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INTRODUCCION, 

La eleccién del tema del presente trabajo de tesis surge como una invitacion para 

realizar un estudio integral que abarcara desde el punto de vista de diversas disciplinas 

al anciano indigente en la Ciudad de México, exhortandonos para ocuparnos de algun 

aspecto del derecho que quedaria a nuestra eleccion; al parecernos la propuesta 

interesante y concediéndonos la libertad para la eleccién del tema dentro del marco 

genérico propuesto, es que optamos por tratar al anciano sdto desde el derecho laboral 

Como sucede con muchos trabajos de esta naturaleza el mismo fue madificandose 

respecto de su propuesta inicial, incluso, lo que pretendia ser un proyecto multi 

disciplinario nunca prosperé como tal. No obstante ello al sernos comunicada tal 

decision continuamos con e! trabajo en los términos planteados, ya que desde los inicios 

nos parecié un tema interesante para un trabajo de tesis que nos permitia, al menos 

parcialmente no tratar tantos temas ya trillados. 

La hipotesis planteada en el presente trabajo es la misma que sive de titulo 

palabras mas 0 palabras menos consiste en resolver sobre si eS necesafio o no inciuir un 

apartado especiat para el trabajador anciano en nuestra legislacion laboral y de ser asi 

como se reguiaria esta propuesta para hacerla atractiva tanto a trabajadores ancranos 

como a patrones Esta propuesta nos llevo a que, como en la gran mayorna de los 

trabajos de esta indole, se expusiera un capitulo historico que nos auxilld a tener una 

base mas sdlida de nuestra propuesta En cuanto a este capitulo, es importante 

destacar, como [o hicimos a fo largo del trabajo, que los alcances del mismo no son por



mucho, realizar un analisis de tipo histérico, raz6n por la cuai en ciertos apartados det 

primer capitulo los analisis pueden resultar para algunos limitados si se ven con fa Optica 

de un trabajo de corte exciusivamente histérico. 

En el capituio if ofrecid especial compleyidad toda vez que se pretendio analizar 

al anciano desde distintos puntos de vista, incluso de disciplinas ajenas a las juridicas, 

como fa medicina. por lo que fue necesario, justo para el aspecto médico, pedir la 

opinién de la Escuela de Medicina de esta Universidad Fue en este capitulo en el que 

fos argumentos favorables a nuestra hipdtesis fueron tomando forma y en el que hubo 

que anaiizar argumentos sdlidos en contra de nuestra propuesta, uno de ellos, el mas 

fuerte quiza, es el que sostiene la inutilidad de las personas aparejada a la edad { fallos 

de memoria, defictencias sensoriales y fisicas etc...) como pnncipal obstaculo para que 

el anciano pueda trabajar, la respuesta a este particular se enctientra a fo largo del 

trabajo y evidentemente, en las conclusiones. 

Para el estudio de la parte estadistica las fuentes mas confiables son muy 

pocas, y practicamente se reduce a una que es de cardacter oficial, el Instituto Nacional 

de Estadistica Geografia e Informatica (INEGI), practicamente ta totalidad de este 

capitulo se basa en la informacién recabada y compilada por dicho Instituto Con el 

animo de que sea leido dada la importancia que tiene en el planteamiento de nuestra 

hipdtesis la informacién estadistica la hemos presentado en forma grafica. descubnendo 

en ocasiones pequefias diferencias numéricas entre informacion de ta misma fuente e 

incluso, creemos que por el caracter gubernamental de! INEG! algun manejo de 

informacion, lo que merecid la inclusién de un apartado especial de conclusiones del 

capitulo



Por lo que hace al capitulo cuatro, hemos intentado analizar el marco juridice 

incluyendo aquellos ordenamientos que guarden un vinculo mas estrecho con el anciano 

y la posibilidad de que el mismo pueda trabajar una vez concluida su vida “ordinana 

laboral", con dicho apartado se pretendio mas que nada demostrar la viabilidad de que 

nuestra propuesta guarda coherencia con el orden positivo y que la principal reforma ( no 

la Unica) que habria que tlevar a cabo seria en la Ley Federal del Trabajo 

El ultimo capitulo def presente trabajo se ocupa propiamente del planteamiento 

de fa hipotesis central y de las hipdtesis adyacentes a aquelia: en honor a fa verdad y 

como sucede en casi todos los trabajos de tesis, al ir ahondando en el estudio el tema 

nos percatamos que no era tan novedoso como to considerabamos al principio ya que 

existen en el extranjero diversos antecedentes de patrones que emplean ancianos y que 

incluso tienen programas especificos para dichos efectos Sin embargo, encontramos 

dos distinciones, la primera de ellas que en México no existe un programa formalmente 

establecido (ni gubernamental ni particular) para emplear al anciano y la segunda, de los 

antecedentes de propuestas similares a la aqui planteada ninguna cuenta con una 

contraprestaciOn para el patron que proporciona al anciano un trabaja, Lo anterior nos 

invita a reflexionar sobre fa escasa cultura que en materia Jaboral existe respecto del 

trabajador anciano e incluso sobre la falta de solidandad y de caridad con los mismos asi 

como la existencia de prejuicios y concepciones erréneas de nuestra sociedad Por 

Ultimo, en este capitulo abordamos la interesante cuestion fiscal que ileva impticita 

nuestra hipotesis, en cuanto a ello, baste con mencionar que tas pretensiones del trabajo 

no son de caracter tributario sino laboral y es desde esta dptica desde la que se 

estudiaron y expusieron las



Implicaciones fiscales con las que creemos puede ser atractiva la propuesta de 

emplear al anciano Estamos ciertos que fa nuestra es sélo una forma de incentivar a 

quien asi lo haga, no es la unica y desde el punto de vista fiscal podrian existir otras 

alternativas



lo 

CAPITULO | 

EL TRABAJO, ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Independientemente al tema que se aborde en una tesis, resulta de utikdad 

quizé mas para el que la elabora que para el que la Jee, enmarcar dicho tema con un 

capitulo historico que se vuelve casi obligado en las Investigaciones que para obtener un 

grado académico se elaboran La presente no es fa excepcion, sin embargo, cabe hacer 

dos acotaciones; ta primera que las aspiraciones de la misma no son por mucho 

elaborar una tesis de caracter histérico, sino el hacer una somera referencia a los 

acontecimentos que han marcado mas o menos la histona del Derecho Labora! La 

segunda acotacion es !a que deriva de la no del todo facil tarea de relacionar al anciano 

con fa historia laboral, ya que si bien es cierto que en algunas etapas si existen 

referencias expresas al anciano, también lo es que en otras etapas la informacion de que 

se dispone es totalmente omisa al respecto toda vez que con frecuencia se engloba al 

anciano simplemente, en la edad adulta Con dichas observaciones pasaremos a 

elaborar un breve “recorrido histérico” sobre los acontecimientos mas representativos y 

con mayor vinculacién al tema de fa presente tesis. 

1.- EPOCA ANTIGUA. 

La primera referencia obligada, no sdlo de la época antigua sino de la histona 

en general resulta sin jugar a dudas la Biblia, en el caso del Derecho Laborafl. una de las 

primeras alusiones se encuentra al inicio del citado fibro y es la que menciona ai 
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llamado ya desde entonces ‘séptimo dia’’ , también en el libro del Génesis aparece la 

palabra “trabajo” pero conceptuada como una carga segun algunos autores, al respecto 

el Maestro José Manuel Lastra nos dice: 

"Hay autores que, apoydndose en el Génesis, concepitan ef trabajo como un “castigo 

biblico”, ya que Dios, al condenar y reprobar fa conducta pecaminosa de Adan, fe dijo: ‘con ef 

sudor de tu rostro, comerds ef pan™ 

Ademas de la referencia directa arriba transcrita es de destacar que a lo largo de toda 

la Biblia, jas referencias al anciano son multiples y desde distintos puntos de vista, un 

episodio en el que se muestra una interesante referencia es en ef tema de! pecado 

original, en el que diversas interpretaciones han encontrado un nexo de causal, entre la 

longevidad como consecuencia precisamente del pecado original, en este orden de 

ideas, s1 partimos del "Jardin de fas Delicias" en el que vivian Addn y Eva en un estado 

de inocencia que se ve violentado con la culpa del hombre y de ahi pasamos al 

nacimiento de Cain (de quién seguin la Biblia surge la raza humana junto con Set) y Abel 

y el atentado del primero contra ei segundo, encontramos el desequilibrio en que incurre 

la humanidad tras el pecado original, desequilibrio que entre otros hechos se manifiesta 

en una paulatina reduccién de la longevidad del hombre conforme ef acontecer histarico ( 

Adan vivid, seguin la misma Biblia novecientos cinco afos, Set novecientos doce Enos 

novecientos cinco etc. ) al respecto vale la pena tomar en cuenta algunas de estas 

interpretaciones que se manifiestan en el sentido de que” ...Los prmeros hombres son 

representados como habiendo gozado de una longevidad muy superior a la de hoy. Hay en ello 

sin duda, una intencién El narrador ha querido sugerir una pérdida de fuerzas en la humanidad 

‘ Genesis, 2:2, 23 
> José Manuel Lastra, Derecho Sindical. (2a Edicién; México" Editortal Porria, 1993) Pag 2  
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Tener larga vida es sefial de ser ef protegido de Dios: Por eso los Painarcas viven mas de cen 

afios Cuanto més nos apartamos de la época paradisiaca, tanto mas corta es la vida como $1 ef 

fuego encendido por Dios se apagase poco a poco.. ~No estamos en presencia de un simbolo 

que debiera ser comentado y esiudiado por fas ciencias fisicas y antropolégicas. la medicina y ta 

teologia?’”” 

Ahora bien, analizando la época antigua a la juz de las dos principales culturas 

de la misma, podemos decir que ta figura de! trabajo tiene como vértice, tanto en fa 

griega como en la romana, la institucian de la esclavitud, con ciertos matices en cada 

una de dichas culturas, fas cuales se analizaran a continuacién: 

1.1.- GRECIA.- El pueblo griego, como fa interpretacién de ciertos autores al 

Génesis, no veia con buenos ojos el trabajo y en consecuencia, prohibia al ciudadano 

griego trabajar, dejando esta “denigrante” actividad a los esclavos (ilamados hilotas) 

Como en muchas otras cosas, es Aristoteles, quien dentro de la cultura gnega 

da una primera definicién del trabajo que, si no se entiende en el contexto historico del 

estagirita, podria desmoronar el elevado concepto que del griego se tiene 

“Una actividad propia de los esclavos,. . El sefior debe simplemente saber mandar to que el 

esclavo debe saber hacer” 

  

> Daniel-Rops, El Pueblo de la Biblia, (S E , Madrid: Ediciones Palabra) Pag 144 

4 aristoteles, La Politica, (S.E , México Editorial Porria. 1991 ) Coleccidn “Sepan Cuantos” Pag 

30. 
  

 



En términos generales, pademos aceptar, casi como pensamiento general de la 

antigiedad griega el manifestado en la politica aristotélica. 

4.2.- ROMA.- Por su parte, seguia el mismo vértice, calificando en sus pnncipios 

al trabajo como una contribucién de caracter forzoso y propia de los esclavos que 

recibian el tratamiento juridico de cosas. Sin embargo, el pueblo romano si tuvo una 

evolucion mas notable del trabajo a lo largo de sus diferentes etapas 

Una de dichas etapas es precisamente el colonato, figura que define Eugene Petit 

como sigue: 

“Significaba una nueva condicién: la del hombre hbre, atado a perpetuidad ala tierra de otro 

(Gayo IV, 117, 153)... La condici6n juridica de los colonos varia segtin como se les considere en ia 

sociedad 0 en sus refaciones con ef propietaro del terreno... En cuanto al propietario del terreno 

que cultiva, trata a su colono sobre poco mas o menos, como st fuese un esclavo; tiene que estar 

unido a la tierra que cultiva, prohibiéndosele abandonatia.. 6 

Existen autores que tratan de encuadrar la institucion dei colonato en una relacion 

laboral, que en nuestra opinion, si esta relacién asi lo fuera, seria sumamente incipiente, 

ya que a lo mas encontramos un muy remoto antecedente en materia taboral; al respecto 

José Manuel Lastra nos dice, citando a Manuel Alonso Garcia’ 

“En cuanto a la relacién existente entre el propietano de fa tierra y el “servus giobae) no 

podriamos en sentido estricto sefalar tal nexo como una relacién faboral sino como una 

  

5 Eugene Petit, Tratado Elemental de Derecho Romano, 16a Edicion; México: Editonal Epoca 

1989) Trad. José Femandez Pag 93 
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subordinacién indirecta afl propietano de fa terra y directa a fa tierra misma... “ 

Otra referencia, de cardcter historico laboral romano, de capital importancia to 

constituye la focatio conductio operarum, asimilada por muchos autores a la prestacion 

de servicios, pero en el Derecho Romano adquiere una dimensién importante, ya que no 

se trata solamente del trabajo de fos esclavos, sino que a través de éste “contrato se 

contempia ya el trabajo del hombre fibre, cuyo objeto era Ja persona misma y no fa 

actividad que éste desarrollaba, el cual se prestd sin remuneracion obligatoria, pero que 

si aceptaba la retribucién voluntaria’ 

1.3.- ROMA Y EL ANCIANO. 

Por el tema y ef objeto del presente trabajo, consideramos de importancia el hacer 

dos referencias en este apartado especial, la primera un tanto indirecta y !a segunda mas 

vinculada con el tema de tesis, dichas referencias son a saber : la autoridad familar y el 

Senado. 

Por lo que hace a la primera, {a referiremos en atencion principalmente a la figura 

del Pater, quien solia ser el varon de mayor edad en fa familia romana La autondad 

familiar romana solo es explicable a través de la mancuema Pater-Religién Domestica, al 

respecto resulta muy explicativo el comentario de Fustel de Coulanges 

“El padre es el primero junto al hogar, lo enciende y lo conserva, é/ es @f pontifice En todos 

  

° Lastra, Op. Cit; Pag 6 
? Algunos autores encuentran el ongen del concepto “honoranos’ en esta figura juridica  
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los actos religiosos realiza la mas alta funci6n; degolla fa victima; su boca pronuncia la formula de 

Ja creacién que ha de atraer sobre él y los suyos la proteccién de los dioses. Por él se perpetian ta 

familia y ef culto é! s6lo representa toda fa serie de los descendientes. En él reposa el culto 

doméstico . Cuando ta muerte Hegue seré un ente divino al que sus descendientes invocarén"? 

Como se puede apreciar en el concepto arriba transcrito, el poder que recaia en 

quien era generalmente, el hombre mas senil de la familia romana, era un poder cas) 

absoluto y que se ejercia sobre la mujer (a través del interesante concepto de la manus) 

sobre los hijos y los esclavos. La idea de pater, como es ya sabido por las lejanas, para 

algunos, lecciones de Derecho Romano no se :dentificaba plena y Unicamente con fa 

que actualmente tenemos de paternidad, sino que tenia otro sentido ya que se referia a 

cualquier hombre que no dependia de otro y ejercia autondad sobre una famita y sobre 

un dominio 

La otra figura trascendente en este apartado para efecto de la presente tesis la 

constituye el Senado, que “parece haber sido compuesto desde luego de los padres y sefores 

es decir de fos més viejos entre Jos jefes de las familias patriarcas... El Senado forma un consejo al 

que ef Rey debe consultar sobre todas las cuestiones que interesan al Estado® 

Como se aprecia, la funcion del Senado” campuesto como ya se dijo de los 

hombres mas viejos, era de singular importancia y asi lo fue en términos generales én la 

historia romana, lo que nos refleja el respeto de ese pueblo a !a experiencia y a la 

® Fustell de Coulanges, La Ciudad Antiqua. (15a Edicion, México Editorial Porriia, 1992) Colecci6n 

"Sepan Cuantos" Num 181. Pag 58,59. 
* Petit, Op Cit; Pag. 30. 
1° Sobre el interés que para este trabajo representa el concepto Senado y sobre el cual se 

abundara mas adelante. la Gran Enciclopedia Rralp ( Tomo Xxi ) nos dice: “ La palabra senatus 
derivada de un verbo obscuro y desaparecido, senare, coincide con la idea homérica del conseyo 

de gerontes o ancianos reunidos *  
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sabiduria tan olvidada hoy por los jévenes, que llegé a tomarse casi en forma religiosa 

en fa cultura romana 

Una referencia, que vale la pena traer al presente trabajo seria adecuada tanto en 

el presente apartado como en el relativo a Seguridad Social, nos referimos a ta que hace 

el Maestro Mario de ja Cueva, quien al exponer a los antecedentes de la Prevision Social 

nos dice que “E/ derecho de Roma acepté las fundaciones pnvadas, pia causa para 

beneficio de los pobres enfermos, pnsioneros huérfanos y ancianos""' En este punto de 

la Cueva se destaca que el origen de estas fundaciones privadas, se encuentra 

precisamente en la Influencia del Cristianismo en el tmpeno Romano, patente a partir det 

siglo V, ya que antes de dicha época el pueblo romano conocia dos figuras para la 

defensa de los necesitados {incluido el anciano) y que eran la fundacién y los collegia 

artificium vel opificium 

2.- EL FEUDALISMO. 

Sabedores de la importancia histérica, social y politica que ha tenido el feudausino 

y atentos al objeto del presente trabajo nos remitiremos a los acontecimientss ocurridos 

en ésta etapa y que marcaron de una u otra manera al Derecho del Trabajo 

Existen tantas definiciones de feudalismo como autores, sin embargo 

consideramos que una de las mas completas es la del medievalista belga Francois Louis 

Ganshof. 

™ Mario de la Cueva, El Nuevo derecho Mexicano del Trabajo. (6a Edicion México. Editonal 
Porrtia, 1980) Pag. 234.  



‘Un conjunto de instuciones que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio 

principalmente militar por parte de un hombre hbre llamado “sefior” y obligaciones de proteccién y 

sostenimiento por parte del sefior respecto del vasallo, déndose el caso de que fa obligacién de 

sostenimiento tuviera la mayorfa de fas veces como efecto fa concesién por parte def sefior af 

vasallo de un bien lamado feudo"” 

Para el ambito laborai existen pnincipatmente dos figuras en el feudalismo que 

tienen especial importancia, la recomendacién y el beneficio (llamado también contrato 

feudo-vasallatico), El primero de ellos consiste en “un contrato sinalagmético’, en virtud del 

cual un hombre libre entraba en ef patrocinium de otra persona’ y del que surgen las 

siguientes obhgaciones: el recomendado debe ser y respetar a su sefior, siempre 

dentro {os limites que su calidad y cualidad de hombre fibre le permitian Et Sefior por su 

parte debera auxiliar al recomendado en cuanto a manutencién, vestido y proteccion 

Cabe mencionar que ademas en dicho acto se hacia una donacién de tierra al 

recomendado, dicha tierra no se daba propiamente en donacidn, sino que se concedia a 

titulo de tenencia’ ef propietario de una tierra concede a otra persona el uso y disfrute 

durante largo periodo de tiempo, por to que el tenedor ejerce sobre ésta una suerte de 

Derecho Real 

La.reciprocidad de las obligaciones derivadas de éstos pactos feudo-vasallaticos y 

la inminente subordinacién, nos da una idea, mas cercana a la de la antiguedad, de lo 

que aspiraba a ser io que hoy denominamos relacidn taboral, en la que cabe destacar 

que la “contratacién” es ya ‘voluntaria’. 

? Francois Louis Ganshof, El Feudalismo_( 1a Edicién, Barcelona, Editonal Ariel, 1985) Pag 17. 
® jwtem; Pag. 29  



2.1.- LOS GREMIOS Y LAS ASOCIACIONES. En el entendido de que una 

adecuada técnica histérica no puede encasillar arbitrarlamente los sucesos historicos en 

el tiempo y con ef animo exclusivo de enunciar los acontecimientos mas relevantes es 

que se aborda el tema de los gremios y las corporactones, tema que sin duda tiene una 

mayor Incidencia histérica en el Derecho Sindical que en ninguna otra rama laboral 

Los gremios 0 asociaciones profesionales eran organismos cuya principal 

funcion consistia en la “defensa de los intereses de los socios, Ia disciplina de la profesion y la 

armonja laborat"’ es decir, que la asociacion era practicamente obligatona a determinado 

gremio y ya asociado habria que ascender en [a muy marcada escala jerarquica que iba 

del aprendiz al maestro 

Una referencia marginal al tema de Ia presente tesis que aportan las 

asociaciones y los gremios es la que resulta de la deduccién ldgica que nos obliga a 

suponer que el maestro, después de haber ascendido lentamente las jerarquias de 

aprendiz y oficial, tras largos periodos de aprendizaje, era una persona ya de cierta 

edad, lo que, junto con la experiencia adquirida, fe daba respetabilidad ad perpetuam, 

como lo era igualmente la categoria que tras ascender la escala laboral adquiria 

De gran interés resulta el proceso que aluden algunos historiadores, y que hoy nos 

puede parecer con piena vigencia, en virtud del cual, los gremios y las asociaciones que 

fueron concebidas como figuras de ayuda y apoyo a !os incipientes “trabajadores y que 

incluso tuvieron una de sus expresiones mas sublimes con las cofradias y las 

¥ Lastra, Op Cit; Pag. 11.  
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archicofradias’®, pasan de sus fines altruistas a ser una especie de traba para el 

desarrollo de fos factores de la produccién, hecho este que detonaria con la Revolucion 

Industral 

3.- LA REVOLUCION INDUSTRIAL. 

Con la salvedad hecha con anterioridad derivada de lo ambiguo que resulta 

encasillar dentro de épocas determinadas los sucesos historicos, marcando el final de un 

periodo y el inicio de otro, haremos una muy breve referencia a la Revolucion industnal, 

cuyas causas son entre otras los descubrimientos geograficos, el naciente mercantilismo, 

A oe ‘ A . 
la obstaculizacién a los factores de la Produccién y la Revolucion Francesa. 

Esta “etapa” (si se vale el término), se define como la ‘transformacién repentina y 

total cuya aplicacién eoncreta se da en la actividad elaboradora de productos’. Una de las 

principales repercusiones laboraies de ésta Revolucion es la que radica en el hecho de 

que las “maquinas incansables” desplazarian el trabajo del hombre, preocupacién que 

hoy, con otros m.ces ocupa alin la mente de trabajadores y sectores sociales del 

planeta, esta “preocupacion’, ha tenido las manifestaciones mas diversas e incluso 

pasionales que se puedan imaginar, en éste periodo destaca especialmente, el ludismo, 

conducta laboral en la que se atribuye a un personaje, seguramente ficticio. la 

destruccién de las maquinas. 

  

8 Eran agrupaciones corporativas que nacian a la sombra de santuarios, conformados por 

hombres de un mismo oficio que rendian culto a un mismo Santo. 
© Lastra, Op. Cit: Pag. 24 
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Es justo dentro de este periodo en el que se presentan una serie de lamentables 

hechos para el ambito faborat mismos que se alribuyen pnncipaimente a Ja ambicion de 

muchos de los incipientes empresarios de fa época, y al excedente de mano de obra, lo 

que provocd una explotacion desmedida ( sin importar si se ataba de nifios, ancianos 0 

mujeres embarazadas) jornadas infrahumanas condiciones de trabajo deplorables etc. 

4.- EL LIBERALISMO. 

Corriente que nos obliga a remitirnos al individualismo y su wisién antropocéntnca 

y que en et ambito laboral dio pie entre otras cosas a lo que hoy conocemos como ia 

libre contratacion, en nombre de fa cual, economias de algunos paises han crecido y se 

han fortalecido, mientras que otras en aras de ese liberalismo han pisoteado los 

Derechos y Garantias esenciales del individuo. 

