho adquirido por el sindicato a través del Contrato Colecti-
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vo, si es un derecho, le toca al trabajador del sindicato de

terminar sus condiciones de entre las cuales puede determinaI 
se la edad opcionalmente, conforme el concepto de •·capacidad 
funcional". 

El crecimiento de la poblaci6n de los ancianos, es un fen6meno 

que entraña nuevos problemas, y que por lo consiguiente, seco~ 
.vierte en un problema de nuestro tiempo. En el naís, el número 
de ancianos ha ido en aumento, por lo cual la~ ~mplicaciones p~ 

líticas, econ6micas y sociales en la estructura de la poblaci6n 
son alarmantes. 

En los paises industrializados, como en el caso de EE.UU. y 
Europa, los ancianos presentan un problema para la sociedad; 

ya que su posici6n Y. relaci6n dentro de la familia cambia. 

El México actual no es ajeno a esta situaci6n,• aunque la pro

blemática no alcanza los volúmenes y la gravedad que se obseI 
va en las sociedades con poblaciones predominantemente viejas. 

Sin embargo, ya se asoman señales qu~ revelan el creciemiento 

de la poblaci6n de ancianos, que adquiere características so

ciales. Casi 4 millones de personas, mayores de sesenta años, 
se encuentran alejadas de las posibilidades de una vida medi~ 

namente segura y satisfactoria. Muchos de ellos, tal vez la 

gran mayoría, se empobrecen gradualmente, ven restringidas sus 
posibilidades y.se resisten al desplazamiento que sus propios 

familiares les imponen. 

El ser humano en el período de la vejez, no revela tan s6lo el 
balance de su personalidad y destino, sino también muestra que 

es lo que la sociedad le ha dado y lo que le ha omitido. Por 

ende, es importante tomar en cuenta las siguientes definiciones. 

Contreras Yolanda,(1979) considera a la vejez como: la vitalidad 
orgánica y psicol6gica que se desvitaliza imperando un deseo de 
conservaci6n. El hombre sufre por inacapacidad para la realizaci6n 

de las cosas, prevalece una angustia motivada por la inseguridad 

hacia el futuro. 



Lensing, citado en Simone de Beauvoir 1985, define a la vejez 
como un proceso progresivo desfavorable de cambio ordinariamen

te ligado al paso del tiempo, que se vuelve perceptible después 
de la madurez y concluye invariablemente- en la muerte. 

Hasta fines de este siglo y principios del entrante, la propo~ 
ci6n de ciudadanos de más de sesenta años s6lo alcanzará un p~ 
co más del 7% de la poblaci6n total. Sin embargo, conforme e~ 
vejecen los niños, que ampliaron la base de la pirámide demogr~ 

fica, se incrementarán las capas poblacionales de adultos y vie
jos, sin que el país cuente con verdaderas opciones para aten

der y aprovechar a quienes se encuentran dentro de las edades 

de jubilación o retiro. 

Así, el n6mero de trabajadores jubilidos engrosará la tasa sup! 
rior del promedio en el creciemiento de la poblaci6n, constitu-

yendo una capa poblacional con problemas que se extenderán y se 
complicarán gradualmente. 

No ajeno a las complicaciones de la jubilaci6n, el grupo de tr~ 
bajadores de la aerotransportación ha seguido ese camino; si 

bien con características y problemas similares.En general no 
existe una previsión en torno al retiro. La adaptaci6n a una 

nueva vida se logra más en razón a las habilidades personales 
y a las condiciones fortuitas, que en virtud de las medidas edu 

cativas y preventivas de la empresa en la que laboran. 

La especializaci6n que exige el trabajo de la aerot~ansportación, 
particularmente el de piloto aviador, reduce considerablemente 

las opciones de diversificar el campo de acci6n; corno el empre~ 

der otros negocios o adquirir conocimientos en otras áreas fuera 
de la aer_onáutica. Po-r otra oarte, las estancias prolongadas fu! 

ra del hogar, lo llevan a acostumbrarse a tener poca oarticipa -
ci6n en la vida familiar, en consecuencia, se le dificulta la 
creaci6n de ambientes y relaciones que compensen esta faltá de 

participación. 
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Al interior de la Asociaci6n Sindical de Pilotos Aviadores de 

México, organ!smo sindical, que agrupa principalmente a los Pl 
lotos de las empresas troncales ( AEROMEXICO Y MEXICANA DE AVIA 
CION ), ha habido desde siempre una profunda inquietud respecto 
a la problemática del jubilado, entre otras razones, por el ca~ 
bio tan radical de vida al momento de la jubilaci6n, esta inqui~ 
tud permiti6 participar a la autora de la presente tesis, en una 
investigaci6n promovida por la organizaci6n; la que tenia como 

prop6sito determinar las necesidades subjetivas del propio pilo
to pr6ximo a jubilarse. Estas necesidades condujeron a un progr~ 
ma de 11 preparación para el retiro 11 con características muy e~ 

peciales, debido principalmente a peculiaridades del ámbito la

boral del piloto de transporte de línea aérea. 

Es conveniente expresa.r que no fue fácil llevar a cabo la in
vestigaci6n mencionada, por diversas dificultades entre las que 

podríamos mencionar: el poco interés de algunos pilotos y dire~ 

tivos para la realizaci6n de un programa de esta naturaleza; la 

falta de a~oyo institucional y de los .propios pilotos para obt~ 
ner la iriformaci6n necesaria ( entrevistas ) ; y también por los 
enfoques diversos que se dieron entre los miembros del Comité 
Ejecutivo para el diseño y contenido del programa de preparación 

para el r·etiro. Sin embargo, es justo decir que en cuanto se 

adquiri6 conciencia de la importancia de los objetivos que se 
prete~den alcanzar, se gener6 un cambio que permitió.finalmente 
concretar el susodicho programa. A la fecha en que esta tes~s-se 
está publicando, la 11

. Preparación para el retiro ", se ha conve!: 
tido en una realidad, cuyos frutos podrán cosecharse en el mediano 

plazo. 
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CAPITULO 1 l 



VEJEZ 

No he sido capaz de envejecer por otros, 

ni siquiera por el más amado ... 

Nadie morirá por mí, 
~i siquiera quien más me ama. 

Raquel Langarrica S. 



EL PROCESO DEL ENVEJECIMIENTO EN EL HOMBRE 

.os diversos campos de interés científico, tecnol6gico y social 

ian propo:cionado al hombre ciertos privilegios que nunca había 

lisfrutado, como por ejemplo: el aumento de la duraci6n media 

le vida hasta los 75 años, con expectativas para los pr6ximos 
Lños de alcanzar. los 80 6 90 años de edad. 

)e esta manera, las personas mayores se hacen presentes en más 

le una forma dentro 4e nuestra cultura, que es importante tan

:o en el aspecto social, como en la perspectiva personal de ayu

larlos a lograr lo mejor de sus vidas. 

>or otro lado, hoy en día apesar de los diferentes estilos res 

>ecto a la vejez, al hombre se le considera viejo a partir de 

los 60 ~ 65 años, sin tomar en cuenta su individualidad, ~a que 

;e ha demostrado que cada persona inactiva envejece con mayor ra 
iidez que aquellas personas .activas. 

fougarten (1975), "se refiere a una categoría de personas de 55 

L 75 años, a quienes llama los viejos-jovenes; los cuales se di

cerencían de los mediana edad porque ya han dejado de trabajar 

:iempo completo y también se diferencían de los viejos-viejos, 

lebido a que continúan con vigor su participaci6n en la vida so

:ial activa. Bulter en 1975, alude a la vejez temprana (entre los 

SS y 74 años) y a la vejez avanzada (a los 75 años, en los cuales 
1 ;e dan cambios fisiol6gicos en grado notorio)". 

Stieglitz, citado en Fuentes Aguilar en 1979, sugiere dividir el 

:iclo vital una vez transpuestos los 40 años de edad en 3 etapas, 

nadurez avanzada (40 ·a 60 años), senectud (61 a 75) y senidad má~ 

illá de los 76 años. 

rodo ser humano, tiene un ciclo de vida: nace, crece y se re-

l CL Papalia Olds, Desarrollo Humano. Ed. ~c Graw Hill. Za. Edi

:i6n p, 572. 
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produce y muere; por consiguiente, el hombre empieza a enve

jecer desde la concepci6n misma. El envejecimiento durante 
la etapa de la niñez es mucho más rápido, que en la etapa 
adulta, en la cual intervienen una serie de factores como: 
la alimentaci6n, la higiene, la herencia, la salud, las emo

ciones, la educaci6n, etcétera, que van a ayudar a retardar 
o acelerar el ritmo del envejecimiento en cada individuo. 

Las personas mayores sufren una serie de padecimientos orgá
nicos, que los hacen menos capaces de a~render con rauidez 
nuevos hechos o habilidades. No empléan productivamente su 

tiemoo, desde el punto de vista social. Su personalidad tien

de ser diferente de lo que usualmente fue; ahora pueden tener 
mal humor, pueden sentir lástima de sí mismas o pueden ser 

quisquillosas y testarudas. 

En las sociedades modernas, como en la que viv.imos., la mayoría 

de los ancianos sienten que se les repudia, no tan s6lo por su 

aspe·cto físico, sino por considerarse ellos mismos como un es-

torbo que no aporta nada econ6micamente. 

A veces, algunos j6venes consideran al anciano como: inútil, 

viejo loco que chochea y que es el hazmereir de todos, por 

desterrar la idea de llegar algún día a ser viejos. 

"Toda persona al llegar a la vejez, mejora su juicio y la inte

ligencia. La experiencia intensifica el juicio y las personas 

más saludables tienden a ser menos impulsivas y consecuentemen

te tienen mejores marcas de segµridad". 2 

Asimismo se han elaborado una serie de definiciones con resnec

to a la vejez como son las siguiente: 

El I~SEN considera al envejecimiento, como el proceso cr6nico 

2 Ferragut Aguilar. Retiro obligatorio de Pilotos mayores de 60 

afios. SELPA, Buenos Aires Marzo 1983. P. 7. 
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del deterioro celular llegando a la atrofia total, y que abar

ca todas las c.élulas y tejidos del cuerpo ( nerviosas, tejido 
muscular, 6seo, etcétera). 

El gerent6logo Lensing, citado en Simone de Bauvoir 1985, pro

pone con respecto a la vejez la siguiente definici6n " Es un 
proceso progresivo, desfavorable, de cambio, ordinariamente 
ligado al paso. del tiempo, que se vuelve perceptible después 
de la madurez y concluye invariablemente con la muerte". 

Fuentes Aguilar Gerent6logo, (1979), consid~ra il envejecimien
to como " el lapso comprendido entre el nacimiento y la muerte 
y así está entendido sÓlo cronol6gicamente, como transcurso del 

tiempo, es decir, significa una evoluci6n progresiva, irreversi 

ble, cuyos rasgos esenciales son: el modelado de la forma y su 
destrucci6n". 

También por envejecimiento se entiende, el conjunto de modifica 
ciones que. el factor tiempo produce en el ser vivO". 

Con respecto al objeto de estudio, se puede decir que el envej~ 
cimiento del ser humano, es un proceso biol6gico irreversible, 

que tiene profundas implicaciones no s6lo para el individuo, sino 

también para la sociedad en la que vive. 

Por otro lado, de lo expuesto anteriormente con respecto a la 

vejez, es de suma importancia hacer cierta distinci6n entre la 

edad cronol6gica y la edad funcional. 

EDAD CRONOLOGICA - EDAD FUNCIONAL 

La edad cronol6gica, se basa en el sistema de medición del tiem 
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po, que es de origen astron6mico. ESte sistema tiene como uni
dades fundamentales, el día que es el intervalo de tiempo re
querido para que la tierra gire una revol.uci6n alrededor de su 
propio eje, y el año que es el comprendido por la cobertura de 
una 6rbita de la tierra alrededor del sol. 

Fuentes Aguilar(l979), define al envejecimiento cronol6gico 

como"las medidas constantes físicas que no provee nuestro pr~ 
pio planeta ( es bien sabido que la cronoligía puede cambiar a 
aceleraciones altas en el espacio)". 

La edad cronol6gica dentro de la sociedad, es un obstáculo para 

el individuo a determinada edad, ya que no lo deja desarrollar

se activamente como ser humano. Por el contrario, Beauvoir con
sidera que de ninguna manera es necesario privar a las personas 

de su oportunidad de trabajar e integrarse a l~ sociedad, debi
do s6lo a su edad evanzada. 

Por otro lado, en las sociedades antiguas, donde 

la poblaci6n es gente mayor de 65 años, el trato 
de admiraci6n y respeto, ya que existe un cúmulo 

la 
al 
de 

mayoría de 
anciano es 
experien-

cias que servirán a todas las nuevas generaciones de j6venes, 
como también a la poblaci6n en general, que aprovecha esas ri

cas experiencias, dándole una oportunidad a todo ser humano, 

sin importar la edad. 

El Dr. Mohler, citado.en el Art. Ocaña Rubio 1970, define "cap~ 

ciclad", como la habilidad que una persona muestra al actuar, con 

independencia de la edad. 

Un estudio respecto al envejecimiento, conducido por la Admini~ 
traci6n de veteranos de Boston Massachussetts en 1977, manifes-

to la creencia de que el envejecimiento no es un proceso unitario,y 
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que a una edad cronol6gica dada, un individuo puede parecer 
más j6ven o más viejo en las diferentes y variadas áreas de 

los aspectos del envejecimiento. Por lo consiguiente esta 
ambigüedad de la edad funcional, coloca a· las personas en 

diferentes regímenes a lo largo de dimensiones diferentes. 

En consecuencia, para la edad funcional se debe tomar en cue~ 
ta la funci6n de los aspectos biol6gicos, psicol6gicos, so
ciales y neurol6gicos relacionados con la edad cronol6gica. 

Kastenball!ll (1980), considera que el terreno del comportamiento, la 

destreza manual,(Medida en funci6n de tareas tales como desar 
mar una serie de objetos), es la que manifiesta un deterioro 
más rápido, en comparaci6n con todas las demás capacidades es 

tudiadas. 

Como mencion6 Kastenbaum, existe una pérdida en la destreza 
manual, pero aún así, se debe tomar en cuenta que lo que bien 
se aprende jamás se olvida y sería equívoco pensar como indi
cador de inutilidad el tener cabello blanco a determinada edad. 

El envejecimiento entonces, se desarrolla en tres planos: Bio-

16gico, Psicol6gico y Social (los cuales se describirán s6lo 
en algunas manifestaciones), nor ser muy amplio cada aspecto. 

ASPECTO BIOLOGICO 

El cuerp·o humano sufre una serie de cambios fisiol6gicos, des -

-de la conce?ci6n hasta la muerte, que con el ir y venir de la 
vida no se le presta la importancia, ni el cuidado que debiera 

tener todo organismo humano. 

Hoy en dí-a, los avances en las ciencias de la salud, le permi-

ten a todo ser humano prolongar satisfactoriamente unos años 

más de vida, lo que en otras décadas no existía. Es por ésto 

que en la actualidad la medicina ya no pretende asignarle una 
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causa al envejecimiento biol6gico, sino lo considera " inhe
rente al próceso de la vida, con el mismo derecho que el na
cimiento, crecimiento, reproducci6n y mue~~e••.3 

En relaci6n a diferentes textos, el desarrollo 6ptimo del cuerpo 
humano es ~lcanzado apróximadamente a los 20 años, para poste

riormente estabilizarse durante un tiempo, y proseguir en un de
clinamiento que se manifiesta alrededor de los 30 años, de mane
ra gradual, y extendiéndose a veces durante varias décadas. 

Todo organismo con el paso de los años, declina cuando sus 
posibilidades de subsistir se reducen, y se necesitará menos 

alimento que un j6ven ... " (se padecerán dificultades respira
torias de catarros que provocan accesos de tos, de disuria; 

.de dolores en las articulaciones, de enfermedad de riñones; 

de vértigos, de apoplejía de caquexia, de puri~o, generaliza
ción de somnolencia; expulsan agua ~or los intestinos, los 
ojos, la nariz; suelen tener cataratas, su vista disminuye y 
oyen mal )". 4 

Papalia y Olds (1985), comentan que durante la vejez resultan 

muchos cambios evidentes ante los ojos de cualquier observador. 
La piel se vuleve más pálida y manchada, perdiendo su elastici

dad. El cabello se adelgaza y se torna blanco, En las personas 
mayores de edad disminuye su estatura. La esteoporosis, debili

dad de los huesos, hace acto de presencia. La composici6n química 

de los huesos contribuye al cambio del cuerpo de las personas, 
se ven afectados más ~ápidamente por el frío y con facilidad 

llega al enfriamiento. Todos los sistemas corporales y los 

órganos son má~ susceptibles a enfermar. 

3 Simone de Beauvoir, La vejez. Ed. Hermes, Sudamérica 1985 p.32 

4 Simone de Beauvoir Op. Cit. p.23 
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Por otro lado, según Destrem, citado en Simone Beauvoirl985, 
fisiol6gicamente la senescencia es una transformaci6n peyorativa 

de los tejidos, "la masa de los tejidos me.tab6licamente inertes: 
tejidos intertriciales, fibroesclerosos, son objeto de una deshi 
drataci6n y de una generaci6n de grasa"."Esto acarrera una involu 
ci6n de los principales órganos y un debilitamiento de ciertas 
funciones que no cesan de d_eclinar hasta la muerte". 

De la misma manera Cazális citado en Simone Beauvoir 1985, afirm6 

"El hombre tiene la edad de sus arterias", la arterosclerosis 
es el factor determinante del envejecimiento: 

También Bard, citado en Raúl Fuentes 1979, considera que los pri~ 

cipales cambios fisiol6gicos que se registran en la vejez son: 

- Desecaci6n gradual de los tejidos. 
- Retardo gradual de la divisi6n celular y de la capacidad para 

crecer y para la cicatrizaci6n de los tejidos. 
Disminuci6n de la capacidad para producir anticuerpos inmu

nizantes en los casos de infecci6n. 

