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INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la ciudad de México 

es la sobrepoblación; esto se debe principalmente a la alta tasa de natalidad y al 

desarrollo que ha tenido la medicina, por el cual se ha logrado preservar por más 

tiempo la vida de las personas. 

Es sabido que en estos momentos, la población de México es joven, es 

decir, en la pirámide poblacional se nota con claridad como la base de ésta la 

forman grupos de edades entre los 15 y los 40 anos, sin embargo éstos últimos, 

en unos 20 años alcanzará la edad de los 60, por lo que la población del pais 

tendrá más personas de edad avanzada, lo cual traerá como consecuencia ciertas 

atenciones que el Estado mexicano deberá afrontar. 

Las personas que se encuentran o que se encontrarán en esta edad 

pertenecerán al grupo que se retira de la población Económicamente Activa y que 

necesitarán atenciones especiales como el cuidado médico, servicios diversos, 

habitación, etc. 

La vejez como tal no es enfrentada, por lo que el Estado tendrá que crear 

instituciones que respalden y apoyen esta etapa de la vida humana. En la que la 

mayoría de las veces se llega sin haberle planeado y por lo tanto, la gente que se 

encuentra en esta edad necesita el apoyo de las instituciones de asistencia 

social. 

Una de estas instituciones para abrir el espacio de apoyo y protección a los 

ancianos es el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN). 

Este trabajo intenta mostrar la importancia que, dentro del Estado 

mexicano, existan instituciones cuyo objetivo sea la protección y atención de una 

parte muy débil de la población corno son las personas mayores de 60 años; 



asimismo, pretende generar un cuestionamiento sobre la vejez y el futuro de las 

personas que alcanzan esta etapa en su vida, ya que, si se tienen recursos 

económicos importantes que permitan ahorrar y generar formas de subsistencia 

para una vida cómoda y sin aflicciones, no existirán preocupaciones por parte de 

los interesados o familiares. 

Pero esta situación no es una constante en las personas mayores de 60 

años; por lo general, se encuentra que la situación económica de la ~orla de 

estas personas es de subsistencia de las necesidades vitales del momento que se 

vive, por lo que pensar en ahorros o planes de seguridad se vuelve imposible. 

Existen dos perspectivas para afrontar el planteamiento anterior; la primara 

ea desde un punto de vista privado para enfrentar la vejez y su seguridad; la 

segunda es que debe existir la necesidad por parte del Estado de hacer frente a 

la situación de las personas que acceden a esta edad. 

El Estado debiera generar instituciones y modelos de pensión que 

aseguren la vejez en cuanto a la manutención y la salud, sobre todo cuando los 

niveles económicos actuales y futuros no permitan generar la solución particular 

como serían los ahorros, los planes de seguros de vida o pensión que las 

compañías aseguradoras puedan ofrecer a precios muy altos. 

En la actualidad el Estado cuenta con el INSEN que es una institución 

encargada do atender directamente la protección de las personas de la tercera 

edad, puesto que posee funciones que permiten de alguna manera atender las 

necesidades básicas de este grupo humano. Existen otras dos instituciones, el 

Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social al 

Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero no están enfocadas a la 

vejez como único fin, sin embargo, entre sus funciones se encuentra la salud y 

pensión para estas personas. 



También existe un plan más accesible, supuestamente, de ahorro que es el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), cuya finalidad es crear un fondo que 

genere recursos para cuando la persona se quiera jubilar. 

En este trabajo se tratará de bosquejar el planteamiento del Estado, en 

cuanto a la vejez, salvo el SAR; y un plan privado de retiro como ejemplo de la 

posibilidad privada. 

Mi, en el Capitulo I se explicará que se entiende por vejez, para generar 

un marco de referencia para el grupo de personas que pertenecen a esta 

clasificación. 

El Capitulo II explica brevemente qué es el Estado Benefactor, el sentido 

de explicarlo es por la necesidad de que el Estado haga suyo el problema de 

vejez, ya que es una población débil y susceptible a ser desprotegida y dallada. 

En este capítulo se explicarán además las leyes y funciones de les instituciones 

que se encargan en la actualidad del apoyo a la vejez. 

En el Capitulo III se presentan los resultados de una encuesta para 

determinar qué y cuál es el conocimiento que se tiene sobre el INSEN, por parte 

de la población de la tercera edad, ya que es la institución que te tiene para el 

apoyo de la vejez. 

En el Capitulo IV se explica un plan de la seguridad privada COTO 

contrastante de los planes públicos. 

Finalmente se sacarán conclusiones de los puntos antes mencionados, con 

el fin de conocer un poco más la situación de estas personas de las cuales no se 

divulga mucha información, esperando que pueda ser útil para estudios 

posteriores. 
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CAPÍTULO it 

VEJEZ 
La población de un pais está compuesta por tres grandes grupos: niños, 

jóvenes y adultos(*)  , y viejos. Cada uno proporciona a la sociedad elementos 

diferentes, pero también requiere de diversas necesidades básicas (fisiológicas, 

de seguridad, cariño, pertenencia, estima propia, respeto a los demás, 

actualización de capacidades y potencial, conocimiento y entendimiento) que no 

cambian con el paso del tiempo o transcurrir de los años. 

Aqui se pretende estudiar el tercero de los tres grupos: los viejos; por lo 

que se definirá el término vejez y qué la caracteriza. 

Se pueden abarcar diversos enfoques por los cuales se entiende que es la 

vejez, pero se analizarán tres básicos: biológico, psicológico y social. Los tres 

constituyen a los individuos y los tres interectuen en le interpretación de las 

personas para concebir al anciano o viejo. 

1.1. ASPECTO BIOLÓGICO 

enayeeimienio de/ 	//ene SI/ orken en /(2s• edilihios 	inieMa9.5. en /d 

enNee,wkin prasOievi durante.,  toda la ;ida ro arre.4'/O í3 procexo de/7n/do en /a 

compkya adruelwa ele cada edula de/ eyelpo //mallo /.Vos CrY/71b/0..e 

SOATeliefitYl d n'Irnos di:din/os sepia /os lidliduo.s. „1.  Ialn,hién en "rada diferente 

en /ay o'islintos 0.4/azias• dr tina 111157/111 cldip/j/Mid de/ olzatu;swia a SU propio 

medio al 

También, el aspecto biológico, considera a la vejez como: 

Jóvenes y adultos M oontideran en un sólo grupo 
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...un proceso proireniv de,s•kroralle de (4 /71/1/0 O mir/ blO1/0‘,/r0 anatómico, 

producto de/paso de/ /lempo y que concluye Mranah/emenle con /a muerte 49) 

Otro punto de vista es conceptuelizar la vejez como: 

_e/ conjunto de cambias &rue/urdes •r funciona/o' que erperimenld un 

ol,onismo orno resultado de/ Imusrurrir de/ tiempo bias cambios; prorocridav 

por /a edad, conducen nrerer.syblemenle a 11/7,7 d1.01/1111C/011 en /a efteienela 

limeiond de/ 0/Zd /:57110, y por /o tanto Ni una reduce/(in en /a capacidad para 

solrekini; que culmina con /a muerte ///o• .1;i2t1 PIO 11119) 

De lo anterior se deduce que le parte biológica se enfoca a loe cambios en 

la apariencia física, la declinación gradual del vigor y la pérdida de la habilidad 

física para resistir enfermedades a las que se enfrenta eventualmente el individuo 

por exposición a condiciones ambientales. Entonces el aspecto biológico estudia 

el funcionamiento o deterioro del cuerpo humano a lo largo del tiempo, que 

conducen a cambios orgánicos, los cuales implican una reducción tanto en sus 

capacidades auditivas y visuales como en las tareas que requieran de gran 

esfuerzo físico; los cambios orgánicos siguen desarrollándose y concluyen con la 

muerte. 

1.2. ASPECTO PSICOLÓGICO 

Pdr,.'i pykyiko. e/ ifi/eré.s. n'ay ,(//7 Q (011.57én i 	ayez como una serie 

de 4.'/10.111(9110.5. (V/Hkei Oii /lmilanlcs O una anon( pro/m/n/idad de muerte le 

illian5i2/7 .5'0 h/V Iodo /os camk,s. en /as pautas de conducta que puedan darse 

commrentemente a un aranenlo de /a proba/n//dad de muerte 	Mleres se 

coila en aquo//o.s. ketores. rY Mien/ ril o. 1. de /a persona//r/ad de/ anciano, que 

ewiliáuren kelklar o /imitar su luneioniumento (0211e0 

El aspecto psicológico, también trata: 
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losproccsossensorri/es, desireZ(1.5' In0/0/W, perrepeiono: inteliÁrneld, habilidad 

de teso/ter problemas: entendimiento, procesos de aprendizaje impulsos y 

emociones de /as personas de edad avanzad, (5). 

Otro punto de vista, psicológico, menciona que: 

... e/ kationatniento inleleolual puede continuar inanlemendose o ollsarro/hindare, 

dependiendo de/ tipo de educación y ambiente (vil/uta/ de /, persona Unastasi 

1961/. Sin eiliknao se presenta una disminución de /a memoria a medida que /a 

edad avanza / roniley 197/1. 14,7 rendimiento creador decrece con e/ paso de/ 

tiempo, aunque dianos individuos pueden aun sahroyibr al «sobrepasar /os 65 

años de edad aehinan, /1010 

En este caso, la atención está centrada en las consecuencias que puede 

tener una persona al "descubrir que sus facultades, tanto !laicas como mentales, 

se están deteriorando; el aspecto psicológico trata de estudiar el comportamiento 

de las personas de edad avanzada, prestándole mayor importancia a la capacidad 

intelectual; asi como a las actitudes que tomen estas personas al enfrentares al 

hecho de que están envejeciendo; sin embargo la capacidad intelectual no está 

ligada a la edad, y esto se puede ver en los casos de: Jorge Luis Borges, 

Einstein, Ghandi, Tolstoi, Verdi, Freud, Cervantes, entre otros; entonces la 

capacidad de las personas está ligada a la educación y al ambiente cultural en el 

que se desarrollen; asi una persona se deteriorará intelectualmente si no cuenta 

con los medios necesarios para motivarse. En cuanto a las actitudes, algunos 

autores las consideran dentro del aspecto social y se han creado distintas Moda 

para tratar de explicar el comportamiento de las personas de edad avanzada, una 

de las teorías ("Teoría del deslinde" o "Tecla del *aligamiento') establece que 

el individuo tiende a aislarse debido a que se siente inútil, o bien, a la actitud de 

rechazo que la sociedad tiene para con ellos. 
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1.3. ASPECTO SOCIAL 

En el plano de las relaciones sociales, algunos autores consideran que 

durante la vejez la persona tiende a sentirse inútil y busca aislamiento. Mi puede 

producirse un cambio en el tipo de diversiones en una asociación más estrecha 

con otros individuos de la misma edad o un mayor acercamiento hacia la familia. 

e/ aspeeln socio/41,k° (k/ enveyeannenin .sr rimada ron SOCieddd en que 

ocurre este proceso /a inikenela que /a mdedad /lene en /os ~daos según 

eIVos enayeeen /a laIkene/a que /as ny/ir/dans limen a su vez en 47 sociedad 

/a unid in4,resn, /ralhp) .1' athivdad /a.s. pr.,rvands 	,SY W1)11 es/as áreas 

se relacionan a 5/1 r;ilni/nz ann.;ffos, asorvadones (7.9 romo a /a soefedid en 

Jeneral m'anona pinerna .1' comunidad son parle de /a yon0/0",9a de /a nye, 

17/ 
En este aspecto, es necesario analizar la situación de las personas de 

edad avanzada, observando como se desarrollan dentro de la sociedad y si ésta 

los acepta o rechaza en diferentes niveles de educación y de cultura. También se 

debe considerar el medio que las rodea, como pueden ser: familiares, amigos, 

asociaciones, etc. y las actitudes que éstos toman, asi como los distintos planes 

de beneficios que existen en el pais que les proporcionen un nivel más digno en 

su última etapa de la vida. 

El envejecimiento de la población acarreará consecuencias en distintos 

ámbitos, como pueden ser: 

Económico: 	Se verán afectados el consumo, ahorro, inversión, 

producción, la demanda de servicios sociales y sistemas de jubilación. 

Salud Pública: Se tendrá que modificar, al cambiar la patología de la 

población, pues se tendrá que dar asistencia a viejos con enfermedades 

degenerativas crónicas y que requieran de periodos largos de hospitalización, 

además de tratamientos con costos elevados. 
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Politica: Al crecer la población de personas mayores de 60 años 

representará un grupo de presión y una fuerza electoral muy importante. 

Implicaciones legales y jurídicas: Los viejos reclaman igualdad de 

derechos con los otros grupos de edades: derecho al trabajo, a la jubilación, a la 

educación, entre otros. 

Ética: Luchas contra la segregación por edad y por la dignidad de los 

viejos. En un pais que va a presentar una pirámide poblaclonal con una sección 

casi rectangular en vez de triangular como la de hoy en dia (que cuenta con una 

base muy ancha de niños y unos pocos viejos en la cúspide) existirán 

características muy diferentes a las actuales. 

Se debe estar consciente de que las personas de 60 años o más, 

continúan desarrollándose y cambiando, asimismo tienen capacidades de 

producir tanto física como intelectualmente. 

Otro punto que es necesario entender, es que no existen características 

únicas para todos los ancianos, es por ello que cada persona envejece de manera 

distinta a las demás. En un estudio realizado en Costa Rica se Ilegó a la 

conclusión de que independientemente de la edad cronológica, las personas 

envejecen por falta de interés, por actitudes negativas ante la vida, por problemas 

de salud y por dificultades económicas. 