Esta teoria confiere a las libres fuerzas del mercado y a la decisién individual de las 

personas un papel central, por lo que el Estado pasa a segundo termino, restringiendo al 

minimo sus funciones, liberalismo al que George H. Sabine identifica con un radicatismo 

filos6fico, en su Historia de la Teoria Politica, es explicade con clandad por José Manuel 

Lastra en su ya multicitada obra: 

“En Ia politica, en la economia y en el derecho, se deificaba la tbertad con plenitud total, sin 

yesquicio alguno para la intervencién del Estado.. Dentro de tal proceso, las mercancias (entre 

elfas el trabajo) se producian y distribuian segan fa Ley de la Oferta y la Demanda” 

* Ipidem Pag 118  



Las consecuencias que en materia laboral arroya esta filosofia, las conocemos, 

aunque a veces no lo parezca™: jomadas excesivas, salarios paupérrimos (recuérdese 

que al ser et trabajo una mercancia, el monto del salario, obedecia a la ley de oferta y 

demanda) trabajo infrahumano, en especial para myeres y nifios etc... 

Es totalmente valido que, después de las lineas transcritas se cuestione’ 

¢Donde figura e} anciano en esta doctrina socioecondémica?; evidentemente en ningén 

lado, ya que para ésta corriente, quien no tiene una plena capacidad para producir 

bienes materiales, constituye sdjio un estorbo. 

§.- EL. SOCIALISMO. 

Seguramente si el apartado de ésta tesis referente al socialismo se hubiera escnto 

hace unos cuantos lustros, ef espacio dedicado al mismo y a! enfoque hubiera sido 

distinto al que ahora puede déarsele. 

En el invierno de 1917, Trotsky asume la presidencia de! Soviet Supremo en lo 

que habia ‘sido el imperio de tos zares, bajo e! discurso de la preminencia de lo social 

sobre lo individual y de la limitacién al derecho de la propiedad pnvada y de los medios 

de produccién, el péndulo se dinge ahora hacia el otro extrema: intervencion plena de! 

Estado para estructurar a la sociedad y la economia partiendo de la pnmicia de ta 

*® Acerca de este punto, ver los apartados relativos al Liberalismo y el “Liberalismo Social”: infra 

Pag. 41.  
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propiedad colectiva de los medios de preduccién, asegurando a los trabajadores la 

armonia de sus intereses personales y colectivos. 

Esta ideologia con todas sus variantes”®, vertientes, matices y manifestaciones. 

cambid hasta que un abogado con una mancha en la frente puso en marcha la 

Perestroika cuyo éxito es también cuestionable; hay hambruna, caos, guerras civiles y la 

amenaza que representa un gigantesco arsenal nuclear, hoy la Union Soviética ya no 

existe y Gorbachov, pese a sus intentos de eleccién popular, ya no esta al frente, pero la 

muerte del Imperio Socialista es un hecho, sin que ello obste para reconocer que para el 

contexto histérico de la epoca el sacialismo fue la respuesta para muchas injusticias, en 

especial en materia laboral, derivadas, entre otras causas, del individualismo y el 

liberalismo. 

Como bien sabemos, el vértice del Socialismo y todas sus vertientes lo constituye 

una limitaci6n al derecho de propiedad privada, incluidos aqui jos medios de produccion 

Ej Dr. José Manuel Lastra lo define como sigue: 

“Constituye el socialismo -en un enfoque genérico- un sistema de organizacién social- 

doctrina, partido politico y movimiento sindical que afirma la superioridad de fos itereses 

colectivos sobre fos individuaies; la necesidad de la accién comtin para el mayor bienestar de la 

comunidad, la potestad plena de! Estado para estructurar la sociedad y la economia sobre la base 

de la propiedad colectiva de fos medios de produccién y de cambio para concfuir con ta division de 

clases”? 

*9 Una de esas variantes, de especial interés para el ambito laboral. aunque carente de toda 
aplicaci6n es el socialismo utépico, que aludia a las comunidades taborales en las que todo era 
armonia, equilibrio y justicia en fos factores de fa produccidn ( fatansterios) 

® Lastra, Op. Cit; P4g 118.  



Conviene ahora, analizar el concepto mas vinculado con el de socialismo. el 

Marxismo 

5.1.- MARXISMO, 

No obstante la hoy, aparente, nula aplicacién de fas teorias marxstas’* resulta 

inevitable abordar dicha coriente, como bien sabemos seria inutii negarle a [a misma la 

importancia historica a un sistema que gobemé a mas de una tercera parte de los 

habitantes de la tierra y que marcd un parteaguas, incluso, en el concepto de jas 

idelologias, como nos dice Jean Francois Revel: . ‘ 

* La ideofogia se convirtié en su teorfa ( se refiere a le teoria del marxsismo), ef conjuntlo 

de las nociones y de fos valores destinados a justificar el dominio de una clase social por otra La 

ideologia no puede ser segtin ellos, més que mentira, pero no excluye fa sinceridad. porque la 

clase social que se beneficia de ella cree en esa mentira Esto es fo que Engels lamé “fatsa 

conciencia”. Para colmo, fa mentira puede aparecer iguaimente verdadera o Ia clase explotada, 

extravid que se ha bautizado con ef vocablo que, é! también, ha hecho carrera: fa “alineacién”. En 

un sentido amplio se puede incluir en fa ideologia no sdlo fas concepciones politicas o econémicas, 

Sino los valores morales, religiosos, familiares, estéticos, el derecho, ef deporte, fa cocina, fos 

juegos, ef circo y ef ajedrez’”” 

En un primer acercamiento por definir lo que fue el Marxismo, podemos encontrar 

  

71 Mula, porque ef resurgimiento mas o menos incipiente de la izquierda nos invita a reflexionar 

sobre su desaparicion 
* Jean Francois Revel, El conocimiento inutil, ( 1a Edicién, México Planeta, 1990 ) Pag 146 Ef CONGCINNE NTO INU,  
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“Doctrina revolucionaria que data de 1848, publicada por Carlos Marx y Fedenco Engels en et 

“Manifiesto Comunista’. Fundamentalmente consiste en una lucha de Jos trabajadores para abolir 

ef capitalismo y crear una sociedad sin clases con “dictadura del proletariado” para luego pasar a 

una sociedad ideal carente incluso de clase gobemante. La doctrina afirma que este proceso es 

natural e inevitable”? 

No obstante que la anterior definicisn nos da un panorama general del concepto 

Marismo, creemos que también lo es limitado para las aspiraciones de un trabajo de 

tesis profesional, una definicién que historicamente es mas precisa es la que proporciona 

Lenin 

“.. El sistema de las concepciones y de doctrina de Marx, Marx continué-y dié genial cima de 

las tres principales corrientes ideolégicas del siglo XIX, representadas por los tres paises mas 

avanzados de la humanidad: la filosofia clasica alemana, fa economfa politica clasica inglesa y ef 

socialismo francés, vinculado a fas doctrinas revotucionarias francesas en general. ma 

Mas que el Derecho Laboral, es el concepto del trabajo el que se desarrolla 

ampliamente con Marx, asi en éste orden de ideas, para el prusiano, el sistema 

capitalista tiene como caracteristicas principales dos: el intercambio comercial y ta 

conversi6n-del producto del trabajo en una mercancia 

El siguiente paso de la ldgica Marxista consiste en postular que el trabayador es 

convertido en un objeto cuya fuerza de trabajo es vendida también como mercancia 

® Gtosario de Términos Econémicos, ( 2a Edicién, México’ Editorial Alethia. 1985) Pag 168 
4 “Buzeuv Alexandr, La Desiqualdad Econémica de las Naciones, (3a Edicién, Moscu- Editonal 

Progreso, 1980) Pag. 21 Trad. al espafiol de Elena Glazatova. 
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ante tal sttuacion y dentro de éste esquema los medios de produccién o capital seran 

propiedad de la sociedad y concretamente -propone Marx- de {os trabajadores. 

Otro de los conceptos con eminente connotacién laboral en Marx, fo es fa fucha de 

clases, calificada por el prusiano como el motor de fa historia, y asi tenemos amo contra 

esclavo, siervo versus sefior feudal y proletariado contra burgesia, éste Ultimo de 

manifiesto en el “vulnerable sistema capitalista’, como lo establece Marx. 

“La histona de todas las sociedades que han existido hasta nuestros dias, es fa historia de la 

lucha de clases; hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, seflores y siervas, maestros ¥ 

oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuyieron una lucha 

constante, velada unas veces y otras franca y abierta; lucha que ferminéd siempre con la 

transformacién revolucionaria de toda la sociedad o el hundinmento de fas clases beligerantes “e 

Para muchos, es precisamente una manifestacion de esta lucha de clases la huelga’® 

Continuando con esta concepcidn del trabajo - mercancia, vate la pena analizar el 

tema de la propiedad capitalista desde la critica marxista, segun la cual, fos patrones se 

“apropian” de fos medios de produccion y contratan el trabajo ajeno que, como ya se dyo 

es una mercancia, para obtener una ganancia, Hamada plusvalia Ahora bien, por lo que 

hace al valor de jas demas mercancias, éste se respalda precisamente por el de otra 

mercancia el trabajo. 

No puede terminarse de estudiar a Marx, ni alm de manera tan somera como en este 

trabajo sin referirnos al concepto de la plusvalia, en ef que de alguna manera se van 

entrelazando todos los conceptos Maristas: 

  

% Carlos Marx, El Capital, (S &.; México, Fondo de Cultura Econémica, 1972) Pag. 482 

28 Vid. Marxismo Basico, de Luis Pazos, Editorial Diana  
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“En ja teoria econémica de Marx y Engels se ilama plusvaiia al trabajo -segén ellos- que el 

patrén no le paga al obrero; ef salario sélo es una parte de valor del trabajo y si le pagara al obrero 

todo su trabajo, dicen, no deberia quedar ninguna ganancia para el capitahsta .."?" 

Esta plusvatia ha sido dividida en dos tipos: !a absoluta que es el eje de fa explotacion 

capitalista (ya explicada) y la relativa con la que se busca “hacer mas eficiente’ la 

productividad a través de mejoras tecnolégicas (quiza hoy se le ilame “Tecnologia de 

punta de lanza”). 

6.- LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. 

Ya al inicio del presente capitulo se realzé una breve referencia at Pnncipie biblico 

en el que el hombre, - atin en el estado de gracia - se encontraba destinado a tra bajar. 

Sin embargo lo que se Hama propiamente Doctrina Social de !a iglesia es mucho mas 

que el Génesis y tiene e! parteaguas mas notoro en ta expedicién de la enciclica Rerum 

Novarum. El concepto detallado dei término Doctnna Social de ta Iglesia, supera por 

mucho los alcances de esta tesis, por lo que nos limitaremos a dar una definicién en 

términos generales y a dar algunas de las caracteristicas de esta Doctrina: 

El Concilio Vaticano Il, define la Doctrina Social de la iglesia como: “Los principios de 

Justicia y equidad, exigidos por fa recta razon, tanto en orden a fa vida individual ¥ social como en 

orden a la vida internacional’”* 

  

2” tbidem, Pag. 18. . 
8 La cita aparece en el Tomo | del libro: Conceptos Fundamentales de ta Doctrina Social de la 
Iglesia, de José Luis Gutiérrez Garcia, Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caidos, Madrid 
1971. Pag. 508.  



27 

En términos mas sencillos la Doctrina Social de fa Iglesia, son fas ensefianzas 

sociales de fos papas en ios siglos XIX y XX 

La autoria de la Doctrina Social de la Iglesia, también llamada Doctrina Social 

Catélica, corresponde a los Romanos pontifices y los Concilios, a los Obispos y a Jos 

sacerdotes y los seglares™ Jos obispos tienen ademas las funciones interpretativas y 

aclaratorias en ésta Doctrina 

"El incumplimiento de esta Doctrina cuya observancia es de caréeter obligatorio para los 

catdiicos puede iievar a “incurrir, inexorablemente en ef riesgo de la ingusticia 0 de fa utopia, 

propugnadas y predicadas por los falsos maestros de una aparente prosperidad social™. 
: * 

Si bien es cierto que la Doctrina Social de la Iglesia es mucho mas que las 

enciclicas, también fo es que uno de los medios que permite tener un conocimiento 

accesible y esquematico del pensamiento cristiano, lo son precisamente dichas cartas 

tomando para ello en cuenta fo dicho por Pio XI: * La iglesia juzga que no fe es permitido sin 

raz6n suficiente mezclarse en esos negocios temporales, mas renunciar af Derecho, dado por Dios, 

de intervenir con autoridad, no en las cosas técnicas, para las que no tiene Medios proporcionades 

ni misién alguna, sino en todo aquello que toca a fa moral, de ningun modo lo puede hacer™!' a 

continuacién se estudian las mas importantes de estas cartas con implicaciones en 

materia laboral 

  

9 Ipidem; Pag. 512. 
© wpidem; Pag 513 
* $5 Pio XI, Papa, Qyadragesimo Anno, ( 2a Edicién; Ediciones Paulinas) Pag. 19.  
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6.1.- RERUM NOVARUM. 

Esta enciclica, cuya premisa central lo fue la llamada cuestion social, entendida esta 

como la reaccién de la iglesia ante los excesos de la plutocracia, excesos éstos que 

dafiaban a diversos sectores entre los que destacan los trabajadores 

Ante el ambiente social y politico que se vivia en la ultima mitad del siglo pasado, el 

Papa Le6n XI! se convirtid en un depositario de la confianza obrera, ganandose entre 

otros ef titulo del “Papa Obrero”, quien sefiala: 

“Los ricos y los patrones, recuerden que no deben tener a los obreros por esclavos, que deben 

respetar en ellos la dignidad de fa persona y la nobleza que a esa persona afiade lo que se Hama 

cardcter cristiano.. Que lo que es verdaderamente vergonzoso e inhumano es abusar de los 

hombre, como si no fuesen mds que cosas para sacar provecho de ellos y no estimarios en mas 

de jo que dan de sf sus musculos y sus fuerzas.” 2 

Esta transcripcion corresponde al capitulo 2 que se titula’ “Lo que prescnbe la 

Iglesia; especificamente el inciso a) en e| que se abordan las relaciones entre capital y 

trabajo en el que ademas se hace una breve mencion para el interés de éste trabajo y 

que es fa que sigue: 

“Y por esto es deber de sus amos... no imponerie mds trabajo del que sus fuerzas puedan 

soportar, ni tal clase de trabajo que no fo Sufran su sexo y su edad, Pero entre los principales 

  

2 gs Leén XIll, Papa. Rerum Novarum, (1a Edicion; México: Ediciones Paulinas) Pag 18  
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deberes de fos amos, e! pnmero es dar a cada uno fo que es justo Sabido es que para fjar 

conforme a justicias ef limite del salano, muchas cosas se han de tener en consideraci6n. 3 

De estas lecturas podemos percibir la preocupacién de la Iglesia sobre el entonces 

entorno jaboral que se presentaba ante el precepto cristiano del hombre, 

Por ultimo, en cuanto a esta enciclica y en relacién al capitulo anterior, el santo padre 

concluye acerca del socialismo. 

“ Todas 6stas razones dan derecho para conciuir que la abolicién de la propiedad privada 

sustituyéndola por la comunidad de bienes, como to propone ef socialismo, se deben rechazar, 

porque dafia a los mismos, a quienes se trata de socorre; pugna por fos derechos naturales de fos 

individuos y perturba las competencias de! Estado y la tranquilidad comin." 

6.2.- QUADRAGESIMO ANNO. 

Corresponde al Papa Pio XI, conmemorar el cuarenta aniversario de la histonca 

enciclica de Leon Xlil a través de la propia: Quadragesimo Anno, la que se ocupa 

centralmente de la restauraci6n det orden social. 

En dicho trabajo Su Santidad, intcia haciendo un somero andlisis acerca de los 

frutos que rindié la enciclica conmemorada, en e! capitulo respectivo, destaca muy 

especialmente los logros de la carta elaborada cuarenta afios atras en materia de 

    
Asociaciones Obreras y Patronales. De aquellas. destaca ef imp: 

obreros cristianos para ensefiarles el modo de crear y operar mas Asociaciones y de las 

% ibidem, Pag. 20. 
*  Ibidem, Pag. 46 

   



Asociaciones Patronales destaca ja esperanza del Papa en que las mismas 3_° 

con el paso del tiempo. 

Ya entrando en lo que podriamos llamar propiamente “la aportacién de Pio Xi con 

ésta enciclica, destaca el andlisis que hace sobre los diferentes Ambitos de actividad en 

  

los que se desenvuelve el hombre y para efectos del presente 

brevemente los que atafien al mismo’ 

     Al hablar de Capital y Trabajo como un binomio inser = 

como et que otorga las nquezas naturales explotables y las fuerzas al ser humano, el 

Papa nos dice: 

“ ¢ No vemos acaso con nuestros propios ojos como fos inmensos bienes que forman ta 

riqueza de fos hombres salen y brotan de las manos de fos obreros, ya directamente, ya por medio 

de instrumentos o maquinas que aumentan su eficacia de manera tan admirable os 

No obstante lo relevante de la explicacién arnba transcrita, consideramos que la 

aportacion central de ésta carta la constituye la definici6n que de trabajo hace ej Santo 

Padre a manera de planteamiento. 

“g Qué es el trabajo sino el empleo y ejercicio de las fuerzas def alma y dei cuerpo en tos 

bienes naturales o por medio de ellos?*® 

* Pio XI, Op Cit, Pag. 26 

% Loe. Cit.  



Entre los conceptos interesantes que en materia laboral maneja en esta carta Pio 

Xt se encuentran el pracipio directivo de fa justa disinbucién®’ de los bienes creados por 

el binomio capital y trabajo, y ef del justo salario; dentro de éste Ultimo concepto llama de 

manera poderosa ta atencion la propuesta de suavizar ej contrato de trabajo a través del 

contrato de sociedad entre patron y trabajador 

Buscando algun punto de contacto entre el tema de la presente tesis y la encichca 

en éste apartado comentada encontramos que, al hablar sobre la necesidad del bien 

comtun el Papa establece’ 

“ Tampoco debe desatenderse otro punto muy necesario en nuestros tiempos. que se 

ofrezca oportunidad para trabajar a fos que quieren y puedén trabajar™, aseveracion que uene 

innumerables implicaciones , pero que debera valorarse y tenerse en cuenta en e! 

planteamiento de la hipotesis del presente trabajo”. 

6.3.- POPULORUM PROGRESSIO. 

El Papa Paulo VI quien en fa fiesta pascual de 1967, preocupado por el progreso o 

mas bien por Ja incipiente aspiracion de progreso de los pueblos que se esfuerzan por 

escapar del hambre, aborda en esta enciclica y en forma muy esquematica los ongenes. 

causas y posibles soluciones al problema al que se enfrentan los paises atrasados ante 

  

* Sobre dicho principio Pio XI nos dice que “Es verdad que la condicién de proletano no debe 

confundisse con el pauperismo, pero es cierto que la muchedumbre enorme de proletarios de una 

parte, y los enormes recursos de unos cuantos ficos por Ja olva, son argumento perentono de que 

las riquezas multiphcadas tan abundantemente en nuestra época tlamada de industralismo esian 

mal repartidas y aplicadas en distintas clases” (Op. Cit, Pag 30). 

8 Pio XI, Op Cit; Pag. 35. 
° infra Pag 113  



& 
el progreso 

En cuanto 4 las acciones que debe emprender la Iglesia al hablar del trabajo, Su 

Santidad propone- 

“De igual modo, si algunas veces puede reinar una mistica exagerada del trabajo. no seré 

menos cierta que el trabajo ha sido querido y bendecido por Dios. El trabajo une vofuntades. 

aproxima jos espiritus y funde los corazones, al realizario, los hombres descubren que son 

hermanos,” @ 

Para Paulo VI, el trabajo posee una ambivalencia en la que se presentan dinero 

alegria, poder, egoismo, revuelta, conciencia profesional, sentido del deber, caridad para 

con el projimo y deshumanizader 

En cuanto a este ultimo calificativo, deshumanizador, el Papa hace una observacion 

que no deya de resultar interesante, ya que escnbe que el trabajo, mientras mas cientifico 

y mejor organizado tiende a deshumanizar a quien lo realiza, ya que ‘el trabajo no es 

humano, sino permanece inteligente y libre.” 

  

En su preocupacién por la equidad gn c! + 

medidas a tomar para combatir la misenia, ademas de diversos llamados a 

    

los paises poderosos y en 4! a 

ae ia Gandad Universal y el deber de hospttalidad. Su Santidad nos dice acerca de !os 

  trabajadores emigs 

  

  

“ §§ Pauto VI, Papa, Populorum Progressio, (41a Edicion: México Ediciones Paulinas, 1985 1 
Pag. 16,17.  



“La misma acogida dehe ofrecerse a los trabajadores emigrados que viven muchas veces en 

condiciones inhumanas, ahorrando de su salario para sostener a sus familias, que se encuentran 

en ta miseria en su suelo natal’ 

Como podemos leer, el problema de los inmigrantes que aqueja directamente a 

Mexico y a otras naciones, no es nuevo, y tampoco Jo era para cuando lo aborda la Grey 

Catdlica, sin embargo no deja de ser un sefialamiento interesante que hace el Papa, el 

cual nos demuestra ademas que se trata de un aspecto generalizado y no exclusivo de 

un pais o de un continente 

6,.4,- LABOREM EXERCENS. 

€l 14 de septiembre de 1981, ef “Papa Viajero” Juan Pablo Segundo, publico Ja 

encicica Laborem Exercens, no obstante que el Papa habia preparado este documento 

para que fuera publicado con ocasi<: 

  

   no fue posible, ya que solo una visita at 

en nuestra opinién ef mas actual, por lo que hace a la posicién de la Igiesia ante el 

trabajo 

El objetivo de este documento es, segin Jas palabras del Santo Padre, siguiendo al 

Concilio Ecuménico Vaticano II, “Resaltar todo fo que parecia dispensable, dado que a través 

de él (se refiere al trabajo) deben multiplicarse sobre fa tierra no solo fos frutos de nuestro 

*" ipidem: Pag 37  
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esfuerzo, sino ademas la dignidad humana, ta unién fraterna y ta hbertad” 2 

Esta enciclica, que bien podria considerarse como Ja mas reciente actualizacion a los 

principios sostenidos por ta Rerum Novarum, aborda como tema principal el problema del 

desempleo, confirma de nuevo ef caracter divino y la dimension fundamental del trabajo 

en el hombre; en ese sentido el Papa advierte. 

“. también en la época del trabajo, cada vez mas mecanizado, ef sujeto propio de! trabajo 

sigue siendo ef hombre... Entendida aqui, no como capacidad o aptitud para el trabajo, sino come 

un conjunto de instrumentos de los que el hombre se vale en su trabajo, la técnica es 

indudablemente una aliada des hombre.” * 

Con esta aseveracién, ef Papa advierte que no es la técnica la que debe desplazar al 

hombre, sino servirle de apoyo a su trabajo. Situacién ésta si es que !a interpretacién es 

la correcta, de difict! aplicacién practica. 

Como lo han venido haciendo fas enciclicas que abordan la cuestion laboral y sin 

olvidar que esta carta se escribid en 1981, Laborem Exercens se refiere a los postulados 

socialistas en ios siguientes términos: 

“Para algunos el trabajo se entendia y se trataba como una ‘mercancia’. que el trabayador 

vende al empresario... Las forrulaciones de este tipo casi han ido desapareciendo cediendo a un 

modo mas humano de pensar y valorar ef trabajo” “ 

# Ss Juan Pablo ll, Papa, Laborem Exercens, (S.£ ; México: Libreria Parroquial }) Documentos 
Ponttificios Nim 15. Pag. 104. 
* ipidem; Pag. 19, 20. 
* ipidem; Pag 25 

 



Quizaé fa percepcién que hace 15 afios daba al contexto internacional nos hacia 

suponer que una nueva y verdadera “cultura labora!” se acercaba; hoy sabemos que, en 

México, como en muchos otros paises, esta expectativa es alin leana y en ocasiones se 

antoya imposible. 