- Decremento gradual de la velocidad de oxigenaci6n de los te

jidos. 
- Atrofia celular y aumento de la pigmentaci6n celular. 

- Gradual disminuci6n de la elasticidad de los tejidos y cam-
bios degenerativos en el tejido conjuntivo. 
Disminuci6n di la velocidad locomotriz, fuerza y resistencia. 

- Degeneración progresiva y atrofia del sistema nervioso, dis
minuci6n de la capacidad visual, auditiva, de la atenci6n y 

memoria. 

La adaptaci6n del hombre ~ nuevos cambios en su organismo es 
sorprendente, -ya que existen personas con nuevas adaptaciones 

en el corazón, riñones, etcétera, que aparentemente no sufren 

ningún tipo de transtornos. 

Como ya se mencion6, dentro del envejecimiento se presentan 
una serie de cambios físicos y orgánicos, progresivos e irre-
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versibles. Por lo tanto, también·existen deterioros en los 
factores psicol6gicos, que afectan la vida del anciano, y 
que son de suma importancia. 

ASPECTO PSICOLOGICO 

En el desarrollo del ser humano intervienen diferentes fac-. 
tores psicol6gicos que conforman la personalidad de cada in 
dividuo. 

El INSEN" define a la personalidad como: " El conjunto de di~ 

posiciones innatas ( herencia, constituci6n ) y de los adqul 
ridos (medio ambiente, educaci6n) y reacciones a estas in -
fluencias que determinan la adaptaci6n original del indivi

duo a su ambiente. 

Los psic6logos Sociales, citado en Papalia Olds. 1985, definen 

a la personalidad como: "Un producto de experiencias en la vi
da de un individuo y de los diversos papeles sociales que 
éste desempeña, más que como un constructo único que se man

tiene estable a través de diversas situaciones". 

Fuentes Aguilar (1979), define al envejecimiento psicológico. 

al deterioro progresivo de los procesos mentales que ocurre 

como consecuencia del envejecimiento de la corteza cerebral. 

El medio ambiente es otra parte importante para la formaci6n 
de cualquier individuo a todo lo largo de su vida. Es así, 

como el ambiente social de la familia, los compañeros, la 
cultura y las oportunidades para desarrollar las potenciali

dades y características personales son determinantes en el 

desarrollo de las cualidades psicol6gicas del individuo. 

El ser humano encuentra obstáculos que tiene que derrotar en 

base a las experiencias adquiridas; pero el hecho de no en

contrar soluci6n a sus problemas le generan angustias e in

seguridades, ya que el hombre en su afán de lograr la adapt~ 
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ción a la complejidad de situaciones que el medio ambiente le 
presenta, pone en juego sus capacidades, formando y transfor
mando la realidad; por ejemplo: un sujeto tranquilo y vigoro
zo puede volverse tímido o asustadizo frente a determinadas 

situaciones. En cambio un individuo dominante y sensible pue
de volverse exigente o de trato difícil, y estos extremos pu~ 

den conducir a la introversión y aislamiento dentro del ambi
ente que les rodea. Por lo tanto la irritabilidad y lo obs
tinado puede ser en ocasiones una forma, donde la persona tra 
ta de vencer su inseguridad. 

También el aspecto psicológico tiene un gran alcance durante 
la etapa de la vejez, como se.mencionará a continuación rela
cionándolo con la jubilación. 

Contreras (1979) define que la vejez puede considerarse como: 

" la vitalidad orgánica y psicológica que se desvitaliza impe

rando un deseo de conservación. El hombre sufre por incapaci
dad· para la realización de las cosas, prevalece una angustia 
motivada por la inseguridad hacia el futuro". 

Otros de los factores psicológicos que se presentan y se alt~ 
ran durante el proceso de la vejez son: memoria, sensaciones, 

percepciones, emociones, pensamientos y sentimientos. 

DEPRESION: 

Todo sujeto al llegar a la vejez, cree perder su identifica

ción, su posición social; al llegar al límite de no saber que 
hacer con su tiempo libre que ahora se le presenta. Al verse 

sin trabajo se s~ente despojado, deprimido que le puede causar 

hasta la- muerte. 

ANSIEDAD: 

Este efecto puede ser causado por una inseguridad económica, 



junto con una marginación social. Todo individuo al presen
tar una inactividad provocará una apatía hacia el mundo que 

le rodea, hasta llegar a pensar que la vida no tiene ningún 
sentido. 

TRISTEZA: 

La mayoría de los sujetos al envejecer pierden la alegría de 

seguir viviendo, por circunstancias equívocas como son: sen
timiento de inutilidad, soledad o indiferencia hacia los de
más. 

SOLEDAD: 

Los trastornos de la personalidad que se presentan en el ind! 
viduo (anciano), son ocasionados por su aislamiento de la so
ciedad, generándoles un sentimiento de soledad. Esto puede 
ser en el momento de enfrentarse al retiro laboral, presentá~ 
dose un sentimiento de decadencia y angustia. 

CAPACIDAD GRADUAL: 

Se reduce como consecuencia de la incapacidad de absorber nue
vas ideas al mismo nivel que anteriormente se tenía. 

MEMORIA: 

No afecta a las cosas sucedidas años antes, sino a los aconte

cimientos más recientes, ya que muchos ancianos pueden seguir 
siendo ágiles y despiertos mentalmente, su mente sólo envejece 

muy lentamente o casi nada. 

Hay oersonas de mediana edad que pueden tomar un poco más de 

tiem~o para determinar ciertas tareas, y pueden no ser tan af! 
cionadas a las pruebas de memoria a corto plazo, pero que no 

con frecuencia compensan este cambio con la sabiduría acumula

da por la experiencia. 
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INTELIGENCIA: 

Estudios recientes longitudinales de intel~gencia, han demos
trado que el CI del ejecutivo se incrementa hasta mediados de 
los 60 ·años. No hay evidencia de declinación en muchos tipos 
de funcionamiento intelectual, y aún hay incremento en algunas 
áreas, tales como el manejo de conceptos. 5 

SORDERA: 

Hooker (1983) uiensa que la sordera, se pres~nta de manera gradual, 
lenta y con frecuencia, no es notada por el interesado, sino 
al cabo de un gran lapso de.tiempo, esto se debe a que los 
nervios se vuelven menos eficaces. Son incapaces de distinguir 
el sonido de las consonantes y cuando se les grita, las voca
les se arrastran demasiado y se vuelven confusas. Pueden oir 
mejor los sonidos graves que los agudos, por lo que entienden 
mejor una conversaci6n con un hombre que con una mujer. 

VIS ION: 

La pérdida de la visi6n es gradual y puede pasar inadvertida 
por el interesado durante algún tiempo. "En la edad madura se 
produce la presbicie, llamada normalmente vista cansada, debido 
a la distorsi6n d~l globo del ojo y a la pérdida de la elasti
cidad del mismo. A determinada edad se verificarán nuevos 

. cambios y. los ojos se ven sometidos a distintas enfermedades'' ~ 

Por lo precedente. el rendimiento real en el trabajo y en el 
proceso de apre~dizaje resultan escasamente afectados, si el 
tiempo disponible par.a la enseñanza es mayor. El proceso de 
interpretación en el anciano de lo que ha visto y escuchado 
se hace más lento. A pesar de que se reduzca una reacción normal, 
toda la situaci6n queda alentizada por un retraso en la 

5 Papalía Olds Op. Cit. p. 530 

6 Hooker, Susan. La tercera Edad Ed. Gedisa, México 1983 p.p. 23-24 
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computaci6n. También el mismo principio se puede aplicar a la 
seguridad en los movimientos, así como a la torpeza, por lo 
tanto se tarda mayor tiempo en relacionar un objeto con su me 
dio ambiente. 

Por lo mismo es importante conocer estos factores que determ! 
nan la situaci6n de la -vejez-, ya que de alguna ·manera, en 
cualquier situaci6n de la vida se puede volver una fuente de 
tensi6n, ya sea de índole familiar, laboral, sexual, de rela
ciones interpersonales, de problemas de comunicaci6n o bien 
de carencias econ6micas o limitaciones en la salud. 

Es evidente, que cada sujeto dentro de su desenvolvimiento, 

se inclina hacia quienes cree que comparten los mismos puntos 
de vista, al buscar apoyo a sus inseguridades en las situaci~ 

nes que no puede entender ni controlar, hace generalizaciones 
acerca de quienes le rodean en base a las exp~riencias pasa
das, formándose una cantida~ de ideas y creencias sobre los 
demás. 

Conforme a lo anterior, es necesario mencionar el aspecto so
cial; que es de vital importancia, tanto para el individuo co 
mo para la sociedad en general. 

ASPECTO SOCIAL 

El término -Rol- , implica ciertas relaciones y expectativas 
de comportamiento en un individuo, dentro del contexto social 
de las personas a quienes se halla ligado por el trabajo, por 

alguna otra actividad, p~r el parentesco o meramente por sus 

circunstancias de su vida. Por lo consiguiente, cuanto más co~ 

pleto más compleja es una sociedad, más grande es la cantidad 
de roles que un individuo asume simultáneamente. Se desarrolla 

rán conflic.tos, especialmente si los diversos roles de un s6lo 
individuo no son congruentes, o al menos compatibles entre sí. 
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Por lo tanto las expectativas de los roles reflejan normas y 

va-lores de los sistemas sociales que están asociados entre sí. 

La edad de un adulto, es una franja amp na-; con la cual se 
asocian diferentes tipos de roles que no están definidos en 
términos de los límites de la edad cronol6gica; tan precisos 
y estrechos como algunas veces existen en los niñ:os, en los 
adolescentes y en los ancianos. 

La asignaci6n de roles entraña recompensas para un buen dese~ 
peño y sanciones contra los individuos que no satisfagan las 
expectativas implícitas en un determinado rol. Por lo consi
guiente, también cobra cierta importancia la socialización 
preví~ o sea la preparaci6n de un individuo para que funcione 
con éxito en un rol en particular. 

El rol familiar, se debe tomar en cuenta, en nuestro estudio 
por las características que presenta. El tiempo, las distan
cias y los cambios sociales, sobre todo en las grandes ciuda 
des· como la nuestra, así como las carencias económicas y las 
diferentes clases de trabajo, son factores determinantes que 

influyen en las relaciones familiares, ya que las personas 
apenas t~enen tiempo de intercambiar sus experiencias, por 
lo tanto, la comunicación y la convivencia entre los miembros 

de la familia es defectuosa. 

No se puede concebir la existencia de buenas relaciones, cuan 

do la comunicación no existe, es poca o es mala. 

Por la importancia de este estudio,· se mencionará de manera 

muy general, un estudio longitudinal y cross secciona! rela

cionado con el envejecimiento en el piloto aviador de aerolí
neas comerciales, desde el punto de vista psicofisiológico; 
elaborado por el Departamento de Transporte de Aviación Fede
ral de EE. UU. en 1977. 
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EFECTOS PSICOFISIOLOGICOS DEL ENVEJECIMIENTO 
EN PILOTOS DE AEROLINEAS 

El proceso de envejecimiento tiene una significancia muy gran

de para los pilotos, más que para la mayoría de los demás gru
pos ocupacionales, debido a las demandas exactas de su trabajo. 
A medida que un piloto envejece, las alteraciones de sus condi

ciones físicas y mentales pueden influir en su eficiencia pro
fesional. La detecci6n temprana de deterioros en las funciones 
psicofisiol6gicas en el rendimiento de los pilotos de aerolí
nea, es necesario para la seguridad del vuelo. 

VISION: 

Entre los 40 - 50 años aparece una declinaci6n más pronunciada 

de acomodaci6n o hiperofía de la vejez (habilidad para enfocar 
un objeto en diferentes distancias, curvas de acomodaci6n pre
cisa). 

A los 60 años tienden a aparecer decrecimientos no tan drásti

cos en la agudeza visual; el umbral de la luz mínima del ojo 
es adaptada a la obscuridad, la cual está relacionada con el 

proceso de acomodaci6n, o sea, el cambio del umbral de suscep

tibilidad. 

Por otro lado, la frecuencia de fusi6n y respuestas del pesta

ñeo varían con la edad; así como el tamaño del campo visual. 
S6lo la perfecci6n en_ la profundidad de esteriopsis se declf

na más rápido a partir de los 45 años. 

Con respecto a la agudeza visual e~tática, como la dinámica, 

decrece después de la edad de los 54 años, probablemente debi

do a cambios en la eficiencia del aparato visual o de sus fun

ciones. 

AUDICION: 

Existe una disminuci6n relacionada con la edad en la sensibi-
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lidad auditiva total y relativa; así como con la pérdida de 
au¿ici6n especialmente en frecuencias altas más arriba de 
2000 Hz., y en frecuencias muy bajas hasta de 100 Hz. 

PROCESOS PERCEPTUALES: 

a) Adquisici6n de Datos. 

Los cambios relacionados con la edad en la percepción, 
no son necesariamente causados por funciones sensioria
les, mientras que el estímulo sensorial pueda incluir 
elementos de integraci6n. de interpretaci6n y de juicio, 

que contribuyan a la detectabilidad; por ejemplo, la 
ilusi6n visual, es causada por una impresi6n o una fal

sa interpretaci6n de una imagen sensorial real. Otro 
factor relacionado con la percepci6n, es el tiempo del 

procesamiento de la informaci6n, el tiempo de respues
ta y el tiempo de entrada en personas viejas, se nece
sitan exposiciones más altas de tiempo. para la identi
ficaci6n de la forma. También con respecto al rendimien 
to de la secuencia de dígitos, después de los 60 años, 
el deterioro es más pronunciado que en gente más j6ven, 

siendo mejorada la informaci6n en gente vieja si se pr~ 
senta si•ultáneamente (visual y auditiva). 

b) Procesamiento de Información y Capacidad de Canal. 

La teoría de información trata con la cantidad de incer 
tidumbre o inseguridad relacionada en cualquier proceso 

de comunicaci6n. En un estudio se encontró que no exis
tía una desaceleraci6n del tiempo de respuesta del suje

to al estímulo, en sujetos arriba de 40 años, por lo tan 

to los mayores de edad son más susceptibles para las car 

gas de informaci6n que los individuos jóvenes. 

c) Tiempo de Reacción. 

Una respuesta a cualquier estímulo discreto, es definiti-
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vamente más lenta con el incremento de la edad. La reac
ción del tiempo parece madurar más temprano, alcanzand·o 
su mínimo a la edad de 20 años. Parece que aún en este 
mecanismo simple E-R, los procesos juegan un papel im
portante, los tiempos de reacción en la opción son sim
ples de reacción en todas las edades. 

En experimentos donde se incluyeron tareas d¿ reacciones 
complejas, las pruebas más significativas se dieron en 
los viejos; ya que ·su reacción fue más lenta, en relación 

con la de los jóvenes, sobre todo cuando se ca~bia de es
tímulo oreviamente estudiado-para responder a las relaci~ 
nes de las señales, no existe diferencia entre los 20 y 

28 años y los más viejos (48-62 años) en las respuestas 
motoras. 

La diferencia entre reacciones simples y cpmplejas en C1l3!! 
to a tiempo, fue más grande para los viejos que para los 

jóvenes. 

Los hábitos verbales de largo término que fueron medidos 

·por las pruebas de asociación de palabras, facilitaron el 
rendimiento de los sujetos más viejos en algunas tareas, 

esto muestra que aquellos estuvieron más inclinados a pe!!_ 

sar en términos realísticos que los sujetos más jóvenes 

que estaban más orientados hacia el pen~amiento abstrac

to. 

Dentro de la percepción visual los individuos viejos, res 

pendían relativamente más lento a los patrones de estímu
los reoetitivos que a patrones cambiantes, el tiempo de 
reacción más largo refleja la eficiencia deteriorada en 

11 iniciación de respuestas motoras, más que en la discri 

minación de estímulos visuales. 
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RENDIMIENTO PSICOMOTOR: 

Los procesos sensoriales perceptuales de deci~i6n y motores, 
están involucrados en.el rendimiento psicomotor. Todos están 
afectados más o menos por el envejecimiento. Se hizo un es
tudio del efecto de la complejidad en una tarea, .la duraci6n 

del estímulo en el rendimiento perceptual motor en dos grupos 
de diferentes edades. Los sujetos más viejos reaccionaron un 

30 por ciento más lentos y se movieron un 76 por ciento más 
lentos que los sujetos j6venes, en el tiempo de percepción y 
tiempo de movimiento, resul tanda más· lentos los sujetos más 

viejos en tareas complejas que en rendimientos simples. Estos 
datos, sugieren que la gente más vieja está en una desventaja 

considerable, cuando se enfrentan a nuevas situaciones de pru~ 
bas, como también cuando adquiere nuevas habilidades, primera
mente deben de predecir en cuanto tiempo podrán ser eficientes. 

Comúnmente se encuentra una variedad de rendimientos; donde 
las diferencias individuales se incrementan con la edad, mien
tras que la coordinaci6n motora parece menos afectada por el 
proceso del envejecimiento, el declive del rendimiento es más 
aparente en funciones que requieren respuestas visuales moto
ras, así como también cuando la velocidad es de particular 

importancia.· Una cierta cantidad en la dismunuci6n del rendi
miento psicomotor incluye la parte mental como también el pe~ 
samiento de los ~recesos involucrados. 

PROCESOS MENTALES: 

a) Aprendizaje.-

La habilidad para retener una informaci6n en un estado acce
sible, fácilmente se deteriora con el incremento de la edad. 

Las personas de edad avanzada,· tienen una gran desventaja en 
pruebas ·de función cognoscitiva co~ respecto a la gente más 

jóven; estos abarcan procesos especializados como el aprendí-
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zaje discriminatorio que consiste en funciones o tareas rever 
sibles intradimensionales o extradimensionales. 

Un estudio sobre el aprendizaje discriminatorio en la Fuerza 

Aérea de EE.UU., encontr6. que existe un declinamiento cons
tante aproximadamente después de los 25 afios. 