Una definición que engloba los tres principales aspectos de la vejez, es 

hecha por Angela Radan y Thelma Ramírez, pues mencionan que: 

la veyez 	un proceso de eatahlas• delelyzilizao por bclorcl• Asio/07icos. 

ealokleas: psico/licos J socido: /:51o,v canda.(b.  imphoin dcvalro//o pero "obre 

lodo dalirmció a y delelioro. procesen. olas' que .voto coackfen con e/ cierre de/ 

eick uta/ de/ homo/re 
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Es dificil establecer un término para referirse a las personas de edad 

avanzada, entre otros se encuentran: ancianidad, senectud, senilidad, tercera 

edad, vejez, que a continuación se citarán y se discutirán. 

a/ /icor a id vejez, se pierden AS' oprimas y /os 011C/8/10.5' SO/1 

észsperantes 7k/ es: en ovina /a mi.slioy de /a f./110~dd (9) 

Como se puede ver, aqui, el término de ancianidad se usa indistintamente 

con el de vejez, sin embargo, en términos prácticos no se dice que une persone 

está "ancianisando". 

"senectud" o '.'5enesreneh1" lenayeennienk bio/Ooeo ion /MI/ la senectud e.s' 

el periodo en 42 /00.5'llilfleflá de /a rida en que /as persmas Sf.' /ornan mis 

.suseepliNes a enkimedades 	mutile 110 

Aqui se nota claramente que a la senectud se le da un enfoque totalmente 

biológico, que no es el objeto de este estudio. 

,5egin ,lionedero 11,970 reyez chama e/ periodo romprendda entre los ,55).  

/os 70 años de edad imelandose pos/e/Mimen/e /a ,Tmlidid 1111 

Con respecto a la senilidad, se dice que empieza posterior a la vejez, a los 

70 años de edad, pero no se establecen bases para ello. 

Irá triara 	com./dem romo 1m eiapa 	dr, 	 .r e/ 

0/11YYtTlinie0/0 cs 00111VOld0 (0/10  1111 /110(.00 (011/1111/0 que acompaña a /a l'id? 

/1111111111d _I' /10 C'01110 11/0 .51/1/de/0/7 é ruptura o de deln/ilanum/o que ,:parere en 

la.s' U/tifus.  Ai.s.es• é la 	10. 

Con el término tercera edad, se habla de una etapa en la cual se 

presupone la existencia de dos anteriores, pero nunca se ha nido hablar de la 

primera o segunda edad. 

La rtyez conslitere un periodo de rda en que se operan profundamente 

/mosto/melena y abarcan (loé ids es/ruelmvs bio/n4veels kasta ainhilo 

priedopeo... (XI) 
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Las diferentes concepciones sobre el proceso de envejecimiento llevan a 

muchas personas e concluir que la etapa de la vejez en le sociedad actual, es un 

periodo de vida al cual se le teme principalmente por los cambios físicos. Si se 

asume, como muchas investigaciones han encontrado, que envejecer 

inevitablemente provoca la pérdida de capacidad para funcionar flsica y 

mentalmente, entonces la vejez es una época de dependencia social. Estas 

pérdidas a su vez llevan a un cambio en 'status" social que afecta la autoestima y 

valla personal. 

Por lo tanto, el ténino vejes, puede llegar a definir mejor a las personas 

que están sufriendo transformaciones e nivel biológico, psicológico y social al 

transcurrir el tiempo. Perol:). distintos términos mencionados con anterioridad no 

se menospreciarán, ya que es una forme de "suavizar la palabra viejo, que es 

justamente a este término al que se refieren muchos estudios sobre el lema, y no 

es más que la sociedad la que se ha encargado de desprestigiado, pues se tiene 

la idea errónea de que la vejez es sinónimo de enfermedad, indigencia, carga 

económica y social. t f e/ término /11/..V110 del "(memo': Pene eonnoldelones d arces 

nwaliras. se asoria (on e/Americio'. inrapaeldid /v/(d MOCIO,Wil defenoro r (Sonia 

Abarca, 1985). 

Estos conceptos se han creado con base a mitos y estereotipos que datan 

de muchos años atrás, pero es a partir de la revolución industrial cuando más 

auge tienen, debido a que el viejo se ve reemplazado por gente joven, que 

produce más, haciendo que la gente vieja pierda el 'status" que tenle; y son 

precisamente éstas situaciones las que impiden llevar una vida decorosa y 

tranquila a las personas de edad avanzada, por lo cual es necesario que se esté 

consciente de esto a una edad temprana, ye que como lo señala Alicia G. Omar 

nadie quiere ennyeeer, pero Id única (Y/terna/MY e 1710/%/101rII. y id mayoría de 

/as personas no se inleresdo por esla dilema/ha Áa Tal vez es por ello que no se 



quiera pensar en el futuro. Otro de los problemas al que se enfrenta en este teme 

es definir la edad en la que se empieza a ser viejo, esto dependerá de las 

circunstancias a las que se refiera cada estudio. Por ejemplo, un deportista 

después de los 30 altos, se dice que ya es viejo para practicar un deporte; en el 

campo de la medicina, si une persona tiene que ser operada antes de los 40 

altos, sólo basta con hacerle un cierto tipo de estudios (exámenes de laboratorio) 

y si esa persona rebasa dicha edad, se incluyen otra serie de estudios 

(radiograflas de tórax, electrocardiogramas, electroencefalogramas, etc.). Por 

esto, para este trabajo se tomarán en cuenta estudios demográficos, datos 

estadísticos, que toman gil Mg gg ygjgg cuando se llega a los §j2 gagg, debido 

a que es en esta edad cuando se empiezan a otorgar los beneficios por jubiladón. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO BENEFACTOR 
El objetivo del presente capitulo es obtener una perspectiva 'canónico 

politica de la SEGURIDAD SOCIAL. Por ésta razón se inicia identificándola en 

este contorno, a saber, Estado Benefactor, Estado de Bienestar, Estado Social o 

Estado Interventor, entre otros. 

Para definirlo se recurre a las palabras de Sol Arguedas: 

Peeir e.slodo 	hielletrior eqakole decir tOrldINIIIIM/1/0 de/ poder adquisitivo 

de/ solar / 'o y ampliocion de/ mercado com./in/dor. el7 sentida económico, decir 

democroeio reprovwfolfro 0117/17(ilid, en .ven/H10 p0/11/11 eqiniole lonikén a decir 

avalen/o sensiNe de /o sevnydad soca/ (W.5'071(0,7/111P/1/0 rofnitileyddd de /os 

copos medias, en sewldos sedo/ soriokko. y 0 deen• mlenk de,  solidaridad 

kimono, en sentido moro/ 

Como puede observarse en esta definición, el Estado de Bienestar no sólo 

se refiere a las instituciones y a la práctica de la seguridad social. Este término se 

utiliza para dar nombre a una serie de reformas que sufre el capitalismo en su 

evolución histórica y a la consecuencia o fruto de las mismas, sin olvidar que la 

seguridad social es el núcleo del Estado de Bienestar. 

Concretando, el Estado de Bienestar representa a un conjunto de reformas 

al sistema capitalista, que responden a la presión de la lucha de clases y también 

responden a ciertas necesidades del capitalismo en su evolución histórica; es 

decir, el Estado de Bienestar legitima ante las mayorias y ante ciertas minarlas 

intelectuales al capitalismo. 
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0.1. CARACTERÍSTICAS 

Ahora se citarán ciertas características del Estado de Bienestar en Europa, 

Estados Unidos y América Latina, 

11.1.1. EUROPA (social democracia) 

Se estudia primero a Europa, debido a que es ahí donde se encuentran los 

inicios del Estado de Bienestar, aún cuando sean mis bien teóricos, puesto que 

Europa tiene como herencia diferentes épocas de lucha de clases, lo que le de la 

madurez politica al movimiento obrero para pelear y obtener ciertas garantiesen 

el sistema. Dicho de otra manera según Sol Arguedas, ffl'aropa tenia el clima 

ideo/In'eo, e/ sue/o sacia/, e/ ler/i/lzanle poh/ko .1' el arondielonannen/o aullara/, para 

contribuir a /a fundación de/pleno o tranco blado de /lienoiar r. 

Desde el aspecto económico, el Estado de Bienestar tuvo su aparición 

debido a que por el año de 1914, en la postguerra, los paises capitalistas de 

Europa, se vieron en la necesidad de aceptar la intervención del Estado; pues era 

necesario planificar y sanear la economía de dichos paises. 

Desde un punto de vista político, puede explicarse la intervención del 

Estado de la siguiente manera: Debido a la competencia entre los capitalistas, 

éstos tienden a desorganizarse políticamente mientras que la común explotación 

de las clases dominadas tienden a organizarse y es así como el Estado actúa 

cambiando a las clases dominantes como clase politica y de esta manera 

desligando políticamente a las clases dominadas. 

Entonces, se puede decir que fue en Europa donde el Estado de Bienestar 

tuvo las condiciones favorables para su surgimiento. 

11.1.2. ESTADOS UNIDOS (Welter* State) 

Describir el Estado de Bienestar en Estados Unidos es dificil, ya que dentro 

del sistema económico-politico y social de este pais no se habla de lucha de 
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clases, factor importante para el Estado de Bienestar, este concepto se entiende 

como "conflicto de intereses" y la idea de Estado simplemente es ~alisios. 

Pero se puede decir que por el ano de 1929, debido a la crisis desatada 

por un "crac" financiero, buena parte del viejo proyecto social demócrata alcanzó 

a norteamérica mediante el "new deal" (nuevo trato) urooselveltiancr, sin embargo 

éste pecó por defecto y no por exceso de intervención estatal en la economía. 

Ahora, es evidente que en norteamérica existe el Estado de Bienestar, 

pues en este pais la seguridad social, la vivienda y el seguro de desempleo, 

además de otros factores característicos fueron vistos dentro de su «momia, al 

menos hasta antes del ascenso a la presidencia de Ronald Reagan. Y es él quien 

empieza una frenética lucha contra el Estado de Bienestar, esto se puede 

identificar plenamente por un simple detalle "El armamentismo". Reagan justifica 

sus altos gastos en armamento con la guerra fria, luego entonces al aumentar el 

gasto armamentista el presupuesto para la seguridad y asistencia social se vió 

disminuido. 

Sin embargo es evidente la intervención del Estado en la *comida 

norteamericana en cada una de las medidas que se toman para impedir el 

deterioro de las ganancias del capital. 

11.1.3. AMÉRICA LATINA (Populismo) 

En teoría el mismo fenómeno reformista que preside la formación del 

Estado de Bienestar en las sociedades capitalistas desarrolladas, determina la 

aparición de los populismos latinoamericanos, puesto que ambos son un 

resultado de la evolución del Capitalismo, aunque en condiciones distintas, de 

desarrollo unos, de subdesarrollo otros. 

En América Latina fueron las burguesías nacionalistas y antiimperialistas 

las que tomaron la iniciativa para fortalecer la gestión de un Estado Interventor y 
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defensor de be intereses nacionales frente al imperialismo norteamericano. Como 

puede verse, esta es una fuerte diferencia entre la social democracia europea y el 

populismo latinoamericano, ya que la esencia es completamente distinta. 

Debido a esto se dice que en los paises subdesarrollados donde se intenta 

implantar el modelo del Estado de Bienestar, obtiene como consecuencia 

dictaduras militares o elecciones amañadas y otras formes de corrupción. 

11.3.1. MÉXICO 

El reformismo capitalista mexicano ha desarrollado un esquema propio 

paralelo al proceso formativo de la social democracia europea, es decir un Estado 

equilibrador y paternal. 

Varios de los elementos constitutivos básicos del proceso social demócrata 

fueron vistos en los gobiernos de Luis Echeverria y José López Portillo; sin 

embargo, es necesario hacer notar que tuvo su inicio en el cardenismo. De esta 

manera se dió el fortalecimiento del Estado como rector de la actividad 

económica, el ensanchamiento de la clase media, el arraigo de instituciones como 

el IMSS, INFONAVIT, ISSSTE y otras; el énfasis en la educación pública y más 

que todo la existencia de un tácito compromiso del movimiento obrero organizado 

para supeditar la lucha de clases al desarrollo de las fuerzas productivas del pais. 

Una muestra legitima de esta situación durante el gobierno de López Portillo es la 

nacionalización de la banca. 

Sin embargo este proceso se vió frenado por la politica económica de De 

La Madrid y más adelante por Salinas de Gortari, que durante su gobierno vendió 

1,300 empresas paraestatales aproximadamente, pues es evidente que ninguno 

de los dos llevó un modelo de Estado de Bienestar, esto por el Tratado de Libre 

Comercio, la entrada desmedida de empresas transnacional** y los bajos 

aranceles que se aplican a los productos importados. 
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Haciendo memoria se puede decir que para 1973 el Estado Mexicano 

aumentó su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del 9 al 20%, oon 

López Portillo se amplió la política de Bienestar (FONATUR, COPLAMAR, SAJA, 

Crecimiento del IMSS-COPLAMAR, CONASUPO-COPLAMAR y otras) y el Estado 

aumentó nuevamente su participación en el PIB del 20 al 49%. 

