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INTRODUCCIÓN  

 En el presente  ensayo se entretejen para su estudio y debate dos aspectos 

importantes de la sociedad contemporánea, por una parte la globalización como 

un concepto con muchos significados, dimensiones y enfoque pluricausal, es decir 

es un fenómeno cuyo conocimiento es de vital importancia para determinar las 

orientaciones de la agenda pública y su traducción en políticas sociales, y por otra 

parte el empobrecimiento de los adultos mayores de México, que al igual que la 

globalización tiene una pluricausalidad.    

 Para entender  la complejidad de los cambios que se han propiciado en el 

mundo y en especifico en México, es que analizaremos como, en un sector de la 

población, como  son los adultos mayores (entendiendo adultos mayores como el 

sector de la población hombres y mujeres de mas de 60 años) la globalización no 

los ha considerado como un grupo productivo. La globalización se ha preocupado 

exclusivamente por la población económicamente activa, es decir adultos jóvenes 

mientras que segrega a los adultos mayores por no tener un ingreso fijo o al 

depender de sus pensiones las cuales son insuficientes para invertir en otra cosa 

que no sea la autosuficiencia.  

 El análisis va encaminado a explicar como es que el olvido de la inclusión 

de los adultos mayores, en el mundo globalizado,  deja de lado la posibilidad  de 

una integración futura considerando el incremento demográfico. Es relevante 

apuntar que en  México, el número de ciudadanos mayores de 60 años se 

incrementó de 5.7 millones que había en 1995, a casi 7 millones (6,948.457)1 en 

2000, y se calcula que para el 2010 aumentará a 9.8 millones, lo que significa un 

crecimiento de 6.2 a 8.8 por ciento con respecto de la población total nacional, en 

un periodo de quince años. Inclusive se proyecta que para el 2050 la población de 

adultos mayores ocupara el 45%2 de la población total. 

                                                 
1
 www.inegi.gob.mx, 10 de junio de 2003. 

2
 www.inegi.gob.mx, 10 de junio de 2003. 
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 La problemática  que tenemos de frente nos hace reflexionar acerca de lo 

que estamos legislando, de lo que estamos haciendo con nuestros adultos 

mayores en materia de políticas sociales y de relaciones humanas, y es en este 

sentido que nos permitiremos apuntar que es aquí donde se debe de trabajar más 

ya que las posibilidades de desarrollo dentro de la globalización permiten un mejor 

desarrollo de las economías; pero al mismo  tiempo generan en ciertos sectores 

de la población, en especial en los adultos mayores, un empobrecimiento que 

cada día crece dejándolos sin la posibilidad de integrarse al mundo laboral o a 

tener acceso a bienes y servicios a los cuales tiene derecho. 
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Las ideas como las pulgas,  
saltan de un hombre a otro.  

Pero no pican a todo el mundo.   
 

Jerey Lec Stanislaw 
 

CÁP.: 1 

LA GLOBALIZACION Y SUS AREAS DE IMPACTO. 

 Para comprender el entramado social, político y económico, en que se 

encuentra la globalización revisaremos cuatro aspectos  de la constitución de este 

tema, el primero es el impacto que ha tenido en las comunicaciones y la 

tecnología es decir como es que el desarrollo de estas dos áreas ha generado 

ventajas y desventajas a la sociedad, El segundo es el impacto socio ambiental   

en esta parte revisaremos de manera muy general como el desarrollo de las 

grandes empresas ha repercutido en el medio ambiente del mundo y que es lo que 

se podría hacer en esta materia. El tercero  es el impacto  económico en el sentido 

de la recepción del concepto,  de su adecuación  y manejo dentro de la economía 

y como es que se ha trabajado para tener una concepción más  general de lo que 

se busca obtener y unificar en todo el mundo. El cuarto es el impacto socio cultural 

el cual se refiere a como las diferentes políticas y formas de mercado inciden no 

solo en los empleos  y tipos de producción sino también en la dinámica de la 

sociedad.  

Para aproximarnos a la comprensión de esta idea retomaremos algunos 

conceptos que nos ayudaran a entender de manera muy general  ¿que es la 

globalización?.   Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La 

globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países 

del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 

transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de la tecnología".  

La Real Academia de las Lengua define globalización como "la tendencia de los 

mercados y las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que 

sobrepasa las fronteras nacionales". De acuerdo a Miren Etxezarreta en el 
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Seminario de Economía Crítica editado por Taifa en febrero de 2001, la 

globalización "no es mas que el nombre que se le da a la etapa actual del 

capitalismo".1 Como podemos ver el lado humano esta fuera y el libre mercado y 

la producción en masa es el elemento omnipresente. A continuación 

comenzaremos con la revisión de las formas de impacto que hemos delimitado 

para referirnos a esta proceso. 

1.1.   IMPACTO EN LAS COMUNICACIÓN Y LA TECNOLOGÍA: 

 Las primeras aproximaciones a los conceptos de global y globalización, no 

se dieron en el terreno de la economía. La primera generalmente reconocida, se 

dio en los años sesenta en el campo de las comunicaciones a partir del concepto 

de “aldea global” formulado por Marshall McLuhan,2 para referirse a la peculiaridad 

de la era de la alta tecnología y las comunicaciones internacionales que permitía a 

los individuos experimentar simultáneamente la totalidad del mundo. La 

informática es la más importante y que ha tenido un impacto más generalizado y 

profundo del complejo  más amplio de innovaciones radicales de la revolución 

tecnológica actual. A partir de la tecnología del transistor, se han generado 

industrias revolucionarias nuevas como la del semiconductor, de la computadora y 

sus periféricos o la del software; renovó radicalmente las comunicaciones hasta 

convertirlas en el sector productivo más dinámico del fin de siglo pasado; enlazó 

las comunicaciones y el propio televisor, dando lugar al milagro tecnológico de 

Internet. Transformo profundamente a las maquinas – herramientas, a los aviones 

y automóviles y los bienes de consumo duradero y su fusión con la biotecnología o 

el láser, revoluciono profundamente la industria químico – farmacéutica, la 

agricultura y la medicina. 

La revolución informática propiamente dicha (implantación masiva en la 

producción de las tecnologías) fue un fenómeno posterior  y diferente al proceso 

relativamente lento de acumulación de innovaciones propio de la revolución 

                                                 
1
www.globalizate.org/ques.htm  

2
 Marshall, Mc Luhan. Understanding Media: The Extension of Main. 1964.Canada. 
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científico – técnica de la segunda posguerra, su difusión generalizada tuvo lugar a 

comienzos de los ochenta, con la introducción de la automatización flexible en los 

procesos productivos, las redes de computadoras y la revolución de las 

comunicaciones. 

Pero, la revolución tecnológica no vino sola, y sus formidables logros  no 

pueden separarse de la forma social y política de su entrada a escena como 

instrumento de competencia capitalista  y poder; ello limito considerablemente  sus 

alcances,  sesgo la orientación de su despliegue e impuso nuevamente, como ha 

sucedido siempre en la historia del capitalismo la necesidad de control social. 

De allí su carácter bivalente en materia socio–cultural. Entre sus 

consecuencias sociales favorables pueden contabilizarse grandes logros como la 

polivalencia y desburocratización del trabajo, la prioridad del conocimiento y de la 

capacitación continúa de amplios  núcleos de trabajadores, los formidables 

avances médicos – farmacéuticos o la mayor calidad y variedad de los bienes y 

servicios producidos. Entre las negativas, resaltan sobre todo la emergencia del 

desempleo estructural, la precarización del trabajo o la ampliación de las brechas 

tecnológicas y culturales entre pueblos, sectores sociales e individuos. Un 

problema socio cultural muy importante, es el que resulta del creciente monopolio 

de los medios de comunicación mundial por redes de empresas transnacionales. 

A nivel de la economía y las relaciones socioculturales, la asociación entre 

informática y las consecuencias espaciales de la revolución de las comunicaciones 

cambió la base técnica de la producción y, modificó los principios de la 

organización empresarial y del funcionamiento de los mercados, estrechó las 

relaciones entre bienes y servicios y convirtió al conocimiento en la principal fuerza 

productiva de la época. Cambió la  estructura del empleo, modificando, 

individualizando y globalizando los patrones de consumo y favoreciendo la 

pluralización de las relaciones sociales. 

Con esta idea podemos aproximarnos a comprender como es que de una 

concepción de medios o de mercado como lo fue en un principio este concepto  

pasa a ser una idea más amplia que incluirá muchas  dimensiones de diferentes 
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problemas sociales, políticos y económicos, que en la actualidad no pueden verse 

alejados de la concepción de globalización. 

 

1.2.  IMPACTO SOCIO AMBIENTAL 

 Una segunda aproximación al término fue el llamado ecologista que 

estudiaba este término en virtud de todo lo referente a la conservación del medio 

ambiente que dependía de la preservación ambiental de la tierra. El problema 

resulta del conflicto entre el crecimiento de la sociedad urbano-industrial 

impulsado por la globalización y la declinación de las reservas ambientales del 

planeta, la  complejidad y cantidad de subproblemas diversos (atmósfera, mares, 

selvas, grandes urbes, industrias, energía nuclear, represas, materiales no 

reciclables) este tema requiere de enfoques integrales como el desarrollo 

sustentable que involucra a una gran variedad de instancias y sujetos mundiales, 

regiones y localidades de distinto carácter. Uno de los principales subproblemas, 

es la necesidad de sustituir las actuales fuentes contaminantes dominadas por las 

grandes empresas transnacionales por otras limpias mediante enormes esfuerzos 

de investigación e inversión.  

 

 1.3.  IMPACTO  ECONÓMICO 

 En los ochenta, más precisamente en la segunda mitad, fue cuando 

comenzó a utilizarse generalmente este término, para referirse a la gran 

transformación de la economía mundial y otras relaciones sociales que estaban 

teniendo lugar en la década. El uso del término entre los economistas, comenzó a 

generalizarse a partir de la segunda mitad de los ochenta para denominar a 

nuevos fenómenos particulares como la “globalización financiera” (únicamente de 

los mercados financieros nacionales y pérdida de capacidad de control de los 

bancos centrales) o la competencia “global” entre empresas transnacionales  y 
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países. 3  Comenzó a hablarse de “globalización del consumo”. Como resultado de 

todo ello se fue pasando a un uso general del concepto como “globalización” de la 

tecnología y la economía, 4  y que favoreció a la vinculación de la globalización 

económica con procesos correlacionados como la revolución de las 

comunicaciones, las reformas de libre mercado y privatizadoras o fenómenos 

políticos como la difusión internacional de la democracia.  

La recepción del concepto por las ciencias políticas parece haber sido más 

difícil y defensiva (crisis de soberanía: crisis de gobernabilidad), pero no cerrada al 

despliegue de los nuevos sujetos, relaciones y espacios internacionales en sentido 

amplio, como los nuevos protagonistas de la escena mundial (grupos de estado, 

empresas transnacionales u organismos no gubernamentales), la extensión 

mundial de los derechos humanos y de ciudadanía, la descentralización del 

Estado o la democracia plural.  

La globalización tiene como base fundamental: el capital financiero, la 

tecnología y las transaccionales. Significa la instauración de un único sistema 

mundial que engloba las dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales, 

etcétera, de todos los continentes  del planeta que ahora, desde el punto de vista 

del discurso económico, se definen como bloques económicos. Dichos  bloques 

son contradictorios en su proceso y desarrollo, hay regiones desarrolladas y no 

desarrolladas.  

Una expresión muy generalizada de reconocimiento de la globalización en 

todas las ciencias sociales, fue la del estudio y la denuncia de sus aspectos 

negativo – destructivos, como el desmantelamiento del Estado social, el 

incremento del desempleo y la precarización del trabajo, la marginación de países, 

regiones y sectores sociales o la extremada acentuación de la incertidumbre y el 

riesgo (financiero, social, político).5 La crítica a la globalización, sin embargo, 

                                                 
3
 O`CONNOR,  Y Ernst. Technology and Global Competition, OCDE, Paris 1989. 

4
 Petralla, R.  “The globalisation of Technological Innovation”, en Technology Analysis and Strategic 

Management, Vol.1, num.4 1989. 