Una ráz6n de que la habilidad para aprender,·recordar y proc~ 
sar apropiadamente cualquier información, se reduzca en los 
ancianos, puede ser debido a la dismunución de la capacidad 
del cerebro envejecido, que ya no es capaz de formar trazos 
estructurados de un mensaje venidero. 

b) Memoria.-

La memoria a corto plazo muestra un declive lento, después de 
la madurez y un marcado decremento durante los 60 y 70 afios, 
especialmente en cuestiones familiares. 

Por otro lado, se ha encontrado una evidencia experimental do~ 

de el ~iemoo del recuerdo tiende a ser más. lento, aunque en 

comparación con los factores perceptuales y lo de respuesta, 
indicaron que el tiempo de búsqueda en la memoria está menos 

relacionada con la edad. 

Cuando se aplicaron patrones visuales simples y complejos, los 
decrementos relacionados con la edad y a la memoria de corto 

plazo, en las personas viejas no se mostró un déficit en l~ 
amplitud de la memoria inmediata en el recuerdo pasado, pero 

si mostraron un déficit significativo en el aprendizaje de se

cuencias digitales largos, y en cuestiones verbales; pero esto 

fue interpretado como un desorden en el almacenamiento, más 
que como un déficit para recordar. Posiblemente con pruebas 

repetidas podrían mejorar su memoria las personas viejas. 
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RESOLUCION DE PROBLEMAS Y RENDIMIENTO: 

En estudios pasados relacionados con los efectos de la edad, 

en las funciones cognocitivas e intelectuales se procedi6 a 
medir la inteligencia mediante la escala de Weschsler, en la 
que se encontr6 que la gente más vieja se desarrolla pobre

mente en las tareas de rendimientos sensoriomotor, mental y 
cognoscitivo, así como en la resoluci6n de problemas. Estos 
déficits no son s6lo en procesos de desaceleración de las 
funciones involucradas, sino también en factores como la prác 

tica, pérdida del tacto, con problemas actuales, así como de~ 
conocimiento de las necesidades presentes. Este déficit co
mienza a los 50 años, seguido por un declive pronunciado del 
rendimiento cognoscitivo en los 60 y 70 años hacia adelante. 

FUNCIONES NEUROFISIOLOGICAS: 

Diferentes experimentos con respecto a la vejez han mostrado 
cambios biol6gicos en el cuerpo humano. 

Las células que se encuentran en muchos 6rganos, tales como 
el cerebro humano, mueren durante el envejecimiento, esto 

parece ser indicativo en las bases psicogenéticas, donde 

los cambios en la edad, en los sistemas y en las funciones 

del cuerpo que afectan directamente el comportamiento dia

rio de un individuo. 

- Aparece un decremento de los regímenes metabólicos cerebra

les como también un decremento en el consumo de oxígeno con 

el incremento de la edad. 

- Existe una disminuci6n de la masa esqueletal y muscular con 

la edad avanzada. 

- Los reflejos cardiovasculares que ada~tan la circulación de 
la sangre al trabajo pesado, así' como el sistema muscular 

aparecen afectados. 

24 



La oroducci6n sexual de hormonas decrece, la reducci6n ~e 
la hormona tiroides puede ser involucrada en el deterioro 
físico de las personas viejas. 

La influencia del sistema nervioso en un número de 6rganos 
y funciones del cuerpo es reducido. 

- Electrofisiol6gicamente la desaceleraci6n.del ritmo alfa 
es frecuente en el envejecimiento; y la actividad de la on
da beta también tiende a declinarse. 

El ritmo alfa dominante (8-12 Hz) se incrementa con la edad 
aproximadamente a cuatro milisegundos por ciclo por década. 
Por lo tanto un incremento de aproximadamente 15 milisegun

dos por ciclo ocurre entre las edades de 30 a 70 años. 

- En un área del comportamiento hay una correlaci6n definida 
entre los resultados de las pruebas neurofisiol6gicas y de 
+a edad crono16gica. Asimismo como una similitud entre los 

efectos del envejecimiento y las enfermedades del corazón, 
en los resultados de pruebas psicol6gicas, donde se llega 
a la conclusi6n de que el empeoramiento de las funciones 
cardiovasculares pueden ser responsables del deterioro ge
neral de la capacidad del rendimiento con la edad. 

La velocidad de condici6n en los nervios motores humanos, 
han mostrado que la velocidad de transmisi6n del impulso 

nervioso es desacelerado en la edad avanzada. Esta pérdi

da de capacidad aparece alrededor de los 40 años y poste
riormente hasta los 60 años. 

PERSONALIDAD: 

Los efectos del envejecimiento, se manifiestan en el rendimien 

to psicológico, mental, neurofisiol6gico y en los patrones de 
la conducta. Las alteraciones de la conducta pueden causar cam 
bios en la personalidad, tempe~amento, motívaci6n y del siste-
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ma de valores del individuo, o pueden depender de algunos 

elementos triviales e idiosincráticos, así como de elemen

tos que han sido causados por una situación específica. 
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CAPITULO II 



EL TRABAJO 

Trabajo, palabra multifacética en usos ra
cionales e irracionales de la humanidad, que 
enobléce- al hombre, palabra justiciera, - -

ideal y material, que satisface todos como -
unidad y lo trasciende _como multiplicidad. 

Palabra justiciera, ideal y material, que sa
tisface todos los caprichos necesarios del -
hombre, inédito del universo, que mira al mun 
do como suyo, sin conocer la mirada de éste. 

Mundo real, de hambre y miseria_, de lujo y -

comodidad, que nos da la divisi6n del traba· 
jo. 

Mundo irreal, de igualdad y justicia, de mal

dad e hipocrecía, que nos dan las clases so
ciales. 

Mundo fantástico, de progreso y guerra, de -

paz y estancamiento, que nos da el trabajo -
irracional. 

Diferenciaci6n y Orgullo de la humanidad, en 

relaci6n a todo, igualdad y pena en relaci6n 

a nada. Todo y nada que empieza y terminacon 

el trabajo de la humanidad. 

Trabajo vulgarizado y _elegante, testigo de la 

historia que señala el único camino forjado -

por el hombre inquieto y soñador de futuros -

inciertos y presentes Prometedores. 

Galicia Arellano J. Rafael 



ASPECTOS LEGALES SOBRE LA JUBILACION 

En todas las sociedades humanas, existen personas que sobre

pasan la edad de su mejor desempeño, la edad en la cual rin

dieron el máximo de útilidad a su comunidad y familia o gru

po de trabajo. 

Las personas se jubilan, porque se les prohibe trabajar, de

bido a su edad principalmente. El retiro en un sentido estri~ 

to, no es una cuesti6n simple de jubilaci6n, sino como lo i~ 

dica Saxer y otros " depende de una amplia gama de fuedidas de 

protecci6n social en materia de enfermedad, accidente, invali

dez, supervivencia de familiar~s a su cargo etcétera". 

Así como la jubilaci6n, es una protecci6n hacia el trabajador 

y hacia su familia. igualmente el trabajo, es motivo primor

dial hacia la realizaci6n humana, de acuerdo a las siguientes 

definiciones. 

Walter Neff (1972), define al trabajo como: ''una actividad in! 

trumental llevada a -cabo por seres humanos, cuyo objetivo es pr~ 

servar y conservar la vida y que esta orientado hacia una alte

raci6n planificada de ciertas características del medio humano". 

Contreras Yolanda(1979), considera al trabajo social de grupos, 

como un in~trumento esencial en la motivaci6~ y educaci6n so

cial ae los ciudadanos para el cambio de estructuras. Así mis 

mo es un factor terapéutico, preventivo y rehabilatorio. 

Casacov Gustavo (1978), estima al trabajo como un proceso en el 

. que no s6lo se intercambia la materia con la naturaleza, como 

ocurre en todo el desarrollo biol6gico, sino que en este, el 

hombre dirige mediante su accionar el intercambio realizándolo 

regulándolo y controlándolo. 

Otros puntos importantes en la teoría de la Actividad propue! 

tos por los Sres. Javiger, Neugarten v Tobin, citados en Váz

quez claudia 1981, son los siguientes: 
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- La mayoría de los ancianos considerados normales mantien~n 

niveles de actividad, ocupaci6n o compromiso de acuerdo a sus 

habilidades y capacidades, que les permiten mantener sus rela 

cienes con la sociedad y la familia. 

- Que una uersona continúe realizando actividades o no, al 

llegar a la vejez dependerá más de sus estilos de vida pasados 

y de las fuerzas socioecon6micai que los motivan, que por cau

sa de un proceso intrínseco inevitable. 

- El mantenimiento o desarrollo de niveles de la actividad fí
sic~ mental y social, son absolutamente necesarios nara un en

vejecimiento satisfactorio, la inactividad nrovoca anatía que 

destruye todo deseo creativo, el tiempo libre nuede ser agra

dable nara el individuo o una fuente de tedio y autocomnasión. 

Por lo consiguiente, es bueno que existan disnosiciones deter

minadas nor la Ley Federal del Trabajo, y varíen de Institu
ci6n a Institución, de acuerdo a la diversidad existente de 

Instituciones en nuestro país. 

Las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que hay con 

respecto.a la jubilación son las siguientes: 

JUBILACION, CONDICIONES OUE DEBEN LLENARSE PARA TENER DERECHO 

A ELLA.- Si bien es cierto que el derecho a la jubilaci6n v a 

!Jercibir· la nensi6n respectiva, nace al realizarse la condi

ci6n de tiempo trabajado o edad del trabajador, que el con

trato señale, el pago de la nensión por jubilación nace has

ta aue se verifica el requisito esencial de la senaración, 

por lo cual resulta ·imnrocedente la reclamaci6n que compren

da salarius y nago de nensi6n jubilatoria nor el mismo perío

do de tiemno. Así la jubilaci6n, institución reconocida en 

los cent.ratos colectivos, renresenta una obligación del na
tr6n de otorqarla cuando un trabajador reúne los requisitos 

contractuales establecidos al efecto. 
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JUBILACION, SALARIO BASE PARA EL PAGO DE LA. - El salario q·ue 

como máximo debe considerarse nara la jubilaci6n de un traba
jador si no está fijado en el contrato, es el vigente en el 

momento en que º'era la misma, aplicando por analo~ía el pri~ 
cipio contenido en el Art. B9 de la Ley Federal del Trabajo. 

JUBILACION POR CESANTIA EN EDAD AVANZADA. CUANDO SE REQUIERE 
~UE EL TRABAJADOR HAYA CU~PLIDO QUINCE AÑOS DE SERVICIO PARA 
TENER DERECHO A LA PRIMA DE ANTIGUEDAD.- Si en autos qued6 
demostrado que el trabajador obtuvo la jubilaci6n por cesan
tía en edad avanzada, a que se refiere el Art. 143 de la Ley 
del Seguro Social, nero no alega, ni se desprende de autos, 
que la cesantía que origin6 la jubilaci6n se debi6 a un hecho 
imputable al patr6n, s6lo puede estimarse que la jubilaci6n 

fue tramitada voluntariamente por el trabajador. 

JUBILACION, PRESTACION PERIODICA QUE TIENE EL CARACTER.- Cuan 

do el trabajador retirado acredita que recibe una cantidad 
mensual que el ~atr6n llama gratificiaci6n mensual, que no :: 
puede ser tomada como tal, sino como consecuencia de la rela

ci6n laboral que existi6, así como que dicha cantidad fue otor 

gada en consideraci6n a la nermanencia en el empleo, que debe 
ser fuente de un ingreso mensual al que, por lo general, en 

los contratos colectivos o individuales, se les da un nombre 

de jubilaci6n. 

JUBILACION.- Si el laudo condena a Ferrocarriles Nacionales de 
~éxico a que se jubile al actor en el ~rden y lugar de prefe~ 
rencia correspondiente, la junta no debe determinar ~l monto 

·de la pensi6n jubilatoria en tanto que ésta no se haga efecti

va conforme al ord·en y lugar de prefer.encia que el co~responde 
al actor, de acuerdo con lo estableéido en el Cap. XXIX del 

Contrato Colectivo de Trabajo. 

Por otro lado los seguros de Cesantía en Edad Avanzada, por 

narte del Seguro Social, se muestran enseguida: 

29 

1 
1 

1 



Art. 122. El otorgamiento de las prestaciones requiere del 

cumplimiento de períodos de espera, medidos en semanas de 
cotizaci6n reconocidas por el Instituto, según se señala er. 
las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos ampara 
dos. 

Art. 123. El pago de las pensiones de invalidez, de vejez y 
de cesantía en edad avanzada, se suspenderá durante el tiem
po en el que pensionado desempeñe un trabajo comprendido en 
el régimen del Seguro Social. 

Art. 124. Cuando una persona tuviera derecho a dos o más pen

siones, por ser simultáneamente asegurado y beneficiario de 
otro u otros asegurados, la suma de las cuantías de las pen

siones que se le otorguen no deberá exceder del cien nor cie~ 
to del salrio promedio del grupo mayor, entre los que sirvie
ron de base Para determinar la cuantía de las ~ensiones con
cedidas; agregando la pensi6n proveniente de riesgo de traba
jo, que consolida el Art. 125. 

Art. 127. El Instituto podrá excepcionalmente otorgar présta
mos a cuenta de pensiones, cuando la situaci6n econ6mica del 

pensiona~o lo amerite y bajo la condici6n de que considerando 
los déscuentos, la cuantía de la pensi6n no se reduzca a una 
cantidad inferior a los mínimos establecidos por la Ley. El 

plazo de pago no· excederá de un año. 

SEGURO DE VEJEZ: 

Art. 137~ La vejez da derecho al asegurado el otorgamiento de 
las siguientes prestaciones: 

I. Pensi6n. 
II. Asistencia médica, en los términos del Cap. IV de este 

títúlo. 

III. Asignaciones familiares de conformidad con lo estableci
do en la secci6n séptima de este Capítulo. 
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Art. 138.- Para tener derecho al goce de las prestaciones del 

Seguro de Vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 

sesenta y cinco años de edad y ten~a reconocidas por el Ins

tituto un mínimo de 500 cotizaciones semanales. 

Art. 139. El derecho al disfrute de la pensi6n de vejez comen

zará a nartir del día en que el asegurado cumpla con los re

quisitos establecidos en el artículo anterior. 

Art. 140. El asegurado puede diferir, sin necesidad de avisar 

al Instituto, el disfrute de la oensi6n de vejez, por todo el 

tiemno que continúe trabajando con posterioridad al cumplimieg 
to <le los requis~tos señalados en el Art. 138 de la Ley. 

Art. 141. El otorgamiento de la pensi6n de vejez s6lo se po

drá efectuar previa solicitud del asegurado y se le cubrirá a 
partir de la fecha en que haya dejada de trabqjar, siempre que 

cumnla con los requisitos del Art. 138 de esta Ley. 

Art. 142. Los asegurados que reúnan los requisitos estableci

dos en esta secci6n, tendrán derecho a disfrutar de la pensi6n 

de vejez en la cuantía señalada en la secci6n octava de este 

capítulo. 

SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA: 

Art. 143. Para los efectos de esta ley existe cesantía en edad 

avanzada cuando el asegurado quede nrivado de trabajos remurle

rados desoués de los sesenta años de edad, adicionando el Art. 

Í37 de la vejez y la ayuda asistencial al Art. 144. 

Art. 145. Para gozar de las prestaciones del Seguro de Cesantía 

en edad avanzada sé requiere que el asegurado: 

Tenga reconocido en el Instituto un mínimo de 500 cotizacio 

nes. 

II Haya cumplido sesenta años de edad; y 

III Quede privado de trabajo remunerado. 
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Art. 146. El derecho de goce de la pensi6n de cesantía en 
edad avanzada comenzará desde el día en que el asegurado 
cumpla con los requisitos señalados en el Art. anterior. 

Art. 147. Los asegurados que reúnan las condicones estable
cidas en la presente secci6n, tendrá derecho a disfrutar de 
una pensi6n. 

Art. 148. El otorgamiento de la pension por cesantía en edad 
avanzada, excluye la posibilidad de conceder posteriormente 

pensiones de invalidez o vejez, a menos que el pensionado 
reingresare al régimen obligatorio del Seguro Social, en cu
yo caso se aplicará ·10 dispuesto en la fracci6n IV del Art. 

183. 

También a continuaci6n se muestran los asegurados de Jubila
ci6n, de retiro por edad y tiempo de servicio y cesantía en 

edad avanzada del I.S.S.S.T.E. 

Art: 48. -El derecho a las pensiones de cualquier naturaleza 
nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes, 
se encuentren en los supuestos consignados en esta Ley y sa
tisfagan los requisitos que la misma señale. 

Art. 49. El instituto estará obligado a otorgar la pensi6n 
en un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la fecha 

en que reciba la solicitud con la documentaci6n respectiva, 
así como la constancia de licencia prepensionaria, o en su 
caso, el aviso oficial de baja, sin perjuicio de que el tra
bajador pueda solicitar el cálculo de la pensi6n que le p~

diera corresponder. 

Art. 50. · Cuando a un ~ensionista se le haya otorgado una oe~ 
si6n sin que la disfrute, podrá renunciar a ella y obtener -

otra, de acuerdo con las cuotas aportadas y el tiemno de ser
vicio ~restado con posterioridad. 
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Art. 51. Las pensiones a que se refiere este capítulo son 

compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el de
sempeño de trabajos remunerados, de acuerdo a lo siguiente: 

I La percención de una pensión por jubilación, de retiro 

por edad y tiempo de servicios o por cesantía avanzada, con: 

A) El disfrute de una pensión de viudez o concubinato deriva
da de los derechos del trabajador. 

B) El Disfrute de una pensi6n por riesgo de trabajo; 

II La percención de una pensión de viudez o concubinato con: 

B) El disfrute de una pensión por riesgo de trabajo ya sea 

por derechos propios o derivados de los derechos como cónyuge 
o concubinario del trabajador o pensionista; y 

C) El desempeño de un trabajo remunerado que no implique la 
incorporación al régimen de esta ley. 

Art. 52. La edad y el parentesco de los trabajadores y sus f~ 
miliares derechohabientes se acredita ante el instituto con

forme a los términos de la legislación civil, y la dependencia 

económica mediante informaciones testimoniales que ante auto

ridad judicial o administrativa se rindan o bien con documen
tación que extiendan las autoridades competentes. 