Pero, debido a esto el empresario no sólo habló de una abierta agresión a 

sus espacios naturales; de las palabras pasaron a los hechos, sacaron del pais 

casi 5 mil millones de dólares y constituyeron el Consejo Coordinador 

Empresarial, con el objeto de aglutinarse en defensa de sus intereses; ademé. 

surgió un recurso inesperadamente eficiente: La Política del Rumor como arme 

desestabilizadora y agente deslegitimador. 

Esta situación de descrédito personal en contra de los populistas 

presidentes Echeverría y López Portillo, tuvo como propósito aceitar la maquinaria 

para facilitar el funcionamiento del nuevo proyecto basado en el neoliberalismo 

económico de los presidentes De la Madrid y Salinas de Gortari. 

El desarrollo social y económico-político propios, han llevado a México a 

una situación semejante a la social democracia histórica, o por lo menos la han 

colocado en el camino de serio. 

Hasta aqui, uno puede darse cuenta de que el Estado de Bienestar puede 

sor llamado también Estado Interventor, puesto que es una de sus principales 

características, esto es, la economía y la politica de los paises capitalistas no se 

rige por el régimen del mercado, se rige por la democracia y ésta por el Estado, 

así el Estado otorga a la sociedad seguridad social, educación, vivienda, 

protección civil, etc., principalmente e las mayorías, esto a consecuencia también 

de su fuerte organización principalmente de los obreros por medio de sindicatos. 

Es sabido que el obrero paga su salario con su trabajo, durante sólo 

algunas horas del total de la jornada, generalmente 8, y el resto se las "mala* el 
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dueño del Capital y de aqui proviene una parte de la utilidad, sin embargo 

estando regidos por un Estado Benefactor, el fuerte sindicalismo no permite la 

acumulación acelerada que obtienen los capitalistas, por ello es necesario acabar 

con el Estado de Bienestar lo cual es una agresión directa a las conquistas de las 

mayorlas, lograda por medio de la lucha incesante de varios años y que además 

fueron aceptadas por el llamado capitalismo reformista. 

Finalmente, ¿Por qué fracasa el Estado de Bienestar?. Simplemente 

porque un Estado Social que tuvo (que tiene) cada vez más obligaciones de 

prestar servicios, por simple aumento de la población o por mayor apetito de los 

ya beneficiados, deberla haber contado (contar) en su haber con todos los 

ingresos de la economía nacional y no fue (no es así). 

Existen otros factores, quizá problemas del propio sistema capitalista en su 

evolución histórica o los causados por los dueños del capital. Un problema 

medular seria el siguiente: La contradicción capitalista entre una producción cada 

vez más socializada y una apropiación de sus beneficios cada vez más privada 

(por la propiedad de los medios de producción). Es decir, los capitalistas se 

oponen en general al establecimiento de empresas estatales y periódicamente 

exigen la privatización de las que existen; como consecuencia, el Estado de 

Bienestar no tuvo ni tiene otro futuro que un colapso financiero. 

Quizá una solución a este problema seria reducir sus gastos sociales, pero 

de esta manera se negaría a si mismo y perdería su fuerza de atracción hacia las 

grandes masas trabajadoras. 

Los problemas financieros, a largo plazo, de la Seguridad Social se derivan 

de que el número de individuos que reciben este beneficio, aumenta a un ritmo 

más rápido que los recursos destinados a la propia seguridad social, esto 

ocasiona que se tomen medidas económicas drásticas para evitar un colapso 

financiero, aún cuando estas medidas se vean contrarias al Estado de Bienestar. 
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Lo más importante es que un Estado debe tener instituciones que 

resuelvan problemas sociales y que amparen de alguna manera a los grupos de 

población más desprotegidos; por ejemplo, los ancianos, que debido a su edad 

se encuentran imposibilitados para conseguir un trabajo y por lo tanto bienestar 

para lo que resta de su vida, entre otras cosas. 

En este sentido, el Estado mexicano tiene tres instituciones para tal fin, 

aunque el propósito concreto para dos de ellas no sean las personas de la temen 

edad. Estas instituciones son: lifISEN, IMSS e ISSSTE. 
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11.2. INSEN 

ANTECEDENTES DEL INSEN 

- Diciembre 1976 Ley Orgánica de la Establece las faeulladiel 
Administración 	Pública genéricas de 11' lielretadal 
Federal, 	 de Salud para le aelslifitialll 

idílt 
población. . 

Con calidad de Organismo Responeabillzarlo, 
descentralizado se crea el protección, ayude, aleaoldli y 
INSTITUTO NACIONAL DE orientación de la ~Ce& 
LA SENECTUD. 	.asnada y de: las ,eadentil 

islatendales 
federal. 

Aparte del INSEN existen instituciones privadas, creadas desde el siglo 

pasado, algunas de ellas, en forma altruista por parte de particulares, que brindan 

asistencia social a los ancianos; las actividades de las instituciones privadas 
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están coordinadas y vigiladas por el Gobierno Federal, mediante la junta de 

asistencia privada, que depende de la Secretaria de Salud y del INSEN. 

La idea de crear al INSEN como organismo descentralizado es que cuente 

con un régimen semiautónomo, personalidad jurídica y patrimonio propio pare que 

pueda cumplir con sus funciones en forma más eficaz. 

Lo anterior se asume de la definición de descentralización que da el INSEN, 

al mencionar que: "...descentralizar deba entenderse como la transferencia de 

ciertas funciones operativas, tradicionalmente asignadas a los órganos centrales de 

la administración pública, en favor del órgano descentralizado, con competencia 

menos general, más atribuyéndole las funciones especiales que requiera, para 

cumplir con su objetivo". 

De esta definición, también se debe entender que el INSEN tendrá una 

relativa independencia del poder central pero sin desligada del poder del Estado. 

11.2.1. CONFORMACIÓN 

Las partes que conforman el INSEN son su patrimonio y su estructura 

organizacional. 

Su patrimonio está conformado por los bienes muebles, inmuebles y 

subsidios que le destine el Gobierno Federal, sal como por las aportaciones 

voluntarias, donaciones y liberalidades que reciba por parte de personas Resinas o 

morales. 

En lo referente a su estructura organizacional, el instituto tiene cona 

órgano superior un Consejo Directivo formado por: 

"El titular de la Secretaría de Salud, quien funge como presidente del 

Consejo. 

El subsecretario de Salubridad. 

*Representantes de la Secretarias de: 
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— Educación Pública 

— Trabajo y Previsión Social 

— Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 

• Por cada representante existe un suplente. 

• Un secretario que es elegido por el propio Consejo. 

Las empresas privadas cuyos objetivos sean afines con los del instituto, 

también podrán formar parte del Consejo. Para esto es necesario que el presidente 

del Consejo les haga la invitación de integrarse. 

El instituto cuenta con un Director General que es nombrado por el Presidente 

de la República; cabe mencionar que los miembros del Consejo Directivo, el 

secretario, el director general, los subdirectores, los jefes de depadamento, los 

secretarios particulares y quienes desempeñan labores de inspección y vigilancia, 

son trabajadores de confianza. 

Los esfuerzos del INSEN se han dirigido, principalmente, a elevar el nivel 

de vida de los ancianos, dando prioridad a los grupos marginados, para ello ha 

creado programas de asistencia integral a la vejez en los aspectos: económico, 

social, educativo y psicológico. Sin embargo estos programas se conjugan en la 

práctica para planearlos en dos formas fundamentales: 

♦ El Desarrollo de alternativas de protección pare los individuos y grupos 

más débiles de la sociedad. 

• La creación e implantación de Medidas tendientes a fomentar la 

integración del individuo a la familia y la comunidad, en las cuales se tiene 

el propósito de abatir los indices de marginación con base en una acción 

educativa y orientadora. 

La primera resalta las alternativas de protección hacia los ancianos, y la 

segunda la integración de los ancianos en la familia y la comunidad. 
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0.2.2. SERVICIOS 

Dentro de estas alternativas se encuentran los servicios de Unidades 

Gerontológicas, Salud y Consulta Externa, Tarjeta INSEN, Bolsa de Trabajo y 

Procuraduría de la Defensa del Anciano. 

Unidades Gerontológicas: El instituto cuenta con dos tipos de estas unidades: 

Albergues y Residencias Diurnas: En los Albergues se encuentran, 

permanentemente, los ancianos que carecen de familia y medios económicos 

suficientes para poder vivir independientemente, por otro lado, en las Residencias 

Diurnas los ancianos permanecen sólo una parte del día proporcionándoles 

desayuno y comida, regresando por la tarde a sus hogares; la diferencia entre estas 

unidades y los asilos radica en el tipo de tratamiento que se maneja; las Unidades 

Gerontológicas cuentan con un "Tratamiento ambientar, esto es, se crea un 

ambiente que resulte estimulante pera el anciano, planean actividades para 

favorecer el desarrollo e independencia de los individuos, participan en labores de 

terapia ocupacional y promueven las conductas de autocuidado. Los asilos, en 

cambio, cuentan con un "Tratamiento de custodia", este tratamiento ocasiona a largo 

plazo el deterioro físico y psicológico de los ancianos debido a la dependencia y 

pasividad que se fomenta en los individuos. 

Las Unidades Gerontológicas cuentan con un equipo técnico-profesional 

formado por médicos, dentistas, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y 

gericultistas. A la fecha (1989) el instituto tiene nueve Unidades Gerontológicas en 

el Distrito Federal y dos en el interior de la república. 

Salud y Consulta Externa: Como se puede ver, el instituto cuenta con asistencia 

médica en las Unidades Gerontológicas, pero también cuenta con un servicio 

médico integral, donde pueden acudir personas mayores de 60 altos de escasos 

recursos o que no cuenten con un sistema de seguridad social. El servicio médico 

da atención de consulta externa en medicina general, cardiologia, oftalmologla, 
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salud bucal, psicología, otorrinolaringología, acupuntura y homeopatía. Para 1989 

la unidad de servicio médico contaba con un total de 12,361 afiliados que 

recibieron servicio regularmente. 

En materia de asistencia médica hospitalaria para aliviar padecimientos y 

enfermedades crónicas, el instituto carece de facultades para otorgarlas, sin 

embargo si puede otorgar asistencia médica en el primer y segundo nivel, esto es: 

preventivo y emergente. 

Tarjeta INSEN: Se crea para tratar de elevar el nivel de vida de los ancianos, al 

adquirir bienes de consumo que les permitan cubrir los mínimos de bienestar. 

Esta tarjeta es gratuita y con ella se pueden obtener descuentos en 

establecimientos comerciales y prestadores de servicios, que van desde el 5 

hasta el 60 % y en algunos casos del 100 %. Los requisitos para adquirida son 

tener más de 60 años y estar afiliado al INSEN. Para 1989 existían más de 

1,000,000 de afiliados al INSEN a nivel nacional y 7,760 prestadores de servicios. 

Bolsa de Trabajo INSEN: Se ha dado a la tarea de ooncientizar a los 

empleadores sobre la ventaja de la mano de obra de los viejos, ya que éstos 

cuentan con una amplia experiencia en distintas áreas laborales; esto ha 

constituido una canalización a empleos remunerados de estas personas. Su 

cartera estaba formada en 1989 por 4,049 personas, a quienes se promovia 

constantemente a empleos remunerados. 

Procuraduría de la Defensa del Anciano: Estudia los casos en que los ancianos 

son objeto de abusos o despojos por parte de familiares u otras personas, o bien, 

cuando son demandados por alguna razón ante los tribunales, en caso de ser 

justa y legal la situación del anciano, la Procuraduría de la Defensa del Anciano le 

proporciona los medios necesarios para resolver su problema, en caso de que el 

anciano no cuente con medios propios; para obtener ayuda de dicha Procuraduría 

es necesario que el interesado haga una solicitud expresa. En los 7 años 



anteriores a 1989 se atendieron 7,893 personas en patrocinio de acciones 

judiciales y acciones cortas. 

11.2.3. INTEGRACIÓN DE LOS ANCIANOS EN LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD 

Dentro de este programe, el instituto brinda actividades educativas, 

recreativas, culturales y deportivas por medio del Centro Cultural de la tercera 

edad, junto con los programas de capacitación y servicios psicológicos, estas 

actividades tienen la finalidad de alfabetizar e impartir materias como historia, 

idiomas, taquigrafía, mecanografía, literatura y otros talleres, de acuerdo a las 

caracteristicas de aprendizaje de cada individuo, esto contribuye a elevar los 

niveles de información, educación y cultura. Otras alternativas son la promoción 

del turismo social y la formación de grupos artísticos como danza, música, canto, 

baile y teatro. En el último semestre de 1989, el instituto registró 600 alumnos en 

las distintas materias antes mencionadas. 

Otra modalidad dentro de este programa la forman los Clubes de la 

tercera edad, que se encuentran situados en la misma comunidad, favorecen la 

organización de grupos y promueven la participación comunitaria de los ancianos 

para mejorar su propia condición y calidad de vida. Se caracteriza por funcionar 

con una Infraestructura mínima y de poco costo para la institución, propicia la 

autonomía, independencia y permanencia de los viejos en su comunidad. Existen 

39 clubes en el Distrito Federal y 100 en el interior de la república. 

Las contribuciones del INSEN han sido programas de capacitación y edu-

cación para la salud, que consisten en seminarios cursos y conferencias para 

"promover el bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de preparación 

para la senectud". El área de capacitación del INSEN también apoya la 

educación y preparación para el trabajo de ancianos con carencias económicas", 
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a través de cursos que, conjuntamente con la Bolsa de Trabajo INSEN, permiten 

Incorporar o reincorporar a las personas de edad avanzada al sector productivo. 