5
 Guillén Romo,  H.  “globalización financiera y riesgo sistémico”, en Comercio Exterior, México, 

Noviembre de 1997; U. Beck, La sociedad de riesgo, 1992. 
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adoptó formas muy distintas, conforme apuntara a la ruptura o “desconexión” de 

los países frente a la misma o su control y regulación político – social por medio de 

cooperación internacional.6 

En este punto del análisis podemos darnos cuenta como al extenderse el 

uso del termino de globalización e identificar todos los aspectos en relación a la 

misma se empieza a notar la acentuación de las desigualdades sociales al 

integrarse bloques económicos entre países similares en situaciones sociales y 

económicas y se quedan atrás los que son menos competitivos o que han tardado 

mas en entrar en este proceso tan opuesto. 

Al interior de ese universo disperso pueden encontrarse  núcleos de 

convergencia en torno a la explicación de la naturaleza social del fenómeno. 

Dentro de ellos, nos parece importante distinguir, por su trascendencia, los 

siguientes cuatro: 

a) El de la globalización como un mito, que niega que los fenómenos 

asociados a ella impliquen un cambio fundamental en  la naturaleza de las 

relaciones entre Estados nacionales y su entorno mundial. Se trata de una 

perspectiva que sugiere el análisis de los principales factores cualitativos de 

cambio que conforman la nueva realidad, para concentrarse en la crítica de los 

argumentos  más exagerados sobre el debilitamiento del Estado de los discursos 

más ensalzadores y menos rigurosos de la globalización. Es decir que la 

globalización no se ha considerado como una parte fundamental en los proceso de 

transformación de la realidad social y de las relaciones entre gobiernos solo se ha 

tomado como una moda pasajera o como una modelo que no tiene  mayor 

implicación que la que cada gobierno le quiera dar. Sin tomar en cuenta las 

consecuencias que puede  tener.  En la actualidad la globalización ha dejado de 

ser un mito o moda pasajera ya que todas las implicaciones hacia este tema 

podemos verlas incluidas en casi todos los discursos políticos de muchos países 

algunos para  aceptarla o otros para condenarla, pero todos ya la consideran. 

   

                                                 
6
Dabat, A.  “globalización mundial y alternativas de desarrollo”, en Nueva Sociedad, Caracas. 1988. 
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b) El de la globalización como liberalismo (o neoliberalismo), que considera 

que la misma es un modelo económico- social  implantado por medios político-

ideológicos y factible de ser revertida por los mismos medios (derrota del 

liberalismo). Esta perspectiva desconoce la existencia de factores histórico-

objetivos de fondo (tecnológico, económico, culturales) en la base del fenómeno, 

por lo que constituye una visión simplista e ingenua. En términos cognoscitivos (no 

de valorización política) convergen de hecho en las mismas posturas político-

ideológicas tan opuestas como la neoliberal ortodoxa y la de neoliberal-

globalizador del imperialismo. Si se pasa del plano metodológico al de valorización 

histórica-política del fenómeno, ambas posturas, por supuesto, son 

completamente diferentes, y la perspectiva del rechazo debería agruparse con la 

del mito. Algo que es importante apuntar es que no debemos considerar que la 

globalización sea una fase más del neoliberalismo; ambas ideas son opuestas en 

fines y forma  y lo que ha aportado cada una al mundo de las ideas tiene su 

fundamento en situaciones distintas no comparables. 

c) El de la globalización como internacionalización.7 Dentro de esta 

perspectiva, podrá incluirse a un conjunto muy extendido y matizado de opiniones, 

incluyendo las versiones extremas que exageran el eclipse del Estado-nación. En 

la medida en que la internacionalización así definida no es un proceso nuevo,8 

concluye lógicamente, en que la globalización había existido desde los albores del 

capitalismo en el siglo XV y que lo que existe en la actualidad es solo un nivel 

relativamente más elevado de ella. Se trata de la perspectiva más aceptada por 

los autores de libros sobre la globalización, por los economistas prácticos 

partidarios de la misma. 

d) El de la globalización como nueva configuración o estructura de la 

economía y la sociedad mundial en proceso de conformación, resultante de una 

combinación especifica de condiciones establecidas a diferentes planos de la 

realidad social (tecnológica, económica, ambiental, sociológica, cultural, política). 

Esta perspectiva  tiene la ventaja sobre las anteriores de que, además de 

                                                 
7
 Idem, Petralla, R. ,Pag.5. 
8
 Idem, Petralla, R. Pag.5. 



 11 

reconocer la relevancia y sustancia del fenómeno, permite reconocer más 

plenamente la novedad y complejidad del fenómeno. 

Después de revisar estas explicaciones de la naturaleza del concepto de 

globalización consideramos que la cuarta es la que encierra las consideraciones 

mas acertadas en torno a lo que buscamos entender, ya que consideramos que 

este fenómeno no puede delimitarse dentro de una sola disciplina de estudio si no 

que debe de estudiarse en un subconjunto de causas y efectos que afectan 

directamente a una multiplicidad de actores sociales y políticos, que conforman la 

sociedad actual y que en consecuencia determinan el sentido de las políticas 

sociales y económicas que se llevan a cabo en todos los países y que de alguna 

manera están inmersos en la globalización.  

Uno de los proceso que la globalización ha determinado, resultó de 

acontecimientos como la reestructuración capitalista de los ochenta, el nuevo tipo 

de empresa y competencia a que dio lugar y el derrumbe mundial del estatismo y 

las economías cerradas, incluido el nacionalismo corporativo del Tercer Mundo. La 

nueva relación entre gran empresa, nueva tecnología y respaldo estratégico  de 

los grandes estados industriales,9 dio lugar tanto al nuevo tipo de gran empresa-

red flexible de “alcance global” como a la llamada “competencia  global” de la 

segunda mitad de la década  (encarnizada competencia oligopólica entre Estados 

Unidos, Japón y los países de Europa Occidental que parecía apuntar en este 

momento hacia una nueva fractura proteccionista del mercado mundial). 

Pero se requirió del derrumbe del orden político mundial en determinadas 

regiones  y el ulterior desplome de las barreras que obstruían el desenvolvimiento 

de los nuevos procesos económicos y comunicacionales, para llegar a la 

unificación del mercado mundial en condiciones históricas casi inéditas de 

multilateralidad comercial y libre movilidad de capitales y mensajes. La gran 

mayoría de los países del mundo se reintegro a este mercado por medio de 

rápidos procesos de liberación comercial, desregulación de mercados y venta de 

empresas públicas al gran capital transnacional. Esto amplió notablemente la 

                                                 
9
 O´Connor,  Ernst y. Technologie and Global Compétition, OCDE, París, 1989; F. Chenais, la mondialisation 

du capital, París, 1994. 
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totalidad del mercado global para dar lugar a fenómenos completamente nuevos 

como los nuevos mercados y capitalismos emergentes, asociados a la creación de 

bloques comerciales o numerosas empresas transnacionales originados en ellos. 

La extensión mundial del capitalismo y de la sociedad industrial moderna en 

un mundo fuertemente integrado, contiene  una enorme potencialidad de progreso 

y de socialización de la especie humana, que sólo podrá ser convertida por la 

acción cooperativa de las naciones y los pueblos y su capacidad para 

transformarla en su propio beneficio. Mientras eso no comience a suceder, seguirá 

siendo competencia incontrolada y búsqueda ilimitada de competitividad, que 

continuara polarizando y marginando a naciones, sociedades y sectores sociales. 

 

1.4. IMPACTO SOCIO CULTURAL 

En esta parte consideramos revisar el tema del capitalismo, ya que de 

acuerdo a los acontecimientos y situaciones que vemos actualmente 

consideramos  que se esta  reorganizando, una vez más en la historia, en una 

etapa que se caracteriza por articular  todos los medios  a su alcance para 

garantizar la mayor tasa de reproducción del capital, sin importar los costos 

humanos y las destrucciones que desencadena. La consecuencia que ya 

podemos percibir es la explotación del hombre y del entorno natural a niveles sólo 

comparables con los brutales comienzos de la Revolución  Industrial en el siglo 

ante pasado pero ahora, comparativamente, más vastos. Se impone una política 

inhumana que desecha todos los avances logrados en materia de justicia social 

tras cruentas luchas de altos costos sociales. El nuevo capitalismo no escatima 

formas de explotación, arrasando con las concertaciones y la convivencia entre 

naciones, credos, gobiernos mientras elimina los valores y el respeto generados a 

través de la historia. En este contexto, el mundo subdesarrollado –tanto del Sur 

como del Norte- es el más afectado por los efectos del capitalismo. 

Es decir al considerarse como parte fundamental en el desarrollo e historia 

de la globalización, el capitalismo ahora mas que nunca se pude ver como un 

elemento negativo en todos los sentidos es decir si solo con la explotación del 

hombre y sus capacidades se puede llegar a un nivel competitivo de mercado 
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¿que  conveniencia podemos encontrar a la globalización?, aparentemente 

ninguna ya que las  competencias mercantiles y políticas internacionales se 

vuelven cada vez mas complejas. 

 Para analizar como ha impactado la globalización en las relaciones 

sociales analizaremos algunos de los problemas que se han relacionado con la 

misma y como han tenido diferentes consecuencias por ejemplo: la ruptura 

mundial de los grandes pactos sociales anteriores (fordista-Keynesianos, social-

estadistas, nacional-populista), que estuvieron en la base de la estabilidad social 

del mundo de la segunda posguerra, y los problemas que nos plantea a la 

globalización en términos de inestabilidad social, ingobernabilidad y 

estrechamiento de las posibilidades de expansión económica. Las nuevas 

características del trabajo, de la sociedad actual y del mundo, requieren de un 

nuevo tipo de pactos que incluyan cuestiones como un alcance internacional 

mucho mayor (convenios e instancias internacionales aplicables), la ampliación del 

tiempo libre y el derecho a la capacitación de los trabajadores, el reconocimiento 

de la nueva pluralidad social (laboral, de genero, ética, cultural y religiosa, sexual) 

o la introducción de nuevos mecanismos de protección social contra el desempleo. 

Estos requerimientos, al ser tan necesarios, se contraponen a los intereses e 

ideas prevalecientes en la economía y la política actual, por lo que requerirá, como 

ha sucedido siempre, de grandes luchas y una extensión muchísimo más amplia 

(global) de la organización internacional de los trabajadores, las mujeres, las 

etnias, adultos mayores en particular si nos referimos un tanto al tema que nos 

atañe en este momento y los demás sectores involucrados.  

Un problema parecido al anterior, es el de la acelerada ampliación de la 

extrema pobreza y la marginalidad social en la mayor parte de los países del 

mundo incluidos los industriales, como resultado de la actual modalidad de 

desarrollo económico basada en la competencia desenfrenada. Esta cuestión 

tiene numerosas implicaciones negativas sobre múltiples aspectos de la realidad 

(destrucción de bosques, estallidos sociales desesperados, epidemias, guerras, 

corrientes incontrolables de refugiados y migraciones, delincuencia social) que 

afectan a las necesidades de preservación ambiental y gobernabilidad nacional y 
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mundial. Su solución incluye múltiples cuestiones, como la distribución mundial de 

recursos, el crecimiento económico y las políticas sociales de los países, las 

relaciones con los pueblos indígenas, el papel de las ONG y otras cuestiones 

diversas de regulación mundial y regional. 

El conjunto de los problemas planteados, conduce al problema más general 

de la gobernabilidad mundial y del curso futuro de la globalización. Hasta ahora la 

globalización ha sido gobernada principalmente por la lógica del mercado, las 

decisiones estratégicas, las empresas transnacionales, los gobiernos 

norteamericanos y de los ideólogos y publicistas del libre mercado. A pesar de 

algunos tímidos intentos de reforma, las actuales organizaciones internacionales 

se han mostrado impotentes para resolver los principales problemas, tanto por 

inercias burocráticas como, por los intereses y concepciones que las gobiernan. 