Art. 5•. Para que un trabbjador o sus familiares, en su caso, 

puedan disfrutar de una oensi6n. deberán cubrir previamente 
al Instituto los adeudos existentes con el mismo por el con

cepto de las cuotas a que se refiere el Artículo 16 fracc. 
de la II a la V. Al transmitirse una pensión por fallecimien

to del trabajador o pensionista, sus familiares tendrán obli

gación de cubrir los adeudos por concepto de créditos a corto 

plazo que se hubieren concedido al mismo. 
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Art. SS. Es:nula toda enajenaci6n, cesi6n o gravamen de las 
pensiones que esta ley establece. _Devengadas o futuras, se
rán inembargables y s6lo podrán ser afectadas para hacer efe~ 
tiva la obligaci6n de sum\nistrar alimentos por mandamiento 
judicial y para exigir el pago de adeudos con el Instituto, 
con el motivo de la aplicaci6n de este ley.· 

Art. 56. A los trabajadores que tengan derecho tanto a pensi6n 
de retiro por edad o tiempo de servicios, como a pensi6n por 
invalidez, por causas ajenas al desempeño del trabajo se les 
otorgará solamente una de ellas, a elecci6n del interesado. 

Art. S7. La cuota mínima y máxima de las pensiones, con excep
ci6n de las concedidas por riesgo de trabajo, serán fijadas 
por la junta directiva del Instituto, pero la máxima no podrá 

exceder del 100% del sueldo regular a que se refiere el Art. 
64, aún en el caso de la aplicaci6n de otras leyes. 

Art. 59. Toda fracci6n de más de seis meses de servicio se con 
siderará como año completo, para los efectos del otorgamiento 
de las nensiones. 

PENSIONES POR JUBILACION: 

Art. 69. Tienen derecho a la pensi6n por jubilaci6n los traba
jadores con 30 años o más de servicios y las trabajadoras con 
28 años o más de servicio e igual tiempo de cotizaci6n al Ins
tituto, en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad. 

La pensi6n por jubilaci6n dará derecho al pago de una cantidad 
equivalente al 100% del sueldo que se define en el Artículo 64 
y su percepci6n comenzará a partir del día siguiente a aquél 
en que el trabajador hubiese disfrutado el Último sueldo antes 

de causar baja. 

PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS: 

Art. 61. Tienen derecho a pensi6n de retiro por edad y tiempo 
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de servicios, los trabajadores que habiendo cumplido SS años, 

tuviesen 15 años de servicios como mínimo e igual tiempo de 

cotizaci6n al Instituto. 

Art. 62. El c6mputo de los años de servicios se hará conside

rando uno solo de los empleos, aún cuando el trabajador hubie 

se desempeñado simultáneamente varios, cualesquiera que fue

sen; en consecuencia, para dicho c6mputo se considerará, por 

una s6la vez, el tiempo durante el cual haya tenido o tenga 

el carácter de trabajador. 

Art. 63. El monto de la pensi6n de retiro rior edad y tiemno 

de servicios se determinará de acuerdo con los norcentajes 

de la tabla siguiente: 

15 ailos de servicio .......... 50% 

16 años de servicio .......... 52.5% 

17 años de servicio .......... 55% 

18 años de servicio .......... 57% 

19 años de servicio .......... 60% 

20 años de servicio .......... 62% 

21 años de servicio .......... 65% 

22 años de servicio .......... 67.5% 

23 años de servicio .......... 70% 

24 años de servicio .......... 72.5% 

25 años de servicio .......... 75% 

26 años de servicio .......... 80% 

27 años de servicio .......... 85% 

28 años de servicio ....... : .. 90% 

29 años de servicio .......... 95% 

Art. 64. Para calcular el monto de las cantidades que corres

pondan nor uensi6n en los términos de los artículos 60, 63, 

67, 76 y demás relativos de esta ley, se tomará en cuenta el 

nromedio del sueldo básico disfrutado en el Último año inme

diato anterior a la fecha de la baja del trabajador o de su 

fallecimiento. 
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Art. 65. El derecho al pago de la oensi6n de retiro por edad 
y tiempo de servicios comenzará a partir del día siguiente a 
aquel en que el trabajador hubiesé percibido el Último suel

do antes de causar baja. 

Art. 66. El trabajador que se separe del servicio después de 
haber cotizado cuando menos 15 años al Instituto podrá dejar 

la totalidad de sus aportaciones con el objeto de gozar de 
la prerroiativa de que al cumplir la edad requerida para la 
nensi6n se le otorgue la misma. Si falleciera antes de cum

plir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes 

se les otor~ará la pensi6n en los términos de esta Ley. 

Las disnosiciones legales anteriormente referidas, por la Ley 

Federal del Trabajo, ae1 I.S.S.S.T.E. y del Seguro Social: 
con resoecto a la jubilaci6n, no pueden ser aplicables a to
dos los ambitos laborales, existentes en nuestra sociedad. 

Los ·artículos presentados, por las diferentes Instituciones; 

pretenden ofrecer una enseñanza que ilustre, que enseñe, o 
cuando menos invite a reflexionar, a toda oersona que llegue 

a la etapa más importante de su vida, como es la "Jubilaci6n 11
• 

Las Instituciones, descritas anteriormente contienen reglas, 

limitaciones, dere~hos y deberes que configuran una estructu-. 
ra dentro de nuestra sociedad. Siendo así un aooyo primordial 
para toda oersona que haya desempeñado algún cargo civil asig

nándole una pensi6n vitalicia en recompensa de sus servicios 

prestados. 

De igual manera,_ .el ·sindicato de Pilotos Aviadores de México, 

crea sus reglamentos propiqs a sus necesidades, por medio de 

la·Caja de Jubilaciones y Retiros, que se preocupa oor esta
blecer disposiciones, para todos sus socios activos e inacti

vos; acerca de aportaciones e inversiones, derechos, obliga

ciones y beneficios. 
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JUBILACION 

México, país en proceso de cambios hacia la industrializaci6n 
y desarrollo, plantea una serie de inc6gnitas; sobre todo, por 
el gran crecimiento de su población. La porci6n de ciudadanos 

de más de 60 años, s6lo alcanza un poco más del 15% de lapo

blación total. Sin embargo, conforme envejecen los niños, que 
ampliaron en un momento dado, la base de la oirámide demográ
fica, se incrementan las capas poblacionales de adultos y vie
jos, sin que el país cuente con verdaderas opciones para aten

der y aprovechar a quienes se encuentran dentro de las etapas 
de jubilaci6n o retiro. Por lo tanto este crecimiento, es un 
fen6memo nuevo que entraña nuevos problemas para nuestro tiem

po. 

Así, las empresas Aeroméxico y Mexicana de Aviación, presentan 

el problema de jubilación, aunque con caracterí~ticas peculia
r~s que los distinguen de los demás trabajadores, también se 
ven afectados por circunstancias y problemas derivados de la 

jubilaci6n. 

En el trnascurso de la vida de cada individuo existen diferentes 

períodos específicos. Uno de ellos es el período laboral activo, 

que se inicia en la etapa escolar y termina con la jubilaci6n. 

La Jubilación atañe diversos as~ectos financieros y sociales pa

ra cada individuo; su actitud y comportamiento hacia la jubila
ción dependerá de: su clase social, su familia, su profesi6n su 

sexo etc. Para algunos autores la jubilaci6n es considerada po

sitivamente, el tener mayor -tiempo libre-; otros la consideran 
como la muerte social por la ruptura de la vida cotidiana. 

Por otro lado Katona, 1965, tomado de William F. 1974, encontr6 

·que el 60% de 5000 personas de buena situaci6n financiera, ten

dían a tener actitudes positivas hacia la jubilaci6n, que aque

llas que no contaban con una buena situaci6n financiera. 
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Por ende, los efectos que presenta la jubilaci6n, tanto posi
tivos como negativos, dependerán de las condiciones y situacio
nes en que se encuentre cada persona en ese momento. 

Jubilaci6n. - El vocablo jubilar, del latín "jubilare" signifi
ca eximir del servicio activo o trabajo, por razones de anti
güedad o ancianidad, a la persona que desempeña o desempeñaba 

algún cargo en recompensa a los servicios prestados. 

Arias Galicia y Sánchez Bedolla, (1985), consideran a la jubilación 

cuando " el empleado deja de prestar sus servic~os en la organi
zaci6n por haber alcanzado cierta edad y desea dejar de traba

jar". 

La jubilaci6n es considerada como " un período de inutilidad, 
sobre todo en el personal ejecutivo y gerencial, ya que la 

palabra trabajo y vida, están muy relacionadas". 1 Por ende, 

al finalizar el trabajo se sienten más cercanos a la muerte, 

La jubilaci6n en el matrimonio, también puede significar ten

si6n, a medida que pasan juntos los esposos las 24 horas. La 
esposa puede tener problemas con su esposo, por interferir en 

su trabajo, ya establecido tiempo atrás.El esposo, se sentira 

irritable e intranquilo al no tener ninguna actividad, hasta 

encontrar salida a su energía. 

Por otro lado, la jubilaci6n para algunas personas significa 

un período más en la vida, en el cual pueden concentrar todas 

sus energías en-otro tipo de actividades. 

Como· ya se mencionó, el -nivel de la educáción, es. ún factor 

importante para ia· jubilaci6n, ya que aumenta las pos ibilida

des de tod~ persona de edad avanzada, de valerse por sí misma 

y evita el empobrecimiento que se manifiesta en la jubila -

1 Neil Me. Claskey Edgar. Aging and Retirement Prospects, pla

nning and Policy, p. 14 

38 



ci6n. Una persona con mayores conocimientos, actividades y e~ 

periencias enriquecidas a través de los años, tendrá una acti 
tud positiva hacia la jubilaci6n. 

A pesar de los efectos negativos de la jubilaci6n en algunas 
personas, muchas mencionaron q.ue disfrutaron de los años pos
teriores a la jubilaci6n; explorando nuevos intereses, para 

los cuales nunca habían tenido tiempo. Newday 1977, encontr6 
en una entrevista periodística, un 30% de 445 personas de 65 

años de edad, que la época más mencionada fue después de la 
jubilaci6n. 

Como ya se mencion6, la jubilaci6n tiene diferente connotaci~ 
nes, siendo las más importantes para el estudio las que abar
can la muerte social o adaptaci6n al cambio y al tiempo libre. 

ADAPT AC ION AL CAMBIO : 

El retiro de las actividades laborales, en cualquier trabaja
dor, trae consigo la ruptura de su vida cotidiana. La activi

dad laboral, es concebida como la autorrealizaci6n y/o necesi 

dad. Al paso de muchos años, de una contínua actividad laboral 
a una vida de descanso obligatorio, puede traer como consecue! 

cia un desequilibrio físico y mental en cualquier trabajador. 

El inicio de una nueva vida de descanso en una persona retira

da, será un cambio diferente. El sueño aumentará o disminuirá 

en las horas de dormir, según su nueva vida. Los horarios de 

alimentaci6n serán cambiados, La vida social se limitará o se 
expanderá, según sus relaciones sociales pasadas. La vida fa

miliar se verá incrementada, tanto.con la pareja como con los 

hijos, dependiendo de sus relaciones pasadas. El presupuesto 
será desequilibrado por dejar de aportar ingresos a su hogar. 
Y por último, el tiempo libre tendrá que ser ocupado en nuevas 

actividades. 
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Una persona jubilada deberá buscar nuevos intereses, en cier

tas actividades que tiendan a hacerlo sentir útil; asimismo, 
procurará no exceder su potencial, para no caer en agotamien
tos, tanto físicos como mentales. 

Toda persona de edad avanzada, que no ha hecho nada oor su sa 
lud física y mental antes de jubilarse, pueden.ser ahora el 
mejor momento, ya que toda persona activa al desvincularse 
por muchos años de su trabajo laboral o intelectual, corre el 
riesgo de deteriorarse rápidamente, en su apariencia física, 
en su memoria y en su capacidad de concentración. 

Por lo consiguiente, una persona de edad avanzada, deberá man 

tenerse sana de cuerpo y mente, por medio de un chequeo médi
co periódicamente, para prevenir cualquier enfermedad; y es

tar siempre sana con un estado de ánimo feliz. 

PLANEACION DEL TIEMPO LIBRE. 

Alg~nas.personas son felices durmiendo más de lo normal, te

niendo tiempo libre para ir al cine, hacer visitas, etcétera; 
sin embargo, otras personas disfrutarán más aplicando los fru 

tos de sus experiencias. 

Al momento de jubilarse un trabajador, deberá empezar a anal! 
zar los efectos ·que tendrá su jubilación, para hacerse la si~ 

guiente i~terrogante. 

¿Qué hacer con el tiempo libre? 

Un jubilado al empezar una nueva vida, debe concebir la idea 
·de realizar nuevas ·actividades a desarrollar; pasatiempos' .. 

jes, lecturas, oficios, etcétera, que lo harán sentir útil. 

Las personas retiradas deben emprender una nueva vida social, 
buscando nuevos círculos que sustituyan a los antiguos, ya que 
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"Los roles ocupacionales de un mismo individuo, durante su 
término de vida, tiende a cambiar mucho más que en el espa

cio de vida de la generaci6n precedente". 2 

Un retiro no premeditado provocará aburrimiento, sentimientos 

de decadencia, angustia y soledad; por esta raz6n, muchos ju

bilados regresan a sus antiguos sitios de trabajo para convi

vir, recordar, cambiar impresiones e identificarse con sus 

antiguos compañeros. Por lo consiguiente el trabajador deberá 

estar preparado nara su jubilaci6n, pensando cubrir una parte 

de su tiempo libre, así como conviviendo mayor tiempo con su 

pareja e hijos. 

Del cambio activo a el cambio pasivo en una persona, no sola

mente se afecta a ella misma, sino también a su familia, que 

deberá modificar su antigua vida, a una nueva vida compartida. 

Por ende, es necesario que una persona jubilada realice planes 

con su pareja acerca de las nuevas actividades que podrían re~ 

lizar en conjunto, así como aquellas en las cuales mantendrían 

su antigua independencia de una a otro. 

Cabe mencionar la importancia del tiempo libre, que va a tener 

el trabajador al momento .de su jubilaci6n, así como la impor

tincia de los programas pre-jubilatorios que se pueden dar en 

instituciones y empresas, públicas y privadas a todos los tra

bajadores en resnuesta a sus servicios prestados durante muchos 

años. 

2 Neil Me Claskey Edgar Op. Cit. p.3. 
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PROGRAMAS PRE-JUBILATORIOS 

Hoy en día, en nuestra sociedad existen diversos tipos de 

programas oara diferentes edades, objetivos y metas. Los 
adultos j6venes luchan por seguir una educaci6n y estable
cer una carrera; los adultos de edad mediana emplean ia 
mayor Parte de sus energías ganando dinero, y las personas 
ancianas están en la dificultad para llevar su tiempo de 
actividades de trabajo y de ocio. Sin embargo, si se entre
lazara trabajo, ocio y estudio, la vida sería más balancea

da. 

A pesar de que alguna gente j6ven, tiene un mal concepto con 
respecto a la vejez, las personas de edad mediana y aún los 

ancianos; pueden aprender nuevos trucos, nuevas habilidades 

para seguir con la capacidad de recordar cosas que anterior
mente se han conocido bien, con relativa facilidad, a menos 
que Se piense que ya no Se Puede. 

En la actualidad, la evaluaci6n del curso del Desarrollo In

telectual en los años del adulto, tiene implicaciones práctl 
cas para determinar; una política de retiro, para evaluar c~ 

pacidadés, para saber los intereses de la poblaci6n que enve 

jece, etc. 

Estudios recientes, han demostrado que durante la edad adul
ta, parece incrementarse la ejecuci6n, en muchos aspectos, 
de las pruebas de inteligencia, destacándose diferentes ·ha

bilidades en ciertos momentos. 

Por lo tanto, sería conveniente hacerse las siguientes pregu~ 

tas: 
¿Por qué esperar pasivamente la ancianidad? 

¿Por qué no seguir preparando a los adultos 
de mediana edad? 

¿Por qué no cambiar de carrera? 
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Una persona jóven puedo haber elegido una carrera; por ganar 
mucho más 'dinero que en otras, por tener más respeto que 
en cualquier otra época de su vida, etcétera. 

Cualquier época, sobre todo a partir de la edad mediana es 

bueno empezar a prepararse en otra carrera, o perfeccionar
se en la misma, para obtener mejores lugres personales, ya 
que los problemas financieros pueden haber terminado ya, 
cuando finalmente se logra terminar de pagar la casa o el 
hijo menor finaliza la Universidad, en donde el adulto vie
jo se siente menos presionado al ver realizados sus objeti
vos, sobre todo respecto a las necesidades econ6micas. De 
tal modo que los jubilados estén libres para cambiar su ca
rrera; por aquello, donde la nueva actividad puede implicar 
menos dinero, pero una mayor satisfacci6n personal .. 

Por otro lado, Stubblefield, citado en Papalia Olds 1985, 
menciona algo certero de la vida. "En nuestra compleja so
ciedad moderna, nadie completa siempre su educaci6n. El apre~ 
dizaje a lo largo de la vida, es una exigencia, no una opci6n". 

En base a lo mencionado anteriormente, en necesario que toda 

persona se prepare de una u otra forma antes de jubilarse, y 

que las empresas se preocupen por la salud de sus trabajado
res, después de una larga vida de trabajo que les prestaron. 

Realmente en México, son pocas industrias las que se han pre

ocupado por establecer·planes pre-jubilatorios para sus tra
bajadores. A continuaci6n mencionaremos algunas aunque no pue

dan ser del todo aplicables por ahora. 

O Connell (1972), citado en William F. 1974, describe un pro
grama sobre jubilaci6n temprana, incluyendo las siguientes se

siones--: 

1.- Sesión. La persona debe desarrollar una actividad positiva, 

feliz y sana hacia la jubilaci6n; haciéndole ver que la so

ciedad, le reducirá una serie de tarifas econ6micas 
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hacia su beneficio. Así las personas que van a ser ju
biladas se les motiva para conservar una mentalidad 
útil y activa sobre su próxima jubilación. 