Al igual que la Rerum Noravum. pero en una forma mas frontal el Papa Juan Pablo It 

aborda el problema derivado del conflicto entre el trabajo y capital® y al respecto vale la 

pena transcribir 

“Tal conflicto, ha surgido por ef hecho de que los trabajadores, ofreciendo sus fuerzas para 

el trabajo, las ponian a disposicién del grupo de los empresarios, y que éste, guiado por el pancipio 

de maximo rendimiento, trataba de establecer el salario mds bajo; a este Ray que afiadir también 

ofros elementos de explotacién, unidos con fa falta de segundad en el trabajo y también de 

garantias sobre las condiciones de salud y vida de fos obreros y sus famitas’”®. 

Este conflicto real que segiin ef Papa, ha sido lievado, no solo con métodos 

ideolégicos, sino principalmente politicos, es el que, 90 afios después de tla Rerum 

Novarum, sigue preocupando a la iglesia. 

El capitulo 1V, de esta enciclica se dedica a los derechos de los hombres del 

trabajo, los cuales engloba el Papa dentro los Derechos Fundamentales de fas 

Personas: clasificacion en la que debemos reconocer, México es pionero, adelantandose 

incluso en algunos aspectos a la Doctrina Social de la Iglesia Entre estos derechos se 

tratan los siguientes derecho a, un empleo, un salario justo, descanso dominical, 

vacaciones y prestaciones sociales; es justo aqui donde vale la pena hacer paréntesis 

  

® cr Quadragesimo Anno Supra 25. 

4% Juan Pablo Il Op Cit Pag 44



para transcribir una mencién que hace el Papa y que se relaciona en forma indirecta con 

ésta tesis. 

” En fin, se trata del derecho a fa pensién, al seguro de_vejez y en caso de accidentes 

relacionados con la prestacién laboral. ar 

7.- EL FIN DEL SIGLO Xx. 

Et pretender hablar de todo un siglo y en especial del XX en un capitulo histonco de 

un trabajo de licencratura resulta sin duda alguna ambicioso, no obstante que muchos de 

los trabajos de ésta naturateza han ya abordado los sucesos histéncos que han sido un 

hito en este siglo, no obstante ello resulta conveniente para formar una estructura logica 

de investigaci6én, hacer una breve referencia a los mismos. 

7.1.- LA UNIFICACION ALEMANA. 

Al final del afio de 1989 y tras la muerte de decenas de personas que intentaba saitar 

el muro para abandonar el “paraiso socialista’, el gobierno de Alemania Oriental se vio 

abligado a permitir el paso y a derribar un muro, asi fue como ante los jos de muchos y 

gfacias al milagro de las telecomunicaciones, pudimos observar como se derrumbaba 

junto con ese muro, una ideotogia. El éxedo a la Alemania capitalista no se hizo esperar 

y aunque la transicién alemana ha sido dificil y en ella resurgen tendencias de xenofobia 

y racismo, no ha sido tan dolorosa como la de fa URSS ya analizada lineas atras Lo que 

si ha dejado claro es el fracaso, tal vez no de la ideologia sino de su aplicacion que 

7 ipidem; Pag 77



después de 40 afios dejé el socialismo Las dos Alemanias, también nos han dejado una 

ejemplificacion muy tangible y muy cercana la una de la otra de las bondades y los vicios 

de los hasta entonces dos sistemas antagdnicos existentes en el mundo. 

El trabajo de investigacién en un primera etapa y hasta el planteamiento de una 

hipdtesis debe caractenzarse entre otros aspectos, por el control de fas afirmaciones y 

no es trabajo det investigador tomar una postura sobre hechos histéricos sino exponer 

las diversas posturas que ante ellos se han asumido. En este orden de ideas, no es 

valido ni permisible satanizar un sistema politico econémico, ni encasillario 

arbitranamente, debiendo aceptar que si bien es cierto el socialismo, con el apellide que 

sea, se derrumbo, con todo y muros, también lo es que en su tiempo vino a mitigar las 

inconformidades e injusticias de la época. . ‘ 

7.2,- LA U.R.S.S. 

Sin duda alguna el “parto a la democracia' mas doloroso y al que dificilmente se te ve 

salida, es el de la URSS (hoy Comunidad de Estados Independientes). 

Los conceptos ya trilados de “Cortina de Hierro’, “Glasnosf' y “Perestroika”, son 

obligados a! pretender abordar por enésima vez, en fos trabajos de tesis, la transicion en 

1a ULR.S.S. 

Precisamente de ta llamada “Cortina de Hierro”, hacia afuera se enarbolaba 

tnunfalmente la bandera socialista como una de las formulas mas exitosas para diluir las 

Injusticias derivadas del libre mercado



Con el arribo de Miail Sergueyevich Gorbachyov® en fos afios ochenta la vision que 

tuvimos det otros lado de la cortina de hierro no fue tan perfecta como los que, desde la 

comodidad del capitalismo, aplaudian el sistema de la hoz y el martilo. 

Sobre los conceptos de Glasnost y Perestroika’: 

“El sentido exacto de fa palabra Glasnost, puesta de moda por Gorbachov. esa palabra que 

se ha traducido incorrectamente en occidente por “apertura” o ‘transparencia. significa mas bien 

“divulgacién” o ‘publicacién” Es el acto por ef cual se abre a fa discusién publica lo que era de 

notoriedad ptiblica, ef alcoholismo, ef absentismo, fa corrupcién, ta insuficiencia y la mala calidad 

de fa producci6én,"” 

No obstante éste concepto, que es mas bien una critica .consideramos que en 

estricta justicia debemos tomar el que sobre dichos términos nos ofrece precisamente el 

lider soviético 

* Sobre el apellido del tider, vale [a pena transcribir la nota aclaratona del espajiol Francisco 
Eguiagaray.“. asf por ejempio, ai parecer la figura de Jruschov, como nuestra prensa solia 

entonces transcribir a base de la francesa 0 inglesa, se introdujeron formas impronunciables como 
Krushev o Chruchev, por carecer esas lenguas de la jota castellana, que es fonéticamente exacta 

ala Xi rusa. Tampoco me explico el empecinamiento por escribir Gorbachev Es cierto que esos 
nombres se escriben en ruso con una letra igual graficamente a la é pero con diéresis, y esa e con 

diéresis se pronuncia yo siempre ténica. Por ello la transcripcion fonética exacta es Goibachyov" 
(Pag. 20). Para los efectos de! presente trabajo se utilizara la transcripcion grafica tradicional de 
Gorbachov. 
® Sobre la primera vez que se escuchd Ja palabra Peresiroika, nos dice el mismo Eguigaray que 

“fue en el XXVII Congreso, pero en el pasaje lateral de la economia. Sdlo en plenos postenares al 

ir ganando seguridad, comenzé Gorbachyov a usar la palabreja que hoy se ha incorporado al 

lenguaje politico universal, y que si nos ceflimos a fa gramatica rusa tlene Como mejor traduccion 

la de “cambio reconstructor” 
* Revel, Op Cit, Pag 29
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fa perestroika no es un capricho por parte de unos individuos ambiciosos 0 de un grupo de 

lideres,.. es una urgente necesidad surgida de los procesos de desarrofio de nuestra sociedad 

socralista’.* 

En un acercamiento mas preciso al concepto de perestroika nos dice: 

“ La perestroika no es una suerte de iluminacién o revelaci6n.. fa esencia de la perestroika 

sé encuentra en ef hecho de que une socialismo con democracia y revive el concepto leninista de 

Ja construccién socialista, tanto en fa teoria como en Ia practica. Tal es la esencia de la perestroika 

que explica su espiritu genuinamente revolucionario y su propdésito abarcador™? 

Y por ultimo en relacién a Ja glasnost, Gorbachov enuncia : 

“ La nueva atmoéstfera, se manifiesta mas vividamente quizé, en la glasnost ( transparencia 

informativa ). Queremos mas apertura en los asuntos ptiblicos en cada esfera de Ia vida. La gente 

debe de saber qué es bueno y también qué es malo, para poder multiplicar lo bueno y combatir lo 

malo: Asf es como deben ser las cosas en ef socialismo.. Se podria decir que fa gente fe ha 

fomado el gusto a fa glasnost. ¥ no solamente por su natural deseo de saber qué es fo que sucede 

y quién hace tal o cual cosa. La gente cada vez se convence mas de que Ja glasnost es una forma 

efectiva de control publico de tas actividades de todos los cuerpos gubemamentales, sin 

excepcion, y una poderosa patanca para corregir las equivocaciones. 83 

5" Mijail Gorbachev, Perestroika, Nuevas Ideas para mi Pais y ef Mundo, ( 2a Edicién. México Oe 

Diana, 1988 ) Pag 15 

  
  

5 ibidem; Pag. 37 
5 ihidem; Pag. 83, 84
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Estos dos canceptos, los cuales ya se vislumbraban con Andropov asi como $u 

puesta en practica vieron su época de esplendor a partir de 1990 precisamente con Myai 

Serguevich, quien sin duda se anoté uno de sus principales éxitos en marzo de 1990 

cuando el soviet supremo aprobé por 35 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones la 

ley que permitia a los ciudadanos soviéticos tener sus propias herramientas de 

produccién, poseer “fabricas” y contratar abreros. 

Atendiendo at proceso tegislativo soviético, dicha fey paso a manos del Congreso 

de Diputados del Pueblo, quien Ja aprobé bajo e] contundente porcentaye del 80% 

después de ésta reforma, calificada por algunos como el golpe reformador mas solido al 

socialismo desde Nikita Jruschov en 1964, Gorbachov inicié con lo que seria el vertice de 

su reforma politica consistente en retornar el poder a los sowets (entendiéndose por 

soviets a los consejos electos de trabayadores) actualizando ésta democracia laboral ° 

con dos factores. Ja inclusién en su reforma de los “cientificos” su tecnologia y un 

complejo aparato democratico, basado en decisiones de caracter presidencialista que 

permita imponer la ejecucién de esas decisiones. 

La ampliacién del poder personal del lider soviético, es un tema que da para una 

tesis, bastenos con saber para fos efectos del presente trabajo que se reformo el marco 

juridico, entonces todavia soviético, con importantes atribuciones de control y decision 

politica, pretendiendo guardar a la decisién colectiva los problemas que se consideraban 

“claves” para al Estado. Pero para no perdernos en el fascinante tema del cambio 

reconstructor " ruso y con el fin de delimitar el tema del presente trabajo de tesis 

plantearemos e intentaremos dar respuesta a la siguiente pregunta ¢ Qué impiicaciones 

tiene para la vejez las reformas de la Perestroika y la Glasnost 2 La respuesta es
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lamentablemente pobre, ya que solo se limita a hacer algunas referencias de caracter 

marginal , derivadas de !a purga que Gorbachov efectué en el ambito burocratico-laborai 

a través de fa figura de fa jubiacién, en especial de la de aquellos que iniciaron y 

alimentaron la corrupcion, incompetencia e indisciplina laborales. 

Otra de las implicaciones en dicho sentido, y de fa que el mismo Gorbachov es un 

protagonista es {a derivada del iamado cambio generacional en los mandos politicos de 

la entonces URSS. en fa que los viejos mandos, por regla general en manos de militares 

de carrera y edad avanzada, “ceden” su lugar a los que podriamos Slamar, toda 

proporcién guardada, los “ tecnécratas rusos . 

7.3.- EL NEOLIBERALISMO. 

Hablar en éstos tiempos de! concepto de Neoliberalismo no es una tarea facil. lo 

que quizé se deba en parte a la actualidad del concepto y a! manejo que para fines 

politicos ha tendo, sabedores de tal situacion y de que existen sobre el particular tantas 

definiciones como autores nos permitimos transerbir la siguiente 

" El neohberalsmo aparece como ef conjunto de recetas de politica econémica enfocadas a 

aplicarse en fos paises de Tercer Mundo que enfrentan serios problemas de endeudarmento 

externo con los paises ricos, asi como angustiante carencia de divisas para su desarrojfo La idea 

de fa aplicacién de estas formulas, es qjustar las principales variables de sus economias no 

propiamente que solucionen su crisis intema para que sé genere un desarrollo econémico y social 

sino para que se organice fa explotacion de los recursos naturales, humanos y financieros en 

funcion de asegurar ef pago aportuno de fa deuda externa se garantiza por una parte ta  
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supervisién de su economia por parte del FMI y una mayor penetracion de capital estraiyero Cri 

México.” 

Entre los principales puntos de dicha corriente, nacida al menos doctrinalmente en 

la Escuela Conservadora de Chicago, podemos enunciar la utilizacion de la llamada 

teoria monetarista del dinero, en aras de {a cual se fe imputa al mercado monetano e! 

papel central responsable de fa inflacion Partiendo de la concepcién det dinero como 

mercancia, el dinero se encuentra por tanto también sujeto a la oferta y a la demanda y 

es aqui donde entra la famosa “ mano invisible “ de la que nos hablaba Adam Smith pero 

en una_ version actualizada’ la de regular la oferta y demanda de dinera, al respecto 

cabe transcribir. 

“Por elfo son tan simplistas en sus soluciones al considerar que Ja causa de fa infflacién es of 

exceso de dinero en circulacion, por lo que sugieren, simplemente. restangir el circulante monetano 

en especial reduciendo las gastos de! gobierno que fos considera altamente mproductivos = 

Este corriente econdmica sera analizada para efectos del presente trabajo a la luz 

de la aplicacién que de ella hicieron las autoridades en México, algunas de dichas 

autoridades que se encontraban encabezadas por un grupo de funcionarios a los que se 

denomind Chicago Boys, asi como a la luz de una de sus vanantes, e! denominado 

Liberalismo Social. Bastenos para los efectos de éste breve apartado con saber que fa 

aplicacion de dicha modelo no ha sido exclusiva de nuestro pais y que paises como 

Ecuador y Chile han puesto en practica las ideas de Milton Fnedman y sus seguidores 

4 Arturo Ortiz Wadgymar, Politica Econdémica de México, 1982-1995. Los Sexenios Neoliberales | 

3a Edicion, México. Editorial Nuestro Trempo, 1995 ) Pag 14. 

5 ipidem, Pag 16  



7.4.. MEXICO, EL NEOLIBERALISMO EL LIBERALISMO SOCIAL Y EL 

PRONASOL. 

Nuestro pais, como ya lo dimos, no ha sido ajeno, para bien o para mal, a todos 

los cambios del fin del siglo; con serias dudas sobre si en realidad esos cambios han 

significado progreso, se analizaran muy brevemente los acontecimientos recientes en 

México gue puedan de resultar relacionadas con el tema de ésta tesis. 

Después del inminente fracaso econémico durante el sexenio de José Lopez 

Portillo, Miguel de la Madnd se cifie al modelo Neoliberal, destacando una sene hechos 

y actos indicadores de la puesta en practica en nuestro pais de ésta cornente tales 

como {a firma de fa carta de intencion® del mes de noviembre de 1982, el Programa 

Inmediato de Reordenacién Econémica, dualidad en el sistema dei controi cambiano 

combate a Ja inflacién, apertura al exterior ( ingreso al GATT en 1986) y fos famosos 

pactos de solidaridad que , probado esta lo Unico que fograron fue castigar el poder 

adquisitivo real de los trabajadores y de la poblacion en general 

Es de mencio: que el cuimen de ésta politica neoliberal {a vivimos en et sexenio 

posterior al de de la Madrid ej cual se analizara desde ef punto de vista de sus 

implicaciones laborales en las siguientes lineas. 

3 Estos documentos que se firman generalmente ante el FMI, contienen el propésito y et 

compromiso del pals signatario a ayustar su economia a una seme de politica mas o menos 

impuestas por ei propio fondo y sus integrantes, a cambio de ello, et Fondo pondra recursos en el 

propio pais signante  
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Tras una cuestionada eleccidn, en al afio de 1988 ef flamante presidente Carlos 

Salinas de Gortart toma posesién y “discurre” entre otras cosas acerca de la aprermante necesidad 

de reformar la Ley Laboral; hoy, concluido su mandato sabemos que una vez mas fos intereses 

politicos superaron a cualquier otro y que, nuestra legisiacién laboral sigue intacta = 

No obstante Ja inamovilidad de la Ley Federal det Trabajo, muchos otros marcos 

juridicos si fueron regulados. reformados e incluso abrogados, llegando a grado tal que 

se alteraron estructuras politico-juridcas consideradas verdaderos mitos en éste orden 

de ideas, destaca especialmente ei afio de 1991 en el que se avanza y regula en areas 

como: Privatizaciones, Pronasol® , Reforma Agraria, Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, Apertura Comercial, Reforma Electoral, Federalizacion Educativa 

Renegociacién de deuda, Baja de indices inflacionarios, relaciones iglesia Estado 

Ecologia, Sistema de Ahorro para el Retiro, Derechos Humanos y minorias indigenas 

E) estandarte ideologico de dichas reformas lo constituye ef Neoliberalismo bajo un 

“rostro humano”, llamado Liberalismo social y su aplicacién practica ef Programa 

Nacional de Solidaridad Este programa se fundamentd en. 

” La modernizacion. que es fa gran base conceptual que sefialé el presidente Salinas do 

Gortari como orientacién general para conducir fos cambios que fa socredad rectameba Su 

dunensién ideoidgica { sé refiere al Pronasol ) es ef fiberalismo social que sustenta de manera 

decisiva ef objetivo permanente de susticia y de avance que requerimos pata afrontar un fin de sic'o 

  

57 Ortiz, Op. Cit, Pag 24 

58 infra; Pag. 46  
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complejo, sin perder de vista nuestra expenencia histénca nj nuestros valores culturales y 

nacionales™ 

Este hberatismo social se interpreté para efectos mexicanos como un hberalismo que ~ 

recupera ef valor morat del indrduo y lo combina con el valor moral de la comunidad. con un 

amptio compromiso de kbertad en un marco de justicia 0 

Esta “ideologia “ se vinculo estrechamente con el Programa Nacional de 

Solidaridad, que como ya dijimos, constituyé la piedra angular de} programa politico 

Salinista. Sobre éste vinculo en su momento se dyo que 

" FI hberatismo social inspira las acciones de solidaridad, pues se reconece qué no puede 

haber igualdad si no hay libertad y que no puede existir democracia sino hay justcia A partir de 

Jos fundamentos del Liberalismo Social en México, a diferencia de otras experiencias la 

modernizacién no es entendida como un proceso de exclusion social. En éste sentido Selidandad 

refuerza fos valores que conforman nuestra identidad como Nacién y avanza en la Construccion de 

un nuevo Estado Social, en ef que ef bienestar de los mexicanos seré e/ susiento de la soberania y 

de fa cohesién nacional 

En términos muy generales éste fue el discurso que escuchamos en Mexico con 

mas fuerza a partir de 1988, utilizar las bondades economicas del Neoltberalsmo pero 

sin olvidar al ser humano en sus interrelaciones con los demas entes, incluido ei Estado 

sin embargo, no es objeto de éste trabajo ni el de éste capitulo, exaltar los defectas y 

virtudes de ja politica descnta sino dar una visidn panoramica de la ‘vision modernizada 

de México y sus gobernantes. 

58 Rubén Valdez Abascal, La Modernizacién Juridica Nacionai dentro del Liberalismo Social_ (ia 

Edicion; México. 1994 ) Pag. 31 
2 thidem; Pag 33 
5! Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. El Programa Nacional de 

Solidandad. (1a Edicién; México F.C.E., 1994) Pag. 161, 162.  
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EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD. 

Ei también llamado ‘eje de la politica social “ se conceptuéd como * ef instrumento 

creado por el Gobierno de ta Repiblica para ermprender una lucha frontal contra la pobreza 

extrema, mediante la suma de esfuerzos coordinados en fos tres niveles de gobierno y los 

“concertados” con los grupos sociales? 

Este fue el concepto que, palabras mas palabras menos, escuchamos hasta la 

saciedad en fos polémicos anuncios comerciales en fos medios masivos de 

comunicacién Ef objetivo principal de este programa fue concilar el gasto social con las 

lamadas politicas de auste, fo qué segun el dicho de los idedlogos de) PRONASOL 

resulta terminantemente antagénico dentro del esquema neoliberal y plenamente 

aplicable para el Liberalismo Social 

La aplicacién practica de éste proyecto se efectud a través de distintos Programas 

de las mas vanadas naturalezas y que iban desde fa construccién y pavimentacian de 

calles hasta la creacién de empresas, sin embargo es 4ste otro tema que de para la 

elaboracién de una tesis por lo que se impone [a necesidad de mencionar en las 

proximas lineas solo aquellos programas que revisten importancia en el ambito labaral y 

para los efectos del presente trabajo. 

La base del Programa Nacional de Solidandad es el tamado Acuerdo Nacional para 

el Mejoramiento Praductivo del Nivel de Vida, y entre los objetivos de éste se destaca ef 

© ipidem; Pag &  
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“promover la creacién de empleos, asi como proteger y aumentar el poder adquisitivo y el 

bienestar de los trabayadores, igualmente se enuncian dentro de éste acuerdo tres 

vertientes, una de ellas es fa solidandad para el bienestar social que pretende un 

mejoramiento inmediato de los niveles de vida con énfasis en aspectos de salud. 

alimentacion educacion, vivienda, servicios basicos y regularizaci6n de la tenencia de la 

tierra; el principal reto de éste programa, sequn sus artifices es la generacion de 

empleos”® 

Hoy es un hecho que las aplicaciones, objetives y metas tanto del liberalsmo social 

como de Programa Nacional de Solidandad, no han sido del todo exitosas y en muchos 

de Jos casos tampoco alcanzadas, convitigndose dicha ideologia en un cumulo de 

buenos propésitos cuyas objetivos resultan dificlles de vislumkrar y que han sido 

cntcados en todos los ambitos ya sea a través de encuentros contra el hberalismo en las 

catedras universitanias, en los medios de comunicacién etc. Dichas criticas coinciden 

ademas en sefialar las aspiraciones eminentemente ‘electoreras” y politicas de dicho 

programa, ya que la satisfaccién de {os intereses colectivos es precisamente una de las 

obligaciones a cargo del Estado y no una nueva forma de trabajar“ 

El otro tema labora!, fundamental en la politica Salinista fue fa creacion de el 

Sistema de Ahorro para el Retiro 'saR™ ésta especie de seguro aspifaba en su 

concepcion iniciat a brindar a los trabajadores una cantidad de dinero cierta con la cuat 

® Ihidem Pag 149 
®4 Este seguro para el retiro ha cambiado hoy su esquema en forma radical a raiz de las reformas 

ala Ley del Seguro Social publicadas en el Diario oficial en Diciembre de 1995 en atencian a jas 

cuales dicho seguro se fusionara con atros y (o hard en condiciones muy distintas a tas actuales @ 

partir de Juho de 1997, uno de ios cambios fundamentales es el de la creacion de fas Hamadas 

Administradoras de Fondos para ef Retiro {AFORES), entidades financieras operadas casi eft su 

totalidad por particulares que seran los que manejen los fondos de los pensionados todo lo 

anterior sieuiendo, en esencia. ef sistema de pensiones chileno  
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cantar al deyar de laborar Se relaciona doblermente con el tema de esta tesis tanto por lo 

que hace al aspecto laboral como al aspecto de la vejez, Este Sistema de Ahorro para el 

Retiro “satisfacia” el objeto de} jberalismo social mexicano, ya que en el ~ ef individuo es 

el centro de todas fas preocupaciones y atenciones fundamentales y . el Estado se ha 

preocupado por su mayor brenestar no sélo actual sino potencial, no sdfo que este bien 

hoy sino que también lo esté en ef futuro” Lamentablemente, los resultados de este 

sistema de ahorro son ya conocidos, una vez mas tos intereses politicos han mostrado la 

Ineficiencia para aplicar las politicas jiberales, A manera de cierre de} presente capituls, 

me permito transcribir algunas lineas de un comentario del académico del Colegio de 

México Lorenzo Meyer 

“E} Presidente Ernesto Zeaillo y el equipo de tecnécratas def que surgié y del que esta 

rodeado, al gual que una buena parte de las élites dirigentes internacionales. consideran que ta 

tnica manera de ganar el futuro es entregandoselo a las supuestamente smpersonales fuerzas det 

mercado para que sean elias las que de aqui en adelante hagan fa asignacién de fos recurses 

escasos . Se parte del supuesto de que ia economia es un coryunto tan enorme y complejo de 

aeciones y decisiones que ninguna institucion excepto el mercado -/a mano inv-sible de la oferta y 

fa demanda - puede tomar decisiones justas y sensatas sobre precios, salanios. produceién fiujos 

de caprtat ete..." 