Podría decirse que el futuro de la globalización, en la medida en que exista 

(no puede descartarse su derivación en catástrofes ecológicas o nucleares) 

dependerá de lo que pase en el mundo con la democracia, la participación social y 

política de las múltiples organizaciones de la sociedad civil, la cooperación social e 

internacional y el desarrollo de las ideas políticas y sociales que las promuevan y 

orienten sus procesos. 

La globalización como un nuevo marco de desarrollo  internacional, requiere 

de la democracia en cada uno de los Estados. Concebida ésta no en su acepción 

tradicional, sino sólo en un significado político para legitimar y establecer la 

economía de mercado. Se dice que como la mayor parte de los términos de la 

historia política, democracia tiene dos significados. Uno es su acepción real, y el 

otro, el opuesto. Es el que se utiliza con propósitos de control ideológico. En el 

sentido personal ordinario de democracia, cuando ofrece posibilidades de que la 

generalidad de la población juegue un papel significativo en la administración de 

los asuntos públicos. Por tanto las políticas de globalización siguen constituyendo 

un desafío ante el cual ni intelectuales, ni partidos u organizaciones de izquierda, 

ni sindicatos, han tenido una respuesta o alternativa clara y específica.10  Hasta el 

                                                 
10
 Padua, Maria Eugenia. “México en el Umbral del Siglo XXI. Los efectos de la globalización.” Uni. Aut. De 

Guerrero. distrib. Fontana, S.A.  1999 México. 
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momento las acciones de resistencia de la sociedad civil han resultado solo en 

acciones desesperadas para tratar de evitar algunas acciones que llevan acabo 

los diferentes  gobiernos de algunos países del mundo y que a opinión de los 

grupos en contra de la globalización (llamados globalifobicos) es lo mínimo que se 

puede hacer   para detener o para hacer notar al mundo las consecuencias y 

desigualdades que traerá consigo. 

Como se puede ver, en el núcleo de una política económica que enfrente 

los años críticos que se avecinan está la eficacia de la política social para detener 

y revertir el estado emergente en que están entrando amplios sectores de la 

población, y la única manera de enfrentar esa tendencia es con una política social 

que otorgue el papel protagónico a los ciudadanos en la búsqueda de su propio 

bienestar. Además de los derechos humanos, por que dan seguridad y la 

posibilidad de no sentirse desprotegido ante las nuevas formas de gobernar y de 

dirigir las leyes. 

Es en la globalización y en sus  políticas en el que por su mismo origen no 

se considera a las personas adultas mayores como un objetivo viable de 

intervención ya que no cuenta con la capacitación requerida para muchas de las 

nuevas actividades que requiere el mercado laboral, en otro sentido el adulto 

mayor no se integra tan fácilmente a los procesos tan cambiantes en las 

comunicaciones y en las diferentes modalidades que se encuentran actualmente. 

Sin ir más lejos solamente con el Internet y las posibilidades que ofrece de 

comunicación y de servicios, para el cual una gran parte de los adultos mayores 

de México necesitan de ayuda para utilizarlo, o no lo utilizan por desconocimiento 

o simplemente por no saber leer;  que es otro de los problemas que en una 

sociedad que se introduce cada vez mas en la globalización no puede consentir ya 

que han sido tan grandes las desigualdades sociales que se han dado a través de 

la historia de la política social en México que una cuestión como el analfabetismo 

solo representa un retroceso y otra de las razones de porque para los promotores 

y para el mismos proceso de la globalización el adulto mayor no entra en sus 

consideraciones.  
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Es en este momento de la historia es en el que podemos preguntarnos, si 

todos estos cambios y previsiones que se tiene para el futuro y desarrollo de la 

globalización, no solo como un sistema de comunicaciones; si no también como la 

forma de mercado y políticas para  gobernar y de idealizar la vida de las naciones, 

se ha tomado el tiempo para considerar que se esta haciendo en materia de 

desarrollo social en especifico para los adultos mayores de México y el mundo, es  

en este punto, que podemos ver que ha costado trabajo incluir a los jóvenes a la 

participación constante de las decisiones y de los trabajos en relación a todo lo 

que de cierta forma les afecta o les debe interesar, pero no se ha previsto que la 

población envejece a un ritmo cada vez más acelerado y que las filas de jóvenes 

trabajadores de hoy en día llegara un momento en el que tengan que recibir 

seguridad social, las cual en  la globalización se han minimizado al grado de ser 

solo apoyos o prestaciones mínimas,  y lo que logren en su juventud sea un apoyo 

con el que puedan contar; ya que la seguridad social actual no los ha beneficiado 

del todo, en este sentido es en el que podemos considerar a la globalización como 

un proceso peligroso para el desarrollo de las naciones; ya que mientras alguna 

persona es útil y produce, esta dentro del proceso,  pero en cuanto deja de serlo, 

ya no es parte del objetivo de la seguridad social o al menos no dentro de las 

políticas globalizadoras que como se ha visto, dan prioridad a lo que produce y no 

a lo que se vuelve en un momento obsoleto y que deja de producir. 

Es en este sentido, en un país como el nuestro, en el que la economía es 

de cierta forma inestable, se deben empezar  a tomar  previsiones de ahorro e 

inversión para que deriven en una economía  mas estable, que a su vez resulten 

en una política social de calidad que de respuestas mas eficaces a situaciones tan 

diversas y de vital importancia para el país, como lo son los adultos mayores y la 

multiplicidad de situaciones que en materia de seguridad social necesita este 

sector de la población ya que actualmente no se esta haciendo y se debe empezar 

a realizar; con los adultos mayores, ya que se están  volviendo uno de los sectores 

poblacionales más grandes y de mas rápida trasformación  en materia de 

necesidades de seguridad social adecuada y de atención especializada. 
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El adulto mayor dentro de la globalización presenta un variedad de 

desventajas evidentes y de vital importancia para su plena integración y  

adaptación a las nuevas políticas de trabajo, seguridad social y bienestar social 

que se están dando dentro de la globalización y que no ha considerado las 

condiciones de la población mas necesitada como son los adultos mayores los 

cuales no reflejan actualmente una proporción de consideración, pero según las 

proyecciones demográficas en unos años representaran un sector muy importante 

de la población  que deberá tener acceso a diferentes bienes y servicios a los 

cuales actualmente no tiene un total acceso como por ejemplo créditos o  acceso 

a salud con una cobertura mas amplia. 

En el siguiente capitulo analizaremos como el contexto social y familiar del 

adulto mayor determinan su total o escasa integración a la sociedad moderna, 

además de   revisar una serie de características sociodemográficas  que actúan 

como indicadores de porque un proceso que debería  ser solo  político o comercial 

como es la globalización, puede afectar a los adultos mayores de México . 
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La sabiduría nos llega cuando  
ya no nos sirve de nada.   

 
Garcia Márquez, Gabriel 

                                                 CÁP.: 2 

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DEL ADULTO MAYOR 

EN MÉXICO. 

 2.1. - REALIDAD Y PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS. 
 
A  finales del siglo XX las sociedades del mundo constatan uno de los fenómenos 

más destacables; el que se conoce como envejecimiento de la población.  

Presenciamos a un  aumento de la población de mayor edad en todo el mundo, y 

según datos de la ONU, se espera que el crecimiento del número de ancianos 

(definidos como mayores de 65 años) siga incrementándose. En la actualidad nos 

encontramos con una población de aproximadamente 503 357  adultos mayores 

solo en el Distrito Federal1. Se estima que en el año 2050 la población del país 

incremente hasta en un 45%  su población de Adultos Mayores. 2   

 

 

                                                 
1 INEGI. 2000 Estadística Sociodemográfica. 
2 INEGI (1995), estadísticas históricas; Conapo (1999), Proyecciones de la Población de México, 1995-2050. 
 

México: Pirámides de población, 2000 y 2050 

 
 

 
2000 2050 

 
                                            Millones de Personas 

Fuente: Proyecciones del Consejo Nacional de Población, 
CONAPO. 
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 El fenómeno de la prolongación de la vida ha experimentado en estos 

últimos años un crecimiento notable, motivado por la aparición de mejores 

condiciones en aspectos como la salud, la alimentación, la vivienda, y aunque 

supone un efecto positivo y un  indudable logro social esto también conlleva una 

acentuación de la dependencia de las personas mayores, especialmente a partir 

de los 80 años. 

 En otras palabras, se vive más, pero en el último periodo de la vida con 

importantes grados de dependencia. Todos estos hechos han originado un cambio 

importante en la estructura poblacional, y en la familia, encontrándonos con un 

elevado porcentaje de personas pertenecientes a la denominada Tercera edad o 

Adultos Mayores. 

 Esta transición demográfica ha provocado una profunda transformación 

social, que afecta de manera importante a este colectivo, generando una serie de 

necesidades sociales que si no son nuevas si son más comunes. 

 Entre las consecuencias más importantes ocasionadas por este progresivo 

cambio en la estructura social actual podemos destacar: 

� El problema de la soledad de las personas ancianas 

� La dependencia 

� Las situación de desigualdad de los mayores respecto al resto de la población 

Para entender el fenómeno del envejecimiento  es importante conocer el conjunto 

de cambios que tanto a nivel físico como psicológico y social lleva consigo.3 

Aproximaciones a Características Psicosociales del Adulto Mayor. 

Para poder aproximarnos a lo que es la realidad del adulto mayor, tenemos 

en un primer momento que clasificar las edades a partir de las cuales se considera 

a una persona como Adulta mayor, y se clasifican en las siguientes categorías de  

análisis:  

 
                                                 
3 Jornadas sobre Centros para la Tercera edad. Ponencia: “El Envejecimiento: Un Gran Problema Social De 
Nuestro Tiempo”. S/f  documento mimco.   
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Categorías por edades: 

� Adultos mayores Jóvenes: De 60 A 69 Años. Esta década marca el inicio de 

una transición decisiva. A los 60 años, casi todos los adultos deben adaptarse 

a una nueva estructura de papeles, en un  intento por afrontar las pérdidas y 

ganancias de la década. Disminuyen los ingresos; los amigos y los colegas 

empiezan a desaparecer. La sociedad reduce sus expectativas respecto a los 

que tienen esa edad: les exige menos energía, menos independencia y 

creatividad. Es verdad que la fuerza aminora un poco,  pudiendo producir 

problemas a los trabajadores de la industria  todavía activos. No obstante, 

muchos de los que tienen esta edad poseen energía y buscan actividades 

nuevas y diferentes. Muchas de las personas recién retiradas son vigorosas, 

saludables, y bien educadas. Pueden usar su nuevo tiempo de ocio para la 

autosuperación, o para actividades políticas  o de la comunidad. Algunos 

jubilados están decididos a seguir siendo productivos, creativos y servir de 

mentores. Se convierten en ejecutivos voluntarios en los negocios pequeños, 

en visitantes de hospitales o en abuelos adoptivos. Es en este grupo de 

edades  en el que se afianzan muchos conocimientos adquiridos a lo  largo de 

las carreras  profesionales y se desarrolla un prestigio mas elevado  en 

algunas disciplinas como las investigaciones o las artes de ahí que la 

experiencia que se gana con la edad no puede ser sustituida tan fácilmente. 

� Adultos Mayores en Edad Intermedia: De 70 A 79 Años. Esta  edad suele 

caracterizarse por la pérdida y la enfermedad. Los amigos y familiares mueren 

a veces a un ritmo creciente. Junto con una reducción de su mundo social, 

estas personas han de sufrir una  menor participación en las organizaciones 

formales. Los  septuagenarios  a menudo manifiestan irritabilidad e inquietud. 

Sus problemas de salud tienden a agravarse más durante esta década. Con 

frecuencia se observa una disminución de la actividad sexual entre hombres y 

mujeres. En muchos casos, ello obedece a la perdida del compañero. La 

principal tarea del desarrollo a los 70 años consiste en conservar la 

reintegración de la personalidad lograda en la década anterior. 
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� Adultos Mayores: De 80 A 89 Años. La mayor  parte de los octogenarios tienen 

mayores dificultades para adaptarse e interactúan con el ambiente. Algunos 

necesitan un ambiente sin barreras y  especial que les brinde a la vez privacía 

y estimulación. Necesitan ayuda para conservar sus contactos sociales y 

culturales. La vejez a esta edad  ha sido descrita acertadamente como un 

“proceso gradual que empieza el día en que uno comienza a vivir de sus 

recuerdos”. 