2.- Sesión. El trabajador debe pensar que un día su tiempo 

libre se convertirá en felicidad, tomando en cuenta las 
actividades de recreación y buscando metas personales 
al jubilarse. 

3.- Sesión. Por medio de lecturas u otro tipo de proyectos 
se le hace ver al trabajador, que no es una actividad 
prohibida, sino que después de trabajar por mucho tiem
po, ahora puede seguir siendo útil y teniendo experien
cias en el trabajo de medio tiempo. 

4.- Sesión. Se plantean problemas de cuestión económica, se 
discuten las fuentes de dinero que van a tener los jubi
lados, la seguridad social, las pensiones y empleos su
plementarios; el presupuesto personal se desarrolla para 
~ada.jubilado, para ayudarlos a ajustarse a su nuevo ni

vel de salario de una forma ligera y sencilla. 

5.- Sesión. Se discute la reubicación del trabajador en el 

período de la jubilación, de vivir en una comunidad ju
bilada. 

6.- Sesión. Se tratan problemas sobre: el cuidado médico, 

publicaciones sobre jubilados, literaturas psicológicas 

sobre la mentalidad de la persona, para llegar a su aju~ 
te marital y social de los problemas. 

Hunter (1978), ofrece una serie de pasos de acciones concretas, 
donde una persona puede escoger durante la fase preparatoria 

de la jubilación. 

- Cambiar la dieta 

- Obtener chequeo físico y psicológico 

44 



- Evaluar la situaci6n financiera 
- Aprender una nueva actividad u oficio 
- Buscar nuevas amistades. 

Explorar nuevos sitios para vivir 
- Programar ingresos propios (haciendo gas

tos domésticos o reparaciones mientras que 
todavía se trabaja). 

- Enrolarse en cursos de capacitaci6n para 
adultos. 
Estudiar diferentes opciones de la vida en 

la comunidad en que se vive e investigar 
trabajos voluntarios. 

También algunas Asociaciones han implementado programas jubi
latorios, como el Consejo Nacional para la Vejez (1979), en 

cooperaci6n con diversas corporaciones y gremios ayudando a 

los trabajadores a planear su jubilaci6n, haciendo publica
ciones relacionadas con temas como: estilo de vida y planea
ci6n financiera, salud, relaciones interpersonales, organiza

ci6n de vivienda, nuevas carreras y servicios comunitarios. 

Por otro lado, es necesario tomar en cuenta los nrogramas ore
jubilatorios dentro de la Aviaci6n en los diferentes países, 
con el fin de tener un panorama más amplio con respecto a los 

programas pre-jubi~atorios de cada país relativo a la aerotrans 

portaci6n. 
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PROGRAMAS JUBILATORIOS DE PILOTOS AVIADORES EN OTROS 

PAISES 

La jubilaci6n, atañe a diversos aspectos, consideraciones fi

nancieras, econ6micas e institucionales. Como también a los 
sindicatos de Pilotos Aviadores de las diferentes partes del 
mundo. 

A fin de contrarrestar el peligro del retiro involuntario, que 
ni la comunidad, ni el individuo están bien preparados para 
asumirlo, se contemplan cambios de largo alcance en la educa

ci6n y otras formas de socializaci6n por parte de las siguien
tes Asociaciones de Pilotos Aviadores Comerciales. 

CANADA CALPA (R) 

Canadian Air Line Pilots Association (Retired) 

Canadá.- El programa sobre la preparaci6n al retiro en Canadá, 
está institucionalizado en una organizaci6n, sin reconocimien

to oficial por parte del gobierno; existiendo ayuda secreta
rial y econ6mica entre los pilotos activos e inactivos. 

Los pilotos activos de SS años de edad; nueden inscribirse a 

la organizaci6n para acostumbrarse a ella; siendo la principal 
funci6n de la organizaci6n, la publicaci6n de una revista edi
tada cuatro veces al año, con biografía de dos o tres pilotos 

retirados; y asimismo la realizaci6n de una convención anual 
en diferentes lugares. 

cnmr=··· 

Por otro lado, dentro del programa de jubilaci6n, se pronorcio

nan asesorías médicas y financieras, como la prenaraci6n y pro
ducci6n.de un directorio anual que contiene: nombre del piloto 

nombre de su esposa, direcci6n y teléfono. 

Las esposas de pilotos, navegantes y pilotos de aerolíneas ex

tranjeras pueden ser miembros asociados. 
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ITALIA. 

Alrededor de 300 pilotos retirados forman parte de los miembros 

honorarios de la Asociaci6n, por una cuota reducida, teniendo 
los siguientes derechos: 

- Acceso a un seguro especial sobre enfermedades. 
- Servicios de problemas pensionarios. 

Forman parte de la junta anual de la Asociaci6n. 

- Derecho a la revista anual de la Asociaci6n con derecho a una 
secci6n dedicada a él. 

- Escribir libremente en la revista. 

- Ser electo como jurado interno para resolver desacuerdos per-
sonales. 

- Ser experto o representante de los miembros activos, para pro
p6sitos especiales de la asociaci6n. 

- Disponer de informaci6n acerca de nuevas posibilidades de em
pleo (inclusive en el extranjero). 

EE.UU. 

EE.UU. ALPA.- Cuenta con un programa de consulta para el pre-re

tiro sobre finanzas, que pueden ser utilizados por cualquier gru

po de pilotos representados por ALPA, por medio del Sr. Don Pelli 

cano. 

El programa de pre-re~iro, está constituido por un audio-cassfoette 
y un libro de trabajo, ·que es leído por interesados, para que 

posteriormente se realicen seminarios. 

SUIZA. 

Aeropers, .cuenta con 900 pilotos activos y 200 inactivos. 

La Asociaci6n tiene una rnernbresía de 15 d6lares al año, para todos 

los pilotos retirados, con el derecho de elegir a sus representan

tes y ser elegidos como representantes del consejo del fondo de 
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pensi6n; asimismo, tienen derecho a los privilegios de los pilo

tos activos, pero s6lo los representantes. 

También otros derechos que tienen los pilotos inactivos son; la 
reuni6n anual de la organizaci6n y el derecho a la publicaci6n 
Rudschan. 

De acuerdo a lo anterior, pocos son los países que cuentan con 
programas pre-jubilatorios, dentro de las Asociaciones de Pilo
tos Aviadores. 

Por los cambios tan drásticos, en relaci6n a la jubilaci6n, para 
poder ofrecer a sí mismo y a su familia mejores condiciones fa
miliares, sociales y econ6micas. 

Por otro lado, se ~encionarán dos modelos de aprendizaje a saber. 

MODELOS DE APRENDIZAJE 

La calidad del proceso Enseñanza-Aprendizaje, varía de país a 

país, dependiendo de c6mo se defina~ sus propios valores cultu-
. rales y morales, así como su sistema econ6mico, político y social. 

El hombre, es el ser que no se satisface plenamente con los 
logros alcanzados', Aspira siempre a superarse para lograr sus 
metas deseadas, y una vez alcanzados sus objetivos, la misma con

quista le servirá. de estímulo para proseguir tras nuevos triunfos 

mostrando así su anhelo insaciable. 

La educaci6n de niños, j6venes y adultos es importante para que 
participen en la continuidad de la sociedad, interrelacionándose 

correctamente a ella. 
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La educaci6n tradicional, cuenta con un sistema dogmático; anu
lando la iniciativa del alumno, y considerando a la ciencia co
mo algo estático y así impidiendo el progreso de la ciencia mis 
ma. 

En base a lo anterior es necesario tomar en cuenta los siguien
tes puntos: 

- Organizaci6n de las escuelas 
- Formaci6n de los maestros 
- Producci6n de libros 

Proporci6n de los educandos, en raz6n de 
los grupos. 

- Motivaci6n del educando y educador, etc. 

La tarea primordial de los educadores profesionales, como de los 

capacitadores industriales, es el diseño de los sistemas de apre~ 
dizaje, que dependen de los objetivos, de los intereses y de las 
responsabilidades de sus diseñadores. Un sistema de aprendizaje 

puede ser tan grande como el universo o tan pequeño como una par
tícula; de este modo las fronteras de los sistemas de aprendizaje 
en este sentido, son arbitrarias. 

Un sistema puede definirse como un conjunto de elementos que man
tienen entre sí una serie de relaciones de interdependencia con

formando una totalidad-estructurada. 

El buen diseño de un sistema, implica la especificaci6n cuidadosa 

de los requisitos y de los oojetivos., tanto como el análisis sis

temático de estos objetivos, para especificar las formas alterna

tivas para lograrlos, así el desarrollo de un sistema logrará sus 

objetivos y evaluaciones de su ejecuci6n. 

Por otro lado, no se han tomado en cuenta, si existen formas de 
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diseñar un sistema de aprendizaje, que tome en cuenta a su vez, 
las diferencias en habilidades, experiencias y estilos de apren
dizaje de cada individuo. Por lo tanto ningún educador puede ig
norar estas opciones; su responsabilidad fundamental es el dise

ño, el desarrollo y la evaluaci6n de los sistemas de aprendizaje, 

que elevaran al máximo el desempeño del estudiante, con base a 
criterios específicos, a un costo mínimo de tiempo, de dinero y 

esfuerzo. 

El aprendizaje es algo que sucede dentro de cada sujeto, que pue

de ser resultado de un entrenamiento formal o puede ser producto 
de un conjunto de circunstancias fuera de cualquier programa. Una 
forma de darnos cuenta de que este fen6meno de aprendizaje, ha 
ocurrido en una persona, es descubrir las diferencias significa

tivas de conducta entre dos estimaciones distintas. Al encontrar 
una diferencia significativa se puede decir que ha habido apren
dizaje. 

A continuaci6n se presentan dos modelos de aprendizaje, para sis
tematizar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Anderson y Faust 
y James Popham. 

La sistem~tizaci6n de la enseñanza fue elgida por intentar dar 

una metolología científica, así como por incorporar a los pro

blemas educativos.una aplicaci6n sistémática de criterios para 
tomar decisiones. 

El modelo de Ander~on y Faust (1970), cuenta con los siguientes 

pasos: 

l. Especificaci6n de Dbjetivos de aprendizaje, es la descripci6n 

y limitaci6n de las conductas, que se esperan del estudiante 

al final de un ciclo de instrucci6n. 

El trabajo del maestro no consiste en impartir s6lo materias, 

sino de enseñar, lo cual implica que el profesor debe tomar 
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en cuenta al alumno, investigando cuanto sabe sobre el mate
rial que se le presentara, por medio de una evaluaci6n diag
n6stica. 

El maestro pone directamente al alumno con los conocimiento, 
lo guía, lo conduce, le aclara dudas, etcétera. 

2. Elaboraci6n de Instrumentos de Evaluaci6n, es la elaboraci6n 
de pruebas del logro de los objetivos de aprendizaje. En la 

práctica los objetivos no tienen que ser idénticos a la prue
ba, pero sí equivalentes. 

Las pruebas cumplen dos funciones: 

- Definici6n operacionalmente de los objetivos de aprendizaje. 
- Obtener indicios de las prácticas equivalentes o análogas, 

para las que hay que disenar o seleccionar ~xperiencias de 
aprendizaje. 

3. Diseno o Selecci6n de Método de Ensenanza, consiste en el di

seno o selecci6n de métodos, técnicas, principios de aprendi
zaje; adecuados para lograr los objetivos de aprendizaje. 

El alumno tiene la posibilidad de asumir una actitud crítica 

resnonsable con el maestro, al no adquirir conductas que se 
presentan en los objetivos. 

4. Estrategia que sistematiza la ensenanza, con los elementos 

anteriores, se pueden proponer diferentes secuencias para 

solucionar problemas educativos. 
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ALTO 

ESTRATEGIA DEL PROCESO DE INSTRUCCION 

ESPECIFICACION DE OBJETIVOS 

ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUA 
CION. -

SI 

PREMEDICION 

LOS 
CONOCIMIENTOS 
PREFIOS SON SUFI
CIENTES. 

LOS ALUMNOS YA POSEEN 
LOS OBJETIVOS PROPUES
' os. 

ELABORACION DE METODOS DE ENSEÑANZA 

ENSEÑAR 

EVALUAR 

SE LOGRARON LOS OBJETI
VOS. 
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El siguiente modelo es de James Popham, el cual se tomara más 

en cuenta para la elaboraci6n del programa pre-jubilatorio del 

Sindicato de Pilotos Aviadores de México, por ser el más senci
llo en el acto de enseñar. 

l. Espacificaci6n de Objetivos. 

Los objetivos deberan ser especificados en términos de la 

conducta que presentan los estudiantes, al concluir su expe
riencia de aprendizaje. 

2. Estimaci6n Previa. 

En este nivel se identifica la conducta inicial del ·alumno. 

una ventaja de la estimaci6n previa, es que puede indicar, si 

el alumno ya tiene en su repertorio la clase de conducta, que 

el profesor desea producir. 

Los resultados de la estimaci6n previa a un curso pueden su

gerir modificaciones que deberían hacerse en los objetivos 

originalmente seleccionados. Así como la identificaci6n en el 

grupo, de los casos individuales, que ameriten variar los 

objetivos y procedimientos de instrucci6n para un trato más 

particularizado. 

3. Instrucci6n. 

En este punto, se procede a organizar e instrumentaT las exp~ 

riencias del aprendizaje, que conducirán a los alumnos al lo

gro de los objetivos. 

4. Evaluaci6n. 

Se evalua el grado en que los aprendices, han alcanzado los 

objetivos. 
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ESPECIFICA! 
CION DE _-:-! 
OBJETIVOS 

CONCLUSIONES 

ESTIMACION 
PREVIA 

1 

1 1 

1 INSTRUCCION
1 

EVALUAC ION 

Ambos modelos resultan idénticos en lo esencial; s6lo que el mo

delo de Anderson contiene una subdivici6n, en ciertas fases y , 

el modelo de Popham aparece más generalizado y sencillo en la for 

ma de enseñar. 

Estos modelos de aprendizaje servirán de apoyo a la elaboraci6n 
del proyecto pre-jubilatorio del Sindicato de Pilotos Aviadores de 
México, por tener la ventaja de estar referido a metas que permi
ten, que el profesor incremente la calidad de su secuencia de 

instrucci6n. 

Por otro lado, a-continuaci6n se mencionara un modelo sobre el 
sistema modular que servira de apoyo al desarrollo del material 

auto-instructivo, del programa de preparaci6n al retiro del 

Sindicato de Pilotos Aviadores de México. 

SISTEMA MODULAR 

El sistema modular· de Millán Benítez, consta de los siguientes 

pasos: 
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Repertorio de Entrada. 

En este punto se especifican las conductas precurrentes que el 
estudiante ha de poseer previamente al inicio de su entrenamien 
to en una unidad determinada. Estas conductas pueden ser la (s) 
conductas terminal (s) de otra unidad anterior; las cuales se 
evaluarán antes de iniciar cualquier unidad. 

Especificaciones de Objetivos Generales y Parciales. 

Lo importante en este punto, es la especificaci6n del objeti

vo general o conducta terminal de una unidad o programa de en

trenamiento, en el cual se encuentra especificado el repertorio 
conductual complejo que se espera establecer en el estudiante 

como resultado de la programaci6n. También se especifican los 
objetivos oarciales o niveles de entrenamiento en que se divi

dirá dar como resultado la conducta terminal de la unidad en 
cuesti6n. 

Lo que se pretende al dividir la conducta terminal en una serie 

de niveles de entrenamiento, es facilitar el entrenamiento del 
estudiante dividiendo la informaci6n en pasos graduales o en co~ 

ductas específicas. Esto también servirá para confrontar la in

formaci6n proporcionada por la unidad con los objetivos de la 

misma. 

Especificaci6n del Contenido. 

En este punto se describe el contenido en cuanto a la informa

ci6n que se proporcionará a lo largo de la unidad, el cual de

derá relacionarse diractamente con los objetivos de la unidad. 

Programaci6n de los Niveles de Entrenamiento 

- Glosario de los conceptos en cuanto a procedimientos, proce

so, técnica, método y aspectos teóricos que se manejan a lo 
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largo de cada nivel.de entrenamiento. 

- Introducci6n, constituida por una descripci6n de los aspectos 

más relevantes que se tratarán en un nivel de entrenamiento; 

así como la importancia de su estudio, en forma breve. 

Establecimiento del repertorio mínimo necesario y suficiente 
( programaci6n de material ). 

- Recordando oue un nivel de entrenamiento esi;á integrado por 
conductas verbales y motores, aún cuando ambas se relacionan 
y complementan directamente, y se conciben como un entrena
miento integral. 

La programaci6n verbal (textual), está constituida de los 

siguientes pun.tos: 

- Presentaciones que son fragmentos de informaci6n de los que 
posteriormente se elaboran ejercicios programados. 

- Demostraciones audio-visuales o prácticas de procedimientos 
(instrucciones al capacitando). 

Estos tres aspectos deben cubrir las características de proce

dimientos, procesos y técnicas del t6pico de que trate la uni
dad, el o los escenarios, en que se han de llevar a cabo las 

ejecuciones prácticas o motoras del estudiante; y si este ha 

de usar o no instrumental de precisi6n, así como el tiempo de su
jetos más apropiados, según el procedimiento de que se trate. 

El material didáctico del que se dispone para la 
de los niveles de entrenamiento son: material textual 
to y material audio-visual (películas, diapositivas, 

Ejercicios. 

Los ejercicios de los que consta la programaci6n son: 
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a) Ecoico (o de transcripci6n textual). 