  
  

55 Consejo Consultivo del Programa... , Op. Cit; Pag 185 

Et comentario corresponde a un editorial pubhicade en el periodico Reforma el 25 de Julia de 

4996 bajo el titulo “La Glabalizacién de la Inyusticra’  



CAPITULO tt. 

CONCEPTUALIZACION DEL ANCIANO 

4. CONCEPTO DE ANCIANO 

Los objetivos principales en el presente capitulo son dos, por un lado abordar e! 

concepto de anciano, y por el otro, enunciar fas principales caracteristicas del mismo 

atendiendo a los distintos ambitos que inciden en la tipétesis de esta tesis. 

Atendiendo 4 su etimolagia, la palabra anciano denva del latin ancianus, antianus 

de ante, antes” 

Ya ene! capitulo anterior, al hablar dei Senado se hacia una pnmera referencia ai 

concepto de anciano, al mencionar que: * fa palabra senatus, deriva de un verbo oscuro y 

desaparecido; senare, que coincide con la idea homérica de! consejo de gerontes 0 ancianos 

reunidos” © 

No obstante los anteriores conceptos, es de mencionar que como es bien sabido. 

no se puede dar uno que sea universalmente aceptado, toda vez que el cancepto de 

anciano atiende al punto de vista o ambito desde el cual se estudie a la tercera edad . en 

  

57 5, José Alemany y Bolufer, Diccionario de ta Lenqua Espafiola. (2a Edicion, Barcelona Raméa 

Sopena Editor) Pag. 117. 

® Gran Enciclopedia Rialp_ (S.E., Madnd’ Ediciones Rialp S.A., 1975) Tomo 2t Pag 172  
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éste sentido Simone de Beauvior nos dice que: “He hablado hasta ahora de fa vejez como st 

ésta palabra abarcara una realidad bien definida. En realidad cuando se trata de nuestra especie 

no es facil delimitarla Es un fenémeno bioldgico: ef organismo del hombre de edad presenta 

ciertas singularidades...y acatrea consecuencias psicolégicas Como todas fas situaciones 

humanas, tiene una dimensién existencial: modifica la relacién del individuo con el tempo por lo 

tanto su relacién con el mundo y su propia fustoria Lo que hace compleja la cuestién es ta 

estrecha dependencia de esos diferentes puntos de vista’. 

Con las definiciones y las aclaraciones ya transcritas podemos acercarnos a una 

primera definicién sobre la vejez en los siguientes términos “el periodo de Ia vida que sigue 

ala edad madura as/ como Ia altima parte que sigue a un ciclo individual en ef que se manifiestan 

sintomas de detenoro fisico y mental? 

Una de las conceptualizaciones mas reconocidas especialmente por su utdidad 

para trabajos de ésta naturaleza es aquella que se realiza en funcidn de la edad‘, en 

éste orden de ideas es comunmente aceptado que a partir de los sesenta anos de edad 

se considere iniciada ja vejez’ 

“ Pasados los afios de madurez, hacia los 60-65 afios, pero con amplias vanaciones de 

unos hombres a otros, comienza ef declinar fisico e intelectual, el fendémeno de fa veyez con 

manifestaciones en la esfera somatica y psiquica del individuo”. 

  

89 Simone de Beauvoir, La Vejez, (4a Edicién México: Editonal Hermes. 1990) Pag 16 Trad 

Aurora Bernardez. 
© Rialp, Op. Cit; Pag. 343 
7 EI Gobierno mexicano, a través de diversos organismos sigue precisamente dicho cniterio, 

especiaimente para efectos estadisticos, como se puede apreciar en el capitulo Ill del presente 

trabajo. 
” De Beauvoir, Op Cit; Pag 141.  



Respecto a éste concepto que bien podemos llamar “cronolégico” es importante 

aciarar e incluso repetir que no obstante ser el criterio que seguiremos para efectos del 

presente trabajo, la entrada aa ancianidad no se da en el mismo momento ni 2 la misma 

edad en cada persona; ello dependera - reiteramos- de diversos factores entre ios que 

podemos mencionar sexo, posicién social, actividades , hdbitos previos a la vejez y 

factores genéticos 

Una distincién importante que viene al caso con e] concepto de anciano, es la 

existente entre vejez y senilidad, ya que el Ultimo de ellos hace referencia a la ultima 

etapa o fase de la vejez, la cual se caracteriza por los impedimentos que tiene e 

individuo para valerse por si mismo, incluso en el desempefio y satisfaccion de las 

actividades y necesidades mas elementales 

Satisfecho el pnmer objetivo del presente capitulo, entremos a ta enunciacién de 

las caracteristicas que se presentan en ef anciano 

2.- CARACTERISTICAS MEDICAS PRINCIPALES. 

Antes de iniciar este apartado creemos que es de singular importancia aciarar que 

el presente trabajo no aspira a ser un estudio de caracter médico- geriatnco ni mucho 

menos, sino que las pretensiones del mismo consisten, como ya se ha dicho, en 

enunciar las caracteristicas médico- fisiologicas de la vejez. 

En segundo término es importante abordar ef problema que deriva del principio 

aceptado practica y jamentabiemente como universal, en virtud del cual se identfica a la  
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vejez con la enfermedad y en consecuencia con la poca capacidad y aptitud para 

desempefiar parcial o totalmente - segun muchos- fas actividades propias de la Hamada 

edad madura, (que es la que se presenta antes de los sesenta afios) Respecto a este 

punto, queremos dejar asentado que, en nuestra opinion el criterio aludido es totalmente 

erréneo, ya que el desgaste y la consecuente incapacidad total o parcral para 

desempefiar un trabajo, no derivan en exclusiva del simple fendmeno bioldgico de la 

vejez, sino de diversos factores que confluyen con éste, entre los que encontramos 

como principal el aspecto emocional y volitivo del individuo, esto es lo que llamamos 

coloquialmente: " las ganas de vivir’, dichas “ganas” constituyen el motivador pnncipal dei 

anciano que puede atin mas que el inminente desgaste fisico, e! cual es natural e 

inevitable en el ser humano. En éste sentido, refuerzan nuestra opinién dos fildsofos de 

épocas totalmente distintas; ef primero es Marco Tulio Cicerén: 

“ESCIPION.-...Jamas he conocido que te sea molesta la vejez; la cual a otros vigjos es fan 

odiosa, que le parece que tienen sobre sf una carga més pesada que el Etna 

CATON.- Cierto, Escipion y Lelio, que os admirdis de una cosa bien facil a ms parecer 

Porque fos que no tienen auxilios dentro de sf mismos para vivir contentos y felices a éstos todas 

las edades les son pesadas... Porque los viejos moderados y tratables y no impertinentes, pasan 

suavemente la vejez; mds fa impertinencia y mala condicién a todos enfada de cualquier edad que 

sean... Las artes y eercicios de las virtudes, Escipién y Lelio, son las armas més propias de la 

veyez, las cuales, cultivadas por fodo el tempo de fa vida, dan maravillosos frutos habrendo vivido 

fargos affos, no sdle porque jamés le desamparan a uno, ni ain en el ultimo extremo de la vida 

sino porque es de mucho gozo fa seguridad de haber vivido bien y la memoria de muchas buenas 

obras." 

ee 

73 Marco Tulio Cicerén, Los Oficios o de tos Deberes De ta Veiez, 4a Edicion, México Editonal 

Porriia, 1982) Coleccién: “Sepan Cudntos" Pag. 100,104 

 



La segunda, de Beauvoir. 

“Cuando hay enfermedad, stress, duelo, fracaso grave, no son fos érganos fos que 

bruscamente se deterioran: la construccién que disimulaba sus insuficiencias se desmorona El 

sujeto habia sufrido en realidad en su cuerpo fa involucién senil, pero habla logrado compensaria 

con automatismos o conductas reflexivas; de pronto es incapaz de recurrir a sus defensas y su 

vejez fatente se revela. Esa caida moral repercute en los érganos y puede producir fa muerte Me 

han citado ef caso de una mujer de 63 afios, muy bien conservada que soportaba valientemente 

violentos dolores por fos cuales le estaban tratando. Un méaico le dijo irreflextbamente que no se 

curaria nunca, ‘1 mujer envejecié de golpe veinte afios y sus dolores aumentaron. Sino se produce 

ningun choque de ésta especie, si la salud es buena, puede ocurrir por ef contrano que el swyeto 

logre compensar hasta una edad avanzada las capacidades perdidas. a 

Como podemos apreciar lo emocional y to fisico estan estrechamente ligados, para 

que un anciano pueda trabajar debe tener ganas de vivir, éstos dos aspectos se 

alimentan el uno al otro, las ganas de vivir estimulan las de trabajar y viceversa. 

Sentada ésta primera hipétesis de crucial importancia para la principat de éste 

trabajo, pasemos a abordar las principales implicaciones médicas en el anciano. 

2.1.- EL ANCIANO Y LA GERIATRIA. 

Hablar del anciano y las caracteristicas médicas principales que en el se presentan. 

nos lleva en forma inevitable a mencionar la rama de ja medicina especializada en el 

estudio de anciano 

  

4 De Beauvoir, Op. Cif Pag. 40.
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El término genatria aparece segun el Manual de Genatria” en el afo de 1909 de ta 

mano del Médico |.L. Nacher, quien escribié su obra en Estados Unides y que trtulo 

Geriatrics: The Diseases of old Age and their Treatment. 

Como ciencia, la geriatria moderna nace en Gran Bretafia en los afios treintas con 

Marjorie Warren, quien trabajo como superisora en el West Midd Leex Hospital y 

detecté en las salas de enfermos cronicos de éstos hospitales a muchos ancranos que 

presentaban varias enfermedades no diagnosticadas ni tratadas Comprobo que 

aquellos ancianos crénicos e invalidos se recuperaban total o parcialmente con cuidados 

clinicos y de rehabilitacion adecuados, y que se les podia integrar de nuevo en la famiha 

y en fa comunidad. 

No obstante fa anterior referencia, Simone de Beauvoir diflere en cuanto al ongen 

de le geriatria y escribe en su precitada obra: 

“ La geriatria comenzaba a existir verdaderamente -sin flevar ain ese nombre- a partir de fa 

mitad de! siglo XIX. Fue favorecida en Francia por fa ereacién de amplios hospicios donde se 

reunian muchos ancianos. La Salpetiere era el mas grande de Europa; contenia ocho mil enfermos 

de fos cuales de dos a tres mi eran viejos. .. Resuttaba, pues facif cofeccionar hechos clinicos 

relacionados con ellos. Se puede considerar que fa Salpetiere fue ef ndcleo de la pnmera 

institucién geridtrica’”® 

75 alberto Salgado Albel y Colaboradores, Manual de Genatria, ( 1a Edicion, México salval 

Ciencia y Cultura Latinoamérica S.A de C V., 1994) Serie manuales Espiral, Pag 30 

78 Ibidem; Pag 28.  



Con éste breve marco histérico, podemos definir a la Geriatria como: ” fa rama de la 

medicina que se ocupa de fos aspectos clinicos terapéuticos, preventivos y sociales en fa salud y 

enfermedad de los ancianos”” 

Esta rama se debe distinguir de la Gerontologia, ya que ésta se define como * ia 

ciencia que estudia ef envejecimiento en todos sus aspectos: biolégico, psicoldgico y social, como 

ciencia pura, bésica o académica; esta rama cuenta con tres sub ramas bésicas que son fa 

gerontologia bioldgica, social y social asistencial” 7 

2.2.- SISTEMA OSEO 

Simone de Beauvoir sin ser médico geriatra, en un bro cuya consulta ha resultado 

imprescindible para ta elaboracién de éste trabajo, al referirse ai esqueleto del anciano 

escribe. “ Efesqueleto también se modifica. Los discos de fa columna vertebral se comprimen y 

fos cuerpos vertebrales se aplastan;... La anchura de los hombros se reduce fa de la pelws 

aumenta, el térax tiende a adquirir una forma sagital, sobre todo en la mujer ... Ef esqueteto en 

general sufre de osteoporosis, la sustancia compacta del hueso se vuelve esporjosa y fragil, por 

eso la fractura del cuello det fémur, que soporta e! peso de! cuerpo, es un accidente frecuente”? 

2.3,- SISTEMA MUSCULAR. 

Este es uno de los sistemas que se manifiesta al extenor en forma mas patente. 

dicha manifestacién es la llamada “atrofia muscular’ es decir el detrimento en fas 

7 thdem; Pag. 32. 
%8 Ibidem; Pag. 37 

® De Beauvoir, Op. Cit, Pag 34.  
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funciones de locomocion. las cuales sé van mermando con el paso de los afios, legando 

a reducirlas en algunos casos a mas del 50% de las funciones normales 

2.4.- SISTEMA CIRCULATORIO. 

Como sucede con otros sistemas del cuerpo humano, el adecuado funcionamiento 

det sistema circulatorio, depende en parte de jos habitos del anciano en sus etapas 

anteriores, en éste orden de ideas, con ef paso del tiempo el colesterot y tas grasas se 

depositan en las paredes arteriales Jo que impiica la disminucion en ta presion sanguinea 

al coraz6n pudiendo llegar dicha disminucién a ser insuficiente para la demanda de 

sangre provocando asi, en !a mayoria de los casos, el] paro del sistema Cardiaco 

2.8.- SISTEMA DIGESTIVO. 

La principal manifestacién en éste sistema es la reduccion en la capacidad de 

secretar acidos y pepsina, suStanclas que son necesarlas en el proceso digestivo 

especificamente por lo que hace ail apetito y a la digestion Otra manifestaciin 

importante es la facil infeccién e inflamacién del intestino y en especial del colon 

derivado de la difatacién natural de las paredes del aparato digestivo. 

2.6.- SISTEMA SENSORIAL. 

Es evidente y de todos conocido que la amplitud de las percepciones sensonales 

en el anciano disminuyen en forma por demas notoria con el paso del tiempo, la vista y  
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su facultad de discriminacién disminuye ai igual que el ofdo ( incluse en no pocos casos 

llega a la sordera) 

2.7.- SISTEMA CEREBRAL Y COGNOSCITIVO, 

La manifestacién mas comun en éste sentido es ef coloquialmente llamado “fallo de 

memoria’, un estudio transcrito en et “Manual de Geriatria’® realizado con personas cuya 

edad fluctda entre los 65 y 68 afios de edad reveld Jos siguientes datos respecto a los 

fallos de memoria u olvidos 

MODERADO O LEVE S7% 

FACIL CANSANCIO PSIQUICO 13% 

DIFICULTADES SERIAS 15% 

DIFICULTADES DE COMPRENSION PARA 3% 

MANTENER VIDA SOCIAL MINIMA 

Sin duda el factor tiempo influye en ta pérdida de la memoria, afectando todas las 

estructuras, el cerebro no almacena o almacena mal y desordenadamente y a! evocar 

dichos conocimientos los confunde, ello explica que con ja senectud los olvidos sean 

cada vez mas frecuentes, que exista una grave dificuitad o imposibihdad de memonzar, 

  

® Salgado Alberto, Op. Cit, Pag. 144 

 



en especial ia memoria sobre hechos préximos, no asi la llamada memoria secundaria 

que incluso en ocasiones parece aumentada La explicacion médica a éste fenomeno 

consiste en que el constimo de oxigeno se reduce, y la suboxigenacién de la sangre 

produce una disminucién de Ja memoria inmediata y de Ja retencién y aminoracion de la 

velocidad de las procesos ideativos e irregularidad de las operaciones mentales faciles 

Un hecho externo que influye en la capacidad de aprender y memonzar en el 

anciano es la velocidad con Ja que tos inventos y la tecnologia caminan, son tan 

vertiginosos que al anciano le cuesta mucho trabajo asimilarios, aprenderlos y 

memorizarlos y para cuando lo togra ya son obsoletos o se han multplicado en forma 

exponencal 

2.8.- OTRAS CARACTERISTICAS MEDICAS 

Siguiendo para ello a Mira y Lépez™* y adicionalmente a las ya descntas podemos 

encontrar: 

a).- Lentitud en el pulso, ritmo respiratorio, digestién y asimilacion 

b).- Desequilibrio en funciones endocrinas 

c).- Merma en ja capacidad para producir cuerpos inmunizantes en los casos de 

infecciones. 

d) - Atrofia Muscular 

e) - Alteraciones y deformaciones fisicas 

  

8 Emilio Mira y Lopez, Hacia una veiez Joven, ( 1a Edicién: Buenos Aires Editonal Kapelusz 
4970) Pag. 30 y sigs. 
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f).- Reduccion de las fuerzas, se apagan las pasiones y la desaparicién de la libido 

que acarrea, cierta agresividad bioldgica. 

A manera de conclusién del presente apartado en e! que se han abordado las 

consecuencias médicas mas importantes de la tercera edad, bastenos mencianar que s: 

bien es cierto que algunos de jos trabajadores de edad manifiestan tener cienos 

problemas de saiud ( tension arterial. problemas de espalda, pérdida de la capacidad 

auditiva y visual etc .) también lo es que dichas personas no por ello se encuentran 

incapacitadas para toda tipo de actividad laboral 

3.- CARACTERISTICAS SOCIALES PRINCIPALES. 

Antes de abordar las caracteristicas sociales mas comunes que se presentan en el 

anciano conviene aclarar que por diversos factores que se han venido explicando y s¢ 

desarrollaran en el presente trabajo, las mismas pueden variar en funcion de las etapas y 

lugares en que se presente la ancianidad. Otra aclaracién que también debe tomarse en 

cuenta es el hecho de que las diversas manifestaciones sociales del anciana son por to 

general, el resuhado de cambios, principalmente de naturaleza médica, fisica 0 

psicoldgica que se presentan en el: la anterior aclaracion podra apreciarse a io targo de! 

presente capitulo. Hechas estas aclaraciones y para dar una vision panoramica del 

presente apartado. consideramos de interés transcribir en la parte conducente las 

siguientes lineas en retacion a aigunos rasgos generales de la vejez y su incidencia en é! 

aspecto social.  
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* Se advierte una clara disminuci6n de fa fuidez comprensién verbal, agilidad motriz capacidad 

de adaptacién personal; ef aferramiento a las experiencias pasadas y ef sentimiento de ser una 

carga para los demas o ser indtil, consecuencia de fas frecuentes motestias o enfermedades y por 

el cese de las actividades en gue intervenia. A todas éstas situaciones. mas o menos confiiclivas 

se une un sentmiento relativamente intenso de soledad, nacido del retiro de la vida social y sobre 

todo de la continua desaparicién de tos amigos y familiares que formaban parte de fa generacién 

propia, La muerte, que se presenta en los jovenes como algo excepcional aparece en el anciano 

como proxima e inevitable haciéndolo femeroso y pesimista’™? 

En contraposicién a algunas de las posturas y caracteristicas vertidas a ic largo 

del presente trabajo, sabemos que la situacion real y no doctrinaria de! anciano en 

México es otra y muy compleja, ya que se origina por diversos factores que se van 

entreteendo - para empezar, se trata de mas de cinco millones de mexicanos” que se 

han retirado dei trabajo, que viven de una pension miserable, que no pueden recibir 

ctéditos, que encuentran obstaculos para estudiar etc . En segundo término fa reciente 

situaci6n econdmica, que ha golpeado, -otra vez- a la sociedad mexicana hace aun mas 

vulnerable a la también llamada tercera edad y se manifiesta en. recories de programas 

de seguridad social, decremento en la calidad de los servicios de Ia salud etc. 

Toda ésta situacion, contraviene como se detailara en el siguiente capitulo de este 

trabajo, las Convenciones Internacionales de las que México forma parte, tal es el caso 

de fa Declaracion de los Derechos de los Ancianos, promovida por fa ONY, y signada por 

sus paises miembros en 1987" 

  

® Victor Garcia Hoz, Diccionario de Pedagogia, Tomo Ill Pag. 687 

83 Infra, Pag. 32 
4 sobre este parlicular se abundara en ef Capitulo $V al hablar sobre el marco juridico aplicable af 

anciano. 

 



A nuestro juicio, y sin perder de vista el planteamiento de ta hipdtesis de este 

trabajo, el aspecto mas importante desde el punto de vista social es el circulo vicioso 

creado, de un lado par la insuficiencia de Jas pensiones® que perciben fos ancianos, las 

cuales son como sabemos, poco remuneradoras y del otro lado la dificullad, y en 

aigunos casos franca imposibilidad para que un anciano pueda obtener un empleo Este 

circulo vicioso nos lleva a cuestionarnos Como puede un anciana en México vivir con 

ésas pensiones? y ¢Cémo puede obtener un empleo que ayude a tener un ingreso 

adicional al monto, en ocasiones paupérnmo, de esas pensiones?. 

Existe otro fenémeno social y econémico de capital importancia; consiste en fa 

cada vez mas comin, oferta de trabajo que se limita exclusivamente para la gente 

“joven”. Los empleadores, en muchos niveles, solcitan gente de corta edad para los 

empleos gue ofrecen, Hegando incluso @ limitar la edad maxima de los candidates a 

ocupar las plazas siendo éste un requisito sine quan non para ocupar el trabajo 

desdeftando asi, la expenencia o habilidades no sdlo de los ancianos sino de la gente 

que ain no llega ni a fos sesenta afios pero que tiene en terminos generales una edad 

que supera los treinta y cinco o cuarenta afios y que encuentra francas dificultades para 

colocarse en un empleo. 