� Adultos Mayores:  De 89 A 99 Años. Se cuenta con menos datos referentes a 

los nonagenarios que a las edades anteriores. Es difícil obtener datos sobre su 

salud y circunstancias sociales. Aunque  algunos problemas de salud se 

agravan más, el nonagenario puede modificar sus actividades para aprovechar 

al máximo sus capacidades que todavía le quedan. Los cambios que moldean 

la vida en esta década han ocurrido gradualmente a lo largo de un prolongado 

periodo. Si se han resuelto en forma satisfactoria las crisis anteriores, la 

novena década de vida puede ser alegre, serena y de realización.4 

 

Cada grupo  tiene problemas y capacidades especiales. Muchos comparten en 

cierta medida  los problemas relacionados con la edad: disminución de los 

ingresos, mala salud y pérdida de los seres queridos. Pero tener un problema no 

es lo mismo que ser un problema. Hay que revisar la idea popular de que las 

personas mayores de 65 años son pobres, no productivas e infelices y otorgar un 

marco de referencia mas amplio en el que contenga a todas las personas y sus 

diferentes situaciones de vida. 

De acuerdo a lo anterior podemos apuntar que los siguientes términos 

aprobados  por diferentes instancias médicas, legales y sociales las cuales, 

después de un  análisis de fondo y forma  determinan que las personas Adultas 

Mayores se pueden definir en: 

                                                 
4 Graig. Grace ”Desarrollo Psicológico “sexta edición”  University of Massachussets. 1992, Massachussets 
USA. 
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Tercera edad: 

El término tercera edad surgió en Francia hacia 1950, lo acuñó el Dr. J. A. 

Huet, uno de los iniciadores de la gerontología en dicho país; abarcó a personas 

de cualquier edad, jubiladas y pensionadas, consideradas como de baja 

productividad y bajo consumo, con poca o nula actividad laboral; El concepto, 

posteriormente se preciso, caracterizando a jubilados y pensionados de arriba de 

60 años de edad; lo anterior significaba que quienes alcanzaban la sexta década 

de vida eran sujetos pasivos , una carga económica y social. 

 La Lic. M. de S. Alonso Ligero, española, criticó el concepto, diciendo: “es 

un grupo heterogéneo integrado por personas de diferentes generaciones, que 

han tenido distintas condiciones de vida y de trabajo, que tiene diverso nivel 

cultural. Los problemas de estas personas son distintos, produciéndose las 

arbitrariedades de otorgar las mismas soluciones a situaciones diferentes que se 

otorgan en función de una idea de uniformidad”.5 

 Cuarta edad: 

Ha surgido otro término, complementario del anterior, que parece ser su 

continuación; “cuarta edad”, abarcando a las personas de más de 80 años, las que 

se caracterizan por la pérdida de la autonomía individual física y psiquiatrización, o 

sea que hay una declinación marcada fisiológica, biológica, mental y social, 

nuevamente surgen comentarios, en la vida diaria se puede acceder a la cuarta 

edad sin pasar por la tercera edad, ni contar con 80 años. 

Adulto mayor:  En Abril de 1994 la Organización Panamericana de la 

Salud decidió emplear el término adulto mayor, significando personas de 65 ó más 

años de edad,   práctica que  ya era aceptada por otros organismos.6 

                                                 
5 Conferencia Interamericana de Seguridad Social. El Adulto Mayor en América Latina, sus necesidades y sus 
problemas médico sociales, Edit. CISS, IMSS.  México, 1995. 
6 Conferencia Interamericana de Seguridad Social. El Adulto Mayor en América Latina, sus necesidades y sus 
problemas médico sociales, Edit. CISS, IMSS.  México, 1995. 
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  Para llegar a una conceptualización del Adulto Mayor otorgándole un marco 

polivalente, dinámico, sensible, flexible, humano, que admita la diversidad, 

salvaguardando el derecho de el viudo, la viuda, jubilado, anciano enfermo y el 

viejo discapacitado; lo importante es que al adulto mayor no pierda el interés por 

las satisfacciones de la vida, que se siga realizando un trabajo físico e intelectual 

conforme a su capacidad que el resto de los hombres sigan beneficiándose de su 

experiencia. 

 Podemos señalar que en la construcción de todos estos conceptos que 

indudablemente consideran todo el lado humano de los adultos mayores no toman 

en cuenta el lado de la productividad y de la integración social de los adultos 

mayores al mercado laboral, ya que en la actualidad todos las ofertas son para 

jóvenes o para personas que  han tenido un determinado grado de instrucción que 

difícilmente los adultos mayores de México han alcanzado y que si la cuestión de 

integración social y educación sigue como hasta ahora difícilmente se podrá 

lograr.  Es por esto que el concepto que manejaremos y que consideramos integra 

un mayor numero de capacidades, situaciones sociales y económicas es el  de 

Adulto Mayor ya que además es el uso mas generalizado y el que contiene un 

mayor numero de posibilidades de adaptación a diferentes situaciones 

psicosociales y económicas que presentan los Adultos Mayores de México.  

Es ahora que podemos ver algunas de las características que comprenden 

a la mayoría de los adultos mayores y que determinan en  muchos  casos un 

factor determinante en su total integración, a una valorización, a la  familia, al 

trabajo y a la seguridad social.     
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2.2. - REALIDAD SOCIAL: VALORIZACIÓN, FAMILIA,  TRABAJO, 

SEGURIDAD SOCIAL. 

El interés actual por la vejez en cuanto fenómeno social surge en los países 

desarrollados en la década de los cincuenta debido a varios factores, como la 

evolución demográfica y el aumento de la esperanza de vida, la jubilación 

obligatoria, el predominio de la familia nuclear y el impacto de los procesos de 

urbanización e industrialización.  La vejez se perfila como objetivo científico social 

cuando determinados grupos de edad empiezan a plantear ciertos problemas 

sociales. Sin embargo, en el caso específico de la vejez, la asociación entre 

fenómeno social y problema social como única posibilidad sigue vigente hasta 

nuestros días haciendo que se pierdan "ricas perspectivas analíticas que permitan 

comprenderlo y explicarlo como el fenómeno social de envergadura que realmente 

es".7 Lo anterior sin pasar por alto el gran impacto, los enormes desafíos y la larga 

lista de problemas concretos que el envejecimiento y la vejez suponen para 

nuestras sociedades y para los individuos que las componen. Por el contrario, se 

trató de identificar y caracterizar algunos factores que hacen que un fenómeno 

natural dentro del ciclo de vida sea experimentado como una amenaza o fuente de 

inseguridad,  riesgo para algunas personas, hogares y comunidades.  

  

VALORIZACIÓN: 

En este punto podemos hablar acerca de como el adulto mayor se valora 

dentro de la sociedad y es con la teoría de los  roles que podemos aproximarnos a 

comprenderlo. La Teoría de Roles, para la cual su exponente principal fue Irving 

Rosow (1967)8 establecía que debido a una serie de cambios especialmente 

asociados a la tecnología y a la modernización a las que se exponían las personas 

de edad avanzada, se iba afectando su posición en la sociedad y se arriesgaban a 

la pérdida de roles. Rosow consideraba que el proceso de socialización, mediante 

                                                 
7 Aranibar, Paula  “Acercamiento Conceptual a la Situación del Adulto Mayor en América Latina “(Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División 
de Población de la CEPAL Área de Población y Desarrollo del CELADE. Santiago de Chile, diciembre de 
2001 Proyecto Regional de Población CELADE-FNUAP 
8 Graig. Grace ”Desarrollo Psicológico “sexta edición”  University of Massachussets. 1992, Massachussets 
USA.  
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la cual la sociedad asignaba roles a las personas, especificaba los roles y status 

de esas posiciones. Rosow señalaba que la fuente principal de status era la 

ocupación y el trabajo que realizaba la persona. Como resultado de los cambios 

previamente mencionados, la edad avanzada se convertía en una etapa de vida 

sin roles.9 

          Señalaba Rosow que las personas durante las diferentes etapas de su vida  

van asumiendo unos roles más que otros que a su vez van disminuyendo en la 

edad avanzada, roles como padre o madre, trabajador o trabajadora, entre otros. 

Rosow identifico una serie de cambios a los cuales se enfrentan las personas de 

edad avanzada que influyen en la pérdida de roles: 

� Cambios en el control de la propiedad.  

� Cambios en la tecnología o conocimientos estratégicos.  

� Cambios en la productividad, como la automatización. 

� Cambios en los patrones de dependencia.  

� Cambios en los lazos de parentesco: familia extendida por nuclear.  

 

      Todos estos cambios traen como consecuencia que la posición del adulto 

mayor se devalúe y esto es observable en las actitudes que prevalecen en las 

sociedades modernas manifestadas en indiferencia y exclusión de participación 

social. 

      El conjunto de todos estos cambios sociales, físicos, psíquicos y emocionales 

van a repercutir esencialmente en su nivel de autonomía, y como resultado de 

este se vera afectada su autoestima. 

      Es importante por tanto facilitar el bienestar psicológico, que se refiere a los 

sentimientos, emociones, valoraciones y reflexiones que las personas hacen sobre 

su propia calidad de vida. 

                                                 
9 Craig, Grace J.  “Desarrollo Psicológico/ Octava Edición,. Pearson educación”, Edit. Prentice Hall. México 
2001  
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 La situación de soledad que en la actualidad viven nuestros adultos mayores 

esta directamente relacionada con las modificaciones que se están produciendo 

en las formas de convivencia y en la estructura del hogar. 

 Observamos que tanto los cambios físicos y psicológico que presentan los 

Adultos Mayores, se ven reflejados de diversas maneras en la estructura y 

dinámica de sus familias. 

 

FAMILIA: 

 La familia es una institución que otorga apoyo a todos sus miembros , con 

base en el afecto y los lazos de parentesco. Su funcionamiento se basa en 

principios fundamentales de cohesión familiar primaria (Weber, 1999), pero 

también se rige por normas, recompensas y sanciones sociales, prácticas 

culturales, reglas religiosas, tradiciones étnicas y también instrumentos legales, la 

cantidad y suficiencia del apoyo que se otorga a los familiares envejecidos 

depende del grupo social al que se pertenece, del nivel y capacidad 

socioeconómica de los miembros de la familia, del tamaño y las estructuras 

familiares y de la clase de relaciones familiares que se haya establecido a lo largo 

de la vida. En las áreas urbanas de pocos recursos, las relaciones intradomésticas 

se muestran más directas e intensas, mientras que las familias de mayores 

recursos es frecuente que los apoyos se compren en la forma de servicios y 

cuidados (Montes de Oca, 1999). Esto no significa que sea algo negativo o sea 

una forma de desvincularse de ellos, pero al adquirir  este tipo de servicios solo se 

provoca en los adultos mayores depresiones ocasionadas por el sentido de 

alejamiento de la familia y de todo lo que tenga que ver con ellos. 

 Por el otro lado  en todas las clases sociales y en mayor medida en las  

clases mas empobrecidas,  es común que la miseria obligue no sólo al abandono 

de las personas envejecidas, sino que cause violencia en contra de ellas. En las 

comunidades indígenas, la falta de una herencia con frecuencia es causa de 

maltrato y de inducción al suicidio. Debe asimismo considerarse que ante las 

trasformaciones estructurales de la familia, los crecientes niveles de urbanización, 

los nuevos patrones de migración y los cambios culturales que vienen con un 
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mundo cada vez más interrelacionado, los lazos familiares resultan una institución 

que se debilita como fuente de apoyo a la vejez.10 

 

 TRABAJO:  

 Los deterioros físicos y mentales que se acumulan con la vejez son 

crecientes, progresivos y de carácter múltiple. Estos desgastes repercuten en la 

capacidad y rapidez de respuesta ante las exigencias de trabajo, lo cual aminora 

los niveles de productividad y en ocasiones incrementa riesgos laborales .  