La funci6n de los ejercicios es la de establecer en el es

tudiante un repertorio verbal técnico de conceptos refere~ 
tes a procesos, porcedimientos, técnicas, etc., que lo ca
paciten para definir o describir apropiadamente los concep

tos que involucra la unidad o nivel de entrenamiento en 
cuesti6n. 

b) Discriminativos: 

En estos ejercicios se requiere que el estudiante identifi

que entre dos o más situaciones diferentes, a la situación 
en la que se entrenó, el principio, técnica o procedimiento 
involucrado. La función de estos ejercicios es la de capa

citar al estudiante para identificar los procesos, procedi
mientos o relaciones funcionales de la conducta, aún cuan
do cambien las situaciones o sujetos. 

c) Generalización: 

En estos ejercicios se requiere que el estudiante, a par
tir de la informaci6n dada en una situación determinada, 
pueda implementarla o extenderla a otras situaciones simi

lares ~ parecidas, aunque no idénticas. La funci6n de estos 

ejercicios es la de capacitar al estudiante para implemen

tar y extender la información adquirida en una situación es 
pecífica a nuevas situaciones. 

Ampliación del repertorio mínimo, necesario y suficiente: 

A través de las lecturas o actividades obligatorias y relacio

nadas con el nivel de entrenamiento. 

Las lecturas obligatorias, pretenden extender la información 

proporcionada por el nivel de entrenamiento al capacitando. 
Este tipo de lecturas son evaluadas y contienen ejercicios pa

ra el capacitando, del tiempo de los antes mencionados. 
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Evaluaci6n: 

Al final de cada nivel de entrenamiento de una unidad, se apli

ca un postest, al capacitando; esto con el fin de determinar el 
grado en que se cumpli6 con el objetivo del nivel de entrenamien

to. 

Lecturas complementarias: 

Este tipo de lecturas son optativas y no se evalúan, son lecturas 

recomendadas al capacitando, en el tema tratado y asimismo pueda 

extender o incrementar la informaci6n proporcionada por la unidad. 

Resumen: 

Al final de cada nivel de entrenamiento se presenta un resumen de 

lo visto en ese nivel, en el que se hace énfasis en los aspectos 

más relevantes y su importancia. 

Bibliografía: 

Por último se encuentra la bibliografía consultada para la elabo

raci6n del nivel de entrenamiento. 

Asesoría: 

Durante todos los procedimientos de la Unidad el capacitado reci

be asesoría directa del responsable del curso; a fin de que se 

cumplan los objetivos marcados en el paso de inducci6n con el ca

pacitando, pudiendo cambiar éstos de acuerdo a los resultados ob

tenidos en el pretest específico o parcial de la unidad, la fun

ci6n de la sesoría será de acuerdo a las actividades métodos y/o 

técnicas establecidas para las unidades a entrenar hasta lograr 

los objetivos. 
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CONCLUSIONES 

El sistema Modular de Millán Benítez, es el modelo conveniente 
a las necesidades del programa de preparaci6n al retiro, res

pecto al nivel auto-instructivo; ya que cuenta con los pasos 

esenciales de cualquier modelo de aprendizaje. Sin embargo, 

cabe mencionar que este modelo cuenta con un diágrama donde 

no se indica el inicio de partida, el cual es necesario para 
conocer su punto de partida a simple vista. 

MODELO DE APRENDIZAJE DE PREPARACION 
AL RETIRO 

En base a los modelos de aprendizaje, anteriormente mencionados, 
se elabor6 un modelo de aprendizaje adecuado a las característi
cas tan singulares de la poblaci6n en cuesti6n como: estancias 

prolongadas fuera del hogar, que lo llevan a tener poca partici

paci6n de relaciones familiares, por lo tanto, poco tiempo para 
poder llevar a cabo otro tipo de actividades. 

En consecuencia el modelo que se propone, es un intento de intro
ducir dichos medios a un sistema abierto, para ofrecer una evalua

ci6n continua de sus funciones, que permitan la revisi6n y recti
ficaci6n de los medios empleados para conseguirlos. 

El proyecto se orienta hacia un modelo de educaci6n permanente 

dirigido a una poblaci6n adulta, no escolariz~da. 

Parte de algunos pri~cipios y condiciones te6ricas sobre el apre~ 
dizaje y desarrollo humano dentro del aprendizaje sistematizado de 

la enseñanza. 
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La educaci6n es continua y no se reduce a las experiencias 

escolarizadas, y por lo tanto cubre todas las etapas de la 

vida del individuo. 

- La motivaci6n para aprender varía de persona a persona, con

forme se avanza en edad, el valor del conocimiento por sí 

mismo adquiere mayor importancia. 

Los estímulos apropiados son una condici6n, sin la cual no 

se dará el aprendizaje, tanto en j6venes como en adultos. 

- El aprendizaje del adulto no es en lo escencial, distinto al 

aprendizaje j6ven. 

- El ejercicio y la educaci6n de las funciones intelectuales 

del adulto; favorece su adaptaci6n y productividad. 

- Para el hombre de mediana edad, pr6ximo al retiro, es deter
minante ia realizaci6n de actividades, no tanto por su can

tidad y frecuencia, sino por la calidad de las mismas. 

La formulaci6n de proyectos personales, como nuevos conoci

mientos, actitudes y actividades, sobre todo durante el re

tiro, contribuye significativamente a la felicidad de la per

sona. 

Las funciones de aprender y enseñar se conjugan en la prácti

ca. El adulto es a la vez educador y educando. 

- El hombre apre~de a aprender, esta acci6n e inherante a su 

condici_6n, y tal. vez puede mejorarse con el paso de los años. 
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ESTRATEGIA DE PREPARACION AL RETIRO DE ASPA DE MEXICO. 

:ESIDADES OBJETIVOS 
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JOVEN 

Eres tan j6ven como tu fé. 
Tan viejo como tu duda. 

r· mmrwrmmerttrí'ffWffftwñtFWt ~zwr~W1

W nenmtw 

Tan j6ven como la confianza en tí mismo. 

Tan j6ven como tu esperanza. 
Tan viejo como tu abatimiento. 

Permanecerás j6ven mientras permanescas receptivo. 

Receptivo a cuanto,~~llo y grande. 
Receptivo a los mensajes de la naturaleza, del 

hombre y del infinito. 

Gral. Douglas Me. Arthur. 



METODOLOGIA 

Objetivo: 

Elaborar una estrategia del Desarrollo Humano, para el bienestar 

social de los pilotos jubilados de los transportes públicos en 

las líneas aéreas de México. 

Muestra: 

15 sujetos masculinos de 60-70 años de edad, pilotos inactivos 

jubilados del Sindicato de Pilotos Aviadores de México. 

lS sujetos masculinos de 50-60 años de edad, pilotos activos mi

imbros del Sindicato de Pilotos Aviadores de México. 

:scenario: 

;alón de clases del Centro de Estudios y Estadistica del Sindi

ato de Pilotos Aviadores de México, ubicado en la planta baja; 

ntrando a mano derecha en la tercera puerta e ver anexo 1 ). 

ateriales: 

)rmato de entrevista de pilotos jubilados. 

)rmato de entrevista de pilotos pre-jubilados. 

Jrmato para el vaciado de datos de la entrevista de }ubilados. 

Jrmato para el vaciado de datos de la entrevista de pre-jubilados. 

tssettes 

·abadora 

1terial auto-instructivo 

cterial Motivacional 
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?re-requisitos: 

)ara la realizaci6n de esta investigaci6n, se llevaron a cabo 
ios reuniones: una con la Asociaci6n de Pilotos Jubilados y otra 
:on los funcionarios de la Caja de Jubilaciones y Retiros de 
'SPA de M6xico. La Asociaci6n de Pilotos Jubilados describi6 la 
experiencia traumática, que representa la separaci6n del traba
jo y la p6rdida del status, que es difícil de sobre llevar. 

La Caja de Jubilaciones y Retiros expres6 la problemática que 
presentan los jubilados, tanto dentro de la organizaci6n, como 
dentro de su n6cleo familiar; ambas aso¿iaciones presentaron 
buena disposici6n para la realizaci6n de la presente investiga

ci6n. 

De acuerdo a la experiencia de los encargados del proyecto, de 
la investigaci6n por parte de ASPA de M6xico (por estar más en 

contacto con la problemática interna de la instituci6n), se 
elaboraron los formatos de las entrevistas con los siguientes 
temas: val~raci6n al retiro, concepto de trabajo, actitud hacia 

la asistencia profesional, autoestima y recomendaciones; para 
captar las necesidades, expectativas y propuestas tanto de pre

jubilados· como de retirados (ver anexo 2 y 3). 

Posteriormente se realizaron los formatos, para el vaciado de 
los resultados obtenidos durante las entrevistas, tanto para 
pre-jubilados y jubilados, con una escala (que va desde total
mente aceptable hasta totalmente no aceptable), con un número 

1, 2, 3, 4 y S (ver anexo 4). 

Tipo de Estudio; 

Se llev6 a cabo un estudio exploratorio. 

Se utilizaron dos grupos, constituidos por 15 sujetos cada uno 

Estos grupos recibieron cuestionarios diferentes, ya que unos 

eran pre-jubilados u otros jubilados, y posteriormente se procedio a 
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evaluar las respuestas obtenidas de las entrevistas. Asimismo, 

la dinámica de la investigaci6n hizo pertinente que resultara 

un programa adecuado a la misma investigaci6n. La asignaci6n 
de los sujetos fue aliatoria por cuota. 

Procedimiento: 

Una vez hecha la asignaci6n aleatoria por cuota, se llevaron a 

cabo las entrevistas con cada uno de los jubilados y pre-jubi

lados durante su tiempo libre. Al iniciarse la entrevista, se 
estableci6 el Rapport con jubilados y pre-jubilados, explicán

doles el prop6sito de la investigaci6n, así como la importancia 
de remitirse a la jubilaci6n. A los jubilados se les trat6 de 

motivar para que se ambientaran desde el inicio de su jubilaci6n, 

recordando anécdotas y situaciones concretas, y a los pre-jubila

dos haciéndoles sentir la situaci6n de la jubilaci6n; de esta 

manera se logr6 romper el hielo y establecer una adecuada comu

nicaci6n con todos los sujetos, una vez finalizado el Rapport, se 
procedi6 a la aplicaci6n del cuestionario de la entrevista, cuya 

dura~i6n fue aproximadamente 45 minutos. Una vez concluida las 

entrevisias, se llev6 a cabo la codificaci6n de la informaci6n 

a t_~avés de formas específicas, y la valoración de las respues

tas se obtuvo a través de la técnica de jueces, que consistió 

en el criterio evaluativo de dos evaluadores. 

Una vez obtenidbi los resultados de las entrevistas con todos ·los 

pilotos ~n servicio, y el personal retirado perteneciente a la -

Asociación, los encargados de la investigación dieron pauta a ela

borar un programa de preparaci6n al retiro que abarca 3 grandes 

campos, que se refieren a los aspectos sociales, financieros y de 

administración de negocios. -~ -

El campo psico-soc.ial, estará dirigido preferentemente a la vida 

familiar y a la relación no formal, Por lo tanto, los tópicos que 

se presentan implican una amplia gama de aprendizaje sobre la in

teracción humana, la comunicaci6n, el desarrollo psicol6gico y emo-
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cional de las personas. 

Por lo concerniente al campo financiero, sus contenidos se agrupa

rán en torno a las necesidades de planeaci6n y aprovechamiento de 

las perceociones del piloto, desde la incorporaci6n al servicio y 

principalmente con una visi6n anticipatoria, que le lleve a condi
ciones de mayor seguridad y satisfacci6n econ6mica después de la 
jubilaci6n. 

El campo administrativo se ocupará de todas aquellas experiencias 

educativas, que le permitan al piloto, según sus condiciones y 

proyecto de vida, habilitarse en las funciones de organizaci6n y 
administraci6n de empresas de diversa Índole. 

Las estrategias recomendadas, para que el interesado ºpueda acceder 

convenientemente a los campos aludidos se identificaron por 3 ni

veles. 

-Nivel Motivacional. 

-~ivel Auto-instructivo. 

-Nivel Semi-escolarizado. 

Los niveles fueron identificados de acuerdo a las características 

ie la poblaci6n. El estilo de vida del piloto en servicio obedece 

~n gran medida a las peculiaridades de su trabajo; la movilidad 

~eográfica, los cambios en el calendario dentro de sus actividades, 

r los no pocos riesgos e incidentes que implica el desempeño de 

~sa profesión: estas características le imprimen un tono contras

:ante en relaci6n a otras profesiones. 

~structura Programática: 

:ualquier estructura programática, que se elija para conducir al 

>iloto hacia un retiro verdaderamente satisfactorio, tendrá que 

;er lo suficientemente flexible y operante; para adecuarse al gran 
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lbanico de diversidades ocupacionales. De ahí, que se piense en 
Jna organizaci6n de aprendizajes no escplarizado, con tratamien 
tos educativos relativamente breves, de preferencia modulares, a 
~fecto de que el propio interesado seleccione su programa, en 
~irtud de los temas, tiempo y medios que mejor se acoplen a sus 

~ecesidades. 

~sí pues, los tres cam~os seleccionados: social, financiero y a~ 
ninistrativo, deberan presentar contenidos educativos y tratamie~ 
tos metodol6gicos en los tres niveles o modalidades según los pr~ 
p6sitos de que se traten e ver cuadro 1 ). 

En el primer nivel, denominado motivacional, se buscará crear co~ 
ciencia sobre la importancia de las actitudes y acciones del indi 

viduo, para preveer y enriquecer su vida futura. Estará identifi
cado por una serie de informaciones sencillas sobre aspectos de 

su interés. La informaci6n que se emplee ~n esté nivel debe ser 
clara y amena; de índole casual y recreativa, concebida y difundida 
sistemáticamente. Los mensajes se vertirán a través de distintos 

medios, que constituyen el bagaje mínimo de informaci6n deseable, 

para todos los trabajadores en la etapa pre-jubilatoria. 

El segundo nivel, autoinstructivo llevará al interesado a Una su

peraci6n, a un dominio cognicitivo y/o práctico de los aspectos 

de los campos antes descritos. Al cumplirlos la persona estará 
en·condiciones de saber actuar con mejores bases, en aquellos 

renglones que le sean de mayor significado. Cada m6dulo deberá 

expresar el tema y el objetivo a lograr. Así como los conocimie~ 

tos, técnicas, procesos y habilidades, para que el m6dulo conduzca 

al dominio, por ejemplo: mejores relaciones familiares al momen

to de jubilarse, etc., se utilizarán ~edios y materiales que le 

permitan una profunda ·interacci6n del educando con el objeto de 

estudio. 

Microprocesadores, libros programados, manuales, cintas y casse

tteras servirán para que el educando adquiera conceptos, aplique 

procedimientos, se ejercite gradualmente, valores, corrija y con-

67 

1 
l 



firme sus aprendizajes. Es aconsejable apoyar esta estrategia a 
través de un servicio de consultoria. 

E~ el tercer nivel, denominado semiescolarizado, los pilotos ac 
tivos estarán en posibilidades de seguir una preparaci6n, a manera 
de curso o diplomado de ensefianza superior en cualquiera de los. 
campos de los currículums indicados. 

La asociación firmará convenios con aquellas instituciones cuya 
organización permita a los interesados tomar un curso o configu
rar el conjunto de materias que convengan a sus prop6sitos. Dicha 
configuración será más fácil cubrirla por sistemas no escolariza

dos o semiescolarizados, que ya funcionan en algunos de estos 
ce~tros eduactivos como: ISEC, LASALLE, ITAM, ITESM,ETC. 

En todos los posible juegos de la estructura prográmatica habrá 
una parte dedicada a la evaluaci6n. Aún en el caso de la informa 
ción con fines motivacionales; la medición de las respuestas del 

auditorio será permanente. En los dos niveles restantes se dará 
mucha importancia a las evaluaciones diagnósticas de los proce

sos para suplir, en parte, la ausencia del docente. 

Resumiendo, la estructtira programática se dividirá en tres campos, 

pretendiendo que un acervo de contenidos mínimo, para la prepara
ción al retiro, llege a la totalidad del personal pre-jubilatorio, 

por víainformal. 

Los otros dos niveles serán absolutamente voluntarios y de trata 

mientas más adaptados a la persona, que a la organización de las 

instituciones y disciplinas. 

A continuación se pre~entarán una serie de temas dentro de tres 

areas: Psicosocial, Administración y Financiera; los cuales po

dran ser impartidos en el orden que están. 
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TEMAS DEL AREA PSICO-SOCIAL: 

Sabia virtud ... 

Hombre y Mujer: Antagonismo e Integraci6n. 
C6mo conservar a nuestra pareja. 

El ins6lito éxito del matrimonio. 
La educaci6n de los pilotos. 
El despegue de los hijos. 
Turbulencias en el grupo familiar. 

El arte de conservar un amor. 

Nuevas pistas para el retiro. 
Adaptaci6n e individualidad. 
Mis asombrosos adolescentes. 
Problemas de paternidad. 
Problemas de maternidad. 
Las carencias afectivas. 

Los problemas del ama de casa. 
\ladurez. 
Sexo y Amor. 

La pareja. 

El comportamiento sexual masculino. 
La sexualidad masculina. 

El comandante en la casa. 

Para estirar el salrio. 
Tedio y Desplazamiento dos de mis espantos. 

Redescubrimiento con uno mismo. 

El individuo integrado. 

El individuo inadaptado. 

Autoconfecci6n de rutinas para la salud. 

Aprendiendo a ser padre: gestaci6n y lactancia. 
Aprendiendo a ser padre: la niñez de mis hijos. 

Anrendiendo a ser padre: adolescencia. 

Aprendiendo a ser padre: autonomía de los hijos 
Desarrollo matrimonial: planeaci6n de la familia. 

Desarrollo matrimonial: amor y sexualidad. 
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Desarrollo matrimonial: el divorcio. 
Motivaci6n y apoyo a cada hijo. 
La tercera edad: el envejecimiento precoz. 
La tercera edad: alimentaci6n. 
La tercera edad: vida sexual. 
La tercera edad: plan de vida. 

TEMAS DEL AREA DE ADMINISTRACION: 

Quién debe dirigir a mi familia? 
Previsiones y mantenimiento del hogar. 
El control del presupuesto familiar. 

Factores que intervienen en la compra de una casa. 
Reutilizaci6n de deshechos domésticos. 
¿Ahorro- vida precaria? 

Ni ve 1 O 

Conciliaci6n de "ondas", gustos e intereses familiares. 