El fendmeno narrado tiene sus matices, ya que en ciertas profesiones como lo es 

la nuestra y como lo es la medicina se prefiere, en ocasiones, al hombre que tiene una 

larga carrera que a un recién agresado, este tipo de trabajadores se ven menos 

afectados que los demas ancianos de otras profesiones por su envejecimiento, algunos 

  

® En este sentido, la nueva Ley del Seguro Social pretende a través de una supuesta “cirugia 

mayor’, mejorar la remuneracién y monto de las pensiones, refiriéndolas a indices inflacionarios y 

no a Salarios minimos como se ha venido manejando y concediendo el manejo de los fondos de 

las pensiones a las flamadas AFORES y SIEFORES, manejadas como ya se dyo, principalmente 

por Instituciones de Crédito. 
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de estos profesionistas de edad llegan a gozar de un cierta sacralidad e incluso 

devocién en su medio . Empero, con el pasar de los afios ésta situacion se invierte y ios 

clientes, como los pacientes consideran que ei profesionista se ha venido a menos 

mentat y biolégicamente, que ya no puede actualizarse y entonces empiezan a confiar 

sus asuntos 0 su salud a otros profesionistas de menor edad 

El aspecto aqui enunciado repercute directamente en esta tesis ya que en 

muchas ocasiones fa complejidad de algunas profesiones necesitan de una wda entera 

para dominarlas, esta complejidad sélo puede ser dominada por aquél que ha vido 

Mencionemos ahora otro factor que contribuye a agravar este cuadro la poblacion 

continua creciendo a tasas elevadas, el gobierno que, por diversos factores politicos y 

econdmicos que no viene ai caso detallar en éste trabajo es totalmente incapaz de 

generar los empleos suficientes para satisfacer la demanda laboral en todos sus niveles 

e incluso de crear un marco juridico apropiado para que los particulares puedan crear 

mas empleos; con todo esto, resulta para muchos, practicamente impensable y poco ut! 

desde ef punto de vista politico y practico el que se pueda regular el empleo de los 

ancianos cuando una de las prioridades es generar empleos para la gente joven y recien 

egresada de una formacién, mas o menos académica. 

Por su parte, los patrones dan como argumentos para preferir contratar a un 

empleado joven que a un anciano un sinfin de razones: el joven es mas maneyjable ya 

que no se encuentra tan “maleado” como aquel que cuenta ya con una experiencia 

laboral mas amplia, por la gran demanda que existe en el mercado laboral, un empleado 

joven esta dispuesto, en términos generales a aceptar condiciones de trabajo inferiores a



las de un trabajador experimentado, asi el empleado joven toma ef empleo en esas 

condiciones inferiores con tal de obtener y conservario y con ello ir generando una 

experiencia; las necesidades de un empleado joven son menores a las de una persona 

de edad , el trabajador de la tercera edad genera una serie de prestaciones y permisos 

que no se presentan con tanta frecuencia en ios empleados mas jovenes, la posibilidad 

de accidentes y enfermedades de trabajo asi como las de obligaciones de caracter 

asistencial y de seguridad social son menores en los trabajadores jovenes si las 

comparamos con las de personas de edad etc... 

SI bien es cierto que desde el punto de vista econémico, éstos argumentos 

patronales pueden parecerles mas o menos sdlidos, también lo es que desde el punto 

de vista ético, moral y atentos a la naturaleza y finalidad del trabaja™ los mismos resultan 

insostenibies y de ahi el interés de abordar el tema de la necesidad de regular el trabajo 

para el anciano. 

Ademas , encontramos otras caracteristicas sociales importantes en el anciano y 

que inciden en el Ambito laboral de éste tales como indigencia, alcoholismo. 

comportamiento ~ontradictorio, labilidad®’ afectiva y emocional _constantes 

machaconeria, choquez o repeticiones constantes, quejas continuas, regresion de fa 

libido®*, aumento de deseos por ser amado, tendencia a guardar cosas y agresividad 

  

% Supra; Pag. 18 (sobre los gremios y asociaciones), 26 y sigs. { Sobre ta Doctrina Social de ta 

Igtesia en relacidn al trabajo). 
®” | a palabra proviene del término labil, cuyo origen deriva del latin Jabilis, que se refiere a 

aquello que cae con facilidad y en botanica se aplica a las partes u érganos de las plantas que no 

necesitan para desprenderse mas que una sacudida; en fisica se aplica a un electrodo que 

mienteas se verifica Ja electrizacion esta desviandose constantemente. 

88 Situacién verdaderamente excepcional, ya que camo se menciond la Itbido desaparece en ta 

gran maynria de los casos.
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Creemos que resultara de utilidad para la mejor comprensién det planteamiento de 

la presente tesis tener presente una Clasificacién sociolégica del anciano que aparece a 

continuacion, tomada del multicitado Manual de Geriatria- 

Bien adaptados a las 

MADUROS relaciones con los demas 

controlan sus impulsos son 

activos y habitualmente estan 

satisfechos de fa vida y de sr 

ADAPTADOS. mismos 

Mecanismo de defensa para 

BLINDADOS O RIGIDOS atenuar miedos a fracasos y 

dependencias, relatiwamente 

satisfechos de su pasado no 

gustan intromision en sus 

cosas 

CASEROS. 

INADAPTADOS IRRITABLES 

INTROVERTIDOS* 

8 Se refiere a aquellos que expresan poco sus sentimientos  
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Sobre el discutido detrimento en la inteligencia de las personas de Ia tercera edad 

(y del que ya se hablé con detalle en el apartado anterior) y su incidencia en el ambito 

social fa OIT manifiesta que. 

‘los estudios han mostrado que fa inteligencia se mantiene estable Para la mayor parte de las 

personas hasta una edad avanzada e incluso entonces muchos individuos siguen siendo creativos 

y productivos. La edad no es un obstdculo para ef aprendizaje, pero si pueden existir diferencias 

segtin la edad en fos estilos y caracteristicas del aprendizaje.’” 

Una segunda opinion que equilabra la anterior es la que transcribe el dustre junsta 

Eugenio Pérez Botya 

“Al llegar al alardecer se su vida, el hombre siente dectinar su capacidad para él trabajo Podré 

mantenerse enhiesta la inteligencia, pero los musuclos y artenas, el armazén 6seo ¥ sobre todo 

sus articulaciones, nos hablan del desgaste fisico-econdmico de la méquina humana cuando 

todavia puede estar despierta el alma y su impetu vital’? 

En una cita al pie agrega: 

“Si hay profesiones en las cuales la edad avanzada no es motivo de meptitud, antes bien 

acredita fa larga y provechosa expenencia, existen otras donde fas fatigas, la dureza de fas tareas 

no parecen propias sino de gente joven Recordaba PALACIOS, con este motivo la anécdota de 

obreros ingleses que tefian sus canas al ir a pedir trabajo" 

® Peter C. Plett y Brenda T. Lester, Capacitacion de las personas de Edad_( 1a Edicion, Suiza 
Oficina Internacional del Trabajo, 1993) Pag. 36 

9% Eugenio Pérez Botija, Curso de derecho del Trabajo. ( 5a edicién, Madnd: Editonal Tecnos) 
Pag. 507. 
* thidem.
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En nuestra opinién consideramos que, con métodos de capacitacién y 

adiestramiento adecuados y con labores propias a la capacidad intelectual del anciano 

pueden emplearse positiva y dignamente. 
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CAPITULO IIL. 

INFORMACION ESTADISTICA SOBRE LA TERCERA EDAD 

EN MEXICO. 

1,.- JUSTIFICACION DE UN CAPITULO ESTADISTICO. 

A la fecha de {a elaboracion de éste capitulo ( 1997 ), los datos estadisticos 

oficiales con {os que se cuentan son basicamente dos. los del Xi Censo General de 

Poblacién y Vivienda (1990 ) y los resultados definitivos que en tabulados basicos 

presents et Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica (INEGt ) a principios 

de 1997 respecto del llamado Conteo Basico de Poblacion y Vivienda de 1995 (tardé 

dos afios en publicar dicha informacion) El segundo de estos documentos es un conteo 

que por primera vez en la historia estadistica cendal de nuestro pais se etabora, justo a 

ta mitad de dos censos, y que por sus caracteristicas Unicamente ofrece datos generales 

para el conocimiento de los principales datos demograficos sociales y econémicos de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien, por fo que se refiere a los datos de Xi censo, éstos se ofrecen por ef 

INEGI en forma mas detallada, dicho Institute ha publicado documentos relativos al 

censo de 1990 en jos que aborda de forma especifica diversos ramos, uno de ellos es 

el de la Tercera Edad, datos que seran justo los que citaremos en et presente capitulo 

Es importante aciarar que, para los efectos de este trabajo y en mérito de to ya expuesto. 

Jos datos que aqui se manejen seran refendos al X! Censo de Poblacién (1990) y en los 
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casos que éstos hayan sido actualizados por el Conteo de 1995 se hara una referencia 

de ello a pie de pagina. 

Cabria preguntarse ¢ Cuales la finalidad e importancia de manejar un apartado de 

caracter estadistico en un trabajo de esta naturaleza?, una respuesta la encontramos si! 

reflexionamos que sin duda, dos de las variantes que mas describen a una sociedad son 

el sexo y la edad ya que éstas nos permiten conocer las circunstancias econéomicas 

demograficas y sociales de una Nacion, en éste sentido el INEGI ha expresado. 

“ Asimismo, permiten conocer si una poblacién es 4oven” 0 “vieja” de acuerdo con su 

estructura. Por otro tado, fos grandes grupos de edad ofrecen datos sobre ef volumen de la 

poblacién en edad de trabajar, la peblacién en edad “dependiente” y fa relacién entre hombre 

mujer, entre otras Reviste igualmente importancia hacer una segunda observacién fa 

presentacién de ésta informacion es precisamente elio, la presentacion de fos datos 

estadisticos mas importantes relacionados con este trabajo de tesis; en este capitulo 

pretendemos sentar las bases para una propuesta viable de legislacién laboral del 

anciano en nuestro pais, por lo que evitaremos, por ahora, hacer propuestas en éste 

capitulo sobre la viabilidad o no del proyecto que sustentamos. Con las dos aclaraciones 

que anteceden abordemos la materia def presente capitulo; En el apartado dedicado ata 

29S 

Tercera Edad en México, el Instituto, con una politica “gubermamental”™ nos dice’ 

  

% Instituto Nacional de estadistica Geografia e Informatica, Resultados Definitivos Tabutados 

Basicos. ( a edicién, Aguascalientes, México: Talleres Graficos del INEGI, 1997) Pag. 17. 

Esta politica gubernamental guarda cierta coherencia con et Plan Nacional de Desarrollo del 

presente sexemo 1994/2000, plasmado en el Programa de Empleo, Capacitacion y defensa de los 

Derechos Laborales 1995/2000, este documento, que emite el Poder Ejecutivo federal, establece 

que’ “El significativo descenso de las tasas de crecimiento demografico registrado durante tas tres 

Uitimas décadas ha implicado marcades en cambios en la composicién de la poblacién en México. 

Esta transformacién importa también en el caracter y magnitud de las demandas sociales, 

especialmente en lo que se refiere al empleo... La evolucion de la poblacién por grupos edad ha 

estado determinada por fa disminucién en tasas de mortalidad y fecundidad. Lo primero implica 

que un mayor niimero de personas alcanzan edades avanzadas lo que conduce a un 
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“ La disminucién de fa mortalidad ha implicado ef incremento de fa poblacién con edades 

avanzadas, con el consecuente aumento de esperanza de vida de la poblacién mexicana Esta 

situacién, reflejo de las mejoras socioeconémicas registradas en el pais en las uitimas cuatro 

décadas, plantea necesidades de conocimento sobre el grupo de poblacién con mayor edad, para 

diversos fines de investigacién y programacién, por fo cual las estadisticas sobre dicho grupo 

resulfan de gran interés”, 

Es pertinente recordar que para los efectos de ésta tesis se entiende por anciano 0 

tercera edad, la persona o grupo de personas de 60 afios y mas Hecho este 

recordatorio y copiando en parte el esquema del INEGI en fa presentacién de la 

informacién sobre ta tercera edad, la presentaremos en distintos cuadros: 

2.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA TERCERA EDAD. 

(los porcentajes estan referidos a la poblacién total) 

    

envejecimiento gradual de ta poblacién que se refleja en el ensanchamiento de la pyamide 

poblacional ya que el grupo de 15 a 64 afios de edad aumenté casi un 10% entre 1970 y 1995" 

(Pag. 9 y 10, Programa de Empteo, Capacitacion y defensa de los Derechos Laborales 1995/2000 

Poder Ejecutivo Federal, STYPS, Talleres Graficos de la Nacién, Diciembre de 1996) 

8? Instituto Nacional de Estadistica Geagrafia e Informatica, La Tercera Edad en México XI Censo 

General de Poblacién y Vivienda, 1990. (2a Edicion; Aguascalientes México: Talleres Graficos de! 

INEGI, 1993) Parte Introductoria.
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CUADRO}. 

VARIABLE. HABITANTES. %. 

Poblacién Total E.U M. 81,249,645% 400 

Poblacién 60 afios y 4,998, 158° 6.1 

mas 

Hombres de 60 afios y 2,348,725 28 

mas 

Mujeres de 60 afios y 2,639,433 32 

mas 

De éste primer cuadro podemos deducir hechos importantes: La mortalidad es 

mayor en los hombres, en la tercera edad hay 112 mujeres por cada 100 hombres, lo 

que en términos giobales nos dice que mas de fa mitad de la poblacién de la tercera 

edad son mujeres. Este primer cuadro puede representarse graficamente como sigue 

  

8 El ntimero de habitantes actualizado a 1995, seguin et conteo es de 91, 158 290 habitantes, es 

decir que en cinco afios (1990-1995) la poblacién se incremento en poco mas del 11% 

% actualizad a 1995 son 6, 184,496 habitantes, ef némero de ancianos se incrementé en casi un 

24% lo que representa un 6.7 % de fa Poblacién total del Pais.



  

E1POBLACION TOTAL 

MI POBLACION 3a EDAD MUJER 

{POBLACION 3a EDAD HOMBRE] 

o       

  

GRAFICA 1 

Fuente: INEGI 

3.- CARACTERISTICAS EDUCATIVAS DE LA TERCERA EDAD. 

{ Porcentajes referidos a poblacién total de 60 afios y mas)



VARIABLE. 

Poblacién de 60 afios y 

mas. 

Ancianos analfabetas 

Ancianos con primaria 

Ancianos con 

Secundaria 

Ancianos con 

Preparatoria 

Ancianos ¢/ Est. 

Superiores 

CUADRO fi. 

HABITANTES. 

4,998,158 

1,747,850 

662,755 

324,880 

149,944 

134,950 

he. 

100 

36.04 

13.26 

65 

27 

El resto de los ancianos (1,977,779 ) no tienen instrucci6n alguna, aunque ello no 

necesariamente implica que sean analfabetas ya que hace algunas generaciones era 

comtun que se ensefiara a leer y escribir en el seno familiar, siendo en muchos casos ta 

Unica instruccién recibida en toda ta vida. En conclusi6n, de éste cuadro, vale la pena 
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destacar que el alto porcentaje de analfabetismo sefleja entre otras cosas ias 

condiciones adversas que para el acceso a los servicios educativos se viva en el pasado 

4.- ESTADO CIVIL DE LA TERCERA EDAD. 

CUADRO Ill. 

VARIABLE. HABITANTES % 

Poblacién 60 afios y mas. 4,998,158 400 

Casados 0 en Union 3,203,819 64 1 

Libre 

Viudos'” 1,249,539 25 

Solteros 314,883 63 

Separados 0 Divorciados. 159,941 3.2 

10 En estricto sentido juridico, resulta inaceptable que se haga una distinci6n entre soiteros y 

viudos, ya que sabemos que en nuestro régimen juridico sdlo existen dos Estados Civiles softerc 

y casado y que, todo aquél que no es casado |o es Soltero; sin embargo para efectos estadisticos 
dicha distincién no es gratuita; ya que el término soltero se refiere a personas que nunca han 
contraido nupcias.



Sobre este apartado se presenta un aspecto muy peculiar e interesante que el 

INEGI ha hecho notar en los siguientes términos: 

“_ Existe un perfil muy deficiente entre los hombres y las mujeres, segdn su estado emi. En fos 

hombres ja gran mayoria se declararon casados o en unién libre, 79.6%; mientras que pocos lo 

hicieron como viudos, 11.9%. En cambio, para el caso de las mujeres ef 50.3% se declararon en la 

primera categoria y ef 36.6% son viudas: Se advierte en Jas cifras de casados y en unién libre 

segiin sexo, las posibilidades de mata declaracion, en la medida que las cantidades de hombres y 

mujeres de esas categorias difieren considerablemente.”""! 

5.- CARACTERISTICAS LABORALES DE LA TERCERA EDAD. 

{ Porcentajes referidos a Ja primera variable) 

CUADRO IV. 
  

VARIABLE HABITANTES % 

Poblacion 60 afios y mas. 4,998,158 400 

Poblacion de 60 afios y 1,428,449 28.64 

mas Econémicamente 

Activa 

Poblacion de 60 afios y 3,459,056 69.35 

mas Economicamente 

Inactiva 

    

' INEG! Op Cit. XICenso.. Pag. 37
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Por su importancia, éste cuadro se representa graficamente como sigue’ 

  

EEPOB.TOTAL 

3aEDAD 

POR 3a EDAD 

EIPOS. 3a EDAD 
ECO. ACTIVA 

‘a     

  

  

GRAFICA 2. 

Fuente: INEGI 

Consideramos valioso mencionar que en el censo de 1970, la poblacién de 60 ahos 

y mas que se encontraba activa econdémicamente era del 41.4% es decir un 12 8 por 

ciento mas que para el censo de 1990. La variacién de esta cifra puede interpretarse en 

dos lineas; la primera de ellas (que es la que el gobiemo enarbola) atnbuye esta 

reduccién a los Cambios en los patrones de retiro de ja actividad econémica y que se 

vinculan intimamente al Estado de “bienestar’. La segunda interpretacién, un poco mas 

real es el incremento de la participacién de los ancianos en la llamada economia informa! 

ei cual no es declarado como tal en las encuestas y cuestionarios censales 

Ahora bien, 2 Cémo se sub dividen la segunda y tercera variante del cuadra 

anterior?, es decir ¢ Cudles son las inactividades o actimdades de los anctanos? para
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responder a éstas preguntas en fos términos de los dos cuadros que se exponen lineas 

adelante, es necesario, primero, dejar sentada la definicion para efectos estadisticos de 

poblacién econdémicamente activa e inactiva: 

“Poblacion economicamente activa. Personas de 12 afios y més que trabajaron o ayudaron 

a trabajar al menos durante una hora a la semana de referencia; también incluye a quienes no 

trabajaron pero si tenian trabajo y a fos que buscaran trabajo activamente en el periodo de 

referencia sefialado. 

Poblacién econémicamente inactiva. Personas de 12 afios y mas que realizaron actividades 

no econémicas, es decir, no trabajaron ni buscaron trabajo en la semana de referencia” 

Con éstas definiciones, conviene ahora entrar al andlisis de las diversas 

actividades en que fas personas de la tercera edad se ocupan, Jo que se muestra con el 

siguiente cuadro 

§.1.- RAMOS DE ACTIVIDAD LABORAL DE LA TERCERA EDAD. 

( Porcentajes referidos a la primera variable) 

‘2 INEGI, Op Cit; Resultados . (glosario) Pag. 560. Vale fa pena aclarar que para efectos 

estadisticos, los menores de doce afios no son considerados como parte de la PEI, dicho 

argumento resulta explicable si se toma en cuenta que las personas de esta edad forma parte del 

Sistema Educative Nacional 
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VARIABLE 

Poblacion de 60 afios y 

mas Econémicamente 

Activa. 

Trabajador por su cuenia 

Empleado u obrero. 

Jornalero o Peén 

Sin especificar 

Patron o empresario 

Trabajador familiar no 

remunerado. 

CUADRO V, 

HABITANTES 

1,428,499 

689 965 

367,124 

188,561 

75,710 

55,711 

49,997 

% 

100 

483 

25.7 

132 

53 

39 

35



ESTA TESIS RO BEBE 
, SALIR DE LA. BIGLIGTERA 

Sobre este cuadro, conviene resaltar el concepto “sin especificar’, que se refiere a 

personas que no precisaron la actividad o la misma no se encontraba dentro de {os 

conceptos dei cuestionario censal; resaltamos la importancia de este concepto porque en 

| puede entrar facilmente la llamada economia informa! Por otra parte y para una mejor 

comprensién de este cuadro es menester, definir cada una de las vanabies por ello lo 

que nos remitimos, una vez més al glosario del INEGI 

4, Trabajador por su cuenta. Persona que trabajé en su propio negocio 0 empresa, sin 

contratar empleados o trabajadores a cambio de un pago; aunque puede recibir ayuda de un 

familiar sin que éste reciba pago monetario... 

..Empleado u Obrero. Persona que trabajé o presté sus servicios a un patrén, empresa. 

negocio o dependencia publica o privada, a cambio de un sueldo, salario monetano o en especie 
% 

_.Jdomatero o Peén. Persona que trabajé para un peén a cambio de un pago monetano (jornal 

@ salario), generalmente, en actividades agricolas, ganaderas o de fa construccién. 

...Patron o Empresario Persona que trabajé en su propio negocio o empresa para fa cual 

contraté uno o mas empleados o trabajadores a cambio de un sueldo, salario ° jomal en ia semana 

antenor a la fecha de Ja entrevista. 

... Trabajador sin pago en el negocio o predio familiar, Persona que trabajé en la semana 

de referencia apoyar “* las actividades econédmicas de un negocio famihar o realizando actividades 

agricolas 0 pecuarias de autoconsumo, sin recibir pago monetario, Comprende también los 

trabajadores no familiares sin pago”"” .. 

Conviene ahora analizar cual es el ingreso percibido por la poblacion ocupada de 

sesenta afos y mas, dicho ingreso siguiendo los enterios de} INEGI se medira en 

13 Inidem; 94g 562, $63.
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términos de salario minimo general vigente en el Distrito Federal ( ef ultimo dato que se 

tiene es en funcidn del salario minimo de 1990) . 

§.2,- NIVEL DE INGRESO EN LA POBLACION DE LA TERCERA EDAD. 

GUADRO Vi 

VARIABLE HABITANTES % 

Poblacion de 60 afios y 1,428,499 100 

mas econdmicamente 

activa. 

Menos de cinco salanos 927,096 649 

minimos 

No recibe ingresos, 338,554 237 

Mas de cinco salarios 162,849 11.4 

rminimos.
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La mayor parte de fos ancianos ocupados trabaja entre 25 y 48 horas semanales 

(55.3% del total de la poblacién de {a tercera edad econdémicamente activa), y de este 

grupo son las mujeres las que laboran una jornada menor de hasta cuarenta horas. 

Corresponde ahora analzar las ramas de inactivdad de la poblacion de fa tercera 

edad en los siguientes términos 

6.- RAMAS DE INACTIVIDAD DE LA TERCERA EDAD. 

CUADRO VII 

VAPIABLE HABITANTES 

Poblacién de 60 afios y 3,459,056 

mas Econémicamente 

Inactiva. 

Quehaceres del hogar. 2,161,561 

Otro tipo de inactividad. 549,772 

Jubilados y Pensionados, 520,992 

Incapacitados 217,776 

Permanentes 

Estudiantes 8,955 

% 

100 

62.49 

15 89 

15 06 

6.30 

026
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CAPITULO IV 

MARCO JURIDICO DEL ANCIANO EN MEXICO. 

Precisamente, ef mismo tema de esta tesis nos dice ya mucho respecto del 

presente capitulo - Necesidad de legistar...-; la verdad de los hechos es que no existe 

legislacién especifica desde el enfoque que pretendemos darle al presente trabajo sin 

embargo, existen disposiciones dentro del sistema juridico mexicano que inciden mas o 

menos, en la hipdtesis y las cuales abordaremos en este espacio con la advertencia de 

que si bien es cierto que algunas atienden mas al aspecio de segundad social y 

asistencial, pueden resultar de importancia para un adecuado planteamiento 

4.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Salvo las disposiciones que en materia dei trabajo y de la previsién social se 

contienen en e! Titulo Sexto de nuestra Carta Magna, especificamente la fraccian XXIX 

del apartada A del articulo 123 ( que alude entre otros'a los seguros de vejez) , no existe 

otra referencia a la tercara edad dentro de la Ley Fundamental; sin embargo algunos 

autores y funcionarios publicos han tratado de hacer “encajar a este sector de fa 

sociedad y a todas tas actividades encaminadas a mejorar sus condiciones, dentro de ta 

garantia individual que consagra el cuarto parrafo del articulo cuarto del mismo 

ordenamiento y que es del tenor siguiente:



* Articuio 40.- ... Toda persona tiene derecho a la proteccién de la salud. La ley definira las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y estableceré la coneurrencia de !a 

Federacién y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone ia traccién XVI del articulo 73 de esta Constituci6n...." 