La globalización de la economía incluye avances tecnológicos que traen 

consigo cambios en los métodos de trabajo y de otros requerimientos para la 

mano de obra que crean necesidades de adaptación y reentrenamiento y que 

exigen mayores niveles educativos. En estas circunstancias, en los trabajadores 

en edad avanzada que tuvieron pocas oportunidades educativas es frecuente que 

no exista una respuesta adecuada  ante las trasformaciones y nuevas exigencias, 

dando lugar a inadaptaciones  ante el nuevo trabajo y obsolencias  frente a los 

cambios de producción. 

 Ante casos concretos, las circunstancias descritas en los puntos anteriores 

pueden ser situaciones reales, ideas preconcebidas o estereotipos, los cuales 

pueden aceptarse, negarse, o discutirse, pero que ciertamente se apoyan en 

experiencias cotidianas que condicionan las relaciones laborales en la vejez. En 

cualquier caso, un resultado inmediato son los prejuicios patronales, muchas 

veces fundamentados, contra trabajadores envejecidos y las suspicacias que 

surgen sobre su capacidad de aprendizaje y adaptación a nuevas metodologías. 

Esto acarrea estimaciones negativas sobre las utilidades que puedan lograrse de 

las inversiones de capital que requieren la recapacitación y reacomodo en el 

empleo del personal  adulto mayor.  

La dinámica demográfica trae consigo una fuerte demanda de trabajo por parte de 

la población joven que intenta incorporarse y desarrollarse  en la actividad laboral, 

al mismo tiempo que las condiciones económicas de México presentan dificultades 

                                                 
10 Ham Chande, Roberto “El Envejecimiento En México: El Siguiente Reto De La Transición Demográfica”, . 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. México. 2003. P.221 
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para la creación del número de empleos que se requieren para cumplir con la 

demanda correspondiente.  

 En el ámbito del empleo formal y urbano se juzga no solo conveniente sino 

también indispensable la separación del trabajo por razones de edad avanzada. 

Esta es una cuestión que forma parte de las prácticas empresariales, públicas o 

privadas y que norman las políticas de empleo. Adicionalmente, en las 

ocupaciones rurales, el empleo informal y las actividades económicas 

‘independientes, la vejez y sus efectos también imponen una disminución y cese 

en el trabajo, aunque en estos casos es un fenómeno no reglamentado y sujeto 

más a condiciones personales y familiares. De esta manera, si la mengua y 

suspensión en el trabajo son resultados fatales del envejecimiento, entonces se 

plantea la cuestión del ingreso económico y los recursos  necesarios para la 

manutención material de las personas  en edad avanzada.11 

 

 SEGURIDAD SOCIAL: 

 La seguridad social ha sido un factor revelante en las transformaciones 

sociales y económicas de México durante el siglo XX. En una definición resumida, 

la seguridad social se dice que es “la protección que la sociedad otorga contra las 

contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a 

consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y 

muerte, incluyendo la asistencia médica” (OIT, 1984). Bajo esta definición la 

seguridad  social tiene como razón de ser la consecución del bienestar en todas 

las edades y en todos los grupos sociales, fundamentalmente en la equidad y 

justicia mediante principios de solidaridad entre clases sociales y entre 

generaciones. Se trata  de un mecanismo con antecedentes históricos, que se ha 

consensado políticamente,  que constituye un pacto social con fundamentos 

legislados, cuyo propósito es la redistribución de la riqueza para que parte de los 

recursos vayan de quienes puedan  generarlos hacia quienes no pueden hacerlo, 

de los sanos hacia los enfermos, de los jóvenes  a los viejos, de los ocupados a 

                                                 
11 Ham Chande, Roberto,  “El Envejecimiento En México: El Siguiente Reto De La Transición Demográfica”, 
. El Colegio de la Frontera Norte, A.C. México. 2003. P.218. 
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los desempleados. Bajo estos fundamentos y objetivos se han creado las distintas 

instituciones de seguridad social que administran la transferencia de recursos 

entre generaciones y clases sociales, para otorgar servicios y beneficios a la 

población más desprotegida. Dentro de estas contingencias y beneficios se 

incluyen las pensiones ante la perdida de la capacidad para el trabajo debidas a 

los riesgos laborales, la vejez, la enfermedad o la invalidez, así como por la 

ausencia del sostén de la familia en la forma de rentas por viudez, orfandad o 

ascendencia. 

Para aportar mas elementos a la discusión de este rubro podemos apuntar 

que en México sólo el 39.3 por ciento  de la PEA (Población económicamente activa),    

cuenta con una cobertura de la seguridad social, que alguna vez le permita 

retirarse con una pensión, cubrir una eventual incapacidad o proteger a los 

familiares dependientes en casos  de fallecimiento. En gran parte como 

consecuencia del punto anterior las estimaciones son que sólo 22 por ciento de la 

población mayor de 60 años  de edad tienen algún tipo de pensión  (incluyendo las 

pensiones de retiro, invalidez, riesgos de trabajo, viudez y ascendencia, las 

personas en edad avanzada que no cuentan con una pensión, aunque su 

situación la requiera, son  quienes han trabajado mayormente en la economía 

informal, han sido campesinos, pertenecen a grupos marginados, son trabajadores 

independientes de bajos ingresos, o son sus viudas y otros dependientes que han 

sobrevivido hasta las edades de la vejez. Este porcentaje de la población en 

edades avanzadas que está pensionada es una característica de desprotección en 

el envejecimiento. Junto a la falta de cobertura, se agrega que en instituciones 

como el IMSS e ISSSTE, que son los organismos que manejan la mayoría  de los 

asegurados y pensionados, los montos de las pensiones son insuficientes para 

cubrir las necesidades más básicas. Cuando se buscan explicaciones a estas 

deficiencias aparecen en primer lugar razones financieras y contables. La primera 

es que se ha dado una insuficiente actualización en los montos de las pensiones 

durante un largo periodo inflacionario, particularmente de los años crisis de 1974 a 

1998, que minimizo los montos iniciales en términos reales. Otra explicación viene   
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de los bajos salarios que sirven como base de cotización y también para el cálculo 

de las pensiones.12 

 La realidad de los adultos mayores en este sentido es muy desalentadora 

ya que los pocos que tienen acceso a la seguridad social ya sea por una pensión o 

por beneficios gubernamentales, son lo menos  el  resto la filas de personas sin 

seguridad social en especifico, no pueden hacer nada más que vivir de lo que sus 

hijos les puedan dar en algunos casos y en otros vivir con lo que ganen por medio 

de un trabajo informal que solo les da para subsistir al día con lo mínimo 

necesario. La situación actual de la seguridad social no permite que puedan 

acceder a algunos servicios la población que trabaja, en la economía informal, 

aunque los esfuerzos del gobierno son por integrarlos aun falta mucho trabajo ya 

que lamentablemente no hemos podido pasar la fase  asistencial que lo único que 

hace es institucionalizar a  nuestros adultos mayores y en un momento dado 

cuando se deja de darle servicio se quedan otra vez a la deriva y pensando que 

otros gobiernos fueron mejores y el actual no hace nada por ellos. 

 La seguridad social en el sentido de cubrir las necesidades de los adultos 

mayores se vuelve primordial para el trabajo de un proyecto global de nación es 

decir en la medida en que se tenga cubierto un sector tan grande de la población y 

que según las proyecciones cada vez crecerá mas se podrán evitar crisis de 

servicios, es decir nosotros visualizamos este panorama; se proyecta que para el 

2030 en México habrá 15.2 millones de adultos mayores13, muchos de los cuales 

no tendrán acceso a una pensión, casa, o vivirán solos, o con enfermedades 

crónico degenerativas como la diabetes, que se vuelve cada vez mas recurrente. 

 En el siguiente capitulo analizaremos como es que el conjunto de todas las 

situaciones y escenarios que ofrece la globalización han de terminado una serie 

de consecuencias en la vida cotidiana y situación actual de los adultos mayores de 

México y como estas determinan en gran medida el desarrollo o no de este sector 

de la población. 

                                                 
12 Ham Chande. Roberto, “El Envejecimiento En México: El Siguiente Reto De La Transición Demográfica”, 
. El Colegio de la Frontera Norte, A.C. México. 2003. P.238. 
13 Revista de Trabajo Social, #8 Noviembre de 2003,  Maria Inés Ortiz Álvarez. México, UNAM – ENTS 
p.66. 
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Cuando los elefantes luchan,  
quien sufre es la hierba. 

 
Proverbio Africano 

CÁP.: 3 

CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACION EN EL ADULTO MAYOR EN 

MÉXICO.  

 En los capítulos anteriores hemos analizado desde el origen de la 

globalización, a partir de su surgimiento en el  campo de las comunicaciones hasta 

llegar a formar parte de las políticas públicas e ideología política más reconocida, 

pasando por el desarrollo a través de la historia y como ha determinado variadas 

situaciones dentro de la economía global, para llegar a un análisis de la situación 

actual y de las consecuencias que ha desencadenado  en la situación actual de 

los adultos mayores.   

Además revisamos algunas de las características socio demográficas del 

adulto mayor las cuales nos llevan a comprender mejor la situación y como los 

integra a todos los procesos actuales de comunicaciones, familia, políticas, 

seguridad  social; en este grupo humano  se pueden identificar diferencias muy 

nítidas dependiendo del género, la edad, lugar de origen, situación económica, 

nivel educativo o zona de residencia, y como el conjunto de todos estos factores 

pueden ocasionarles una desventaja en muchos sentidos, debido a su situación de 

pobreza en algunos sectores y en las características psicosociales tan particulares 

de su edad. 

 El envejecimiento de la población y el individual son dos caras de una 

misma moneda y comparten la siguiente paradoja: las personas quieren y pueden 

vivir más años pero la ancianidad no es una condición precisamente anhelada por 

la mayoría de las personas. En el plano colectivo, reducir la mortalidad, la 

fecundidad y aumentar la esperanza de vida son logros asociados a un mayor 

desarrollo económico y social, pero su influencia, combinada genera situaciones 

no siempre positivos derivados del envejecimiento de la población. El 

envejecimiento individual y el demográfico tienen en común que sus efectos 

tenderán a ser más positivos (traducidos en incremento en el bienestar de los 

individuos y mayor desarrollo en las sociedades) en la medida en que exista 
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mayor conocimiento sobre cómo son actualmente los ancianos y qué significa 

exactamente ser viejo en nuestra sociedad. Sólo en esa medida las personas y las 

sociedades podrán tomar medidas y desarrollar cursos de acción adecuados, 

pertinentes y oportunos para lograr “una sociedad para todas las edades”, donde 

los principios de equidad y trato justo pasen de ser una premisa bien intencionada 

para convertirse en una realidad.1  

 Si bien existen razones prácticas que obligan a tomar como referencia un 

valor numérico preciso para determinar el momento en que una persona comienza 

a ser “vieja” (generalmente 60 o 65 años), la determinación de la vejez por el 

recurso cronológico (la edad) produce un grupo muy heterogéneo de personas, ya 

que cada una tiene su propia y exclusiva biografía, donde coexisten diferentes 

experiencias según clase social, sexo, raza, y área de residencia, etc. Además, no 

debe olvidarse que en el rango de las personas de 60 años y más se encuentran 

subgrupos de edad, con diferencias tan marcadas que justifican la utilización del 

concepto “cuarta edad” para denominar a aquellas personas mayores de 75 años. 

Esta heterogeneidad también se da en los países que conforman la región de 

Latinoamérica,  pues cada uno ha tenido diferentes trayectorias en su desarrollo 

social e histórico y en el comportamiento de sus indicadores demográficos. De 

esta forma, se aprecia que los países de la región de Latinoamérica  están en 

diferentes estados de la transición demográfica (avanzada, plena, moderada e 

incipiente). Para cada categoría, e incluso dentro de ellas, hay diferencias y 

similitudes. 