Para concientizar a la sociedad de los retos que representa el proceso de 

envejecimiento, el INSEN ha puesto especial interés en extender acciones de 

educación y orientación a la familia y a la sociedad, también en propiciar el 

estudio e investigaciones de la problemática de la vejez en el pais. A lo largo de 

los últimos 7 años (antes de 1989) se han realizado 766 eventos de capacitación, 

a través de los cuales se han atendido a 22,595 personas. 

Con el objeto de brindar una mejor atención al anciano, el INSEN, firmó un 

convenio con el instituto Politécnico Nacional para crear conjuntamente la 

especialidad de Geriatría. 

El INSEN ha tratado de promover sus programas en distintas entidades 

federativas con la ayuda de los Gobiernos Estatales, y son los delegados y 

subdelegados (168), que tienen nombramiento honorífico, los que se encargan de 

difundir los programas del INSEN en sus entidades respectivas. Los delegados y 

subdelegados actúan por cuenta propia (económicamente), pues el instituto no 

puede otorgarles algún salario. 

Para llevar a cabo acciones conjuntas de beneficio para los ancianos 

mexicanos, el instituto ha firmado convenios con distintas instituciones públicas y 

privadas, entre las que destacan: 

• Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes 

• CONASUPO-DICONSA 

• Mexicana de Aviación 

• Universidad Nacional Autónoma de México 

• Universidad Metropolitana 

• Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia 

• Gobierno del Estado de México 
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11.2.6. METAS PARA LOS PRUNO* AÑOS 

• Cubrir todo el territorio nacional con sus programas de asistencia integral, con 

el apoyo de los Gobiernos Estatales y creando delegaciones formales en cada 

estado. 

• Crear Unidades Gerontológicas, con todos los servicios que ofrecen, en las 

zonas geográficas del pais que más lo amerite con base a estudios para 

determinar las zonas. 

• Intensificar la asistencia social para los medios rural e indigena. 

• Crear la Universidad de la tercera edad para aquellas personas que deseen 

seguir estudiando y continuar una preparación en esta etapa de la vida. 

• Revisar los programas de asistencia social (provenientes de investigaciones). 

• Establecer comedores públicos en las zonas rurales, a las cuales se les 

proporcionarla la infraestructura y los insumos por parte del instituto, y las 

ancianas de la localidad se encargarian de preparar la comida y cobrar cuotas 

de recuperación muy bajas. 

• Reforzar las medidas de concientización de los ancianos y el resto de la 

población, para poder actuar con carácter preventivo, y asi puedan llegar a 

una mejor vejez los ancianos futuros. 
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Este último ofreció espacios y camas para los afiliados a INSEN en el 

hospital geriátrico. 

11.2.4. SITUACIÓN ECONÓMICA 

Para el afio de 1989 se le autorizó al INSEN, un presupuesto de $5 658.8 

millones, $5,500.3 millones corresponden a gastos corrientes, quedan para 

inversión $158.5, el instituto pretende captar recursos propios por $126.9 

millones. Por otro lado, las Secretarias de Salud y Programación y Presupuesto 

autorizaron brindar ayuda asistencial a 183,000 personas para el mismo ano. 



El mayor obstáculo para la realización de estas metas es el factor 

económico, otro obstáculo se da en la falta de personal para laborar en el instituto 

debido a que por falta de presupuesto no se les puede otorgar un salario que le 

permita satisfacer sus necesidades yes por ello que tiene que buscar otra fuente 

de ingresos. 

Estos obstáculos tienen que ser resueltos urgentemente ya que como 

resultado del proceso de envejecimiento demográfico, el número de ancianos en el 

pele crece rápidamente y el no generar estrategias de prevención que permitan y 

favorezcan el sano envejecimiento, representará en lo Muro un costo económico 

superior para el pais, 



11.3. LEY GENERAL DEL RISS 

Para tener derecho a las pensiones, las personas de edad avanzada 

tienen que realizar aportaciones dentro del régimen del Seguro Social, estas 

aportaciones se conocen con el nombre de semanas de cotización; en caso de 

que el asegurado se encuentre amparado por certificados de incapacidad también 

se le tomarán en cuenta. El pago de las pensiones a las personas de edad 

avanzada se suspenderá cuando éstas realicen un trabajo remunerado dentro del 

régimen del seguro Social, sin embargo, no se suspenderá la pensión por Vejez 

cuando el trabajador sea contratado por un patrón distinto al que tenla en el 

momento de pensionarse y hayan transcurrido por lo menos seis mame de la 

fecha en que recibió su pensión. 

Si el asegurado tiene derecho a la pensión proveniente de riesgos de 

trabajo, se le otorgará la doble indemnización (por vejez y accidente de trabajo), 

siempre y cuando el importe de la doble indemnización no sea mayor del 100 % 

del salario promedio del grupo de cotización que se toma previamente para 

determinar el monto de las pensiones. 

En el caso de que el pensionado viaje al extranjero, las pensiones se 

suspenderán por el tiempo que éste permanezca fuera del país, salvo los 

convenios internacionales que existan. Pero si el asegurado decide emigrar al 

extranjero, el instituto le pagará lo equivalente al monto de dos años de su 

pensión, cesando con esto cualquier obligación para con el asegurado. 

El asegurado tiene opción de solicitar un préstamo, a cuenta de su 

pensión, en caso de que su situación sea critica y el plazo para saldar la deuda 

deberá ser menor de un año. Para que el instituto otorgue este préstamo, debe 

tomar en cuenta el monto del mismo y la cantidad a pagar por parte del 

asegurado, puesto que la pensión no podré ser inferior a lo estipulado por la ley. 
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Pare que el asegurado pueda gozar de las prestaciones de vejez debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

• Tener 65 años por lo menos 

• Contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas 

• Llenar solicitud indicando el período a partir del cual dejó de trabajar. 

Por otro lado, los beneficios a los que tiene derecho son: 

— Pensión 

— Asistencia Médica 

— Asignaciones Familiares 

— Ayuda Asistencial 

Si el asegurado lo desea, puede posponer el goce de estos beneficios 

durante el tiempo que continúe trabajando después de cumplir con los requisitos 

propios de jubilación. 

11.3.1. CESANTÍA EN EDAD AVANZADA 

Estas prestaciones son iguales a las del seguro por vejez, la diferencia 

radica en los requisitos para poder gozar de esta pensión, pues en este caso el 

asegurado debe quedar privado de cualquier trabajo remunerado y la edad 

mínima para tener derecho a ésta pensión es de 60 años. Este seguro excluye la 

posibilidad de percibir pensiones por invalidez o vejez, a menos que el trabajador 

regrese al régimen del seguro obligatorio del Seguro Social. 

11.3.2. PRESTACIONES DE ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDA 

ASISTENCIAL 

Las asignaciones familiares son porcentajes de la cuantia de la pensión y 

se les otorga a: hijos menores de 16 años, 10 % para cada uno; esposa o 

concubina, 15 %; a los padres del asegurado cuando éste no cuente con hijos 

menores de 16 años o esposa o concubina, se les otorgará el 10 %; por otro lado, 
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la ayuda asistencial consistirá en el aumento de hasta el 20 % de la pensión que 

esté disfrutando el trabajador. 

11.3.3. CUAN* DE LAS PRESTACIONES 

Se le llama cuantía el monto que se paga por una pensión y ésta, al igual 

que los incrementos anuales se calculan de acuerdo a la Tabla 11.3.3.1. Los 

incrementos anuales se calcularán de acuerdo a las semanas que se hayan 

cotizado después de 500. 

El salario diario es el promedio de las últimas 250 semanas de cotización, 

si el asegurado no tiene cotizadas las 250 semanas, se toman como base las 

cotizaciones que tenga, siempre y cuando éstas sean suficientes pera otorgar la 

pensión. El incremento anual en las pensiones se obtiene después de 52 

semanas, extras a las 500 de cotización; en el caso de las cuandos básicas, los 

incrementos pueden ser de la siguiente forme: 

El aguinaldo que se otorga por estas pensiones es igual a un mes del 

ingreso percibido por parte del trabajador, y no podrá ser inferior al 100 % del 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

Una de las principales restricciones de estas pensiones, es la combinación 

con las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, ya que la suma de estas 

prestaciones no podrá ser mayor del 100 % del salario promedio que sin* de 

base para fijar la cuantía de la pensión y sólo se podrá incrementar por derechos 

derivados de semanas de cotización reconocidas. 
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U70.113.3:1.. CUANTÍA BÁSICA E INCREMENTOS 
OS MI 	QF 	PORCENTAJE DE ,4,010 

CUANTÍA BÁSICA 
s4.5  

77.11 

49.23 
42.67 
37.65 

30.48 
27.83 
25.60 
23.70 
22.07 
20.65 
19.39 
18.29 
17.30 
16.41 
15.61 
14.88 
14.22 
13.62 
13.00 

La cuantía de la pensión por cesantía en edad avanzada será calculada de 
acuerdo a la Tabla 11.3,3.2. 
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Tabla 11.3.3.2. CUANTIA DE LA PENSIÓN POR CESANTIA EN EDAD AVANZADA 

Se agrega un año a los cumplidos cuando la edad exceda en 6 meses. 

11.3.3.1. INCREMENTO PERIÓDICO DE LAS CUANTIAS DIARIAS 

Las revisiones de las cuantías diarias se harán cada vez que se modifique 

el salario mínimo general del Distrito Federal incrementándose en la misma 

proporción que dichos salarios. El Consejo Técnico establecerá la cuantía mínima 

de éstas pensiones con base a estudios técnicos y actuariales. 

11.3.4. COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL DISFRUTE DE LAS 
PENSIONES DE VEJEZ Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA 

Las pensiones por vejez y cesantía en edad avanzada, son compatibles 

con el desempeño de trabajos remunerados y con el disfrute de otras pensiones. 
como pueden ser: 
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Pensión por incapacidad permanente derivada de un riesgo de trabajo. 

Pensión por viudez que se derive de los derechos como beneficiario de un 

cónyuge. 

Pensión de ascendientes que se derive de los derechos como beneficiado 

de un descendiente asegurado. 

• Las pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada son excluyentes 

entre sí. 

11.3.5. RÉGIMEN FINANCIERO 

Los recursos financieros que se requieren para cubrir las prestaciones de 

vejez y cesantía en edad avanzada están constituidos por las aportaciones que 

realizan los trabajadores (5.95 %) y patrones (2.125 %) sobre el salario base de 

cotización, y la parte correspondiente al Estado. En caso de que la cuantla de la 

contribución del Estado no esté prevista, ésta será del 7.143 % del total de las 

cuotas patronales y se cubrirá de la siguiente manera: 

El Estado hará pagos mensuales iguales, equivalentes a la doceava parle 

de la estimación que presente el instituto, ante la Secretaria de Programación y 

Presupuesto, ésta estimación se presentará en el mes de julio de cada ejercicio, 

las mensualidades se incrementarán en la misma medida en que se incremente el 

salario mínimo general en el Distrito Federal y el ajuste definitivo se formulará en 

el mes de enero del año siguiente. 

Las sociedades cooperativas de producción, las administraciones obreras 

o mixtas, las sociedades locales, grupos solidarios o uniones de crédito, cubrirán 

el 50 % de las primas totales y el Gobierno Federal contribuirá con el otro 50 %. 

El patrón será responsable de los daños o perjuicios que recaigan sobre el 

trabajador o sus familiares al no inscribirlo en el régimen obligatorio o no declarar 

correctamente el salario real del trabajador. 
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11.34. CONSERVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

Si algún trabajador deja de pertenecer al régimen del seguro Social puede 

conservar los derechos adquiridos de pensiones, estas prestaciones se verán 

disminuidas a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, 

contando a partir de la fecha de su baja; el tiempo durante el cual puede 

conservar este derecho no es aplicable en periodos menores de un año. 

El asegurado que haya salido del régimen del seguro Social pero que 

reingrese, tiene derecho a que le reconozca el tiempo cubierto por sus 

cotizaciones anteriores de acuerdo a lo siguiente: 

• Si la interrupción es menor de 3 años, se le reconocerán todas sus 

cotizaciones 

• Si la interrupción es mayor de 3 años pero menor de 6, se le reconocerán 

todas sus cotizaciones anteriores en caso de que haya efectuado 243 

semanas de cotizaciones más a partir de su reingreso. 

• Si el reingreso es después de 6 años también puede tener derecho a que le 

reconozcan sus cotizaciones anteriores siempre y cuando cumpla con 52 

semanas de cotizaciones reconocidas a partir de su reingreso. 

o En caso de que el asegurado deje de pertenecer al régimen del Seguro 

Social y este percibiendo un salario se suspenderá el pago de la pensión; 

sin embargo si deja de percibir dicho salario y reingresa al régimen del 

Seguro Social, se le tomarán en cuenta las semanas que haya cotizado con 

anterioridad, si al reingresar genera 100 o más cotizaciones y el derecho a 

otra pensión, sólo se le otorgará la más favorable. 

En los puntos • y • se reconocen todos los derechos de inmediato en caso 

do reingresar antes de que se venza el plazo de conservación de derechos. 
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II.4. LEY DEL MUTE 

SEGURO DE JUBILACIÓN, DE RUBIO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS 

Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA 

14.1. GENERALIDADES 

El instituto debe otorgar la pensión en un plazo máximo de 90 das a partir 

de que cuente con los siguientes requisitos: 

• Solicitud con documentación respectiva. 

• Constancia de licencia prepensionaria, o bien, el aviso oficial de baje. 