La administraci6n en la vida moderna. 
Historia de la administraci6n. 

Las funciones administrativas. 
_Enfoque social de la administraci6n. 

La planeaci6n de las empresas. 

Organizaci6n de unidades productivas 

La autoridad. Nivel 1 

Criterios que orientan la constituci6n de una empresa. 
La comunicaci6n.-

Formaci6n del directivo. 

TEMAS DEL AREA FINANCIERA: 

C6mo evitar el desastre financiero de casa? 
Organizarnos para el ahorro. 
El saber detectar y tapar las fugas econ6micas. 

Pros y contras de las compras a plazos. 
Los sistemas de aseguramiento. 

¡Cuidado con las tandas! 

La magia financiera de las mujeres. 
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¿ En verdad soy un comprador compulsivo? 
Con dinero y sin dinero. 
Se nos acab6 el colch6n. 
¿ Prestamista del hogar ? 

Arañando las quincenas 

Por fin: ¿ Estamos o no en crisis econ6mica? 
Los estados financieros de un negocio: balance, estado de 
operaci6n y variaciones en el capital. 
C6mo parar y controlar la caja de una empresa. 
El manejo de utilidades. 

Inventarios. 
M6todo del costeo 

Contabilidad del costo. 
Ventas. 
Producci6n. 
Relaciones núblicas. 

Legislaci6n laboral, 

Administración~ 

Debido a su carácter no escolarizado, el programa de prepáración 
al retiro podría iniciarse en cualquier fecha del año. Sin embar 

go, la producci6n de medios y materiales, tanto como los convenios 

con otras instituciones, sugieren un inicio escalonado de los tres 
niveles. 

El nivel motivacional, que únicamente requiere de mensajes y de 

artículos escritos, debera ser el primero que se ponga en opera

ci6n. 

El medio que luce más adecuado es el pliego ilustrado por dos caras 

a dos tintas compaginando y con perforaciones para ser coleccionado 

en una carpeta. Cada pliego traerá lecturas e ilustraciones sencillas 
de los tres campos programáticos (ver· anexo S ). 
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31 nivel auto indtructivo, estará conformado por un manual para 
~l piloto. Estos materiales no deberán de exceder de 15 pag. 
(ver anexo 6 ). 

)bjetivo----------Pre-test -----------Informaci6n---------------
Informaci6n básica -----------Actividades de aprendizaje-------
Constancia ----------Pos-test (ver cuadro 2 ). 

El primer número se acompañara de una explicaci6n breve de los 

objetivos y características generales del proyecto ( ver anexo 7 ) . 

Las asesorías podrán darse a distancia o en las oficinas de la Aso 
ciaci6n, con horarios predeterminados. Al efecto se solicitará la 
colaboraci6n de pilotos activos y retirados o bien por la contra
taci6n de servicios de asesoría en establecimientos educativos re

conocidos. 

Evaluaci6n: 

El material de los niveles: motivacional, auto-instructivo y semi

escolarizados deberán evaluarse. Los temas motivacionales, se lle 
varán a efecto por medio de entrevistas personales; a quieRes se 

les pedirá su opini6n en torno a los mensajes impresos. También se 

pedirá la colaboraci6n de expertos en comunicaci6n en el tema co
rrespondiente, para que dictaminen sobre las características con

ceptuales y práctic•s de dichos materiales. Estas entrevistas se 

harán a más tardar a los 15 días de haber sido distribuidos los 

temas motivacionales, 

En lo que toca a los materiales autoins~ructivos, las evaluaciones 

adoptarán ~aracterísticas más formales. Consistiran en pruebas de 
conocimientos y habilidades segón correspodan, ya que se aplica

rán antes, durante y depués del proceso de aprendizaje, formando 
parte integral de la estructura de los citados módulos.Dentro de 

estos materiales vendrán actividades de evaluación que serán remití 
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as o tratadas directamente con el asesor, con el objeto de acla 
ar dudas, profundizar en un aspecto o dejar constancia del dominio 
dquirido. 

as evaluaciones en los niveles semi-escolarizados se llevarán a 
fecto por las propias instituciones, bajo los lineamientos y pr~ 

edimientos habituales. Los reportes del aprovechamiento, consta~ 
ias y demás informes se emitirán en paralelo al interesado y a 
SPA de México. 

esultados: 

n los resultados de las entrevistas, se encontraron las siguien
es sugerencias: 

eencuentro con la familia.- Algunos de los entrevistados, parti
Qlarmente los pr6ximos a jubilarse, se refiere~ con preocupaci6n 
1 distanciamiento con su familia y a los problemas con los que se 

ncontrarían cuando " regresen a una vida normal ". temen que ni 
llos ni su c6nyuge sabrían ahordar convenientemente una relaci6n 
amiliar de tiempo completo. 

rientaci6n financiera.- En virtud de que las condiciones presen

es en el aspecto de la jubilaci6n hacia los pilot~s ofrecen bue

as posibilidades en cuanto a la seguridad econ6mica; han aflora

º sugerencias para que el piloto activo reciba informaci6n amplia 

oportuna sobre las posibles inversiones. Esto podría tradueirse 

íl mejores planes~ auspiciados por la Caja de Jubilaciones y Reti
Js, y en otras opciones dentro de algunas entidades afines. 

rograma para pensionados por incapaéidad.- Según algunos entrevi~ 

ados el retiro por incapacidad representa un problema econ6mico

Jcial de mayores dimensiones, más que la jubilaci6n por años de 
ervicio. Dado que las exigencias de salud en el piloto aviador son.· 

as estrictas, que para muchas otras ocupaciones, el riesgo de la 
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escalificaci6n y de los siguientes problemas de adaptaci6n a la 
nactividad como piloto, son situaciones en las que la Asociaci6n 
~biera aportar mejores soluciones. 

1ormaci6n de carreras alternas,- En menor grado, respecto a los 
1tros puntos, se han registrado propuestas dirigidas hacia el p~ 
.oto para que se capacite con la suficiente anticipaci6n en una 

:égunda carrera. Ello significaría que a partir de una edad, tal 
•ez a los 33 años, la Asociaci6n y las Compañias debieran apoyar 
1 los pilotos activos que lo deseen, en el análisis de las posi-

1ilidades de conseguir algún empleo en relaci6n a los intereses 

r habilidades personales, y consecuentemente, el otorgamiento 
le facilidades para cursar una carrera de nivel medio superior, 
tediahte currículum no escolarizado o semi-escolarizado compati
>les al _trabajo de pilotos. 

:apacitación en administraci6n de empresas pequeñas.- Al parecer 

10 son pocos los pilotos al servicio, que previendo su futuro, han 
Jrganizado pequeños negocios, en los cuales puedan encontrar las 
lctividades y realizaciones necesarias para su vida. A este res

~ecto surgi6 algo similar a la propuesta anterior, esto es, que 
la Asociaci6n otorgue facilidades para cursos semi-escolarizados 
~ue lo habiliten en la planeaci6n, administraci6n y control de sus 
pequeñas empresas. 

Retiro gradual.- Algunos de los entrevistados expresaron la idea 
de que los pilotos redujeran sus horas de vuelo conforme pasen 

los 40 650 años de edad. Podrían realizar otras tareas de aseso

ría; educativas o administrativas. El desvanecimiento ligero 
dual de su actividad principal, y para aceptar de conducir 

6n, auxiliarían notablemente el acercamiento con su familia 

la definici6n de nuevos proyectos en su vida. 

Informaci6n de inducci6n al retiro.- Casi todos los entrevistados 
están de acuerdo en que la Asociaci6n difunda contenidos que orie~ 

ten al piloto activo sobre el retiro. Como a juicio de los entre-
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istados; los pilotos no son muy afines a seguir cursos formales, 
15 propuestas para la educaci6n pre-jubilatoria va más hacia la 
istribuci6n oportuna de contenidos impresos, recomendandose las 
evistas Hélice y Bitácora que son ampliamente leídas. 

TABLA l. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE PILOTOS EN 
LAS SUGERENCIAS PROPUESTAS POR ELLOS. 

SUGERENCIAS 

Reencuentro con 
la familia 

rientaci6n 
financiera 

·rogramas para 
pensionados 

:ormaci6n de carre 
·as al ternas 

:apaci taci6n adminis i 
-1 

:rat·iva de empresas i 
. 1 

>equeñas 1 

·1 

Retiro gradual 

1 ¡ 
Inducci6n al retiro¡ 

PILOTOS JUBILADOS 
FREC. Y % 

25 83.33 

30 100 

8 26.66 

2 6.66 

18 60 

28 93.33 

30 100 

1 
i 

! 

1 
1 

1 

¡ 
' o¡ 

PILOTOS PRE-JUBILADOS 
FREC. Y· % 

30 100 

30 100 

11 ~~.(\() 

5 16.66 

20 66.66 

15 50 

25 83.33 
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Como se observa en el cuadro, la sugerencia de Reencuentro con la 

familia presenta una frecuencia de 25, con un poDcentaje de 83.33 
en pilotos jubilados, y una frecuencia de 30, y un porcentaje de 

100 en los pilotos pre-jubilados. Así también, la Orientaci6n fi

nanciera muestra una frecuencia de 30 y un porcentaje de 100, ta~ 

to en lo~ pilotos jubilados como los pre-jubilados. Por otro lado 

los Programas para pensionados por incapacidad tuvieron una fre

cuencia de 8 y un porcentaje de 26.66 en pilotos jubilados, y en 

los pre-jubilados una frecuencia de 11 y un porcentaje de 36.66. 

También en la Formaci6n de carreras se mostr6 una frecuencia de 

2 y un porcentaje de 6.66 en pilotos pre-jubilados. Igualmente el 

Retiro gradual expone una frecuencia de 28 y un porcentaje de 93.33 

en pilotos jubilados y una frecuencia de 15 y un porcentaje de 50 

en pilotds pre-jubilados. POr tlltimo mencionaremos la Inducci6n 

al retiro que se present6 con una frecuencia de 30 y un porcentaje 

de 100 en los pilotos jubilados, así como una frecuencia de 25 y 

un porcentaje de 83.33 en pilotos pre-jubilados: 

También los resultados de las sugerencias, fuer6n representados 

en gráficas de barras, indicando la frecuencia de cada sugerencia 

e ver gráfica uno y dos). 
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CONCLUSIONES 

Dentro del desarrollo de la investigaci6n, se han· expuesto pro

blemas familiares, psicol6gicos y sociales, que presenta una 
persona al momento de jubilarse, sobre todo aquellas personas 
que cuentan con un trabajo donde las estancias son por lo gene

ral fuera del país y no muy breves. Para justificar este probl~ 
ma, fue necesario buscar una estrategia adecuada para contrares 
tar estos problemas, que se presentan dentro del Sindicato de 
Pilotos Aviadores de México. 

Por medio de los resultados de la investigaci6n, se pudo cumplir 
el objetivo propuesto, y se elabor6 un Programa de Preparaci6n 

al Retiro con tres aspectos: Social, Financiero y Administrativo; 
que de soluci6n a la problemática que se se presenta en los pilo
tos jubilados de México. 

Por otro lado, es importante mencionar que los grupos interdis

cipli~arios que se involucren en este tipo de investigaciones, 
como el Psic6logo encargado de la conducta humana, tome encuen

ta los cambios fisiol6gicos que se presentan en las personas de 
mayor edad, para que se elaboren correctamente este tipo de pro

gramas. 

También cabe decir que los patrones o encargados de las asocia

ciones públicas y privadas, deberán auxiliarse de un profesio

nista de la conducta humana, que les ayude a controlar cambios 

y transformaciones sociales, como es el caso de los programas 
pre-jubilatorios de acuerdo a las características de su pobla

ci6n, sus objetivos y metas,· así como también respecto a los 

recursos econ6micos. co.n los que cuenta dicha insti tu-ci6n, para 
mejorar la yida del trabajador al momento.de su retiro.· De esta 

manera se contraresta uno de los problemas, que hoy en día más 

afecta a la sociedad. 
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G L O S A R I O 

Apoplejía.- Complejo sintomático que se caracteriza por la 

aboluci6n del funcionamiento cerebral. 

Aterosclerosis.- Forma más común de arteriosclerosis, carac
terizada anat6micamente por el ·dep6sito de materia lipoide en 

la túnica Íntima. 

Caquexia.- Estado de trastorno constitucional, profundo y pr~ 

gresivo, determinado por causas diversas, infecciones, into
xicaciones, tumores, etc. 

Disuria.- Emisi6n dolorosa o difícil de la orina. 

Educaci6n.- Acci6n y efecto de educar proceso de desarrollo 

de un sujeto que se realiza bajo el influjo o con la ayuda de 

otros. 

Educaci6n Abierta.~ Proceso sistemático, la que se imparta sin 

el requisito de asistencia a las aulas, a través de material 
escrito. 

Educaci6n continua.- Consiste en extender las oportunidades p~ 
ra que una persona (joven o adulta) prosiga su preparaci6n, 

prescindiendo de las formalidades y programas que requieren 

escolarizaci6n a tiempo completo. También alude a la forma

ci6n de los adultos que se apoya en programas flexibles, más 

que en los programas académicos tradicionales. 

Educaci6n Permanente.- Tiene como fin suministrar a los indi

viduos de cualquier edad y en todo tiempo la oportunidad de 

atender a su formaci6n, ya sea continuando en el campo previa

mente escogido (actualizaci6n, educaci6n contínua) o cambiando 
a otra rama de actividades. El término permanente establece 
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le hecho que la demanda no sufre limitaci6n por razones de 

~dad. La educaci6n permanente puede a1optar la forma esco
larizada o la abierta. 

116dulo. - Actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen co
no objeto relacionar elementos para conformar un tema o ma
teria y cuya reuni6n constituye un curso. 

Osteoporosis.- Formaci6n de espacios anormales en el hueso 

sin descalcificaci6n por la ampliaci6n de sus conductos. 

Tejido intersticial.- Tejido conjuntivo entre los elementos 
celulares propios de un 6rgano, que constituye la estroma de 

éste. 

Tejido fibroso.- Variedad de tejido conjuntivo constituido por 
fibras reunidas en fascículos compactos, adherentes y entre
cruzados _que forma los tendones, membranas de envoltura, apo

neurosis, etc. 

Persbicie.- Hepermetropía adquirida por efecto de la edad; vi

si6n confusa de cerca y clara de lejos, efecto de la disminu

ci6n del poder de acomodaci6n por debilidad del músculo ciliar 

y menor elastic_idad del cristalino. 

Sistematizaci6n del proceso de enseñanza-aprendizaje.- Acci6n 

y efecto de ordenar las actividades que implica el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de modo que este sujeto a principios, 
reciba la organizaci6n adecuada y elimine el azar hasta donde 

sea posible, por el hecho de haber sido adecuadamente probado. 
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ANEXOS 

l~ Plano del Sindicato de Pilotos Aviadores de México. 

z.· Fonnato de.la entrevista de pilotos jubilados. 

3.·Fonnato de la entrevista de pilotos pre-jubilados. 

4. ·Fonnato para el vaciado de datos de jubilados. 

S.·Fonnato para el vaciado de datos de pre-jubilados. 

6.·Estructura prográmatica. 

7. 'ProgralJla Motivacional, 

8. Programa Auto-instructivo .. 

9. Plan vida objetivos,y características del programa. 

10. Gráfica No. 1 pilotos jubiládos. 

11; Gráfica No. 2 pilotos pre~jubiládos, 
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GUIA DE PILOTOS JUBILADOS 

Estimado· eritrevistatlor :· 

La entrevista se dirige a la obtenci6n de las impresiones sobre 
los posibles problemas del retiro. La percepci6n de si mismo al 

dejar de ser piloto activo; las medidas que t6mo antes y después 
del momento del retiro, asi como las recomendaciones que sugiera 
para que los pilotos en servicio se preparen para la jubilaci6n, 
ya que forman parte. de los objetivos fundamentales de esta técnica. 

Se recomienda una estrategia que aborde ciertas opiniones en orden 
de menor a mayor involucramiento del entr-evistado, la técnica de
berá adecuarse a las posibilidades de comunicaci6n, interés y ex
periencia que el jubilado pretende. 

Datos de identificaci6n. 

Nombre: 
Años de jubilado. 
Escolarida·d: 

Compañia: 
Estado civil: 

Temas de referencia. 

l. ¿ C6mo considera el hecho de la jubilaci6n ? 
¿ Fué_ un problema personal y/o familiar ? 
¿ Estima qu es general a todos los pilotos ? 

z. ¿ Cuál fue la impresi6n o vivencias inmediatas 

e traumáticas, difíciles, intrascendente ) 

3. ¿ Qué tipo de actividades emprendio al retiro 

al 

? 

4. ¿ Qué medidas tom6 usted para preparar su retiro 

retiro? ( 

? 

e econ6micas, familiares, educativas, ocupacionales .•. ) 

-r 
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5. ¿ C6mo calificaría usted su desempeño profesional del piloto ? 

6. ¿ Qué tipo de personas integran su vida social ? 

7;. ¿ Qué recomendaciones daría usted a los activos para su prepa
raci6n al retiro ? 

l. ¿ Estaría dispuesto a participar en actividades de orientaci6n 
y capacitaci6n para el retiro ? 



GUIA PARA PILOTOS PRE-JUBILADOS 

bre: 

pañia a la que presta sus servicios: 
s de servicio: 
ado civil 

claridad: 

.go en la compañia: 

Com6 considera actualmente la carrera de piloto aviador ? 
a)·¿ Qué importancia cree que un piloto le da a su trabajo 

en comparaci6n a otro tipo de actovidades sociales, fa

miliares, etc. ? 

b) ¿Con que tipo de personas realiza sus actividades sociales? 

¿Qué tipo de persona considera que es el piloto en base al desem

peño de su trabajo ? 
a)¿Piensa· que este tipo de trabajo necesita mucha dedicaci6n? 

b) ¿ Cree que los pilotos son felices con su carrera? 

¿ De acuerdo al desarrollo de su profesi6n cree estar preparado 

para su jubilaci6n ? 

a) ¿ Qué haría después de jubilarse ? ejenplos) 

b) ¿ Cree necesitar ayuda profesional ? 