 No obstante la heterogeneidad de las situaciones entre los países, es 

posible identificar algunos “signos” propios del proceso de transición demográfica 

en Latinoamérica. La tendencia al aumento del peso de la población más 

envejecida (75 y más años), la preponderancia femenina y la urbanización de la 

población adulta mayor, junto con un patrón de desarrollo económico que 

desvaloriza los sistemas tradicionales y solidarios de cuidado familiar y 

comunitario y que transforma la salud en un bien de consumo, son aspectos que 

                                                 
1
 Idem, Aranibar, Paula. Pag. 27. 
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no conforman un escenario muy alentador para los ancianos. Sin embargo, ellos 

no tienen la “exclusividad” de encontrarse en una condición deteriorada, niños, 

jóvenes y mujeres también son afectados –quizá con mayor intensidad – por 

situaciones de desigualdad, pobreza y discriminación.  

 De acuerdo a todo lo que hemos revisado podemos ver que  el proceso de 

la globalización no integra a muchos sectores de la población y que no ha sido un 

proceso que se dio de repente o que sea una moda pasajera, las naciones que se 

han integrado a este modelo de comercio y de gobierno, lo han hecho con la plena 

conciencia de que es un cambio que se dará gradualmente y que muchos sectores 

de la población no cuentan con la infraestructura necesaria para acercarse a estos 

procesos, por lo que consideramos que es tarea para los gobiernos crear los 

medios y procurar los recursos para que todo esto suceda y sea un proceso cada 

vez mas tangible. 

 

3.1. CONTEXTO GLOBAL DE ACCIONES A FAVOR DEL ADULTO MAYOR. 

 Para aproximarnos a un análisis mas acertado de las diferencias que 

existen entre los adultos mayores de diferentes países  y continentes revisaremos 

a continuación que previsiones y beneficios tiene países como: Chile, China, 

España, Francia y Japón. Como países representativos de cambios demográficos 

y sociales  representativos para las sociedades modernas. 

 En Chile se han implementado medidas como: Fomentar la convivencia, la 

participación e integración social del adulto mayor, Incentivar la formación de 

recursos humanos en el área, mejorar el potencial de salud de los adultos 

mayores, crear acciones y programas de prevención, focalizar los subsidios 

estatales en los sectores más empobrecidos de adultos mayores, fortalecer la 

responsabilidad intergeneracional en la familia y comunidad, fomentar el uso 

adecuado y creativo del tiempo libre y la recreación, perfeccionar las normativas y 

programas referidos a la seguridad social. Todo esto con resultados o con 

indicadores de impacto a largo plazo.  Podemos mencionar que Chile presenta 

una situación muy similar a la  de México en el crecimiento  tan acelerado de la 

población adulta mayor y como consecuencia de esto no se han presentado 
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respuestas eficaces a las diferentes problemáticas de los adultos mayores,  ya que 

presenta muchas similitudes con el programa oportunidades de la Administración 

del  presidente Vicente Fox y con el cual solo se da respuesta a situaciones de 

emergencia social sin atacar las causas o las consecuencias a largo plazo de no 

prever mayores consideraciones.2 

 En China el gobierno se enfrenta a una situación muy similar ya que la 

población envejece rápidamente y pasa de ser población económicamente activa 

a ser objeto de intervención social debido a estas cifras;. Las estadísticas 

muestras que, las personas de 60 ó más años suman ya 130 millones, más del 

10% de la población nacional. Se prevé que llegarán a 280 millones en 2025, el 

18,4%, y a 400 millones en 2050, más del 25%.  

Para alcanzar el objetivo de desarrollo que “no hace distinción de edad y 

otorga disfrute a todos” propuesto por las Naciones Unidas, el Gobierno Chino ha 

promulgado la Ley sobre Garantía de los Derechos e Intereses de los Ancianos y 

ha incluido explícitamente la causa de la tercera edad en el plan general de 

desarrollo económico y social, dando cuerpo en lo preliminar a un patrón de 

trabajo para el desarrollo de esta causa, caracterizado por la guía del gobierno, la 

participación de la sociedad y la petición ciudadana de todo el pueblo, Con 

acciones como grupos de recreación en diferentes actividades culturales y 

deportivas, difundir el hecho de que los cuidados de la familia son primordiales  

para una calidad de vida optima de los Adultos Mayores para adoptar el principio 

de carga compartida por el Estado, la sociedad, la familia y el individuo, además 

de comprometerse a garantizar el acceso a la salud, educación, y trabajo.3 

 Todos estos programas al igual que los de México aun se encuentran en 

una fase de prueba es decir para la globalización las áreas de previsión social de 

los países con alto o bajo índice de adultos mayores no son un tema primordial en 

su agenda de negocios, las cuestiones sociales para la globalización  son solo 

áreas de intervención a futuro es decir no prevén la posible disminución en la 

mano de obra a cusa de factores como el envejecimiento de la población. 

                                                 
2
 www.chile.org 

3
 www.china.org.es 
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 En España por ejemplo las acciones de gobierno entorno a los adultos 

mayores tiene una peculiaridad que muy pocos países presentan y es que para 

este país los programas deben considerar no solo a la población adulta mayor con 

la que ya cuentan, si no que también deben incluir a la que regresa a España 

después del auto exilio ocasionado por la guerra civil y que ocasiono que muchos 

españoles salieran de su país y solo hasta ahora que ya son adultos mayores 

regresen, buscando servicios y atenciones a los cuales consideran tienen derecho 

ya que nunca dejaron de ser ciudadanos de su país. En una sociedad y gobierno 

como el de España se garantiza el acceso a la salud, educación, vivienda,  

pensiones y servicios para todos incluso a los inmigrantes que logran obtener la 

nacionalidad Española  además de todas las garantías de ley el gobierno otorga 

diversos apoyos como: Ayudas a domicilio: como alternativa al internamiento en 

instituciones cerradas, Incluye servicios domésticos, atención médica, atención 

social, etc., adquisición y renovación de prótesis, adaptación funcional al hogar, 

turismo social para personas mayores, teleasistencia domiciliaria, Programa de 

vacaciones para mayores, Hogares y Clubes.4 

 Podemos ver  en estas previsiones un plan mas estructurado ya que en la 

planeación de las estrategias de gobierno de un país como este que se encuentra 

dentro de grupos internacionales de poder  muy importantes, el garantizar un 

mínimo de servicios a sus habitantes es un tarea primordial, al estar tan insertó en 

la globalización no solo como un miembro mas si no como un eje rector de 

algunas de las decisiones de los mercados internacionales no pude dejar de lado 

todas estas previsiones. Al compararlo con la situación de México podemos 

darnos cuenta del abismo de diferencias principalmente en las desigualdades 

sociales que tanto afectan al país y que impiden tomar decisiones que intentan 

integrar a nuestra población y en especial a los adultos mayores a la globalización,  

con un  mínimo de garantías de seguridad social que garantice un nivel de vida 

mas estable. 

 En el caso de  Francia, el asunto de los adultos mayores ocupa un lugar 

muy importante ya que se han tomado medidas para prever diferentes 

                                                 
4
 www.mtas.es/ 
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circunstancias de vida y  salud que se manejan desde hace algunos años para 

atender a esta población como son: Dispositivo de atención a la dependencia: 

Ayuda Personalizada de Autonomía (APA) pretende reforzar la atención a las 

personas mayores con pérdida de autonomía que vivan en su propio domicilio o 

en un centro especializado, para que puedan beneficiarse de las ayudas 

necesarias y poder llevar a cabo actos cotidianos, como los siguientes:  

1.- La vida en el propio domicilio,  2.- Los centros especializados para 

personas mayores, Existen diferentes tipos: los alojamientos-hogares , las 

residencias de ancianos, las pequeñas unidades de vida (PUV) y las unidades de 

cuidados de larga duración (USLD). 3.- La atención hospitalaria,  El índice de 

hospitalización aumenta notablemente a partir de los 65 años. Este índice es del 

324 por 1.000, en la franja de los 55-64 años. Pasa al 437 por mil 1.000, entre 65-

74 años, al 577 por 1.000 entre 75-84 años y al 616 por 1.000 en los mayores de 

84 años.   El plan de servicios para las personas mayores Como complemento a la 

financiación que va a permitir la jornada de solidaridad.  

Philippe Douste-Blazy, Ministro de Solidaridad, Salud y Familia y Catherine 

Vautrin, Secretaria de Estado para las Personas Mayores, han presentado, el 9 de 

marzo de 2005, el programa de acción denominado "Francia de acercamiento". 

Este plan, en el apartado relativo a las personas mayores, trata de facilitar la vida 

diaria de los adultos mayores, ya vivan en sus casas o en una residencia 

especializada, estén o no en situación de pérdida de autonomía. Además de 

propiciar su integración laboral en empresas que faciliten si inserción de  acuerdo 

a sus capacidades y posibilidades.5 

 En el caso de México no se puede comparar en casi ninguna de las 

acciones del gobierno de Francia ya que la economía y política de México son  

muy básicas en el tema de los adultos mayores, así como también su integración 

a la globalización ya que  para contar con una economía estable  que garantice un 

mínimo de beneficios  se debe de tener resuelto el bienestar de todos los sectores 

de la población y de esta forma cubrir a este sector que se encuentra tan 

                                                 
5
 www.premier-ministre.gouv.fr 
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desprotegido  en el medio urbano y aun mas en el medio rural donde no llegan los 

planes de gobierno o llegan de manera muy escasa. 

 En el caso de Japón gracias a los avances en la tecnología médica y las 

mejorías en la salud pública y nutrición, la duración de vida promedio del pueblo 

japonés se ha incrementado notablemente. En la medida en la que crece la 

población de adultos mayores, el número de personas ancianas o postradas que 

requieren cuidados especiales va creciendo. De acuerdo con estimaciones hechas 

en 1997, para mediados del siglo XXI uno de cada tres japoneses tendrá 65 años 

o más, de manera que el número de personas de la tercera edad que necesitarán 

cuidado sólo puede seguir creciendo.   

Un agravante del problema de cuidado de la sociedad es el hecho de que 

las posibilidades de una familia promedio para proporcionar esos cuidados van 

decreciendo, en parte por el cambio de los patrones familiares, en los que se 

observa el traslado de la familia extendida a la nuclear. Como respuesta a estas 

circunstancias, el gobierno está reorganizando el sistema de previsión social 

enfocado a los adultos mayores, al mismo tiempo que reestructura la provisión de 

los servicios médicos para las personas que requieren de cuidado. Como parte de 

dicha reorganización, a partir de 2000 se inauguró un sistema de seguros para el 

cuidado de largo plazo como parte del nuevo sistema de seguridad social. 

Las medidas de previsión para el bienestar de las personas mayores se 

están poniendo en marcha con base en la Ley para el Servicio de Previsión Social 

para los Adultos Mayores, puesta en vigor en 1963 y revisada recientemente en 

1997. De igual manera son relevantes las estipulaciones contenidas en la Ley de 

Servicios Médicos y de Salud  que entró en vigor en 1982, revisada en 1998, para 

mantener y proteger la salud física y mental de las personas de la tercera edad. 6 

 Podemos darnos cuenta que nuevamente como en México, el problema de 

las proyecciones demográficas a futuro indican que la población adulta mayor  

tendera ser un numero importante de la población total, pero al contrario de 

México, Japón a previsto un sistemas de previsión social en materia de salud y 

empleo que de alguna manera vienen a poner en la  discusión  del tema de los 

                                                 
6
 www.japon.org.es 
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adultos mayores como un país con una economía mas estable y creciente que la 

de México, este país ya ha integrado la posibilidad de garantizar estos servicios 

básicos y poder seguir contando con ellos como mano de obra en labores 

sencillas y de acuerdo a sus capacidades esto para que al mismo tiempo se 

encuentren ocupados y de esta forma evitar que se encuentren solos o que se 

vuelvan una carga para la familia. 