Con fundamento en to ya transcrito, sosteniendo que toda persona ( incluso el 

anciano) tiene derecho a la salud, y qué la salud del anciano ( estudiada como ya se ha 

explicado aqui, por ja geriatria y la gerontologia) incluye entre sus diversos aspectos, et 

social, se realizan y crean diversas acciones © instrumentos Juridicos para “proteger’ al 

anciano considerado a éste tanto en e! aspecto individual como de grupo social. 

El reformado y adicionado articulo cuarto constitucional™, consagro en 1983 el 
- * 

denominado derecho de proteccion a la salud ( Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federacién ef 13 de febrero de 1983). Como podemos apreciar, la aplicacion a fa 

tercera edad de la garantia constitucional transcrita, solo se explica a través de una 

interpretacion en mucho oficial, que hace “embonar’ al anciano en esta garantia, por otra 

parte y siendo menos exegéticos, no podemos negar que, cuestionarse la 

constitucionalidad de las diversas disposiciones juridicas (principalmente decretos) que 

aspiran a beneficiar a un grupo real y verdaderamente marginado como jos ancianos 

puede resultar un tanto ocioso e injusto si se ve con un sentido eminentemente social y 

practico 

ee 

‘8 Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos 418a Edicion, México: Editorial 

Porria. 1997) Pag. 10. 
108 En el afia de 1974 la garantia individual de libertad en el trabajo fue desplazada al numeral 

cinco de la Constitucién, por la entonces polémica de garantia de iguaidad entre el hombre y la 

mujer; dicho articulo ha sido adicionado y reformado en 1979,1983 y 1992: esta ultima reforma, de 

corte Salinista, se ocupé del desarrolto de las tenguas y cultura de los pueblos indigenas



Respecto de esia garantia el ilustre constitucionalista Ignacio Burgoa dice que 

“ El Derecho subjetivo que prociama tal declaracién esta subordinado. en cuanto a su goce y 

e@jercicio a las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud que fa legisiacién 

secundaria defina, tal y como se indica en la misma disposicién constitucional que comentamos ya 

gue sin ellas tal derecho se antoja como onirico o quiménico. A mayor abundamiento, fa obfigacion 

correlativa a tal derecho estard a cargo del Estado o de fas entidades paraestatales que ta 

legistaci6n ordinaria determine, por lo que la declaracién consfifucional que comentamos no dea de 

ser un mero sano propésito para mejorar los niveles de vida de fas grandes mayorias que integran 

fa poblacién mexicana. 07 

Es importante anotar que, no debe entenderse que, el hecho de que esta garantia se 

haya contemplade en la Constitucién hasta el afio de 1983, implica la nula regutacion ! 

juridica y actividad gubernamental asi como de diversas instituciones en matena y a 

favor de la senectud, como se precisara mas adelante en este mismo capitulo 

2.- DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

De conformidad con el articulo 133 de nuestra Constitucién, esta Declaracion forma 

parte del ordenamiento juridico mexicano, ecupando la misma Jefarquia supenor junto 

con fa Carta Magna; en este orden de ideas, consideramos oportuno transenbir la parte 

referente a la vejez y al trabajo, que contiene en Jos articulos 23 y 25. 

7 ignacio Burgoa, Las Garantias individuales, (1a Edicion; México. Editonal Posria 1994) Pag 

277.



Art. 23. 1.- Toda persona tiene derecho af trabajo, a {a fibre eleccién de su trabajo, a 

condiciones equifativas y satisfactorias de trabajo y a fa proteccién contra ef desempieo”... 

Art 26. 1.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi como 4 

su familia, ta satud y ef bienestar, y en especial ta akmentacién, el vestido, fa vivienda, la asistencia 

médica y ios servicios sociales necesarios; tiene asimismo dereche @ los Seguros en caso de 

desempteo, enfermedad, mvatidez, viudez, vejez u olvos casos de pérdida de sus medios de 

Subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad™* 

Esta deciaracién firmada y ratificada por México, se ha convertido coma muchos de 

los tratados internacionales, en un catélago de buenos deseos, no sdio para nuestro 

pais, como podemos apreciar de su simple lectura, sino en la gran mayoria de [os 

* 
firmantes, especialmente en los de América Latina 

Para el caso de la tercera edad, los articulos arriba transentos resultarian aplicables 

plenamente a los aspectos de seguros, sin embargo los fines de esta tesis, van 

encaminados a Ia libertad y derecho al trabajo de este sector, sin que sea discnminado 

por su edad. Ello nos permite constatar una vez mas, pero ahora en el marco 

internacional, el derecho que posee el anciano - Al menos en el texto- para poder 

trabajar lipremente 

3.- CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

*©8 Declaracién Universal de derechos Humanos_ Legislacién sobre Derechos Humanos, (4a 
Edicién, México: Coieccién Portia, 1996)
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La Organizacién internacional del Trabajo (OIT) es ef organismo de tas Nacsones 

Umidas que se ocupa, de un gran numero de aspectos laboralas y de Seguridad Social a 

nivel] internacional y en el Ambito terntonal de su aplicacion, es decir en los paises 

firmantes con las limitantes que las disposiciones juridicas de cada Nacion contempian 

La Constitucién de este organismo especial, que data de 1919 menciona ya la 

necesidad de garantizar a todas las personas sus posibilidades de desarrollo y un trato 

econdmico equitativo: En 1949, dentro la denominada Declaracién de Filadeltia, en la 

que se plasman los fines y objetivos de esta Organizacién se afirma que: 

" Todos los seres humanos, sin distincién de faza credo © sexo, tienen derecho a perseguir su 

bienestar material y su desarrolio espiritual en condiciones de hbertad y dignidad, de segundad 

econémica y en igualdad de oportunidades"" 

Los Estados que se hacen miembros de ia OIT, como es ef caso de México, se 

adhieren sin reservas a este principic fundamental comprometiéndose en consecuencia 

@ participar, en teoria, en forma activa en Ja misién de eliminar la discriminacion y 

fomentar la igualdad. 

Con lo ya expuesto, vale fa pena plantear la siguiente pregunta’ z Qué trascendencia 

representan estas organizaciones y convenios internacionates para fa tercera edad? Y 

mas atin ~ Que vinculo podrian tener los mismos con el tema de este trabajo? 

Respondiendo a !a primera pregunta podemos anotar que uno de los cntenos de 

  

Trabajo, 83a Reumon, Estudio Especial sobre la 
"® ‘Tomado de la Conferencia Internacional de! 
{qualdad en ¢| Empleo. y 4a Ocupaci6n, prevista en ef Convenio Nom 414_( Oficina Internacional del Trabajo; Ginebra, 1996} Pag. 2 
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discnminacion en e} empleo mas frecuentes, es precisamente la edad, por fo que la OIT 

se ha preocupado en sombatir estos criterios de discriminacion, a través de diversos 

documentos que aspiran a eliminarlos ( incluido el de 1a vejez); la respuesta a la segunda 

pregunta no es tan facil, ya que la mayoria de los documentos de la OIT se ocupan mas 

de la seguridad social y "privilegios" de la tercera edad, que de su derecho a trabajar", 

en este orden de ideas, los trabajadores de edad han sido tema de la OIT desde el afio 

de 1933, principalmente mediante la elaboracién de convenics sobre seguros de vejez 

invalidez vejez y muerte; a continuacién mencionaremos los documentos importantes de 

dicha Organizacién que se vinculan con el presente trabajo: 

3.4.- CONVENIO INTERNACIONAL NUMERO 111 SOBRE LA DISCRIMINACION 

EMPLEO Y OCUPACION. 

Este convenio internacional entré en vigor el 15 de julio de 1960 fue ratificade por 

México el 14 de septiembre de 1961 y contempla en el parrafo 2 de su articulo quinto 

que" 

"Todo Miembro puede, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, definir como no discnmunatorias cualesquiera 

otras medidas especiales destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas 

que, por razones tales como ei sexo, la edad, /a invalidez, las cargas de familia o ef nivel social o 

cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de proteccion o asistencia especial”"' 

‘10 En este sentido la OIT anota que “Por to general, la edad se considera mas bien como un 

estado que merece cuidados particulares, reconociéndose ta necesidad de adoptar medidas de 

proteccin o de asistencia social, 
1 Estudio Especial sobre Ja Iqualdad en el Empigo y la Ocupaciin, prevista en el Convenio 
Numero 111. (Oficina internacional del Trabajo; Ginebra, 1996) Pag. 143 
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Como podemos apreciar, de nuevo, a proteccién incluso a nivel internacional de la 

tercera edad en el ambito laboral va encaminada mas bien al aspecto asistencia! y de 

seguridad social, sin embargo la propia O!T aborda desde un punto de vista que interesa 

aun mas al presente trabajo la siguiente problematica 

" Los limites de edad fijados para el ingreso a determinadas categorias de empleo deberian ser 

objeto de revisiones periédicas que permitan determinar su legitimidad a la tuz de fos adelantos 

médicos logrados. No se hablaré de discriminacién si ef empleador puede probar que la edad 

constituye un requisito profesional justificado por la naturaleza del empleo. sin que quepa aducir af 

efecto argumentos de Indole estrictamente econdmica. Hoy en dia se tiende a observar una mayor 

flexibiidad en cuanto a ja edad de {a jubilacién obligatona en fos paises industriates”’ 

3.2.- CONVENIO INTERNACIONAL NUMERO 128 SOBRE LAS PRESTACIONES DE 

INVALIDEZ VEJEZ Y SOBREVIVIENTES DE 1967. 

La importancia de dicho documento radica en que fue el pnmero en revisar, actualizar 

y capitular diversas disposiciones contenidas en otros convenios y recomendaciones 

desde 1933, enfocandose a prescribir normas y pautas sobre la politica de jubilacion, el 

derecho a percibir una pension y el mantenimiento dei nivel de vida de los pensionados. 

3.3... RECOMENDACION NUMERO 150 SOBRE DESARROLLO DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 1975. 

"2 Ibidem; Pag. 23. 
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Este documento solicita a los estados miembros que: "respondieran a las necesidades 

de las categorias de personas como. los trabajadores de edad, que frecuentemente 

tenian dificultad para encontrar un empleo duradera” 

3.4. RECOMENDACION NUMERO 162 SOBRE LOS TRABAJADORES DE EDAD 

1980. 

En dicha recomendacién se establecen los principios generales relativos a los 

trabajadores ancianos que estan expuestos a encontrar diversos obstaculos en atencién 

a su edad, instruyendo a los Estados a tomar medidas precisas con miras a alcanzar res 

objetivos a saber: prevenir ta discriminacién en el empleo y la ocupacién, aumento de fas 

medidas de seguridad social y preparacién y acceso a la jubilacién. 

4.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Con el animo de contar con un anélisis completo del anciano, se hace mencidn de los 

ordenamientos que lo tratan aun cuando el tratamiento no aluda directamente a la 

hipdtesis de ésta wivestigacion; esta reiteracién queda especialmente clara en el 

apartado relativo a la Ley Federal de! Trabajo y ala Ley del Seguro Social, a las que no 

referiremos en el presente y siguiente apartados en los términos ya descntos. 

Por lo que hace a la Ley Federal del Trabajo, el tema se aborda principalmente, desde 

dos puntos de vista que son, los derechos de igualdad, y el derecho de antugiedad En 

relacién ai primero de ellos, que cama mas adelante veremos es quebrantado con cierta 
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facilidad, el articulo tercero en su segundo parrafo impone la prohibicion de establecer 

diferencias entre los trabajadores en funcién de su raza, sexo, edad, credo religioso 

doctrina politica o condicién social. Como nos podemos percatar, fa igualdad va en 

funcién de diversos factores, no sdlo de la edad, sin embargo por obvias razones, nos 

ocuparemos sdlo de dicho factor, el cual no es mas que un buen propdsito que poco se 

ha llevado a la practica porque, entre otras causas, existe un impedimento de tipo 

practico, segiin muchos patrones, para emplear a gente de edad que se encuentra 

fisicamente imposibilitada para realizar determinadas actividades; en este particutar, vale 

la pena reflexionar si estamos en presencia de una auténtica discriminacién o se trata 

simplemente de un aspecto natural al que todos nos enfrentaremos algun dia. 

En cuanto a los derechos que derivan del hecho de la antiguedad, estos deben 

estudiarse con especial culdado, ya que dado el tema de fa tesis podrian, a nuestro 

juicio, confundirse facilmente; los diversos derechos que derivan de ta antiguedad, tienen 

precisamente su origen en la antigdedad en el empleo, !a cual no siempre empata con fa 

senectud ya que existen multiples casos en fos que el trabajador ingresa a temprana 

edad a laborar y en consecuencia, adquiere estos derechos a una edad antenor a la del 

hombre o mujer de fa tercera edad. Con esta aclaracién enunciaremos algunos de [os 

preceptos que otorgan derechos a favor de las personas con antiguedad en sus 

empleos, recordando que el primero de ellos es el que esta presente a lo largo de todo el 

texto legal e incluso en la Constitucién, nos referimos al Derecho de Estabilidad en el 

Empleo, ya que ja antigiedad trae aparejada el derecho de continuar en el empleo, y si 

el patrén quiere dar por terminada la relacién sin causa imputable al trabajador, debera 

tomar en cuenta, para efectos de la indemnizacién, !a antiguedad fn forma mas 
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especifica, los derechos que se contemplan en fa Ley Federat del Trabajo, derivados de 

\a antigdedad son los que se enuncia en los parrafos siguientes. 

El articulo 54 del citado ordenamiento, establece en referencia a ja terminacién de Ja 

relacion laboral por incapacidad o mhabilidad manifiesta del trabajador que. 

* Articulo 54 En el caso de fa fraccién IV del articulo anterior, si la ncapacidad proviene de un 

niesgo profesional, el trabajador tendré derecho a que se le pague un mes de salario y doce dias 

por cada afio de servicios de conformidad con fa dispuesto en el articulo 162. ad 

Oro de Jos derechos que deriva de Ja antiguedad es el de las vacaciones, reguladas 

en el articulo 76 de la Ley, en términos del cual se concede, en forma ascendente. un 
‘ 

mayor numero de dias en funcion de los afios laborados 

El articulo 154 del ordenamiento en analisis, que se encuentra inserto en el capitulo 

denominado “Derechos de Preferencia Antiguedad y Ascenso" establece que" 

"Los patrones estén obligados a preferir en igualdad de circunstancias @ los trabajadores 

mexicanos de quienes no fo sean, a quienes jes hayan servido satisfactoriamente por mayor 

diempo, a quienes no teniendo otra fuente de ingreso econémico tengan a su cargo otra familia y a 

los sindicalizados respecto de quienes no fo sean’ 

Encontramos en este numeral ja consagracion de un derecho derivado de ja 

antiguedad aj mencionar que una de las preferencias deriva de haber laborado mas 

  

  

13 alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, Ley Federal del Trabajo Comentada, (76a 

Edicién; México: Editorial Pornia, 1996) Pag 53 

“4 pide; Pag 102 
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tlempo en ferma satisfactoria, este derecho puede coincidir con la vejez del titular det 

mismo, sin embargo debe tenerse en cuenta lo ya manifestado, esta coincidencia no es 

constante. 

Por su parte el articulo 158 del ordenamiento labora! consagra un derecho mas al 

establecer que. 

" Articulo 158 Los trabajadores de planta y los mencionados en el articulo 186 tienen derecho 

en cada empresa o establecimiento a que se determine su anfiguedad. 

Una Comisién integrada por representantes de los trabeyadores y del patrén formulard ef 

cuadro general de las antigtiedades.. “7° 

El famoso escalafén, tiene como uno de sus requisitos para el ascenso la antguedad 

asi jo establece e! articulo 159 de la Ley Federal del Trabajo en ei que se regula 

minuciosamente la preferencia para los ascensos en vacantes definitivas 0 puestos de 

nueva creacion 

Uno de los casos mas patentes de derechos generados por la antiguedad es et del 

articulo 161, el cual nos permitimos transcribir a continuacion. 

"Artioulo 161. Cuando Ia relacién de trabajo haya tendo una duracién de mds veinte afios ef 

patrén sélo podrd rescindirfa por atguna de jas causas sefatadas en ef articulo 47, que sea 

particularmente grave © que haga imposible su continuacién ..!""°. 

aes 
5 nidem; Pag. 104 
118 inidem; Pag 105. 

 



Resulta evidente que el presente es sdlo un catélogo enunciativo que nos muestra los 

derechos generados por la antiguedad ¢ igualdad en el empleo, sin embargo también 

podemos concluir que no se contempia un "derecho a seguir trabajando" 

5.- LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

Este ordenamiento, que ha sufrido una cirugia mayor en los afios de 1996 y 1995, 

tampoco se ocupa de regular en forma directa el tema materia de esta tesis, y atlende 

mas bien a la proteccion y prestacién de servicios de Seguridad Social, resultando 

novedoso en su nueva redaccion (1895) la copia, muy discutida por cierto, del sistema 

de pensiones implantado en Chile. A pesar de ello bastenos con mencionar en este 

espacio algunas caracteristicas generales, toda vez que, la refereiicia detallada que se 

hara de esta nueva Ley del Seguro Social correspondera al analizar fa compatibilidad de 

esta con nuestra propuesta, analisis que tendra lugar en el ditimo capitulo de esta tesis 

Lina mencién importante en la Ley del Seguro Social vinculada con esta tesis es ef 

denominado Seguro de Retiro, Cesantia en Edad Avanzada y Vejez reguiado en el Titulo 

il del Capitulo Vide vitado ordenamiento: 

"prticulo 154, Para los efectos de esta Ley existe cesantia en edad avanzada cuando el 

asegurado quede privado de trabajos remunerados después de los sesenta afios de edad*'"”. 

6.- LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

Onn 

(ey del Seguro Social, Diario Oficial de la Federacién del Jueves 21 de Agosto de 1995  
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Como es sabido, la ley que se analizara en este apartado contempla, fa organizacion 

y las facultades de cada una de las dependencias de la Administracién Publica Federal 

por lo que para su expasicion seguiremos en lo conducente, ia misma metadologia de la 

Legistaci6n en comento; es decir iremos mencionando ef nombre de la Secretaria y Jas 

facuitades de esta que se vinculen con nuestro tema 

6.1. SECRETARIA DE SALUD. 

La ley Organica de la Administracion Publica Federal al enunciar las facultades 

conferidas a la Secretaria de salud, contempla (sin mencionar al anciano 

especificamente como si lo hace con los discapacitados'"*) ainbuciones a cargo de la 

Secretaria de Salud que bien le permiten a esta dependencia ocuparse en determinados 

sectores de la tercera edad en nuestro pais, en este sentido el articulo 39 de la citada 

Ley, establece que le corresponderé a la Secretaria de Salud el despacho de diversos 

asuntos entre los que podemos encontrar relacionados con el presente trabajo los 

siguientes. Estabiecimiento y conduccion de la politica nacional en materia de asistencia 

social, servicios médicos y salubndad general (fraccién 1), Organizar y vigiar las 

instituciones de beneficencia privada (fraccion IV). 

6.2.- SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 

Entre las facultades de esta Secretaria tampoco se menciona en forma expresa 

asunto alguno dentro del ambito de sus facultades en relacién con la tercera edad: no 

  

498 | articulo 39 Fraccion XXill de esta Ley ( Reformado e! 26 de Diciembre de 1994) contempla 

la asistencia, prevencién atencién y tratamiento a discapacitados como una de las facuitades de la 

Secretaria de Salud.  
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obstante ello y de manera indirecta, podemos anotar la obligacién que se le impone, por 

ministerio de Ley, de vigilar la observancia de las disposiciones relativas contenidas en el 

articulo 123 y demas Constitucionales, asi como de la Ley Federal del Trabajo y en sus 

teglamentos ( articulo 40 fracci6n |) 

El tema materia de fa presente tesis puede vincularse con la obligacion ya 

mencionada desde el punto de vista de que si dichos ordenamientos prohiben la 

distincién para efectos laborales en funcién dei sexo o la edad, en un estricto 

cumplimiento de sus facultades, dicha secretaria debiera velar por que no existiera ta 

discriminacién laboral de la tercera edad respecto de la cual hemos ya hablado en 

capitulos anteriores y no sdlo eso, sino que también incentivar y protegar e| empleo dal 

anciano dentro de la economia mexicana. 

Relacionado con este mismo punto, existe otra facuitad que fo refuerza y que es la 

prevista en la fraccién VI del mismo articulo 40 en la que se astablece entre los asuntos 

cuyo despacho cosresponde a la STYPS el promover el desarrollo de la capacitacion y el 

adiestramiento en y para el trabajo, lo que nos hace suponer que ello incluye también al 

anciano trabajador 

6.3.- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 

Pudiera pensarse que dicha Secretaria tendria quizaé alguna injerencia directa an e! 

tema central de este trabajo, lamentablemente esto no es asi, sin embargo consideramos 

que una de las referencias mas ciaras al grupo que nos ocupa se encuentra en ia 

fraccién VI del articulo 32 del ordenamiento que se estudia, ya que en el s@ esiablace  
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que a la Secretaria de Desarrollo Social correspondera entre otros el despacho de fos 

siguientes asuntos, “Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atencién de 

los sectores mds desprotegidos en especia! de los grupos indigenas y de los pobladores de las 

zonas dridas de las éreas rurales, asf como de Ios cofonos de fas 4reas urbanas, para elevar ef 

nivel de vida de la poblacién, con fa intervencién de fas dependencias y entidades de ta 

administracién publica federal correspondientes y de fos gobiernos estatales y municipates”"* 

De la simple lectura de este articulo, podemos apreciar que. con voluntad (a 

Secretaria de Desarrolfo Social, podria encargarse justificadamente del sector matena 

del presente trabajo. Coordinando su actividad con la Secretaria de Salud y ta del 

Trabajo y Prevision Social, haciendo lo propio a los niveles Estatales y Municipales ya 

que es a todas luces evidente que los ancianos son un sector desprotegido 

7.- LEY GENERAL DE SALUD. 

Es precisamente dicho ordenamiento el que define el concepto de asistencia social al 

cual hemos aludido ya al analizar la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal y 

el que nos brinda ef fundamento para que al hablar de asistencia social, se entienda que 

ésta es aplicable también al anciano, a citada ley en su articulo 167 establece. 

“Art.167.- Para los efectos de esta Ley se entiende por Asistencia Social ef conjunto de 

acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de caracter social que wmpidan at 

individuo su desarrollo integral, asf como Ia protecci6n fisica mental y social de personas en estado 

  

"9 Ley Organica de ta Admunistracién Publica Federal, (31a Edicién; México Editonal Porrua, 

1995) Pag. 24.  
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de necesidad, desproteccién o desventaja fisica y mental, hasta lograr su incorporaci6n a una vida 

plena y productiva’.""° 

En el numeral siguiente el mismo ordenamiento establece que son actividades 

basicas de Asistencia Social entre otras: 

"4 La atencién a personas que por sus carencias socio-econémicas 0 por problemas de 

invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos bésicos de subsistencia y 

desarrollo. 

ll. La atencién en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de 

abandono o desamparo e invélidos sin recursos. 

Jl. La promocién del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de preparacién para 

fa senectud. 