¿ Podría sugerir algunas ideas para emprender la etapa de la 

jubilaci6n? 

¿ Cree que pudiera haber alguna posibilidad de atender problemas 

pre-jubilatorios. 



1re 
1laridad 

PROGRAMA DE PREPARACION AL RETIRO 

GUIA DE ENTREVISTA JU~l 

1 DATOS DE IDENTIFICACION 

Estado Civil~~~~~-Cornpañía 

11 TEMAS GUIA 

:oncepto sobre la jubilaci6n: ¿problema general, familiar o 
Jersonal? 

Vivencias inmediatas al retiro (positivas-intrascendentales 

negativas). 

Medidas tornadas para planear la jubilaci6n (econ6rnicasi 

ocupacionales, familiares) 
. . 

+ 

+ 

+ 



Autoevaluaci6n del desempeño profesional 

lecomendaciones a los activos .para preparar el retiro 

1isnosici6n para participar en acciones de capacitaci6n 

ara el retiro 

+ 

+ 

+ 



Autoevaluación del desempeño profesional 

Recomendaciones a los activos para preparar el retiro 

Disnosición para participar en acciones de capacitación 

para el retiro 

+ 

+ 

+ 



PROGRAMA DE PREPARACION AL RETIRO 
GUIA DE ENTREVISTA PRE-1 

1 DATOS DE IDENTIFICACION 

rnbre y rango 

:is de servicio 
~~~~~~~~~~~~~~-Compañía 
~~~~~~Escolaridad~~~~~Edo. Civil 

II TEMAS GUIA 

Valuaci6n de la carrera de piloto (en relaci6n a familia, vida 

social y otras). 

+ 

Autoestima de su vida profesional. 

+ 

Concepto sobre la jubilacion. 

+ 

'erspectivas o planes en cuanto la jubilacion 

+ 



Necesidad de ayuda profesional para el retiro (nula-alta) 

Recomendaciones a la asociacion para facilitar el cambio 

al retiro. 

+ 

·+ 
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A.S.P.A. DE ~IEXICO 

PROGRAMA. DE PREPARACION PARA EL RETIRO 

NIVEL MOTIVACIONAL 

" LA JUBILACION " 

1>1EXICO, D ,F .. 1987 



l. JUBILACION 

¿ MUERTE O RESURHECCION ? 

iav vida en la iubilaci6n? !claro que sí! Y no se ría. Si usted tiene 25 
1o~, 40 6 55, lÍegará el día en que deba hacerse esa pregunta. 

uando piensan en ella, los j6venes trabajadores suelen inaginarla como un 
eríodo de vacaciones pagadas no ensombrecido por la perspectiva del regre
J. Para los mayores resultará con más frecuencia inquietante. A los muy 
r6ximos quizás angustie tanto la perspectiva de enfrentarse a los días corn
letos en casa, corno el deterioro de un salario que estará sujeto a otras 
o.nnas. 



Para el haubre moderno la jubilaci6n es un paso tan importante en la vida como 
la recepci6n profesional el primer trabajo, o el matrimonio. Y darlo casi al 
final del camino, cuando aparentemente el tiempo ya juega las contras, puede 
traer miedos nunca antes conocidos. 

Todos hemos escuchado la anécdota de Fulanito que se enferm6 al día siguiente 
de la jubilaci6n y nunca levant6 la cabeza. O de c6mo Sutanito destruy6 un ma
trimonio de 45 años en cuanto no pudo salir de su casa con la constancia de an
tes. O el caso de ~!enganito que se entreg6 a todos los vicios en la medida en 
que sus energías se lo nermitieron. 
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SJn para dar en qué pensar, tales historias. Y aunque casi todo mundo les dá 
crédito sin mayores averiguaciones -como sucede con los nnnores-, y efectiva
mente pueden estar exagerando y generalizando casos aislados, lo cierto es 
que desde hace años los estudiosos del comportamiento están de acuerdo en que 
la jubilaci6n tiene efectos imprevistos. 

El principal problema, dicen los estudiosos, es que casi nadie se prepara para 
convertirse en un Jubi.lado (a fin de cuentas una recompensa), y cuando el tiem
po <le dar el paso inevi~aDle llega, esa falta de previsi6n contribuye a provo
car en muchos la idea de oue se han convertido en "desechos industriales". 

La creciente extensi6n de los servicios de seguridad social, la presi6n de una 
fuer:a de trabajo joven cada día mejor preparada, los costos internos de las 
el'lpresas, las nuevas polÍ ticas de personal, y otros factores, han contribuido a 
una tendencia a disminuir la edad de la jubilaci6n en los oaíses industrializa
dos. En ~!éxico esto es perceptible en el caso de los grandes conglomerados em
presariales, las compañías aéreas.por ejemplo. Y sin duda será la nonna en el 
futuro. 



A.S.P.A. DE MEXICO 

PROGRAMA DE PREPARACION PARA EL RETIRO 

MODULO AUTO-INSTRUCTIVO 

"LA NUTRICION" 

}1EXICO, D.F. 1987 



DESCRIPCION GENERAL 

Js módulos autoinstructivos son materiales de aprendizaje ela

Jrados para el personal en servicio y los pilotos retirados 

1e tengan interés en adquirir conocimientos y habilidades del 

·ea psicosocial. 

L general, no demandan muchos conocimientos previos por parte 

·l usuario, de ahí la denominación de los módulos, en lugar de 

·cciones. El lector puede abordar casi cualquiera de ellos de 

uerdo a un particular interés, o bien puede fijarse una serie 

e se complemente con asesorías, conferencias o cursos impartí

s por la Asociación. 

esta manera es posible aprovecharlos en dos ~entidos como ac

vidades de cultura general o como cursos formales semi-escola

zados. 

ambos casos, los módulos están organizados en una estructura 

rmada por las siguientes partes; 

Objetivo 

Conocimientos previos 

Evaluación inicial 

Lecutras ejercicios 

Evaluación.final 



OBJETIVO: 

Que el participante identifique por escrito los 
componentes de la nutrici6n de acuerdo a la biblio
grafía fundamental. 



PRE-TEST 

Conc·eptos 

Salud 

Edad madura 

Alimentaci6n 

Nutrici6n 

Hábito 

Definiciones 

Acci6n y efecto de ali
mentar o alimentarse 

Estado en que el ser 

organico ejerce normalmen

te todas sus funciones. 

Acci6n y efecto de nutrir. 
Funci6n mediante la cual 

los seres vivos reparan sus 
pérdidas, y materiales ener
geticos por medio de los 
alimentos. 

Aquellas en que el hombre 

ha adquirido ya todo el 

vigor de que es suceptible. 

Facultad que se adquiere 
por larga y constante 
práctica. 



NUTRICION 

Toda persona esta propensa a enfermarse -gravemente o ligeramente; 
dependiendo de sus factores internos y externos. Los factores 
internos corresponden a los heredados y los externos a los 
hábitos de vida. 

En la edad mediana, es cuando más los hábitos de vida favorecen 

o gravan hs enfermedades que destruyen los organos, así como las 
defensas del organismo. 

Estos son elementos externos e internos, que afectan a la nutrición, 
propiciando una denigrante y rápida vejez. 

Mal alimentado 

Enfermedad 
Ayuda medica y Mf' 
cirugía "A 

Stress 

Alcohol y JI 
tabaco 

V>- Ejercicio violento 

~ Carga social 



Una caloría, es una medida del calor que es consumido normalmente, 

por los ejercicios que realizamos en nuestras actividades cotidia
nas. Por lo tanto, si las calorías que se ingieren no se consumen, 

entonces tendemos a engordar. 
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Como ya se menciono, la nutrici6n es uno de los factores que 

determina la forma en que envejece cada persona. 

Así, la alimentaci6n de cada persona debe estar sujeta a: la 
edad, el sexo, las actividades físicas que se realicen, al 
peso y talla, al estado nutricional y a las enfermedades que se 

padescan. 

Se puede tener una alimentaci6n balanceada, sin alimentos que 

nos intoxiquen y de acuerdo a las características mencionadas 

anteriormente. 

ll 
1 

¡¡ 



La nutrici6n es uno de los factores más importantes que deter

minan la forma en que se envejece, y para un anciano es uno de 
los pilares básicos para vivir. 

Las necesidades nutricionales son casi las mismas que las de 
un adulto normal con la diferencia, que el anciano debe recibir 
menos calorías con el mismo porcentaje de nutrientes esenciales 

que recibe un adulto, ya que la actividad de la persona de edad 
avanzada, disminuye en comparaci6n con la de un adulto. 

EJERCICIOS: 

l. De acuerdo al texto, la alimentaci6n y la higiene son 
factores ~~~~~~-' así, como las emociones corresponden 
a factores 

2. Dado lo anterior, a que edad y como van a repercutir los 
hábitos de vida. 

3. Diga que factores externos e internos determinan la forma 
en que envejece cada individuo. 

3. Diga si lascnecesidades nutricionales de una persona 

edad avanzada son las mismas que las de un adulto, y 
que. 

S. Mencione a que características debe estar sujeta la ali -

mentaci6n de cada persona. 



CONSIDERACIONES EN LA ALIMENTACION Y TIPOS DE VITAMINAS 

Dentro de la alimentaci6n de las personas de mayor edad, se debe 

evitar el alto consumo de calorías vacías como: sal, dulces, 

alimentos con grasas saturadas, etc. Estos proporcionan una alta 

calidad de calorías pero de los demás nutrientes como: proteínas, 
carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, poseen muy poca can

tidad y de mala calidad. 

El consumo de grasas saturadas que son principalmente de origen 
animal, favorecen el aumento de colesterol sanguíneo y la arte
riosclerosis. 

Por otr..a parte, el consumo de agua no debe ser ni aumentado ni 

disminuido. Un promedio de agua extra es muy bueno. 



Así,como disminuye la calidad y cantidad de las sustancias que 

intervienen en la disgesti6n, los alimentos que se proporcionen, 

no deben ser muy procesados ni codimentados. 

Existen alimentos que van a proporcionar vitaminas, proteínas, 

minerales, hidratos o carbohidratos y grasas. 

Las vitaminas sirven para la asimilaci6n de elementos, y ayudan a 

la síntesis alimenticia. 

Vitamina " A 

Vitamina " B 

Vitamina " e 

Vitamina " D 

EJERCICIOS: 

" 

" 

" 

" 

Ayuda a la vista y a for

talecer los huesos. 

Ayuda al sistema nervioso. 

Ayuda al des~rrollo de defensas. 

Ayuda al fortalecimiento de huesos 

y músculos ( en combinaci6n con 

el sol). Las personas que pasan 

la mayor parte en la sombra, nece

sitan mas de estas vitaminas. 

6. Debido a un alto consumo de sal y alimentos condimentados, 

producen una alta cantidad de -~~~~~~-

7. Que tipo de padecimientos, aparecen al consumo de grasas 

saturadas. 



8. En base a lo anterior cuantos vasos de agua, deben tomar las per

sonas de mayor edad. 

9. De acuerdo a la vista de vitaminas, cuales ayudan a la sín

tesis alimenticia. 

10. Diga que tipo de vitaminas, ayuda a la vista y al fortale

cimiento de los huesos. 

ALIMENTOS QUE PROPORCI)NAN PROTEINAS, MINERALES,HIDRATOS Y GRASAS. 

Carbohidratos: 

Los carbohidratos dan calorías y azúcares al organismo, llevan 

a.los músculos y ayudan a purificar la sangre. Entre mayor sea la 

actividad, se necesitara ingerir más carbohidratos. 

Alimentos altos en carbohidratos. 

o 
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Las p~rsonas diabéticas deben suprimir estos alimentos 



Grasas: ; 
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Proteinas: 

Las proteinas proporcionan las calorías mas importantes y necesa

rias que requiere el cuerpo humano. Las proteínas se queman produ

ciendo calor y sus funciones son blsicamente r~stauradoras ya que 

auxilian a las grasas y carbohidratos cuando estos no son capaces 

de almacenar aalorías. 

Son esenciales para lograr el equilibrio de la cantidad de nitr6geno 

que han de conservar los tejidos vitales, evitando su destrucci6n. 
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Alimentos altos en proteinas: 
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Alimentos bajos en proteinas: 
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Los minerales sirven para la absorci6n de oxígeno y ayudan a la 

síntesis alimenticia. Dentro de éstos tenemos el calcio y el 
f6sforo que ayudan a la ocificaci6n y el hierro, que ayuda a la 

coagubilidad, también encontramos el sodio. 



Alimentos altos en potasio: 

Alimentos altos en fosforo: 

Alimentos altos en calcio: 
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Alimentos altos en minerales: 

§acovi,-ri: J 

-
Las personas hipertensas deben suprimir estos alimentos. 

EJERCICIOS: 

11. De acuerdo al texto, el mango, las leguminosas, manzana, 
chocolates, etc. , a que tipo de funciones ayudan. 

!2. Con que tipo de alimentos tendemos a engordar demasiado. 

13. Para obtener un equilibrio en la cantidad de nitr6geno, y 
conservar los tejidos vitales, que tipo de alimentos se 

deben consumir. 



l~. Mencione cinco alimentos bajos en proteinas. 

15. Mencione cinco alimentos altos en proteinas. 



EVALUACION 

1.- Mencione tres factores externos, que influyen en una de
teriorada y rápida vejez. 

2.- Mencione tres factores externos que influyen en la vejez 
de cada individuo. 

3.- Que tipos de alimentos contienen proteínas y minerales, 
mencione dos de cada uno. 

4.- Las personas diabéticas qué tipo de alimentos deben supri

mir. 

5.- Mencione tres alimentos que contengag fosforo, potacio y 

calcio. 

6.- Mencione tres alimentos que contengan minerales. 

7.- Que tipo de alimentos deben suprimir las personas hiperte~ 
sas, mencione tres. 

8.- De acuerdo al·programa, elabore una dieta bien balanceada 
y normal que contenga: proteínas, carbohidratos y grasas. 
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PLAN DE VIDA 

P R E S E N T A C I O N 

Con esta fecha, ASPA pone en circulaci6n un vehículo gráfico que 
pretende contribuir a la comunicacion y desarrollo humano inte
gral de los miembros de este organismo. 

Seleccionar y difundir informaci6n de importancia para todo pro

fesional de la aviaci6n, no es tarea sencilla. 

Es obvio que los pilotos constituimos un conjunto particular, 
afrontamos condiciones similares a los de otros trabajadores, 
pero a la vez encararnos problemas específicos que derivan de las 
peculiaridades de nuestro trabajo: 

Tensi6n nerviosa 

Aislacionismo 
Escasa relaci6n familiar y social 

Angustias y altibajos emocionales 

Todo esto revela ·en buena medida el costo de la actividad profe

sional que elegimos. 

La rutina laboral nos hace personas un poco más complicadas que 

el promedio. Pocos d.e entre nosotros logran compaginar exitosa
mente las demandas del trabajo con la vida familiar y el desarro
llo personal. Los más nos encontramos ante realidades difíciles 

de sortear, aunque a ojos de otras personas parezcan insignifi

cantes. Somos más bien individualistas; estamos acostumbrados a 

mandar, a fincar nuestras decisiones en datos objetivos y a co

rrer riesgos; nuestra vida social es reducid.a y no somos muy afee 



tos a leer. 

Por este motivo, "Plan de Vida" posee caracterísiticas distin
tas a las de cualquier artículo o folleto de divulgaci6n. Se 
nutre fundamentalmente de los aportes de los asociados que de
seen aprovechar este instrumento para plantear problemas y op
ciones de soluci6n, en torno a los factores que influyen en el 
comortamiento general del piloto como ser humano. 

Este nuevo medio de comunicaci6n tiene el prop6sito de formar 
conciencia acerca de la importancia de asumir actitudes positi
vas ante el futuro inmediato y mediato, en una dimensi6n tanto 

personal y social, como familiar y laboral. Trataremos de hace~ 
lo adaptado y variado, de acuerdo a los ~lanteamientos y nece
sidades que los usuarios vayan indicando, y de dar a los artícu
los una secuencia y unidad tales que se constituyen en un acervo 

de informaci6n o de lecturas, ligeras pero útiles, que puedan 

aprovecharse en cualquier momento. 

Si el desarrollo del piloto aviador debe cubrir aspectos de or

den técnico, científico, cultural, individual y social, y sos
tenerse a lo largo de las distintas etapas de la existencia en 

favor de.la superaci6n arm6nica de sus capacidade~ '~lande vi
da" pedirá la participaci6n del personal activo, pero sobretodo 
la de los compañeros retirados, quienes con su experiencia con

tribuiran notablemente a lograr los objetivos de comunicaci6n· y 

mejoramiento del gremio. 

Los temas se organizarán en desplegados de circulaci6n mensual, 

y contendrán informaci6n, comentarios y planteamientos en 3 sec
ciones específicas: interacci6n humana, administraci6n y finan

zas. 

El formato de los desplegados permitirá la ordenaci6n de t6picos 
en los 3 apartados señalados, que podrán encuadernarse o reunir

se en una carpeta que para tal efecto se distribuirá entre los in-



teresados. 

Si usted, compañero piloto, considera que pudiera aportar algo 

de su experiencia a través de pequeños escritos (no más de tres 

cuartillas), para que la comunidad que forma ASPA pueda recibir 

un comentario, circunscribir un problema, describir opciones o 

proponer solpciones a los conflictos humanos, financieros y so

ciales que importan a nuestro gremio, mucho agradeceremos diri

girse al Centro de Estudios y Estadística de esta Asociaci6n. 
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RF OF 

Gráfica l 

PP FC CA RG IR 

Sugerencia 

RF= Reencuentro con 

la familia 

OF= Orientación fin 
nanciera 

PP= Programa para 
pensionados 

FC= Formación de ca 
rreras alternas 

CA= Capacitación a~ 
ministrativa de 

empresas peque
ñas 

RG= ~etiro gradual 

IR= Inducci6n al 
retiro 

Representa las sugeren~ias obtenidas en las 
entrevistas con pilotos jubilados abcisa (sugerencias) 

ordenadas (sujetos). 
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