 De manera muy general podemos darnos cuenta que en el contexto global 

con los ejemplos de países que se revisaron, de acuerdo al desarrollo del país y al 

crecimiento de la población estos se  vuelven factores determinantes para que se 

den las circunstancias para un desarrollo optimo en políticas de atención y 

acciones de gobierno en favor de los adultos mayores, además en el área de  

integración a oportunidades de trabajo y desarrollo humano podemos darnos 

cuenta que algunos países están mas involucrados que otros pero todos con la 

visión de lograr una integración mas eficaz en materia de acceso a campos en los 

que actualmente el adulto mayor no tiene acceso, y que de alguna manera es mas 

conveniente en bien del desarrollo optimo de la población. A continuación 

retomaremos el caso de México en materia de políticas de gobierno y acciones 

encaminadas a la integración del adulto mayor. 

 

 3.2.  EL CASO DE  MEXICO 

 Hemos visto como se maneja la problemática de la población adulta mayor 

en economías tan diferentes en contexto y abordaje de esta situación,  pero que 

de cierta forma comparten el mismo momento histórico por el cual la población 

adulta mayor ha crecido o esta creciendo en una proporción mayor en 

comparación a el resto de la población,  se ha revisado como la forma de abordar 

esta situación ha pasado de ser una previsión a futuro a ser una emergencia que 

se puede abordar desde la mas básica  garantía de acceso a servicios de salud y 

pensiones hasta su plena integración al mundo laboral y de decisiones que le 

atañen de manera directa. Podemos darnos cuenta que las acciones  que ha 

implementado México como son, el Instituto Nacional de Personas Adultas 

Mayores (INAPAM), que fue creado en virtud de la Ley Derechos de las Personas 
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Adultas Mayores, en que se establece que es un organismo público 

descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 

atribuciones, objetivos y fines (Ley Derechos de las Personas Adultas Mayores de 

2002, artículo 24). Además contamos con el programa oportunidades  que otorga 

apoyos de $250 pesos mensuales a todos los adultos mayores en estado de 

indefensión y que mediante un estudio demuestren su total necesidad, con este 

programa no se ha podido beneficiar al total de la población solamente a 733 mil 

personas mayores de 70 años por lo que el sector de la población de 60 a 69 años 

se encuentra desprotegido, por otra parte podemos darnos cuenta que la 

implementación de estos programas aun es de carácter estatal y no se han 

cubierto del todo a los municipios y medios rurales que es en donde se encuentran 

los estratos mas empobrecidos de la población y con mas atraso en materia de 

salud y educación. 

  De acuerdo a lo anterior y considerando la idea de integración, derechos 

humanos y justicia social debemos, empezar a considerar como incluimos  a los 

adultos mayores, que como hemos analizado son un sector que cuenta con más 

carencias que ventajas, que por el lado que se vea pareciera no entrar en ninguna 

de las alternativas del la globalización, en la forma estricta de planeación de 

gobierno, debemos encaminar la discusión a comprender que los adultos mayores 

de hoy y los de las proyecciones seguirán siendo un sector desprotegido en 

materia de seguridad social y sobre todo de capacitación y salud.  

Para la  globalización en  el que el fin de los procesos  y de los productos es 

el consumo y los procesos de producción, el adulto mayor no tiene el total de 

capacidades y las oportunidades para su  plena integración, ya que hasta el día de 

hoy la infraestructura gubernamental lo que busca es integrar a los jóvenes a 

estos procesos y muy poco a los adultos mayores; en  la visión de algunos 

gobernantes lo que se debe hacer con este sector de la población es dar 

paliativos, dar productos o servicios que no resuelven el problema lo único que 

hacen es mantener  estas personas en su pobreza o en su ignorancia y esperar a 

que el tiempo haga  lo que tiene que hacer,  es decir esperar a que mueran y que 
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se vuelvan cifras de apoyos, mas no de logros, en este punto podemos pensar en 

los adulos mayores como uno de los  sector más desprotegido, los que más 

necesitan y que son los más limitados en los alcances de los programas sociales, 

para el gobierno en curso  la solución a los problemas de los Adultos Mayores es 

integrarlos al mundo laboral en trabajos que ellos puedan realizar y que no 

implique un gran esfuerzo físico, esto para los que tienen edad y el deseo de 

hacerlo  y para los que ya no desean trabajar tiene grupos de recreación que los 

mantiene ocupados durante unas horas en el día, pero debemos analizar estas 

medidas que se han tomado desde que perspectiva a futuro ¿hasta cuando estas 

medidas serán suficientes y cubrirán las necesidades de este sector cada vez mas 

creciente?, también debemos pensar en cuantos empleos así puede ofrecer el 

gobierno o cuantos grupos puede coordinar, hasta ahora los esfuerzos van 

encaminados a lo que se podría ver como un experimento de cómo funciona esto 

y medir la participación y dar cifras en informes para poder contarlo como logros, 

pero se debe tomar en cuenta la opinión del adulto mayor; ya que cada vez tiene 

más y diferentes necesidades de trabajo, salud, recreación y socialización que las 

políticas actuales de globalización no pueden incluir ya que el lado de las 

relaciones humanas no esta inmerso en este sistema y tal parece nunca va 

estarlo.  

 Lo que podemos ver en realidad es que  la globalización es un proceso muy 

poco incluyente que no perdona la poca capacitación, o la desorganización que lo 

que no produce no es  necesario y se debe desechar para que entre algo nuevo y 

sea reemplazado lo obsoleto, pareciera que se habla de maquinaria pero funciona 

igual con las personas  en cuanto sus capacidades no dan para más se debe 

remplazar por alguien más capacitado con un paquete de la seguridad social, que 

no cubre el total de sus necesidades y que lo deja desprotegido ante todo lo que le 

pueda pasar. 

 Por otro lado el adulto mayor  de nuestro tiempo aun se encuentra muy 

arraigado a sus costumbres y es difícil que logre integrarse a un proceso de 

producción y de trabajo distinto al que ha conocido, pero en este momento de la 

discusión que debemos considerar a todos los adultos mayores de México,  a los 
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trabajadores del campo, y a los que trabajaron de las ciudades, a los que ganaban 

uno o dos salarios mínimos,  y a los que ganaban hasta 100 salarios mínimos, a 

todo este grupo de personas que les ha dejado este constante proceso de  

transformaciones en sus trabajos y en las formas de gobierno, ciertamente en la 

globalización se generan terceras culturas, las cuales no tiene identidad ni arraigo, 

el fin de las fronteras rompe con una formación tradicional, cultural, de valores, se 

impone una forma de vida occidental caracterizada por la soledad.  

 La perdida de identidad es en muchos sentidos  cada vez mas evidente al 

adulto mayor le resulta cada vez mas difícil expresar sus ideas y mantener sus 

tradiciones ya que se enfrenta a un mundo totalmente distinto al que conoció y que 

podía dominar; en el que todo esta en otro idioma, todo tiene que tener 

indicaciones y se debe tener un determinado nivel de instrucción para saber como 

manejarlo, en algunos casos hay alguna persona cerca que pueden ayudarlos a 

resolver todo pero en otros casos no hay nadie y se enfrentan solos a tratar de 

sobrevivir cada día. 

 Algunas de las ventajas de la globalización se pueden ver en el campo de 

las comunicaciones, de la producción de algunos productos , de la política y de las 

relaciones diplomáticas entre países, en la salud y en la ciencia;  pero hasta el 

momento no hay una respuesta clara de cómo bajar y hacer que todas estas 

ventajas lleguen a los sectores más desprotegidos de la sociedad; y no me refiero 

solamente al ámbito económico si no también social, en el que algunos de estos 

avances no llegan a todos o les llegan de forma muy limitada, y es que la 

globalización es un proceso tan gradual y tan inevitable; que la deshumanización 

de los procesos de producción ha alcanzado al de las relaciones humanas y se 

puede ver que las tecnologías modernas limitan todo tipo de relaciones y de 

comunicación directa y es en esta idea que podemos ver que los adultos mayores 

están cada vez más abandonados, mas solos, en este momento es que cabe 

preguntarnos como podemos combatir la soledad de las personas, que por 

trabajar y educar a una familia; en este momento se encuentran solos, el cambio 

de actitud de la globalización afecta a toda la sociedad en sus relaciones con los 

demás y no solo en las relaciones comerciales entre países ya que mientras más 
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se integran nuevas culturas a la nuestra; se integran como patrones de conducta 

validos  y  cambian hasta la forma de las relaciones de la sociedad con los demás 

al integrar conductas que no son propias como por ejemplo el internar a los 

adultos mayores en asilos o contratar personal para que los atienda, quitando 

responsabilidades a sus familias y desvinculando la problemática del adulto mayor 

de su propia familia. Este tipo de recursos son validos y son una alternativa muy 

viable a las familias trabajadoras, lo que no es recomendable es dejar el cuidado y 

la responsabilidad totalmente a los cuidadores externos los cuales solo cumplen 

con un horario y no sustituyen en su totalidad a la familia ya que cada vez mas 

podemos ver que el adulto mayor presenta  soledad y  abandono  y esto  

agudizado por los procesos de comunicación con la familia que no son los mas 

adecuado y que de cierta forma no ayuda a mejorar su adaptación a la familia a 

los procesos sociales cada vez mas cambiantes. 

 Otra de las consecuencias que pueden o no afectar al  adulto mayor en la 

globalización es el avance de la tecnología y la ciencia médica que cada día es 

mas grande,  el incremento en la esperanza de vida es cada vez más alto  y esto 

se podría ver desde dos ópticas distintas y de acuerdo al lector se puede 

considerar como ventaja o desventaja; por un lado al incrementarse la esperanza 

de vida se alarga la agonía por enfermedades crónicas o degenerativas que se 

controlan pero que a veces no se curan y que sólo hacen que las personas vivan 

más pero con una cálida de vida más baja con respecto a su salud;  y otra 

perspectiva seria la de mejorar considerablemente su salud y tener una mejor 

calidad de vida con respecto  a su salud, pero es en este tipo de personas que se 

presenta otro fenómeno como que ya hemos venido manejando como el de la 

soledad, se vive más que los demás y solo para ser testigo de cómo todos los 

familiares, pareja y a veces hijos mueren dejando solo recuerdos de tiempos 

pasados y alimentado la depresión en los adultos mayores. 

 Otra consecuencia negativa es la total desvinculación que hay con la 

tecnología actual  en comunicaciones o maquinaria industrial  y lo que conocen o 

pueden manejar los adultos mayores y es que cada día la tecnología es más  

compleja y necesita de personas con todas sus capacidades al cien por ciento 
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para poder manejarla, o en algunos casos están tan habituado a como eran las 

cosas que resulta muy difícil, si no hasta imposible adecuarse a las nuevas 

tendencias de la tecnología, en algunos casos se adecuan a el manejo de todo 

esto, pero como parte de esto podemos pensar en miles de cosas desde 

electrodomésticos hasta  medios de transporte que exigen habilidades físicas y 

mentales y que durante la etapa de adultos mayores se caracteriza por  estar muy 

disminuida la capacidad física y mental  y representa una desventaja para la vida 

cotidiana.  

 Es en este punto de la discusión que podemos apuntar  que el proceso de 

globalización ha impactado a diversos sectores sociales de la población,  unos 

más que otros pero al fin todos con la misma problemática que hacer con los 

adultos mayores,  podemos ver que para casi cualquier adulto mayor le es difícil 

encontrar su camino en la sociedad ya que al no ser parte de las filas laborales, al 

estar solo, o no contar con familiares cercanos que vivan con el o por lo menos 

cerca, y al estar perdiendo a sus seres queridos; al ver como cada día más  otras 

culturas del mundo instauran en México sus costumbres que  chocan 

diametralmente con todo lo que ellos respetaban y más o menos controlaban y 

ahora todo es distinto, todo es demasiado rápido y muy constantemente se vuelve 

obsoleto, todo hasta la política cuando un modelo económico o de gobierno 

parece empezar a funcionar se desecha y se remplaza por uno mas reciente y que 

promete mejores resultados.  