Si en el plazo anterior el instituto no ha efectuado la pensión, entonces 

estará obligado a pagar el 100 % de la pensión probable que le corresponda el 

solicitante que esté separado definitivamente del servicio, 

Todas las pensiones que el instituto otorgue serán por cuota diaria. Si a un 

trabajador se le otorga una pensión que no corresponde a sus cuotas aportadas y 

no ha hecho uso de ella, puede renunciar a esa pensión y obtener otra que vaya 

de acuerdo con sus cuotas aportadas y el tiempo de servicio prestado con 

posterioridad. 

Un trabajador puede negarse a recibir la pensión cuando no le sea posible 

regresar al servicio activo para poder gozar de otra pensión; esta restricción no se 

aplica a los inhabilitados que puedan volver al servicio. 

También se puede ver que existe compatibilidad entre las distintas 

pensiones y el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo a lo siguiente: 

La pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servidos, y 

cesantía en edad avanzada, es compatible con: pensión de viudez o concubinato 

y la pensión por riesgos de trabajo. 

La suma de las cuotas no podrá exceder de la cantidad fijada como cuota 

máxima. 
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11.4.2. DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS MININA Y MÁXIMA 

La cuota minima y máxima de las pensiones, a excepción de las de riesgos 

de trabajo, las determinará la Junta Directiva del instituto, sin embargo la cuota 

máxima no podrá excederse del monto promedio del sueldo básico que haya 

disfrutado el trabajador en el año inmediato anterior a la fecha de baja o 

fallecimiento. 

Otro aspecto importante en la determinación de la cuota diaria máxime de 

pensión es que no puede excederse de la suma cotizable que es 10 veces el 

salario minimo general que determine la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, las pensiones se incrementarán en la misma medida que éste. 

Será obligación del trabajador notificar al instituto la incorporación a este 

régimen en caso de desempeñar otro trabajo remunerado que también esté 

incorporado, asimismo es obligación del trabajador notificar la percepción de otra 

pensión en caso de que la haya, de no hacerlo, el instituto suspenderá la que 

estuviera recibiendo el trabajador. 

Como ya se mencionó, el trabajador puede gozar de dos pensiones 

siempre y cuando éstas sean compatibles, pero si éstas no son compatibles, el 

instituto las suspenderá inmediatamente, sin embargo, se puede volver a tener 

derecho a la pensión que estaba percibiendo, cuando desaparezca la 

incompatibilidad y se reintegre el monto recibido, el reintegro deber hacerse en 

los términos que fije el instituto, los cuales establecen que el interés no podrá ser 

mayor del 9 % anual y el plazo nunca será inferior al tiempo en que se estuvieron 

percibiendo las pensiones. Se perderá todo derecho a la pensión si no se hace el 

reintegro en la forma señalada. 

Es necesario que el trabajador o sus familiares cubran al instituto los 

adeudos que llegaran a tener por concepto de las cuotas de préstamos 

hipotecarios, a mediano y corto plazo, para que puedan disfrutar de una pensión. 
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Las pensiones que esta ley establece son inembargables y sólo se pueden 

afectar para la obligación de otorgar alimento por mandato judicial y para exigir el 

pago de adeudos con el instituto. 

Los trabajadores que tengan derecho a pensión de retiro por edad y tiempo 

de servicios y por invalidez, por causas ajenas al desempeño de su trabajo, sólo 

podrán escoger una de ellas. 

La determinación del monto de las pensiones y préstamos que otorga el 

instituto está basada en el sueldo básico del trabajador, hasta por la suma 

cotizable. 

El incremento de las cuantías de pensiones se determina de acuerdo al 

aumento del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

Los trabajadores pensionados que se rigen bajo esta ley cuentan, entre 

otras, con dos importantes prestaciones en dinero, como son: 

a) La gratificación al final del año, que será igual en número de dias a la 

gratificación de los trabajadores en activo, de acuerdo a su cuota 

diaria, esta gratificación se pagará en dos partes, la primera parte será 

otorgada el 15 de diciembre y la segunda a más tardar el 15 de enero 

del año inmediato posterior; y 

b) El goce en proporción de los préstamos en dinero otorgados a los 

trabajadores en activo, cabe mencionar que el aumento en los 

préstamos de los trabajadores en activo implica el aumento en los 

préstamos de los pensionados, siempre y cuando resulten compatibles 

estos aumentos. 

Se tomará como año completo cualquier fracción después de seis meses al 

otorgar las pensiones. 
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11.4.3. PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

Tienen derecho a esta pensión los trabajadores y trabajadoras que tengan 

30 y 28 años o más, respectivamente, de servicios e igual tiempo de cotizaciones, 

no importando la edad calendario que tengan; esta pensión da derecho al 

otorgamiento del sueldo, en un 95 %, que tenia el trabajador al momento de 

retirarse y entrará en vigor un día después del último dia en que haya percibido 

su sueldo el trabajador. 

11.4.4. PENSIÓN DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS 

A esta pensión tienen derecho todos los trabajadores que tengan 55 años 

de edad y un mínimo de 15 de servicios e igual tiempo de cotizaciones. 

El trabajador puede tener varios trabajos, pero para los efectos de las 

cotizaciones sólo se tomará en cuenta uno de ellos. 

La Tabla 11.4.4.1. muestra los montos de la pensión de retiro de acuerdo al 

número de años de servicios y el porcentaje del sueldo que le corresponderla al 

trabajador. 

Como ya se mencionó, el monto de estas pensiones se determinará de 

acuerdo al promedio del sueldo básico disfrutado en el último año en que estuvo 

laborando el trabajador antes de causar baja o dd fallecer; el derecho de pago de 

la pensión comenzará a partir del día siguiente en que el trabajador cause baja. 

El trabajador puede renunciar temporalmente a los derechos adquiridos 

después de haber cotizado al menos 15 años, pera esperar recibir mejores 

beneficios al cumplir la edad requerida para esta pensión. 
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TABLA N.4.4.1. PORCENTAJE DE SUELDO PARA LA PENSIÓN DE RETIRO. 
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11.4.6. PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA 

En este caso, se tiene derecho a esta pensión si el trabajador se retira 

voluntariamente o queda privado de cualquier trabajo remunerado; las únicas 

condiciones son que el trabajador tenga 60 años o más de edad y un Mimo de 

10 años de cotización. 

Para calcular el monto de esta pensión se aplicará el porcentaje referido en 

la Tabla 11.4.5.1., al sueldo regulador que se mencionó con anterioridad. 

36 



TABLA 11.4.5.1, PORCENTAJE PARA LA PENSIÓN POR CESANTiA EN EDAD AVANZADA. 

	

w 	10 años de servicios 
951 

10 años de servicios 

'10 
11111' 

10 años de servicios 

fáztáJuil's 	geli 

Una caracteristica importante de estos porcentajes aplicados es que se 

incrementan anualmente, de acuerdo a los porcentajes fijados en la tabla anterior, 

hasta los 65 años donde permanecerá constante el 50 %. 

Esta pensión entrará en vigor a partir del día siguiente en que el trabajador 

se retire voluntariamente, o quede privado de cualquier trabajo remunerado. 

Una desventaja de esta pensión es que al adquirirla se perderán los 

derechos a cualquier pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de 

servicios, o por invalidez; esto no es aplicable a los trabajadores que dejaron de 

laborar por accidente. 

Si el trabajador se separa temporalmente del servicio puede recuperar su 

antigüedad si reintegra la indemnización global que haya recibido más los 

intereses que fije la Junta Directiva del instituto. 

El instituto ofrece servicios de pre-pensión y post-pensión a los 

trabajadores pensionistas y a sus familiares derecho-habientes. 
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CAPÍTULO lililí 

ENCUESTA 
111.1. OBJETIVOS: 
• Obtener que ideas o conceptos se manejan por parte de las personas de la 

tercera edad, sobro el INSEN. 
• Saber si la población de la tercera edad conoce los servicios que ofrece el 

INSEN. 
• Saber si la población de la de tercera edad que conoce el INSEN hace uso de 

las opciones que ofrece la institución. 

111.2. MÉTODO: 

Plantear una encuesta probabilistica era imposible, ya que no se podio 

contar con una lista de personas con edades de 60 y más años; y que esta lista 

tuviera dirección y ubicación de las personas. Por esto, se decidió hacer un 

muestreo a juicio, en donde el único requerimiento fue elegir a las personas con la 

edad estipulada para pertenecer a la tercera edad. 

Muestreo a juicio porque el encuestador tenia que entrevistar a una 

persona, que considerara que estuviera en las edades requeridas. 

Este muestreo es no probabilistico, no puede proporcionar errores del 

muestreo y sus resultados sólo pueden concluir con relación a la población 

muestreada, pero puede dar una idea de lo que realmente le sucede a la variable 

de conocimientos del INSEN en esta población. 

Los sujetos del muestreo fueron ubicados en parques, tiendas de 

autoservicio, etc. y ahi se procedía a hacer la encuesta, donde se preguntaba la 

edad, para corroborar la edad de los individuos, si ésta correspondía a la 

comprendida para la tercera edad se continuaba con la encuesta, en otro caso, se 
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cancelaba y se explicaba a la persona entrevistada que ella no pertenecía al 

grupo sujeto a la investigación. 

111.3. DATOS GENERALES 

A continuación se dan los resultados que se obtuvieron en la encuesta y 

sus respectivas interpretaciones, 

Se entrevistaron a un total de 99 personas, en adelante llamada 

población, de los cuales el 43 % fueron hombres y el 57 % mujeres, como se 

puede observar en el cuadro 1, la mayor parte de la población se encuentra en el 

rango de edad 60 - 64 anos. 

cwdro 1.  
IIIIIRVALOS 

01111040 
11011•11114 4114111114 TOTAL 

sis 	1 	51 	% a gas L__ si 	, 	u ras 	1. 	se 
( 60 - 64 j 22 51% 46% 26 48% M% 48 48% 100% 
( 85 - 69 ) 13 30% 38% 21 38% 62% 34 34% 100% 
(70-741 8 14% 43% 8 14% 57% 14 14% 100% 
118  - 80  1 2 5% 87% 1 2% 33% 3 3% 100% 

% 1: Ponente> por coluvie». 
%t 134~ por nne154. 

La población entrevistada, en su mayoría, fueron mujeres en todos los 

grupos de edades como puede verse en el porcentaje de la columna 2, salvo el 

del último grupo de edad donde fue lo contrario. En cuanto a la edad por cada 

sexo se tiene que para ambos, el grupo de edad más entrevistada fue el de 

60 - 64 años, como se muestra a continuación. 
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El 56 % de los hombres está retirado teniendo 7 años como promedio de 

retiro, un 44 % se encuentra próximo a retirarse; en el caso de las mujeres, el 

68 % tiene como ocupación principal el hogar y el 32 % que contaba con trabajo 

remunerado se encuentra retirada teniendo 5.17 años en promedio de retiro, ver 

cuadro 2. 

OtiiiiireLTRIO INTUACióft LAGORALD11011ENTenlin 	______ 	...._ 
[ 	

tle 
1114~ 

t 
	imisiemeirodir iiiiii 

%  

i
ii01111111111 	j I d-U-4 	1 2_____ 4 V  24 	51-  3 4311 
IIMISI_ 	 i 	 sa 	iSe 1  _ELAN 
r 	Yovs„.._1_____111LifilL 4t _Mi_ inLAsil AL._ .111111__It_ilni 

iiiiiiii 	7 

Moursáral 
1 

SITUACIÓN LABORAL TOTAL DI LA POSLACION 
ENTREVISTADA 

Próximos 
II% Noca ha 

hibajado .111 
31% 

Iletrados 
43% 

Próximos 
	

%lindos 	Malea he 
IrebaJado 

Se observa que el 44 % de los hombres viven con su cónyuge mientras 

que las mujeres presentan una mayor tendencia a vivir con sus hijos, esto se 

puede deber a que los hombres fallecen más en esas edades dejando viudas a 

las mujeres; es importante observar que en segundo lugar, tanto para los hombres 

como para las mujeres, lo ocupa el aislamiento, es decir, viven solos, ver 

cuadro 3. 
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[l'HOMBRES] 
gMUJERE8  

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% - 

5% 

0% 
0 
'O 
O) 

   

i, TIPO DE COMPAÑiA CON LA__QUE VIVE  
	 MOMIA A 	1AUJOANII 	TOTAL  

ASO   AlliET 	Ala 	s  

   

1 	COMPAAIA  

  

  

eta° 
666v1166 

10 
O 

23% 
44% 

12 
7 

21% 
13% 

22 
20 

22% 
20% 

NI/00 9 21% 17 30% 20 20% 
HUMANOS 0 0% 4 7% 4 4% 
NETOS 1 2% 2 4% 3 3% 
PADAIIII 0 0% 3 5% 3 3% 
MINIOS 1 2% 1 2% 2 2% 
cloque.. Nese 3 7% 3 5% e 6% 
Nfase y Malee 0 0% 1 2% 1 1% 
oso 0 0% 6 11% e e% 

I— 	411 es% r" 	ees 	eus  
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En el cuadro 4 se puede ver que el 90 % de las personas cuentan con una 

credencial de identificación aunque no especifican de que tipo, esto es un logro, 

ya que a esta edad usualmente la población estaba sin conocimiento de su 

identificación; y solamente un 10 % no cuenta con identificación. 