V.- La prestacién de servicios de asistencia juridica y de orientacién social, especialmente a 

menores, ancianos e invélidos sin recursos “7! 

Los dos articulos ya transcritos { que, como veremos mas adelante, la Ley sobre el 

Sistema Nacionat de Asistencia Social reproduce casi integramente) conceden Sa 

proteccién fisica mental y social a personas desamparadas ; éstas bien podrian ser los 

ancianos, el supuesto adquiere mayor validez a ta luz de la fraccion II del numeral arnba 

transcrito en donde se menciona como actividad basica de la Asistencia Social, ef 

bienestar de la Senectud. No obstante fo anterior, es importante que no perdamos de 

vista que el ordenamiento en estudio, dada su naturaleza juridica, de caracter 

eminentemente sanitario, no constituye el marco juridico idéneo para lograr nuestra 

120 Ley General de Satud (4a Edicién, México Editorial Andrade, 1997) Pag 62. Reimpresa por 

segunda vez par reformas en e! Diano Oficial del 7 de mayo de 1997. 

2 toe. Cit  
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proguesta, que es incluir un capitulo especial para el trabajo de los ancianos Lo anterior 

es asi porque las Autoridades encargadas de aplicar la Ley de Salud no son fas 

laborales sino jas sanitarias. 

A pesar de lo ya expresado, creemos que estas disposiciones si podrian dar lugar a 

que las autoridades sanitarias efectuaraén convenios de coordinacién con las autoridades 

laborales a efecto de lograr ef cometido que proponemos en este trabajo ya que 

finalmente, con dicha coordinacién y empleando a los ancianos, las Autoridades 

sanitarias lograrian parcialmente su objetivo de brindar a traves de ia Asistencia Social 

bienestar para ef anciano. Otro argumento que haria exitosa la coordinacién entre 

Autoridades laborales y sanitanas es el hecho derivado de que las segundas, son las 

que tienen mayor contacto con el anciano que, con regular frecuencia, acude a ios 

servicios de salud, los cuales podrian constituir una de las tantas bolsas de trabajo de la 

tercera edad cuando la saludo de dichas personas asi lo permita, pudiendo ser el ernplar 

al anciano, en algunos casos, la mejor curacién aplicable. 

Otro aspecto que aborda la Ley de Salud en retacién a los ancianos es el que alude a 

la atencién que debera recibir la tercera edad en caso de maltrato: 

Art. 171.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberdén dar atencién preferente e 

inmediata a menores y ancianos sometidos a cualquier forma de maftrato que ponga en peligro su 

salud fisica y mental.. "7 

  

2? Ley General de Salud ( 4a Edicién, México’ Editorial Andrade, 1997) Pag. 63, Reimpresa por 

segunda vez por reformas en el Diario Oficial del 7 de Mayo de 1997.  
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En este caso nos parece eviderte que la disposicién en comento, alude a aspectos de 

saiud y justicia que sin duda son importantes pero que no podriamos encuadrarla, en 

principio, con el tema laboral. 

8.- LEY SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL. 

El presente ordenamiento, publicado bajo el regimen de Miguel de la Madrid en ef ario 

de 1986, reproduce casi integramente en su articulo tercero ef concepto de Asistencia 

Social que Levy General de Salud establece’” una distincidn interesante con este ulumo 

ordenamiento es el] que deriva de la lectura def articulo quinto de la ley que estudiamos 

en este apartado, ya que el mismo establece en forma clara y precisa quienes son Sos 

sujetos de asistencia social, aspecto que la Ley General de Salud no aborda, limtandose 

a enunciar dentro de sus objetivos respecto de la Asistencia, la promocion del bienestar 

de fa tercera edad, en efecto el articulo cuarto de ja Ley sobre el Sistema Nacional de 

Asistencia Sacial establece que: 

Articulo 4.- En los términos del articulo anterior de ésta Ley, son sujetos de la recepcién de fos 

servicios de asistencia social preferentemente !os siguientes; 

_.V.- Ancianos en desamparo, incapacidad, marginaci6n o sujetos a mattrato...' 

Lamentablemente - y valga este comentario también para el articulo 171 de la Ley 

General de Salud - son cuestionables y hasta absurdos los adjetivos con los que el 

23° Supra; Pag. 44 
124 | ey sobre el Sistema Nacional de Ja Asistencia Social, Legistacién Sanitana, (4a Edicion, 

México: Ediciones Deima, 1997 } Pag. 709.  
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numeral en comento califica al anciano ya que permiten, que las autondades, so pretexto 

de que, a su juicio, el anciano no esta ni en desamparo, incapacitado marginado o sujeto 

a maltrato, no sea susceptible de recibir os beneficios derivados de Ja Asistencia, de lo 

anterior nos percatamos al acudir al Instrtuto Nacional de la Senectud; INSEN { de! que 

hablaremos ampliamente lineas adelante) y cuestionar a diversos funcionarios sobre el 

Ambito de su competencia, encontrandonos que si el anciano no reuine a su juicio alguno 

de estos calificativos en muchas ocasiones no Se le presta el servicio. 

Otra critica importante que encontramos en todos estos ordenamientos, consiste en el 

hecho que deriva de la ambigiiedad de algunos de sus conceptos, que mas parecen 

buenos propésites y programas de gobierno que normas juridicas aplicables a casos 

concretos; un ejemplo de lo anterior, constituye e| ya tnilado término de " bienestar” para 

el anciano que poco o nada nos dice sobre acciones concretas en beneficio de este 

sector, sin embargo, y en honor a fa verdad hemos de reconocer que, a nuestro juicio es 

la Legislacion sanitaria la que mejor trata al sector de fa tercera edad, tanto en la norma 

como en la aplicacion de la misma, sin que ello implique que lo haga de manera 

satisfactoria 

9.- LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

MEXICANAS. 

Inclinandose mas a un aspecto de seguridad social que de empleo al anciano esta 

legislacion alude a la tercera edad desde un punto de vista distintivo de otras  
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disposiciones de su tipo, razon por fa que consideramos de interés incluira en esta 

seccion; el articulio 16 de este ordenamiento establece entre las prestaciones que se 

otorgaran con arregio a esta ley la de casa hogar para retirados (fraccién XII); ademas 

preceptua en su articulo 143 que: 

“Articulo 143, El insfituto estableceré casa hogar en poblaciones adecuadas por sus medios de 

comunicacién, buen clima y otros atractivos, en fa medida de sus posibilidades econémicas, para 

que fos militares retirados que fo soliciten, las habifen previo ef cumplimiento de los requishos que 

se fijen y el pago de una cuota mensual, cuyo monto satisfaga los gastos de administracion y 

asistencia’.’* 

Sin duda alguna resuita interesante esta disposicion, y relacionado con el tema det 

presente trabajo, debemos anotar que llama la atencién y a la reflexion, el hecha de que 

una de las maneras de compensar ef servicio que prestaron a fa patria Jos membros det 

ejército, sea con un retiro “agradable”, prestacién que es a todas luces plausible, ademas 

de que su otorgamiento esta sujato a diversas condiciones, sin embargo vale la pena 

detenerse a pensar que la experiencia tactica y de formacién que adquiere un miltar 

retirado puede construir un sabio consejo para otros miembros castrenses, los cuales 

pueden ser transmitidos, incluso desde esas casas de retiro, consiguiendo con ello, el 

emplear a estos militares retirados. 

Otra ventaja, que podriamos obtener de la existencia de estas casas de retiro 

consiste en la propuesta de que en las mismas Se organicen diversas actwidades y 

labores que se puedan traducir en ingresos adicionales para ellos, pero que 

ee 

25 | ey del instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas tegislacion 

Federal de Trabajo Burocratico, (26a Edicién; México: Editorial Porria, 1997)  
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principalmente en hacer que los ancianos que arriben a estas casas de retiro, se sientan 

utiles y combatan a uno de los principales enemigos del anciano, ef sentimiento de 

inutilidad y soledad respecto de la sociedad. 

10.- LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

En éste ordenamiento, que data de enero de 1943 y que ha sido reformado en 

multiples ocasiones, la ultima de ellas en el afio de 1991, tampoce se contempia en 

forma expresa alguna disposicién vinculada a Ja tercera edad, sin embargo 

consideramos importante incluirla dentro de nuestro analisis ya que sj bien es cierto que 

por parte de las Autoridades, a pesar de tener un marco juridico mas 0 menos aplicable, 

la actividad respecto dei anciano es baja, también fo es que los particulares podrian 

hacer mucho al amparo de esta y otras legislaciones, para emplear a las personas de fa 

tercera edad, cumpliendo asi con un deber social y motivando con elio que, en to futuro. 

$@ Creara un marco juridico idéneo para regular el empleo de fa senectud Entre otras, 

las propuestas q'ie pueden prosperar al amparo de la Ley de Instituciones de Asistencia 

son las de crear entidades juridicas cuyo fin sea promover el empleo, reclutar, 

seleccionar y colocar a personas de la tercera edad en diversas sociedades mercantiles 

y asociaciones que requieran sus servicios Otra propuesta interesante consiste en 

crear Instituciones de Asistencia Privada que vendan, distnbuyan o comercialicen 

diversos productos y servicios generados por la tercera edad (lo cual es aun mas factible 

si se considera que la mayoria de los ancianos que actualmente trabajan, lo hacen por 

126 ya en el siguiente capitulo se plantea !a forma para Jogras que la contratacién de ancianos 
tesulte de interés para las empresas.  
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su cuenta) con ‘a unica meta de que con dichos fines se emplee a personas de la 

tercera edad, y los dividendos que se obtengan se destinen a recuperar ios costos y a 

dignificar el trabajo en la vejez; el articulo pnmero de esta legistaci6n, que encuadra de 

manera precisa con dichos fines es del tenor siguiente: 

" Las instituciones de asistencia privada son entidades juridicas que con bienes de propiedad 

particular ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin propésito de lucro y sin designar 

individualmente a fos beneficiarios"””. 

Es importante mencionar que la propuesta que hacemos al amparo de esta legistacién 

no es del todo novedasa, aunque si en desuso; el antecedente del Institute Naciona} de 

la Senectud, lo fue precisamente una asociacién privada, al respecto, el eminente junsta 

de Guanajuato, Euquerio Guerrero, quien en sus Ultimos afios laboré intensamente al 

servicio de los ancianos, manifiesta en sus memorias que: 

“ A mediados de 1979 recibi la invitacién de la Dra. Emma Godoy, para que tanto mi esposa 

como yo forméramos parte de fa asociacion privada " Dignificacién de fa Vejez" ; esta asociacion 

trataba de cambiar fa actitud que observaba la sociedad mexicana de desprecio a fas personas 

mayores"””® 

14.- DECRETO DE CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD. 

  

“7 1 ey de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, Multiagenda Civ, (1a 

Edicion, México: Ediciones Fiscales ISEF, 1997) Pag. 1. ; 

128 Eyquerio Guerrero, Memonas, publicadas en Homenaje a Euquerio Guerrero, (SE , México 

SCJN Coleccién Andanzas 1982) Pag. 94.  
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Este decreto, publicado el 22 de Agosto de 1979 en el Diario Oficial de la Federacion 

tiene como antecedente inmediato la Asociacién Privada de Ja que ya se hablo al final 

del apartado anterior. Una vez constituida, fa diractiva de esta Asociacion la misma se 

reunié con el entonces Presidente de la Republica para plantearle diversos problemas 

relacionados con {a vejez, en este sentido Euquerio Guerrero comenta. 

"| Me permiti proponer se sugiriera al Ejecutivo Federal la expedicién de un decreto para crear 

ef referida organismo. Pasaron Jos dias, y en una visita que hicimos af Sefor Presidente de la 

Repiiblica fe explicaron que ef Senador Guerrero Lopez sugerfa la expedicién de un decreto Et 

Presidente acogié gustoso esa idea. .""* 

El decreto en cuestién, que consta de once articulos y un transitorio, establece como 

puntos importantes los siguientes: 

4.- La naturaleza juridica det Instituto es ja de un Organismo Publico Descentralizado, 

con personalidad juridica y patrimonio propios cuyo objeto sera proteger, ayudar atender 

y onentar a la vejez mexicana y estudiar sus problemas para lograr soluciones 

adecuadas (Articulo Primero); el patrimanio del Instituto se integraré por las aportaciones 

que haga el Gobierno Federal y las aportaciones voluntarias donaciones y 

liberalidades que reciba de personas fisicas o morales. (Articulo Segundo) 

  

9 Ipidem; Pag. 97. 
* En cuanto al presupuesto que le fue sefialado por el Gobiemo al INSEN, una vez que este fue 

creado, Euquerio Guerrero apunta en sus Memorias que no le fue sefialado ningun presupuesto y 

que por ello inicié fas actividades del mismo en el comedor de su casa hasta el afio de 1980 en 

que se asigné, segiin su dicho, una *pequefia partida’.  
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2.- El Instituto tendra como Organo Superior un Consejo Directivo integrado por el 

Secretario y Sub Secretario de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, representantes 

de la Secretaria de Educacién Publica, Trabajo y Previsién Social y Asentamientos 

Humanos y Obras Publicas (Articulo Tercero). 

3.- Contara ademas con un Director General que sera nombrado por e! Presidente de 

ta Republica con las siguientes facultades. 

*_.L- Representar legaimente al Organismo con fa suma de facultades que af efecto le sean 

otorgadas por el Consejo Directivo. 

fl. Elaborar y presentar al citado Consejo, los programas de operacién y de inversiones 

ii. Formular y presentar al érgano superior fos presupuestos correspondientes 

1V.- Elaborar y presentar al Consejo Directivo los balances anuales y estados financieros, y 

V.. Nombrar al personal técnico y administrative del organismo.""7! 

Lamentablemente, es sdfo con este decreto y con algunas disposiciones de caracter 

interno como se sige Juridicamente el Instituto Nacional de la Senectud, el cual a pesar 

de la pobre regulacién juridica y sus limitantes economicas ha logrado cumpinr, 

parcialmente y con grandes esfuerzos, su objetivo. 

Consideramos que reviste importancia mencionar que, en las diversas visitas que 

tlevamos a cabo a Ia sede dal citado Instituto en la Ciudad de México, notamos una 

creciente demanda de los servicios que presta éste, sin embargo es triste mencionar que 

también percibimos un ambiente similar al que existe en diversas oficinas burocraticas, 

*3* Decreto por el que se crea ef Instituto nacional de la Senectud, publicado en ef Diario Oticial de 

la Federacion el Miércoles 22 de Agosto de 1979. Pag. 6 y 7.  
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caracterizadas por ja {entitud y las trabas para la gestidn de tramites que \e permitan al 

anciano recibir los servicios que presta ef INSEN. Lo anterior resulia por demas absurdo 

y contradictorio con el objeto que, sequin ei decreto, busca el Instituto: Por fortuna, esta 

situacién no es igual en los Comités sub delegacionales que tene el INSEN (para los 

efectos de esta tesis visitamos 2 de estos Sub Comités en fa Zona Metropolitana) en los 

cuales gracias a gue en ellos son los propios ancianas, y no burécratas, los que dirigen y 

coordinan las actividades y prestacién de fos servicios se obtienen diversas ventajas y 

beneficios derivados de la integracién de estas representaciones del INSEN 

En Jos ultimos parrafos hemos hecho referencia a los “diversas servicios que presta el 

INSEN, sin precisar cuales son éstos; independientemente de la ventaja que tiene para 

un sector social ser escuchado o hacer peticiones como grupo, podemos mencionar 

recorridos en grupo para actividades culturales ( por ejemplo paseos por el Centro 

Histérico, Museos, Exposiciones etc...), aperturas de albergues con servicios médicos, 

de enfermeras, sicdlogos, trabajadoras sociales y personal de cocina y limpieza, cursos y 

platicas sobre temas relacionados con la vejez, expedicién de credenciales de afiliacion ( 

que funciona como identificacion y como medio para obtener ventajas comerciales y 

descuentos), in.talacién de taileres artesanales y culturales, residencias diumas. 

prestacin de servicios médicos ete ....°? 

  

132 lamentablemente, muchas de estas actividades decayeron con la muerte de Euquerio 
Guerrero, quien ha sido el mas activa de tos Directores del Instituto ( a los 79 afos seguia al frente 

det mismo) 
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CAPITULO V 

PROPUESTA PARA EMPLEAR AL ANCIANO. 

1.- Planteamiento. 

A lo largo del presente capitulo intentaremos sustentar nuestra hipdtesis, reatlizando 

un control de las afirmaciones, y destacando las que sean contrarias al planteamiento 

que proponemos, desvirtudndolas en su caso. Resulta evidente que, para encontramos 

en condiciones de analizar la hipétesis, debemos plantearia formaimente, lo que nos 

permitimos hacer a continuacién: 

é Posibilidad de incluir un apartado especial en la Ley Federal de) Trabajo vigente que 

regule el empleo de los trabajadores de la tercera edad ? 

Consideramos importante acotar esta hipétesis central mencionando que nuestro 

planteamiento no va encaminado a proteger 0 ampliar los derechos del anciano que 

después de una vida laboral decide descansar y ya no trabajar mas y que para lograr 

dicho fin cuenta con la jubilacién, los beneficios la seguridad social o de ventajas 

similares; nuestro planteamiento se refiere mas bien a la posibilidad de que se de un 

nuevo empleo al anciano una vez que el mismo ha concluido su trayectoria laboral o que 

se ha visto imposibilitado para laborar desde mucho tiempo atras por no encontrar un 

trabajo digno; empleo que podra o no combinar con su jubiacién, no obstante ello se 
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hara una breve referencia al concepte dé jubilaci6n y en especial a la jubilacion 

anticipada y a la jubilacién por etapas. 

Otra aclaracién importante consiste en reconocer que, en honor a la verdad, nuestra 

propuesta no es totalmente novedosa, ya que diversos paises europeos y los Estados 

Unidos de Norteamérica han manejado este sistema, como modelos existentes podemos 

enunciar, segin datos de la OIT el programa de Mc Dolands denominado Mc. Masters 

que proporciona capacitacién y servicios de colocacién a personas de 55 afios o mas de 

edad: Kentucky Fried Chicken Corporation y su programa llamado “The Coloneis 

Tradition que ofrece horarios flexibles, remuneraciones competitivas seguro médico y de 

vida, vacaciones pagadas y dias feriados; la empresa Mamiot que utiliza estrategias 

activas de contratacién para atraer a empleados de edad y programas destinados a 

retenerlos si han resultado productivos. 

Una diferencia de dichos programas con la hipdotesis planteada por nosotros radica en 

que esta ultima pretende convivir con nuestro sistema fegisiativo laboral y !os principios 

generales que {angen dando alternativas que ayuden a corregir las fallas que del mismo 

se han presentado en Europa y en los Estados Unidas; desde dicho punto de vista et 

planteamiento si presenta ya diferencias con los manejados en paises de! Viejo 

Continente. 

El hecho de que exista una hipotesis central no es impedimento para que en torno a 

ella no existan otras que bien podriamos llamar sub hipdtesis; el planteamiento de estas 

sub hipotesis nos permite detallar aun mas nuestra propuesta para entenderta como 

sigue: ademas de regular a través de un apartado especial el trabajo del anciano, 
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permitisndole laborar, que esto se haga balo determinadas condiciones a sabar 

Jornadas reducidas, Contratacién por horas y Trabajo desde su propio domicilio, a 

cambio, ef patrén recibira incentives de caracter fiscal que hagan atractivo el empleo de 

esta mano de obra y la misma no reprasente una carga o un problema sino al contrario, 

un beneficio para patrones trabajaderea y goblerno, 

En los términos en que esta expuesto, un planteamiento de esta naturaleza ofrece 

diversas interrogantes que nos obligan a mencionar las consecuencias @ implicaciones 

del mismo con otras ramas dei Derecho, como la fiscal, Ja de seguridad social y 

eminentemente la laboral. 

La metodologla que ofracemos para analizar estos planteamientos es, en primer 

término delimitar los tipos de trabajo en que mejor s@ puede desempefar a! anciano, en 

segundo analizar oe] vinculo existente entre jubilacion y empleo del anciano, an tercaro 

las condiciones bajo jas cuales podrd laborar ai anciano, e8 decir: jornada reducida. 

contratacién por horas y trabajo desde Bu domicilio; posteriormente exponer las 

vinculaciones que nuestra propuesta quarde con los ambitos fiscales y de segundad 

social; asi como las soluciones a jos obstaculos que dichas ramas podiian ofrecer para 

la viabilidad de ja misma. 

2.- TIPOS DE TRABAJOS IDONEOS PARA EL ANCIANO. 

Con todo lo ya expuesto es evidente que el anclano no puede desarroliar cualquier 

tipo de trabajo, por allo es menester que hagames una clasificaci6n previa de los tpas de 

trabajo y luego mencionemos cuales son, a nuestro julcio, las que podria desampefiar a! 
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anciano para que los mismos sean incluidos en nuestra propuesta. sin que ello implique 

una prohibicion absoluta para que el anciano se empiée en otras ramas, siempre atentos 

@ su condicién social y médica, la cual variara sin duda segun el case concreto 

En cuanto a la clasificaci6n, nos permitimos transcribir, en la parte conducente un 

texto de Santiago Barajas: 

“Las leyes de todos los paises desarrollados y algunas de los paises en vias de desarrollo 

distinguen ante todo entre trabajo industrial y trabajo no industrial .. Al trabajo industrial se te ha 

clasificado en cuatro grupos: un pnmer grupo inciuye fas minas, fas canteras y las industias 

extractivas de cualquier clase, El segundo grupo es ef més amplio y comprende a) - la indusina ‘f> 

fa construccién en todas sus especialidades, bj.- La cimentacién conservacién, reparacién o 

modificacién de edificios, c).- Ferrocarnies y tranvias, dj.- Trabajo en puertos, muelies, canales @ 

instalaciones para la navegacién intenor, e).- Carreteras, caminos. puentes, tineles, viaductos fi - 

Cloacas pozos y colectores; g).- Instalaciones telegraficas telefénicas y eléctricas h) - Fabncas ue 

gas e j).- Sistemas de distribucién de agua. Ef tercer grupo abarce aquellas industnas cuya 

actividad productiva sea la manufactura, preparacién y terminacién de productos para fa venta ylas 

materias que utilicen, sujetas a transformaciones sustanciales... El cuarto grupo comprende ef 

transporte de personas o mercancias por carretera ferrocarril o vias de agua interiores 

Los frabajos coxsiderados no industriales se clasifican en: 1.- trabajo comercial y de oficna que 

no implique ningén estuerzo o dafio a la salud; 2 - El trabajo familar, 3.- El trabajo de ayuda en tas 

Escuelas 0 profesionales..."'" 

A pesar de lo esquematico que puede resultar esta clasificacidn. nos podemos 

percatar que como muchas otras es limitativa, lo anterior ya que algunos trabajos 

133 Santiago Barajas Montes de Oca, Los Contratos Especiales de Trabajo, ( 1a Edicién México 

Universidad nacional Auténoma de México, instituto de Investigaciones Juridicas. 1992) Pag 226 
227 
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industriales pueden tener dentro de sus actividades cotidianas algunas funciones de 

cardcter no industrial; por ejemplo aquellas empresas dedicadas a la construccién que 

cuentan con oficinas de atencion a terceros {come clientes y proveedores) 0 con dreas 

administrativas con empleos que no exigen ef mismo esfuerzo que tienen que hacer 

aquellas personas que participan direciamente en el trabajo industrial, extraccién, 

construccion etc. .. 