 Debemos empezar a buscar nuevas alternativas de integración, en todos 

los aspectos de la vida cotidiana como  el laboral, familiar, social, y en cualquier 

aspecto o actividad de la vida que implique alguna relación con los adultos 

mayores y sus problemáticas especificas, atendiendo a la creciente demanda de 

bienes y servicios que tiene este sector y que están siendo desatendidas por los 

diferentes sectores de atención públicos como el gobierno y privados como las 

organizaciones de la sociedad civil; el trabajo conjunto de estos sectores es lo que 

puede ayudar a desarrollar alternativas de solución y una alternativa de solución a 

las diferentes problemáticas del adulto mayor en la sociedad actual.  
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CONCLUSIÓN:  

 

El envejecimiento en México, en la forma de una acumulación perceptible 

de la población en edades avanzadas, es un fenómeno nuevo, pero que va a 

crecer de modo notable. Necesariamente se va a dar una percepción social y 

cultural del envejecimiento hasta ahora inédita, cambiante en el tiempo y que 

tendrá variaciones de acuerdo con la heterogeneidad social  y económica del país. 

Es necesario incorporar estas variables sociales, antropológicas y culturales en los 

programas de investigación y en las políticas sobre la vejez.  

Recapitulando algunos de los aspectos que hemos manejado  en el 

desarrollo del ensayo  , concluiremos con dos aspectos que hemos visto son de 

sumo interés para la total comprensión  del tema; que son: las posibilidades de los 

adultos mayores para encontrar trabajo y algunas consideraciones en materia de 

políticas acerca de adultos mayores para trabajar para un desarrollo optimo de las 

capacidades y posibilidades de los adultos mayores: 

 

La posibilidad de los adultos mayores de encontrar trabajo:   

Nos encontramos en un mundo globalizado en el que las posibilidades 

tecnológicas aumentan infinitamente los espacios de almacenamiento de la 

memoria individual y colectiva de la humanidad, facilitan la organización de las 

ideas y memoria, hacen vertiginosa la búsqueda de la información, relacionan los 

datos y documentos en tiempos cada vez más cortos.  

Podemos darnos cuenta que en la actualidad mas que en otras épocas el 

cambio en la estructura laboral y económica, la movilidad de profesionales en todo 

el mundo, los puestos de trabajo «on line»  el autoempleo, las nueva necesidades 

técnicas y tecnológicas, imponen al estudio y la capacitación como una constante 

en la que se debe de trabajar para estar al día y nunca dejar de hacerlo ya que 

esto implicaría volverse obsoleto y dejar de ser útil para trabajar en muchas 

labores ya que la instrucción y las capacidades físicas dejan de ser las mismas y 

se deben de retirar al no ser mas útiles en el campo laboral. 
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Debemos empezar a trabajar en un nuevo marco de posibilidades y 

estrategias  tendientes a desarrollar  un plan de acciones encaminadas a la 

inclusión de los adultos mayores no solo al campo laboral (tomando en cuenta sus 

capacidades físicas, cognoscitivas y de intereses) si no también en el campo de la 

relación humanas,  con sus familias y la sociedad   ya que en la medida en que se 

les mantenga ocupados y en una constante interacción con los demás se valorara 

de una manera distinta su experiencia y sus capacidades esto para de alguna 

manera  desmitificar un tanto todo el alo de ideas predispuestas que se tiene 

acerca de los adultos mayores. 

Su inclusión en el ámbito laboral aportarían a la sociedad mexicana una 

labor muy importante ya que si consideramos las proyecciones demográficas, será 

tal el incremento de la población adulta mayor que se deberán desarrollar 

estrategias de entretenimiento y ocupación encaminadas únicamente a este 

sector, que se puede llegar a convertir en una mano de obra con alta calificación y 

posibilidades  de ser generadores de capacitación a nuevas generaciones que aun 

no cuentan con el total de experiencia necesaria. 

 

Consideraciones acerca de políticas sobre adultos mayores:  

 A la vez que se aprovechan las oportunidades de mayor crecimiento 

económico y el mejor nivel de vida que trae consigo una mayor apertura, las 

autoridades a cargo de formular políticas –en el ámbito internacional, nacional y 

local– también enfrentan el desafío de mitigar los riesgos para los pobres, 

vulnerables y marginados, y de aumentar la igualdad y la inclusión.  Aun cuando la 

pobreza disminuye en sentido general, pueden aparecer aumentos regionales o 

sectoriales sobre los cuales la sociedad tiene que actuar. 

La política económica tendría que afinar sus instrumentos  para  atender el 

estado de emergencia de los segmentos de la población que se encuentran en 

extrema pobreza, pero con sentido de dotación y garantía de que esa población 

podrá incrementar su capital económico y político. Es decir, la política social 

deberá inscribirse en una lógica de política económica integral, incluso 

sustentable.  
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 De acuerdo con lo anterior podemos ver que México no ha previsto las 

repercusiones del envejecimiento de la población y sobre todo no se ha 

considerado que la globalización es un proceso que no los ha incluido y que lo que 

ha podido hacer por ellos ha sido muy poco en comparación con otros países. 

 Es por esto que debemos empezar a trabajar en la vinculación de las 

proyecciones sociales de problemáticas como la del adulto mayor para que las 

investigaciones sean algo que pueda ser un sustento viable y de esta forma los 

gobiernos, puedan realizar las planeaciones  necesarias al trabajo que deben de 

realizar. El  gobierno de México no han desarrollado un plan que responda a las 

proyecciones demográficas que ya se manejan; y en este mismo sentido la 

globalización no ha considerado a los adultos mayores como un sector  de 

intervención sino solo como un sector de asistencia que no produce y que al 

contrario solo puede ser un comprador al que se debe de saturar de productos y 

servicios y por otro lado no ayudarlo a desarrollar sus potenciales o a trabajar en 

su recreación.  

 Uno de los factores que ha dado cuenta de la mayoría de las desventajas 

de los adultos mayores es la mala planeación estratégica que se tiene por parte 

del gobierno en materia económica ya que las proyecciones que hace cada 

gobernante, dejan de lado planes a futuro que pudieran dar un sustento real a 

todas las actividades  del gobierno y así poder trabajar con mas seguridad de que 

las proyecciones arrojaran un resultado satisfactorio a todo lo planeado y 

derivaran en política social mas eficiente, ya que de acuerdo a lo que hemos visto 

la política económica de cada gobierno, va resultar en mejores medidas de política  

social y de desarrollo social que ayudaran a sobrellevar mejor los tiempos difíciles 

y a manejar las contingencias de una manera mas pronta y con mejores 

resultados.  

 Para recapitular todo y hacer una reflexión final de todo lo que ha sido este 

análisis de  datos, ideas y cifras, podemos decir que  la globalización  de la vida 

política, económica y en fin la vida cotidiana de la población ha venido a cambiar 

las cosas de tal forma que lo que todo lo que conocíamos y  dábamos por cierto 

ha cambiado; todo es diferente y  en cierta forma  es un proceso natural  que se 
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debe tomar con sus reservar pero la acelerada y casi impuesta forma en que se ha 

internado en la vida cotidiana del país ha desencadenado en la población una 

cierta incertidumbre sobre de todo lo pasa a su alrededor y como todo esto puede 

o no ayudarle a llevar un mejor nivel de vida, si pareciera que los beneficios son 

solo para unos cuantos y que los demás estamos sujetos a  las decisiones  

internas o externas que van a dictar  como van a ser las cosas y que es lo que 

debemos hacer. 

  

Un dato interesante acerca de las proyecciones de población para el 2050 

es que por el crecimiento de la población, las personas de 60 años o mas 

representaran el 40%  del electorado esto quiere decir que las estrategias que se 

tengan en materia de políticas  sociales se deben empezar a encaminar además, 

de a la población joven  también a los adultos mayores a fin de integrarlos a una 

gama de servicios y prestaciones que les sean atractivos y de alguna forma los 

lleve a determinar cuestiones tan importantes hoy en día como quien es el 

gobernante en turno; y como puede ayudarlos a desarrollarse y trabajar mejor  y 

en armonía. 

 Lo que propongo es un trabajo conjunto organizaciones de la sociedad civil, 

gobiernos y a la población en general  en el que  cada uno en la medida de sus 

grandes o medianas posibilidades empezar a enterarnos más acerca de que es lo 

que las políticas e ideas globalizadoras traen y que es lo que se puede tomar y 

que  no,  ya  que adoptar modelos económicos o políticos  que han funcionado en 

otros países  no necesariamente es una formula que garantice que funcionaran en 

el nuestro,  para que esto se de se debe antes que nada trabajar en crear las 

condiciones necesarias para un cambio de la magnitud del que la globalización 

ofrece. Y en este sentido trabajar con los adultos mayores en su inclusión, 

formación, atención de todos los aspectos que hasta el momento no se han 

tratado de lo relacionado para trabajar en políticas económicas  y sociales  que los 

favorezcan y ayuden a la defensa de sus derechos. 

 

 



 48 

BIBLIOGRAFÍA: 

 
- A. Dabat, “globalización mundial y alternativas de desarrollo”, en Nueva 

Sociedad, Caracas. 1988. 
 
- Conferencia Interamericana de Seguridad Social. El Adulto Mayor en 

América Latina, sus necesidades y sus problemas médico sociales, Edit. 
CISS, IMSS.  México, 1995. 

 
- O`CONNOR, y Ernst , Technology and Global Competition, OCDE, Paris 

1989. 
 

- Grace Graig. ”Desarrollo Psicológico “sexta edición”  University of 
Massachussets. 1992, Massachussets USA. 

 
 

- Grace J. Craig  “Desarrollo Psicológico/ Octava Edición,. Pearson 
educación”, Edit. Prentice Hall. México 2001  

 
- H. Guillén Romo, “globalización financiera y riesgo sistémico”, en Comercio 

Exterior, México, Noviembre de 1997; U. Beck, La sociedad de riesgo, 
1992. 

 
- Jornadas sobre Centros para la Tercera edad. Ponencia: “El 

Envejecimiento: Un Gran Problema Social De Nuestro Tiempo”. S/f  
documento mimco.   

 
- Maria Eugenia Padua. “México en el Umbral del Siglo XXI. Los efectos de la 

globalización.” Uni. Aut. De Guerrero. distrib. Fontana, S.A.  P. e 1999 
México. 

 
- Mc Luhan Marshall, Understanding Media: The Extension of Main. 

1964.Canada. 
 

 
- P. López Días (coord.), “la crisis mundial en perspectiva histórica y El 

mundo y las naciones”, Economía, política y crisis, FE-UNAM, México, 
1989. 

 

- Paula Aranibar,  Acercamiento Conceptual a la Situación del Adulto Mayor 
en América Latina (Fondo de Población de las Naciones Unidas) Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de 
Población de la CEPAL Área de Población y Desarrollo del CELADE. 



 49 

Santiago de Chile, diciembre de 2001 Proyecto Regional de Población 
CELADE-FNUAP 

 
- Petralla, R,  “The globalisation of Technological Innovation”, en Technology 

Analysis and Strategic Management, Vol.1, num.4 1989. 
 
- Ramón Tamames, Estructura Económica Internacional, Alianza 

Universidad, México, 1993,p.210 
 
- Revista de Trabajo Social, #8 Noviembre de 2003,  Maria Inés Ortiz 

Álvarez. México, UNAM – ENTS p.66. 
 
- Roberto Ham Chande, “El Envejecimiento En México: El Siguiente Reto De 

La Transición Demográfica”, . El Colegio de la Frontera Norte, A.C. México. 
2003. P.221 

 
 
 

SITIOS DE INTERNET: 

- www.bancomundial.org/temas/globalización 

- www.chile.org 13 de septiembre de 2006 

- www.china.org.es  13 de septiembre de 2006 

- www.globalizate.org/ques.htm 01 de Septiembre de 2006. 

- www.inegi.gob.mx, 10 de junio de 2003. 

- www.japon.org.es   13 de septiembre de 2006 

- www.mtas.es/  13 de septiembre de 2006 

- www.premier-ministre.gouv.fr   13 de septiembre de 2006 
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