Cuadre 4. CREDENCIAL DI IDENTIFICACIÓN....._.... .... ..._ 
POSEE CREDENCIAL DE IDENTWICACION  

NOMBRES L auneis .____  .1 TOTAL 
TIPO 	 ASE  T  s r usa j % 	aes —I—  4  

NO TIENEN 	
411 	95%1 2 5%1 481 COSI 

81 	14% 1 	
91 	 9011 

101 1051 
s1 TIENEN 

481 	mos E 	sol leo' 	 Hl 1•1111 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

¡l'HOMBRES 
igAIUJERES 

SI 
TIENEN 

NO 
TIENEN 

111.4. CONOCIMIENTO Y USO DEL INSEN 

Como se puede observar en el cuadro 5, el 43 % de la población no 

especifica su opinión sobre el INSEN; sin embargo un 16 % opina que es una 

institución de ayuda para las personas de la tercera edad y un 11 % opina que es 

un centro de convivencia para éstas personas. 
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Cuadro 1. OPINIÓN SOBRE OVE ES EL INSEN 
	 Normas 

11114 I II 	454  1  
MININOS 

OPINIÓN 
TOTAL 

4114 

1 
a 
a 

5 
4 
3 

12% 
as 
7% 

11 
3 
4 

20% 
5% 
7% 

10 
7 
7 

16% 
7% 
7% 

4 1 2% 0 0% 1 1% 
• 3 7% 5 14% 11 11% 
e 4 9% 5 9% e as 
r 1 2% 0 0% 1 1% 
• 20 47% 23 41% 43 43% 

Ira 2 5% 0 0% 2 2% 
IT A 0 0% 1 2% 1 1% 
1 v e 0 0% 1  	2% 1 1% 

IiIJIIiiiiFioisr........ 

CLAVE 	SIGNIFICADO SIGNIFICADO 
1 	Institución que da ayuda a las personas de la tercera edad 
2 	Instituto Nacional de la Senectud 
3 	institución donde se realizan actividades sociales, recreativas, 

culturales, etc. 
4 	Lugar donde se da alojamiento a ancianos 
5 	Centro de convivencia para personas de la tercera edad 
6 	Centro de capacitación para personas de la tercera edad 
7 	Como un seguro para ancianos 
8 	No especifica 

50% 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5%. 
0% 

  

gaNOMBRES 
:VA UJER ES 

  

1 2 3 4 5 	7 	1 1 1 
YYY 
2 3 6 

OPINIÓN 

43 



AFILIACIÓN AL INCOEN 

AFLIADOS 
	

NO AFILIADOS 

N 25 
ú P • 

20 
• 

• 15 
o o 
• 10 
a 

apHOLISRES 
si MUJERES 

En el cuadro 6 se puede observar que el 28 y el 30 % de hombres y 

mujeres respectivamente no están afiliados. Este alto porcentaje se debe a que un 

SI % de los no afiliados, no sabe que existe el INSEN esto indica la poca 

información que tienen las personas de edad avanzada acerca de los beneficios 

que puede proporcionar el INSEN, por lo tanto, se puede asumir que el mayor 

problema que se presenta para no afiliarse, es el desconocimiento de esta 

institución, como se puede ver en el cuadro 6 bis. 

Cuadra 8. AFILIACIÓN AL. INNEN _ _ ______  
aiiiia-iiim __...r No iivalmiol_ 11:_. 	TOTAL 	] 

iiii-1 S T 	.—IC *ase 1I -lis f---74-1 
NOMINES r 	151 20% 43 43% 
Mujan' 26 

15%{ 
26% 

2111_ 
30 30% 50 56% 

_Ae.L.."E_ gel_ tem] 
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90% 
80% 
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60% 
50% 
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30% 
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10% 

0% 

Cuadro I ele. CAUSAS DE NO AFILIACIÓN AL ODIEN 

PIONEER* MY 	 TOTAL  	 
 	s 	r 	/1111 	 

i 24 813% 23 77% 47 11% 
a 0 0% 1 3% 1 2% 
II 0 0% 1 3% 1 2% 
4 0 0% 1 3% 1 2% 
o 1 4% 1 3% 2 3% 
e 0 0% 1 3% 1 2% 
1 1 4% 0 0% 1 2% 
• 1 4% 2 7% 3 5% 
• 1 4% 0 0% 1 2% 

TOTAL 1 n 1011% 

CLAVE 	EICINFICADO 
1 	No sabia que oxide 
2 	No tengo los descuentos necesarios 
3 	Tengo otras actividades 
4 	No lo necesito 
4 	Dan un mal servicio 
11 	La Institución me rechazó 
7 	Esti muy retirado de mi localidad 
• No se donde está 
• Negligencia 

... 

AM 	~RAM Alla" Al"  

CNJ r") 	11 	 ca2 cri 
CAUSA 

5.14011113RES 
1.11UJERES 



4 	 11 20% 1 
1 	 1 2% 2 
O 	 0 0% 
1 	 2 4% 3 
3 	 4 7% 7 
1 	 1 2% 2 
2 67% 31 55% 60 
2 	 2 4% 4 
1 	 0 0% 1 
0 	 1 2% 1 

2 4% 2 
1 	 0 0% 1 
o 	91k 	294. 

r mei  

De las personas encuestadas, un 61 % no cuentan con la credencial 

INSEN, el descuento mis usado por parte de las personas que al cuentan con la 

credencial es el de autobuses con un 50 % según el cuadro 7; por otra parte, el 

mayor problema que se presenta al solicitar los descuentos es la falta de seriedad 

de algunos establecimientos o temidos para respetar los convenios establecidos 

con el INSEN. 

Cuadre 7. USO DE LA CAIIMACIAL OSEN 



U10 DE SERVICIOS DEL DICEN 

PRINCIPALES CAUSAS PARA NO HACER DESCUENTOS 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

gHOSIORES 

* MUJERES 

 

Autobuses 	neme 	lisoWlemele Pb le ocupo 	Toles 	Pb I time 
básicos 

is HONRES alALIEN03 

.110111110411  AL $OUCITM DESCUENTOS  CON LA CAIELIVICIAL  INSIN 

—1.17111 
	

14-1 COMI 1111111111041110 

1 No 	hacer quemo 	cissousnlas 
o 	110 

74% 11 
I Cupo 'mildo tereolde 

Tarden mucho la lamba I 2 1 1% II 
No aspesilca o no tiene medano* 

I Jim 	Al IN% 	111 MAN 	MIS 
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Los planteles que más se conocen del INSEN son los albergues, no 

obstante, sólo dos personas han recurrido a ellos, ver cuadro 8. 

Cuadro II. CONOCIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES, 
Y ACTIVIDADES DEL INSEN 

 

TIPO 	 NOMBRES II MOFA 
	 AZI-1  11 	AM 	 

 

TOTAL 
me s 

   

    

~Iras pro bo:Me 15 15% 20 20% 35 35% 
Mude Trabes 15 15% 18 18% 33 33% 
Cursos Capullo:1M 9 9% 13 13% 22 22% 
Proa OeL ARA 14 14% 20 20% 34 34% 
Albergeno 17 17% 21 21% 38 38% 
Clubes 9 9% 23 23% 32 32% 
come Cultural 10 10% 19 19% 29 29% 
Mera 2 2% 2 2% 4 4% 
Illeskienclai Olunseis 0 0% 1 1% 1 1% 
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25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

igCONOCIMENTO 
• AFLIACIÓN 

MUJERES HOMBRES 

STATUS 
Cuadro t. CENTROS DE PRODUCCIÓN 

NOMBRAS I MUERES 	TOTAL 
.1 AS. 1  sL  ASA 	 ASiT  

CONOCIIIIINTO 
AFILIACIÓN 

	

151 15%1 	2ITIr 20%i 	351 35% 
31 	3%1 	5 	5% 	II 	5% 

ACTIVIDAD NONSRES 
	 AS. 	 

MUJERES 	 TOTAL  
ASA 1 % 	AS5  1 16_1 

1.. Artesanías 1 33% 
3.- Magune 2 07% 
$.. liudar 0 0% 
4.. Teker 0 0% 

1 Y 4 0 0% 
$ Y 4 0 0% 

O 	0% 1 13% 
O 	O% 2 25% 
O 	O% 0% 
1 	20% o 13% 
1 	20% 1 13% 
3 	GO% 3 30% 

TOTAL 	L 	3[ 1.0C- 	sL 11111% 	In115-411,  

CENTROS DE PRODUCCIÓN 

/". 

En los centros de producción, sólo el 8 % de la población está afiliado, a 

pesar de que el 35 % tiene conocimiento de ellos; las principales actividades que 

se realizan en estos centros son: bordado, tejido y trabajos artesanales, ver 

cuadro 9. 
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501.8.0E TRARAJO 

lig HOMBRES gi MUJERES 
.------•--•-,------•- 

El 33 % de le población tiene conocimiento de la bolsa de trabajo del 

INSEN; sin embargo únicamente el 296 se encuentra inscrito y tan sólo el 1 % ha 

obtenido trabajo remunerado, ver cuadro 10. 

Cuadro 10.10~ DE TRABAJO 
STATUS 	NOM110(11  +  AMERAS 	

ABA
TOTAL  

	 ARS 	% 	ASA 	% 	1  

CONOCIAININTO 15 15% 18 18% 33 33% 
artscrupcNur 1 1% 1 1% 2 2% 
osTurictOrt 0 0% 1 1% 1 1% 

Los cursos de capacitación son usados por un 22 °A) de la población y sólo 

el 1 % ha obtenido trabajo remunerado, consiguiéndolo por medio de amigos o 

parientes, ver cuadro 11. 

Cuadro 11. CURSOS DE CAPACITACIÓN . _ 
STATUS HONORIS MOJARAS TÓTÁL

--8.8"--E-----1+ ase 	L % 

¡AB 
 

TENC 
ASI 	

IÓ
STENCIA 	I_ 

N 

j 

!PIM! ............ 

01 
9 	

0%1 I 
-131 

13%1 
22 

1 
22% 

1% 

'AOJARAS TOTAL 

11, 100911. 	11_ 100%  
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IBASISTEPCA 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

El 34 % tiene conocimiento de la Procuraduría de la Defensa del Andino, 

pero sólo es usado por el 4 %; al 3 % le ayudaron a resolver su problema, la 

causa por la que el 1 % no resolvió su problema fue por demasiados tramites 

burocráticos, ver cuadro 12. 

Omán 12. PROCURADURÍA DE LA DEFEN3A DEL ANCIANO 
STATUS 	Ii0MBRES 	~MES  

PES L % 	'as L  s 

  

TO'f/g.  
MIS  	 

  

  

NOA 

ii11134TO 14 14 34 
I00 1 1 4 
.106 O 
UELXIS 1 1 	_ 1 1 
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•HOMIRE$ 
• MUJERES 

o 
O 

PROCURADURIA DI LA DEPENDA OIL ANCIANO 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Como ya se mencionó, sólo el 2 % ha estado en albergues del INSEN y es 

les brindaron servicios gerontológicos entre otros, recurrieron por problemas 

familiares y enfermedad, ver cuadro 13. 
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iL_ TOTAL -I-- 	 =2 1115  

TOTAL 11_  10011 

2 20% 

15% 

10% 

5% 

0% 
ESTANCIA IM CONOCENTO 

l'HOMBRES a MUJERES 

Cuadro 13. ALS5ItOUill 
STATUS  

CONOCIMIENTO 	ESTANCIA 

Ti 	17%1 	1 1- 	154-1 
21 	21% 	11 	1%1 

T 31L "Sil 	a 

11 lo"( 
intj 

01 	0%1 	11- 	50% 
1L 100%1 	 50% 

TESO DE 

I
lletvkles estestelSelses 
Na ~Mea  

	NOMERES 	MUJERES 	 TOTAL  

1T 100%f 	J 0541-- 	11 	50%1 
01 051 	11 100%1  

MUJERES NOMINES  f 
	*u_ L 	a.9 	s 	*el_ 	 

amiccsón 

ECATEPEC 
NO RECUERDA 
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INOMINES 
!MUJERES  

TOTAL 

MOTIVO 
RECURRIÓ 

NOMINES 
ASE 1  s 	

MUERES 	 TOTAL  
AMI 	I lb ASO í 	%  

0 o0%{ 
IInrennedad 	 1 100% 	013i 10::1 	11F :111 

25% 

r
Problemas lambieres 

ALSIERGUIll 

TIEMPO DE 
ESTANCIA 

Alloa 

1 Mea 
1 



	

1 	4% 
3 13% 

0% 

	

1 	4% 
26% 

	

1 	4% 
o 0% 

	

2 	11% 

	

1 	4% 
o 0% 

	

4 	17% 

	

1 	4% 

	

2 	9% 

	

1 	4% 

13% 
3 	9% 
1 	3% 
1 	3% 

19% 
1 	3% 
1 	3% 
5 	le% 
1 	3% 
1 	3% 
4 	13% 
1 	3% 
2 	6% 

... 	3% 

33% 
0% 

11% 
0% 
0% 
0% 

11% 
33% 
0% 

11% 
0% 
0% 
0% 
0% 

t.4.1 	•":1Ve 11-51yrixt 	 • 

111,17Ax 

9% 
4% 

26% 
52% 
9% 
0% 

En los clubes de la tercera edad se encuentran afiliados el 32 % de loe 

entrevistados y las principales actividades que se realizan son: tejido, bordado, 

deportes, danza y aeróbicos, siendo el mis concurrido el del DIF, ver cuadro 14. 

Cuadro 14. CLUU$ DE LA TORCIDA, 

r 
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HOMRES 

■ ISNBIES 

CENTRO CULTURAL DE LA TRECERA EDAD 

ASE1ENCM ALMA) PROFESOR ESPECTADOR 

N 

m 
a 

or  

d 

e 

r 
n 
a 

20 

18 
18 

14 
12 
10 

8 
8 
4 
2 

   

CLUIES DE LA TERCERA EDAD 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

MAFLIACION 

NOMINES 
	

MUJERES 

El centro cultural es recurrido por el 29 % de la población y el 24 % 

participa como alumno, ver cuadro 15. 

Cuadro 16. CENTRO CULTURAL DE LA TERCERA  
STATUS 	1401Aeme

1 
MUJERES 	 TOTAL 

AM   % 
	

AM 	 

ASISTENCIA 10 100% 19 100% 29 100% 
ALUMNO 8 80% 16 64% 24 83% 
PROPEGOR 1 10% 2 11% 3 10% 
ESPECTADOR 1 10% 1 5% 2 7% 
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Tan sólo un 4 % de la población participa en los talleres de terapia 

ocupacional, donde realizan actividades artesanales. Cabe mencionar que un 

75 % del 4 % que participa en los talleres no especifica que tipo de actividades 

realiza, ver cuadro 16. 

Cuadro 1a. TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL 
AIIATENCIA 

59% 
21 	50%i 

Illnrr.“1"""M 	,', 113.ffiglenrrt~ 
mr, 	l',1_0",""NIT v.vropri915rimIlwql 	'• 

i 	00%1—  
1 

o o% 1 25% 
1 	50%j 2 100% 3 75% 

1 r."" 

En el caso de las residencias diurnas, solamente una mujer asiste a éstas, 

donde realiza la actividad de tejido y se le proporcionan servicios gerontológicos 

ver cuadro 17. 
Cuadro 17. RESIDENCIAS otuRelas 

A ele TIIII0 

7  V77 TAL . 	 , #  

- 	---.] moosoos . . 	' .. 	 O s 	 OS 1 
0113111.1:22.i,'''Viiii _ ______.1t_. 1  O 911]_.._....____.....[__.9.9.h..1 

17,117':.9‹,  ASetiliji ''.'",-"-77717.-:777.17117 1".L....,1777-77=i11.1 

	

TIPO le: H.,,, '1 	ifkiiiiv E.7"--1141-4-7;71 ' 	vitt ''' '''' j  	jui tjOlhéorl7L.o,Ut14,  Álay.',., J .u-;. .*.'' 	,.:; -, ' .q;iaaw--,,,,i,  -:..,- ,,-ii, ' ',"1' vIlAkaiwil.,11.' ;:..1' - iliitsigx9,' 

	

:111 	oL 	T— 	1 	100 100%1 	1  í 	1 00 ki 

.01•00.0   0 ,, . 	i  s NI 	in, • . 	. 	.1014.1p•7-7-1..... , • _,,•,..3.•Av:!.  ,i.w 
z'j'.,:j,1', '.;̀,:, :.....:f:,»41-:,;,,i5 	g .. ,..1,5aag,yi -,,v,N.,•,„:,,,,:. 45:,viaiLi;iv:d,h;:to..i,,»; •Audig«,stliw411,-)04,  - ' 

	

ii37,;71';,. laill&Iiliáll 	Pi 	E— 	l'il i 0011. 	ti.I 0.0  th I 
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COMENTARIOS ACERCA DEL INSEN 

TIPO DE COMENTARIO 

Uno de los principales comentarios de la población hacia el INSEN es el 

agradecimiento por brindar apoyo, ayuda y beneficios a las personas de la tercera 

edad; por otra parte proponen una mayor promoción del instituto para que puedan 

gozar de estos beneficios un mayor número de personas, asimismo expresan la 

necesidad de personal mis capacitado en los planteles del INSEN, ver cuadro 18. 

Cuadro 1t. 9911WITAR190 

Lo anterior habla de la importancia que tiene el enfocar la atención hacia 

estas personas que se sienten rechazadas por la sociedad y que en algún 

momento le brindaron su apoyo a las generaciones posteriores a ellos, 
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CAPÍTULO IV 

SEGURIDAD PRIVADA 
Existen tres grandes ramos dentro de las compañías aseguradoras: Vida, 

Grupo (Colectivo) y Daños; dentro del ramo de Vida, los principales riesgos a 

cubrir son: 

• Muerte prematura 

• Invalidez 

• Vejes sin recursos económicos 

• Accidentes y enfermedades 

Para este trabajo se tomará en cuenta el riesgo de vejez sin recursos 

económicos, pues es importante que las personas que llegan a la jubilación 

puedan seguir contando con recursos propios y no depender económicamente de 

sus familiares, que disponga de los recursos necesarios para continuar realizando 

sus actividades acostumbradas, que su familia no resienta la disminución o el 

cese de su sueldo, y que cuente con el efectivo necesario para gastos futuros, 

sobre todo para la eventualidad de la muerte, que se vuelve cada vez más 

probable. 

Para poder gozar de estos beneficios, se han elaborado una gran 

diversidad de planes de seguro de vida en las distintas aseguradoras del psis; sin 

embargo, el único tipo de plan que otorga los beneficios necesarios para las 

personas de edad avanzada son los seguros dotales, ya que este tipo de seguro 

ofrece: 

• Protección por fallecimiento hasta la edad del retiro, donde también se 

prevén rentas de jubilación. 

58 



• Crear un fondo para la educación de los hijos; y 

• Formar un programa de ahorro para un destino especial, garantizando su 

cumplimiento con protección por fallecimiento. 

Un inconveniente de este tipo de seguro es el aspecto económico, para 

períodos cortos, porque en el seguro dotal mixto la suma asegurada se paga al 

término del plazo cubierto, y entre menor sea el plazo, la probabilidad de 

sobrevivir es mayor, lo que implica el pago de la suma asegurada por parte de la 

compañia. 

11/.1. Coberturas regulares. 

Entre los principales planes se encuentran loe Lama Itgr~ que 

operan para dotales 10,15,20,25, o bien edad alcanzada 60 y 65, se efectúan 

primas niveladas de acuerdo al plan; los tipos de valores garantizados que 

otorgan son: préstamo, seguro saldado, seguro prorrogado o valor de rescate a 

partir del tercer año para los planes de 10 años o más; también se otorgan 

dividendos desde el segundo año de emitida la póliza y pueden aplicarse en 

cualquiera de las siguientes opciones: 

- En efectivo, 

- Aplicarlo al pago de la prima. 

- Depósitos en la empresa. 

- Aplicarlo en la compra de mayor sume asegurada. 

IV.2. PRIMAS ÚNICAS 

Dotales 10,15,20 y a edades alcanzadas 60 y 65 añoS. Sólo se paga una 

prima al inicio del plan; en cuanto a valores garantizados se otorgan a partir del 

primer año mediante préstamo, seguro saldado, seguro prorrogado o valor de 

rescate. 
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Dividendos. Se otorgan a partir de el segundo año de emitida la póliza y 

pueden aplicarse en las sig. opciones: 

- En electivo. 

- Depósitos en la empresa. 

- Aplicarlo en la compra de mayor suma asegurada. 

111.3. COBERTURAS DINÁMICAS 0.210 Y D.100 

Estas coberturas ofrecen protección sobre la suma asegurada, siempre y 

cuando la inflación no sea muy elevada en un año, ya que permite el crecimiento 

de la suma asegurada en un 25 % anual y puede llegar hasta un tope de 250 o 

500 % de su nivel inicial. Dentro de estas coberturas existen los seguros dotaba e 

20, 25 y edad alcanzada de 60 y 65 años, Se hace el pago de primas niveladas, 

según el plan elegido con un descuento del 10 % en la prima el alcanzar los topes 

de 250 o 500 %. Los valores garantizados se otorgan a partir del tercer año, o 

desde el primero en el caso de seguros ordinarios de vida, mediante préstamo, 

seguro saldado, seguro prorrogado o valor de rescate. 

Participación de utilidades. Se otorgan desde el cuarto año en cualquiera 

de las siguientes opciones: 

- En efectivo. 

- Aplicarlo al pago de la prima. 

- Depósitos en la empresa. 

- Aplicarlo en la compra de mayor suma asegurada. 

IV.4. LINEA UNIVERSAL 

Es un plan que opera de acuerdo a la inflación, esto es, cada vez que ésta 

sea mayor o igual al 5 %, la suma asegurada se ajustaré automáticamente por el 

total de la inflación, este ajuste se revisa cada mes y se lleva a cabo el 

incremento siempre y cuando la inflación sea mayor o igual al 5 %, o cada año, lo 
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que ocurra primero, cabe aclarar que en este tipo de plan, el crecimiento es 

geométrica El asegurado realiza aportaciones de acuerdo a sus necesidades y 

"posibilidades", estas aportaciones se invierten a tasas que otorgan intereses 

semejantes al de los CETES, así se crea un fondo para el asegurado, pero a ese 

fondo se le deduce el costo del seguro (mensual), sal como los gastos de 

administración de la póliza, que permiten recuperar parte de las comisiones 

otorgadas a los agentes anticipadamente. 

Dado que se realizan aportaciones de acuerdo a los recursos de cada 

persona, el asegurado puede crear un ahorro en forma adicional a la protección 

que le brinda este plan (muerte, invalidez). En caso necesario, el asegurado 

puede solicitar un retiro en cualquier momento. 

Además, el asegurado tiene una alta recuperación, que en el aniversario 

de la póliza será hasta por el total del capital acumulado. Si quisiera cancelar el 

contrato antes de llegar a dicha fecha, tendrá un castigo para compensar las 

comisiones otorgadas. 

IV.4.1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

• La suma asegurada se ajusta automáticamente por el total de la inflación. 
• Pagando únicamente la aportación mínima necesaria para iniciar con el plan, 

el asegurado puede elegir el monto y la periodicidad de las siguientes 
aportaciones, 

• El plan no opera con primas anuales preestablecidas, sino con las 
aportaciones que el asegurado desea realizar. 

• El plazo puede ser desde 20 años o hasta que el asegurado alcance la edad 
99. 

• Para complementar la protección, se pueden contratar opciones de rentas y 
beneficios adicionales. 

• Cuenta con una alta recuperación que, en el aniversario de la póliza, será por 

el total del fondo constituido. 
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• El cancelar la póliza antes del aniversario tiene un costo por rescate que en 

los dos primeros años es mayor debido a las altas comisiones que el plan 

otorga. 

• Todos los movimientos de la póliza se informarán a detalle a través de 

estados de cuenta trimestrales. 

Para explicar el funcionamiento de esta póliza, se tratarán dos puntos 

Importantes. El plan básico, en el cual se incluyen los conceptos de: protección, 

seguro puro, seguro puro mínimo, reserva, aportación, costos, opciones de 

reata; y por otro lado se encuentran los beneficios adicionales, como son: NIT, 

CAI, DIGA, ItIA Y CADE (pág. 66-67). 

La protección de este plan funciona de la misma forma que las pólizas de 

seguro de vida, es decir, se contrata una suma asegurada, que va a estar sujeta a 

los montos mínimos y requisitos de selección de la cartera de vida individual. 

Cobertura.- Este plan cuenta con dos tipos de cobertura; la primera, 

cobertura I, paga a los beneficiarios la suma asegurada alcanzada al fallecimiento 

del asegurado; la segunda, cobertura II, paga la suma asegurada alcanzada más 

el fondo acumulado a esa fecha, que es la reserva. En el caso de que los 

beneficiarios sean menores de 12 años al fallecimiento del asegurado, sólo se les 

pagará el importe de la reserva. 

Características.- En el plan de linea universal destacan las coberturas, 

pues estas deberán ser de 20 años en adelante o a edad alcanzada 99 sin que se 

tengan que presentar pruebas de asegurabilidad, para que esto ocurra sólo será 

necesario notificarlo con dos años antes de que concluya el plazo (20 años); en 

caso de que el asegurado desee la cobertura desde el inicio a edad alcanzada 99 

deberá hacer aportaciones iguales hasta los 20 años y a partir del año 21 deberá 

pagar la diferencia. Otra característica importante es que a partir de el segundo 

año, se podrá solicitar que ya no se incremente la suma asegurada, en este caso 
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si el asegurado desea volver a incrementar su suma asegurada posteriormente, 

tendrá que presentar pruebas de asegurabilided. 

Protección por sobrevivenela.- En el caso de que el asegurado sobrevive 

al período de contratación del seguro, podrá recibir la reserva que haya 

acumulado hasta ese momento, en un sólo pago o en alguna opción de renta. 

Seguro puro.- Este concepto sólo funciona en linee universal y es la parte 

de riesgo que corre la compañia, en otras palabras, es el monto que tendría que 

pagar en caso de fallecimiento del asegurado. En este seguro también se cuenta 

con dos coberturas. 

En la cobertura I, el seguro puro disminuye si aumenta la reserva, pero los 

incrementos de la suma asegurada también hacen aumentar el seguro puro, esto 

ea: 

Seguro puro ■ Suma asegurada alcanzada - Reserva acumulada 

En esta cobertura se pagará a los beneficiarios en caso de fallecimiento, la 

reserva más el seguro puro, y esto es igual a la suma asegurada total. 

En la cobertura II se pagará a los beneficiarios, la suma asegurada más la 

reserva que es igual a la suma asegurada total. 

Seguro puro = suma asegurada total 

En el caso en que los beneficiarios sean menores de 12 años, el seguro 

puro es cero, por lo que únicamente se les pagará el importe de la reserva que se 

tenga hasta el momento del fallecimiento. 

Seguro puro Minimo.- Es la cantidad mínima conque debe contar la 

compañía para poder otorgar protección por fallecimiento, esta cantidad debe ser 

por lo menos el 5 % de la reserva con que cuente el asegurado; si la reserva 

llegara a crecer en tal forma que no satisfaga ésta regla entonces se tendrá que 

aumentar la suma asegurada hasta ajustarse a la regla mencionada. 
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Por lo anterior, en la cobertura l el seguro puro deberá ser por lo menos el 

5 % de la reserva; y para la cobertura II la suma asegurada siempre deberá ser al 

menos el 5 % de la reserva. 

Reserva.• Se le conoce como reserva al fondo que acumula el asegurado 

con base a las aportaciones que realiza descontando el impuesto y el costo por 

gastos de administración, este fondo se invierte con ciertas tasas del mercado. 

Cabe mencionar que el hecho de revisar mes con mes el plan, permite 

deducir el costo de éste en el mismo periodo, a diferencia de otros planes que 

hacen las revisiones anualmente, las revisiones mensuales permiten optimizar el 

capital. 

Rescate.- En caso de que el asegurado cancele su plan, tiene derecho a 

recibir la reserva que tenga en esos momentos cobrándole un costo por rescate 

anticipado, que será igual a la suma del costo de administración de los meses que 

falten para llegar al aniversario de la póliza, pero en los dos primeros años, el 

costo por rescate anticipado es igual a la suma del costo de administración por lo 

que resta del año, multiplicado por dos. 

NOTA: Reserva - costo por rescate anticipado ■ Valor de rescate. 

Retiros Parciales.- Se pueden llevar a cabo en cualquier momento y por 

cualquier cantidad que sea menor que el valor de rescate y en cada ocasión se 

cobrará N$5.00 por retiro parcial. Esto no es aplicable si el retiro tiene COTO 

finalidad cubrir algún costo de la póliza, o bien, si se presentan pruebas de 

asegurabilidad; y en caso de reponer el retiro es posible volver a incrementar la 

suma asegurada por el importe retirado, en este caso ya no es necesario 

presentar nuevas pruebas de asegurabilidad. 

Aportaciones.- Son las cantidades que el asegurado ingresa a la 

compañia, en este tipo de plan, las aportaciones pueden ser por el monto y la 

periodicidad que el asegurado elija; sin embargo, debe tomarse en cuenta que las 
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aportaciones tienen que ser suficientes para una protección duradera, también 

deberá considerarse la edad del asegurado. 

Por lo anterior, el primer pago debe estar preestablecido, y para 

aportaciones altas, se tiene la facilidad de pagos fraccionados, con un monto 

minimo de N$1,000.00 en cada parcialidad, siendo necesario incrementar la 

aportación en un 18 % durante el primer año, puesto que si no se invierte la 

aportación mínima desde el principio, la reserva puede llegar a ser insuficiente 

para el costo del seguro. 

Debido a la flexibilidad de este plan para realizar las aportaciones, el 

asegurado puede hacer pagos anuales, semestrales, trimestrales o mensuales y 

durante el número de años que él mismo elija; también pueden ser constantes, 

crecer anualmente en la misma proporción que la suma asegurada, estos pagos 

se pueden calcular de acuerdo al sistema de estudios o bien a la tarifa. 

Costo.- Es la cantidad que se deduce de la reserva, en este caso el 

descuento es mensual, esta cantidad está formada por: 

Costos de administración, incluye el costo de la póliza que es la cantidad 

que la aseguradora tiene fija para cada póliza y se incrementa de igual forma que 

la suma asegurada. 

Costo ppr millar de suma asegurada, este costo va de acuerdo a la edad de 

contratación y a la suma asegurada, después del segundo año será menor y 

constante durante la vigencia de la póliza. 

Costo .e.n porcentlie sig a aportación mula, en este caso se descontará 

el 1.5 % de la aportación que efectúe el asegurado por concepto de gastos de 

administración y comisiones. 

Costo del seguro,  gua este es el costo por el riesgo que corre la compañia 

por fallecimiento del asegurado, se calcula con base a la edad alcanzada de éste 

y al seguro puro. En el caso de la cobertura I, el asegurado paga un costo menor 
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si tiene mayor reserva, pues ésta decremento el seguro puro; para la cobertura II 

se cobra el costo por el total de la suma asegurada. 

railg Qº La ihfidrás Adicionales.- Es el correspondiente a los 

beneficios que se tiene la opción de adquirir como complemento de le cobertura 

básica, los cuales son el BIT, CAI, DIGA, IFAA y CADE (ver descripción de los 

beneficios adicionales). Para el primero se aplica un factor por millar de seguro 

puro y para el resto se aplica un factor de suma asegurada, este factor varia de 

acuerdo a la edad alcanzada del asegurado excepto el DIGA que es de 0.21 por 

millar de suma asegurada y el del IMA que es de 0.14 por millar de suma 

asegurada para cualquier edad. 

Extreprimes.- Se cobra un porcentaje que se aplica al costo de los 

beneficios adicionales cuando se le considera al asegurado un riesgo de salud 

subnormal; cuando la extraprima sea ocupacional, será un factor al millar que se 

sumará al costo del seguro puro. 

Todos los costos anteriores están regulados por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Seguros ya que tienen un costo máximo (fijo) que no puede ser 

excedido. 

IV.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS ADICIONALES 

BIT. Exención de Pago de Primas por Invalidez.- Exenta el pago de primas 

cuando el asegurado se encuentra incapacitado total y permanentemente para 

realizar una actividad remunerativa. 

CAL Beneficio Adicional por Invalidez.- El asegurado recibe una renta 

mensual durante 24 meses a partir del sexto mes de incapacidad total a 

consecuencia de un accidente o enfermedad. Sólo se paga en vida del 

asegurado, en ningún caso se paga a los beneficiarios, y se requiere el BIT. 
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DIVA. Beneficio Adicional de Indemnización por Muerte Accidental o 

Pérdida de Miembros.- Otorga suma adicional a la básica en caso de fallecimiento 

o pérdida de miembros en forma accidental, la cantidad se determinará en base a 

la tabla de indemnización. Este beneficio se cancelará cuando se utilice y se 

reciba cualquier indemnización. 

IMA. Beneficios Adicionales por Muerte Accidental.- Actúa igual que el 

GIBA, pero sólo cubre la muerte accidental; es decir, no cubre doble 

indemnización, ni pérdidas orgánicas. 

CADE. Cláusula Adicional de Doble Efecto.- Sirve para la protección de la 

orfandad. 

N.S. PLAN 8.10 

Este seguro ofrece protección por fallecimiento y la suma asegurada es 

ajustable a la inflación, pero en este caso el ajuste sólo se hará durante los 

primeros 10 años y el crecimiento de la suma asegurada es semestral, a 

diferencia de linea universal donde es mensual, por el total de la inflación 

acumulada en cada periodo; a partir del año 11, la suma asegurada permanece 

constante. El asegurado puede continuar con el incremento en la suma asegurada 

si lo expresa a la compañía en los primeros 8 años de vigencia de la póliza. Este 

plan ofrece dos tipos de coberturas análogas a las de linea universal (cobertura 1 

y cobertura II). 

El plazo mínimo para este seguro es de 20 años con opción de alargado a 

edad alcanzada 95. En caso de que el asegurado sobreviva a la vigencia de la 

póliza se le entregará la reserva gcumulada.  

El proceso de rescates y retiros parciales es el mismo que para linea 

universal. Aqui no existen descuentos por volumen de suma asegurada y tienen 

un recargo fijo de N$60.00. Se entregarán al asegurado estados de cuenta 
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trimestrales, También cuenta con los beneficios adicionales: BIT, CM, IMA y 

CADE. 

LINEA UNIVERSAL DÓLARES 

Este plan es similar a linea universal, y claro, la protección por 

fallecimiento es en dólares; pero en este caso, los incrementos en la suma 

asegurada son opcionales, sin pruebas de asegurabilidad, además, las revisiones 

serán cada dos años y de acuerdo a la inflación de los Estados Unidos. En caso 

de que el asegurado decida no incrementar su suma asegurada en una ocasión, 

pero después desee hacerlo, deberá presentar pruebas de asegurabilidad. 

En este cese, Mabita II  tea araniensla 	II HIBLIMSI 

desee crear 	fondo de ahorro importante, haciendo fuertes aportaciones al 

adquirir la póliza. 

En caso de que el asegurado llegue con vida al término de la vigencia de la 

póliza se le entregará la reserva que haya acumulado durante el periodo del 

seguro; sin embargo aqui existe un inconveniente, pues la vigencia termina con la 

muerte del asegurado o a edad alcanzada 95. 

Para el cálculo de las aportaciones y costos, se aplican como parámetros: 

0 Aportación básica = Prima ordinario de vida dólares. 

O Aportación mínima de cobertura I igual a 1. 
O Recargo fijo de 30 dólares. 

O Costo periódico mensual de 2.50 dólares. 

O Costos mensuales de administración, distintos a los de moneda nacional. 

O Interés variable competitivo a nivel internacional. 

O Suma asegurada mínima de 50,000 dólares, 
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IVALl. VENTAJAS ANÁLOGAS A LINEA UNIVERSAL (PLAN NACIONAL) 

- Forma de pago de aportaciones, 

- Funcionamiento de las reservas. 

- Valor de rescate. 

- Retiros parciales. 

- Cambio de plan tradicional en dólares a linea universal. 

- Aumento de suma asegurada 

- Estados de cuenta trimestrales. 

- Beneficios adicionales (excepto CADE). 

- Fondo de inversión para ahorro. 

Al igual que en los planes tradicionales, todos los pagos realizados por 

parte del asegurado o de la compañia, se realizarán en moneda nacional, al tipo 

de cambio libre vigente del die en que se realice dicho pago. 

La suma asegurada mínima para este seguro es de 50,000.00 dólares. 
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CONCLUSIONES 

Como se puede observar, en el Estado mexicano existen 2 instituciones 

que de alguna forma atienden a la vejez a través de pensiones o de la salud como 

lo son el ISSSTE y el !PASS, en cada una de ellas existen leyes que regulan las 

pensiones y los servicios médicos para aquellas personas que cotizaron sus 

cuotas para obtener en la vejez dichos beneficios, que no serian en lo económico 

lo mejor y tal vez si lo único. 

Otra institución es el INSEN que en si, está dedicada a esa parte de la 

población que ocupa en este trabajo, que fue la de la tercera edad. Como se vió 

en la encuesta, la población entrevistada desconoce realmente qué es y qué hace 

este instituto y los pocos que lo usan lo hacen en lo mis elemental como son los 

descuentos en el transporte de camiones. Esto muestra, al menos en la encuesta, 

que es probable que toda la población en la tercera edad no tenga ni siquiera la 

credencial del INSEN, que le puede servir de identificación y para ejercer ese 

mínimo servicio de los descuentos. Seria muy importante promocionar los 

servicios de esta institución con el fin de que se ejerzan sus funciones y se 

beneficien más grupos sociales en esa edad, al mismo tiempo porque a medida 

que la crisis económica aumente es probable que se pueda pensar, por parte de 

las autoridades, que se disminuya el presupuesto a este instituto ya que al fin no 

se ocupa por la población. 

Por otro lado, en la misma encuesta se manifestó que existen problemas en 

cuanto a la obtención de los servicios a las personas de la tercera edad, por parte 

de terceros que tienen que hacer efectivo por ejemplo los descuentos; esto se 

puede deber a la ignorancia que se tiene del INSEN y los acuerdos 

interinstitucionales y por tanto de la obligatoriedad a esos acuerdos. 
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También, se mostraron ejemplos de una serie de pólizas que sirve para la 

vejez y muerte, pero como todo plan privado, el principal inconveniente es el 

aspecto económico, ya que se debe considerar el tiempo por el cual el individuo 

va a estar "protegido" ; por lo general son planes a 20 años como minimo y 

durante este periodo el asegurado debe realizar aportaciones a la compañia de 

seguros, las cuales no son tan cómodas como las cotizaciones al IMSS o al 

ISSSTE; como se vió en la encuesta realizada a las personas de edad avanzada, 

en primer lugar no se preocupan por preparar un retiro económico desahogado, 

esto implica que mientras estén dentro de la Población Económicamente Activa, le 

darán prioridad e otras cosas como pueden ser loa bienes y servidos básicos 

para la subsistencia de su familia; por otra parte, cuando se puede afrontar esta 

situación se opta por invertirlo y/o ahorrar, pero no en comprar un seguro de vida. 

En segundo lugar, los costos de los seguros en ocasiones llegan a superar 

los ingresos de las personas lo cual orilla a éstas a atenerse a los servicios y 

beneficios proporcionados por el Gobierno; además debe tomarse en cuenta que 

la gran mayoría de los trabajadores están afiliados la IMSS y al ISSSTE que son 

las dos instituciones de Gobierno más importantes, donde se prevén pensiones y 

servicios a los trabajadores retirados, a pesar de que estos planes son 

insuficientes, no se puede adquirir un plan privado de seguros. 

Por lo tanto, se propone hacer una mayor conciencia a las personas de 

edad avanzada para que usen todos los servicios que proporciona el INSEN en 

forma gratuita; asimismo, el Gobierno debe hacer una mayor promoción de la 

institución que está enfocada exclusivamente a las personas de edad avanzada. 
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