Con fa observacién hecha vater en el parrafo anterior consideramos que en definitiva 

el mercado de trabajo en donde mejor podré ser empleada el anciano es en los trabajos 

considerados como no industriales dentro de los cuales también podriamos incluir todos 

tos de servicios (los turisticos por ejemplo) asf como en los no industriales siempre que 

sean en areas que no impliquen un esfuarzo 0 dato a la salud del anciano. Cabria 

preguntarse con justa razon gCuales serian esos trabajos que no significarian un 

estuerzo o un dafio a Ja salud? o mas aun: 2A juicio de quién se determinara si un 

anciano esta o no apto para desempariar un trabajo determinado? Estas preguntas 

quedaran contestadas parcialmente aj abordar los requisites lagales propuestes por 

nosotros para que el anciano pueda ser contratado, y al establecer los requisitos para 

que operen Jos incentivos fiscales a favor de @| patron (ambos seran abordados lineas 

adelante) sin embargo debemos anotar que la otra parte de la respuesta quedara, en 

forma inevitable, sujeta a la interpretacién, de cada caso concreto y én Ultima instancia a 

la interpretacién de fas Juntas de Conciliacién y de Jos Tribunales de Amparo en su caso. 

3.-EL TRABAJADOR ANCIANO Y LA JUBILACION 
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El concepto jubsacian"™ es definido por e| conocido jurista mexicano Néstor de Buen 

como. "El derecho al retiro remunerado que tienen fos trabajadores, cuando habiendo 

cumplide un determinado periodo de servicios alcanzan una determinada edad" Con 

el debido respeto para el ifustre abogado laboral consideramos que e| concepto es 

confuso, ya que, como lo manifestamos con anterioridad en esta tesis el tiempo de 

servicios y la edad son hipdiesis distintas que dan ongen, a la jubilacion 

independientemente del hecho de que una pueda empatar con {a otra; el concepto 

vertido adquiere mayor clandad con la siguiente definicién- 

"Constituye un episodio significativo en la vida def trabajador. Supone cesar en una actividad 

laboral, que se ha ejercido determinado ndémero de afios, con una remuneracién que le permita 

gozar del susfenfo necesario para subsisti. Como la subilacion se concede después de 

determinado nimero de afios de trabajo, que por fo generaf coincide con ta tercera edad. 

psicolégicamente se asocian ambos eventos” 

Un hecho interesante respecto ai concepto de Ia jubilacién es que Ja misma no esta 

mencionada expresamente en la legislacién laboral, sino que, come tal, es el producto de 

conquistas laborales logradas principalmente a través de las firmas y revisiones de los 

contratos colectivos 

  

134 Etimolégicamente, segiin et Diccionario de Juan Corominas, se relaciona con fa voz latina que 

significa manifestacién de alegria con signos externas ( por dejar de trabajar) asi como con la 

festividad de origen judio que se celebra cada 50 afios. 
*38 Néstor de Buen, Derecho del Trabajo, ( 10a Edicién; México Editonal Pornia, 1994 ) Pag 
142. 

8 Javier Vargas Vargas, “Los trabajadores de ta tercera Edad ante ef derecho del Trabajo y Ja 
Seguridad Social”, Revista del Foro, Colegio de Abogados de Lima ( Enero Junio 199%) , Pag 

187 
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A continuacién estudiaremos cual es ta relacion entre e) concepto de jubilacién y el 

empieo de! anciano. 

Paradéjicamente, las conquistas laborales de las qua hemos hablado y que fuero: 

concebidas como el reconocimiento a aquellas personas que han dejado gran parte de 

su vida en un centro de trabajo a cambio de un merecido descanso ramunerado, 

probablemente para los witimos afios de su vida, se convierten en al origen de divarsos 

problemas para ef mismo jubilado: dificultades econémicas por el monto tan bajo de 

dichas pensiones, en consecuencia, deficiencias en la alimentacién, problemas en ja 

salud y hasta en ia vivienda, reduccién o desaparicién de las relaciones sociales, 

depresiones etc... como un medio para contrarrestar estas consecuencias proponemos 

que se emplee al jubilado ( @ incluso al trabajador due no haya podido gozar de aste 

beneficio} para que combine un trabajo con Ja jubilacién. 

Como hemos ya mencionado, el envejecimiento tiene diversas consecuencias 

médicas y sociales, sin embargo, daspués de escribir los capitulos anteriores también 

encontramos una tercera consecuencia, cuyo lugar de andalisis es el presente capitulo” 

nos estamos refiriendo a las consecuencias, nada positivas, de caracter aconémico, allo 

se debe a la conducta patronal social y gubernamental consistente en “Expuisar a la 

poblacién envejecida a través de la jubilacién, el retiro, ef recorte, despido etc.. ° 

otorgando a cambio contraprestaciones pecuniarias infimas y en ocasiones hasta 

nulas. Esta situaci6n se agrava aun mas si temamos en cuenta que, como pudimos 

apreciar en el capitulo estadistico (supra pagina 82 y 83) para la mayoria de jos ancianos 

  

137 Verdaica Montes de Oca. 'La tercera Edad, Situaciones Sociales de tos Viejos* Demos, 
Numiero 9 (1996), Pag. 34 y 38 
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su ingreso proviene del arnbito familar Consideramos que esta consecuencia bien 

pudiera ser, en parte, el detonador de las otras causas (ya analizadas en capitulos 

anteriores), cuando el] anciano cuenta con independencia econdmica ello fe produce, en 

parte, tranquilidad misma que incide, en su estado animico y de salud si @ ello le 

adicionamos ia posibilidad de sentirse util en nuestra sociedad a través del trabajo digno 

remunerado en la medida en que este se realiza, y como fuente de satisfaccion 

emocional y de comunicacién, el deber social y gubernamental con los ancianos se vera 

parciaimente saldado, deuda que hasta hoy no se ha saldado satisfactoriamente 

Justamente una opcién a los males ya narrados pudiera ser la Hamada jubilac‘én por 

etapas fa cual permitiria contratar y conservar a fos trabajadores de edad; consiste en un 

retiro gradual a través de la reduccién de la jornada en la misma proporcién y que entre 

otras ventajas ofrece ef hecho de que el trabajador no tendra que ajustarse bruscamente 

a un cambio al final de su vida laboral, pudiendo asi mantener una parte proporcional de 

sus prestaciones mientras que para el patron ello le brndara la posibilidad de conservar 

y utilizar la experiencia de empleados clave en lugar de perderios repentinamente con ta 

jubilacion 

Con lo ya mal.ifestado podria pensarse que fa solucidn es tan simple como emptear a 

dichos ancianos, sin embargo la solucion no es tan faci; del otro lado nos encontramos 

con una gran deraanda de trabajo por parte de los jovenes que siguen siendo mayoria 

en el pais y que demandan del mercado laboral un primer trabajo para satisfacer sus 

necesidades y proyectos de vida, es precisamente esta misma demanda Ja que ha 

orillado en muchos paises a la creacion de programas de jubilacién anticipada en virtud 

de los cuales se permite o incentiva a tabajadores y principalmente a patrones, a 

jubilar prematuramente a sus trabajadores, para con ello dar cabida a fas nuevas 
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generaciones laborales Lo anterior se convierte en un circulo vicioso, ya que para 

emplear a fa juventud demandante de empleos se desplaza al empleado maduro ( que 

no siempre es anciano) colocandolo, en el mejor de los casos, en la seguridad social, la 

cual tiene que absorber los gastos para la manutencién del jubilado ( obteniendo para 

allo el dinero generaimente por la via de impuestos) con el impacto econdémico que ello 

implica; lo anterior independientemente de jas consecuencias sociales y médicas ya 

explicadas. Esta problematica se ha manifestado ya en diversos paises europeos y ha 

sido advertida por la oficina de la Organizacién Internacional del Trabajo en los 

siguientes términos: 

"Parece ser que ha habido una tendencia a la sustitucién de los trabajadores maduros por los 

j6venes, la cual se ha visto robustecida por ef deseo de disminuir ef desemmpleo de estas 

ditmos"...'°, 

Ante la situacién ya expuesta es importante mencionar que s} bien es cierto existe un 

grave problema de desempleo para los jovenes, también lo es que el mismo no se va a 

solucionar absteniéndonos de dar empleo a los ancianos, recordemos que los mismos en 

su totalidad abarcan poco mas del 6% de la poblacién del pais y que no todos ellos 

podrai estar en condiciones de trabajar, por lo que si comparamos esta proporcién can 

fa de fa juventud desempleada, en nada se resalveria él problerna de estos ultimos 

negando la posibilidad de empleo al grupo de ia tercera edad. 

  

"38 Guy Standing, ‘Fiexibilidad de la Mano de Obra y Marginacion de los Trabayadores de Edad 

Madura; Propugnacion de una nueva Politica”. Revista intemacional del Trabajo. Vol 105 Num 3 

(Julio- Septiembre de 1986) , Pag. 402. 

 



118 

4.- CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJADOR DE LA TERCERA EDAD. 

Dentro de este numeral presentaremos propuesias mas concretas estableciendo jas 

figuras juridicas 0 condiciones generales de irabajo a través de las cuales puede ser 

empleado el anciano; las mismas también podrian constituir en la mayoria de los casos 

e} marco juridico que regule este ipo de trabajo Algunas de estas condiciones de trabajo 

se encuentran ya contempladas en los ordenamientos aplicables, no obstante ella 

ofrecemos algunas modificaciones a los mismos Con el animo de que exista una mejor 

adecuacién entre la norma y el supuesto Estas condiciones son también ilamadas 

“flexibles", asi nos encontramos con la existencia de jornadas, empleos, trabajos o 

contratos flexibles, denominados como tales en oposicion a fas rigidas normas de 

Derecho del Trabajo que constituyen la regla general en Jas relaciones de trabajo en 

nuestro pais. 

4.1.- JORNADA REDUCIDA. 

En cuanto a esta primera condicién de trabajo, nuestra propuesta va encaminada a 

que en el apartado especial en el que se regule ei trabajo del anciano se imponga una 

jornada reducida, entendiendo como tal una de menor duracién que ta jornada legal 

habitual. Sin embargo consideramos pertinente que, antes de entrar al concepto de 

jornada reducida hagamos una referencia genénca al concepto de jornada y a su 

clasificacion. 
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En términos legales, la jornada se entiende como ef tiempo durante el cual el 

trabajador esta a disposicion del patron para prestar su trabajo; esta definicién que para 

algunos autores resuita ‘vazonable” es Ja que se tlene como unanimemente aceptada 

En cuanto a fa clasificacion de fa jomada, puede haber tantas como autores, en realidad 

lag mismas obedecerdn al criterio que tas rija; asi las cosas, siguiendo nuestro 

ordenamento faboral y atendiendo al horario en que se fleva a cabo distingue entre 

jorada diuma noctuma y mexta, la primera de alias, en términos del articulo 60 de la Ley 

Federal del Trabajo, es ja comprendida entre las seis y las veinte horas, la segunda entve 

las veinte y las seis horas y fa mixta como su nombre to dice, comprende penodos de 

ambas siempre que el periodo nocturne sea menor de tres horas y media, ya que de no 

ser asi se entendera como Jornada nocturna. 

Por otra parte, las definiciones doctrinales son tantas come autores; Néstor de Buen 

compila de manera completa y esquematica las diversas clasificaciones de algunos 

destacados laboralistas; uno de ellos Alonso Olea si menciona uno de los tipos de 

jornada que proponemos para el presente trabajo, clasificando jas jornadas en noimates 

reducidas y especiales ( criterio que se parte de la duracién de la jomada semanai de 48 

horas); otro criterio mas sencillo se limita a hablar de jornada legal y tioras extras En 

adician a lo ya expuesto, de Buen menciona ‘as jornadas dimitadas, (segun el autor en 

comento es el caso de las trabajadoras domésticas), emergentes (articulo 65 de fa Ley 

Federal del Trabajo), Continua y discontinua, en funcién de que el trabajador disfrute o 

no de un intermedio en la jornada diaria para descanso fuera del centro de trabajo y sin 

sujecion al patron 
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Otro autor que alude dentro de su clasificacién a ta tipo de jornada reducida es 

Roberto Mufioz Ramon quién ademas nos habla de jornada maxima legal ordinana 

incompleta, continua y discontinua. Al definir la jormada reducida, que como veremos 

més adelante, la legislacién vigente no lo hace (por jo que resulta de utlidad tomar en 

cuenta a los autores que si lo hacen como es el caso de! que se estudia) Munoz Ramon 

escribe que 

"Es aquelia jornada constituida por un lapso de tiempo menor def que comprenden las jornadas 

méximas legales. La reduccidn de (a jornada puede ser convenida por las partes 0 por disposic.cn 

tegar’. *° 

En su clasificacién de las jornadas, Mario de la Cueva (citado por de Buen a to largo 

de toda el libro de éste ultimo incluso en el capitulo de jornada) habia de las trabajos de 

emergencia, definiéndolos como " fos servicios distintos de los trabajos normales de la 

empresa que deben prestarse cuando, por sinfestra o nesgo inminente peligren las personas 10s 

bienes, ya de los trabajadores, ya def patrono, o fa existencia misma de la empresa “% atudiendo 

también a fa jornada diurna mixta y noctuma. 

Con esta breve referencia al concepto de jornada es conveniente ya analizar en forma 

particular ia especis jornada reducida, ya que la misma guarda especial importancia con 

el planteamiento del presente trabajo, en cuanto a este tipo de jornada. vale la pena 

destacar que la Ley Federal del Trabajo no define en forma expresa la sjornada reducida 

sin embargo el concepto de ia misma se puede deducir con cierta claridad de la lectura 

  

39 Roberta Muiioz Ramon, Derecha del Trabajo, (Tomo Il, Instituciones México Editorial Porrua 

1983) Pag. 118. 
140 Oe 1a Cueva, Op. Cit, Pag. 278. 
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de los articulos relativos a jornada de trabajo en dicho ordenamianto legal; no obstante 

ello preferimos acudir algun ordenamiento que si la definiera exprasamente, encontrando 

el proporcionade por el Reglamento de Afiliacién al IMSS" (publicado en el Diano 

Oficial de la Federacion el 30 de Junio de 4997; justo un dia antes de que antrara en 

vigor ja Ley del IMSS misma que remitia en multiples ocasiones a este y otros 

regiamentos que también se publicaron apenas un dia antes) que dispone en su articulo 

28. 

"Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se entiende por jomada reducida le que labora 

ef trabajador por un tiempo inferior a fos méximos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y su 

salario se determina por unidad de tiempo"? 

Siguiendo esta definicién, el concepto de jomada reducida implicaria necesariamante 

la existencia de dos condiciones: ja primera que la jomada fuera infenor a los maximos 

establecidos en la Ley Federal del Trabajo (articulo 61) y la segunda qua el salario dal 

trabajador se pague por hora 

La manera en que pretendemos tratar en esta tesis el empleo del anciano bajo una 

jornade reducida va encaminado a dos aspectos que difieren parcialmente con la 

definicién arriba transcrita, el primer aspecto alude a la necesidad de imponer un limite a 

la jornada maxima def anciano, limite que como se vera mas adelante es incluso inferior 

al de la jornada maxima legal “genérica” que establece la Lay Federal del Trabajo El 

  

‘41 Es importante destacat que para efectos del Seguro Social, los patrones que pudieran emplear 

ancianos bajo nuestra propuesta, deberan tomar en cuenta este ordenamiento, en especial para la 

afillacion y ef entero de cuatas respecio de dichos trabajadores ancianos. 

148 Reglamento de Aftiacion al Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en ef Diario Oficial 

de la Federacion el 30 de Junio de 1997. 
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segundo aspecto se refiere a [a posibilidad de que el patron sé vaiga del trabajo del 

anciano fijando una Jornada inferior a la maxima propuesta por nosotros pero, y aqui 

nuestra diferencia, sin que ello implique necesariamente que Je sea retriburdo su trabajo 

por hora sino por un sueido convenido entre las partes (sea por dia a destajo etc} 

En cuanto a la jornada maxima para el anciano, la forma de dicha disposician bien 

podria ser como la que se contempla en el Titulo Quinto Bis de la Ley Federal de! 

Trabajo (Trabajo de los Menores), especificamente en el articulo 177; por lo que hace al 

fondo, consideramos que la jomada maxima en que se podria emplear a un anciano 

seria de cinco horas diarias, con un descanso diario de una hora al haber cumplido con 

las primeras tres de trabajo. La anterior propuesta no es arbitraria, sino que obedece a la 

valoracién de las impiicaciones médicas del anciano y al marco juridico propuesto para el 

anciano y ya analizados en el presente trabajo, asi como a diversas opinrones de 

médicos especialistas. Otra razén por la que se propone esta jornada es por un motivo 

de orden practico ya que si la jornada legal es, en general, de 8 horas dianas, el marcar 

como ta maxima legal de Jos ancianos la mitad de la genérica, facilita el manejo de los 

llamados “medios turmos", mismos que permitirian que el empleo de Jos ancianos 

coincidiera con las jornadas laborales que comunmente se manejan en la mayoria de tas 

empresas. 

Un aspecto que deseamos hacer notar es ef consistente en que esta jornada es 

maxima, pero que dentro de nuestra propuesta ello no significa que ef patron que 

pretenda emptear a personas de Ja tercera edad no pueda contratarios y pagarles por 

horas 0 por jornadas menores, condici6n esta ultima, que trataremos con detenimiento 

én un apartade posterior 

 



En cuanto al computo de fa jormada y descanso semanal para e] anciano, proponemos 

que sea de 40 horas sernanales, que, si tomamos en cuenta {a hora de descanso diaria, 

estamos hablando de 32 horas, siempre que esta se disfrute fuera del centro de trabajo y 

sin syecién al patron; como se puede apreciar, Jo anterior se traduce en un descanso 

semanal de dos dias. El hecho de que e! anciano descanse semanalmente dos dias no 

quiere decir gue necesariamente deba ser el SAbado y/o Domingo, incluso effo no es da! 

todo recomendable ya que, oe! ramo en que el anciano podria resultar mas ati pudiera ser 

la rama de los servicios no industrialas muchos de fos cuales tienen su mayor actividad 

en dias de descanso semanal o dias festivos. Para cerrar este punto del compute de la 

jornada semanal, consideramos oportuno hacer mencién que para efactos del seguro 

Social estariamos en prasencia de lo que el Instituto Uenomina jornada reducida, !o cual 

reviste importancia para los efectos de enteros de cuotas ante el mismo, situacion que 

debera tomarse en cuenta para los pagos de cuctas ante al IMSS correspondiantes. 

Otra disposicién vinculada con la Jornada reducida para el anciano es la del tiempo 

extraordinario, la cual por una eminente cuestién de salud y de proteccién al anciano no 

podria permitirsele. En este punto pudiera pensarse que es probabie que existan 

ancianos en condiciones de poder trabajar horas extraordinarias sin ningun problema, ya 

sea por el estado de salid que poseen © por las caracteristicas del trabajo que 

desempefien (en especial si se trata de trabajos que no exigan gran esfuerzo a os que 

Néstor de Buen denomina de “pura presencia") sin embargo como el planteamiento que 

sostenemos se formula para que sea inciuido en la Ley Federal del Trabajo, el mismo 

debe ser de caracter general, razén por la que proponemos que le sea prohibido laborar 

tiempo extraordinario en cualquier circunstancia y que el hecho de que se les oblique a 
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laborar tiempo extraordinario sea causal de rescision sin responsabilidad para el 

trabajador Esta misma prohibicion y en iguales términos aplicaria ai trabajo nocturna 

para los trabajadores de la tercera edad 

Un segundo argumento a favor de esta prohibicién se hace consistir en el conocido 

abuso en el que ciertos patrones podrian incurrir para simular jornadas extraordinanas 

4.2,- CONTRATACION POR HORAS. 

La segunda de las condiciones de trabajo previstas en nuestra hipétesis es la de la 

contratacién por horas™, la cual alude a la posibilidad de que el anciano, ademas de ser 

contratado por tempo indeterminado u obra determinada se le permita contratar por 

tiempo determinado pero con una modalidad adicional a la prevista en nuestro actual 

ordenamiento legal, la cual precisaremos en este apartado. 

Teniendo presente ia duracién de la jornada de trabajo por tiempo determinado. 

prevista en los articulos 37 y 38 de la Ley Federal del Trabajo proponemos una vanante 

a esta forma de contratacién en virtud de la cual, ef patron, por asi convenir a sus 

intereses, contrate por un tempo realmente determinado, pudiendo incluso contratar solo 

por unas horas, a personas de fa tercera edad, sin que para ello tenga que satisfacer 

alguna de las condiciones que exige el articulo 37 de la misma Ley Federal del Trabajo 

bastando como requisite para ello que se trate de trabajadores de la tercera edad 

  

8 Recuérdese que como se mencioné en el apartado anterior, dicha contratacion y pago per hora 

puede o no ser compatible con la jornada reducida 
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Las ventajas que pueden derivarse de esta contratacién por horas, creemos que son 

para ambas partes de la relacion laboral ya que, para el anciano, resulta provechoso 

emplearse por periodos cortos de tiempo que le permitan ocuparse de otros asuntos, de 

caracter famiiar o de salud por ejemplo, y tener intervalos de descanso entre una 

contretacién y otra. Los beneficios patronales se hacen consistir en que al contratar bajo 

este esquema los gastos administrativos y de operacion de ta empresa seran menores al 

no tener los problemas que cotidtanamente se presentan en los centros de trabajo por 

las contrataciones por tiempo indefinido de personas que realmente se aecesitan por 

tiempo determinado pero que por no cumplir con los requisites legales para hacer 

procedente dicha contratacién tienen que emplearias por tlempo indefinido e incluso 

pagar elevadas indemnizaciones al momento de dar por terminada Ja relaci6n taboral 

amen de la antiguedad que las mismas van generandd , con todo fo'que ello implica; una 

ventaja adicional para el sector patronal e incluso para el gobierno es fa de reducir ja hoy 

por todos conocida, simulacin a la que acuden los patrones contratando “a prueba" a 

los trabajadores, firmando incluso coniratos de esta naturaleza no obstante su 

desaparicidn del ordenamiento laboral’* con la Unica finalidad de disfrazar la duracion 

de {a relacién faboral y hacer con ello en teoria, "menos gravoso” el costo de la relacion 

laboral (pagar menores cantidades en cuotas obrero patronales, reducir el pago al fisco 

por concepto de impuestos vinculados con fa prestacién de un servicio personal 

subordinado etc ) 

ee 

+4 Este tipo de contrataciones que disfrazan la duracion de la relacién laborat ha sido incluso 

perfeccionada y avalada por algunos sindicatos que contratan colectivamente con determinadas 

empresas, pactando en sus contvatos colectvos que el trabajador estar sujeto a un periodo de 

“entrenamiento” y que, después del mismo sera evaluado para decidir su permanencia o ng, €n el 

centro de trabajo. 
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Es oportuno recordar el abuso patronal de algunas formas de contratacion que 

origind, en parte, la desaparicién de tos contratos a prueba y de los contratos de 

aprendizaje y que hizo menos flexible las formas de contratacién. Es importante tenenas 

presentes, para que en nuestra propuesta no se incurra en las mismas deficiencias 

encontrando camo Unico medio para tal fin el cumplimiento estrcto de los requisitos 

legates para la contratacién de personas ce la tercera edad y una estrecha vigilancia en 

los centros de trabajo por parte de los organismos facuitados al efecto. 

Un Uitimo aspecto relevante deniro de esta condicién de trabajo propuesta es la 

consistente en Ja forma de pago del salano dentro de la contratacién por horas, creemos 

qué en este punto el problema mo es tan grave ya que e| articulo 83 de la Ley Federal de! 

Trabajo contempla en forma expresa fa fijacién del salario por unidad de tiempo por lo 

que no hay tmpedimento alguno para que el anciano que trabaje por horas reciba su 

salario en la misma forma Vale la pena comentar que esta forma de pago de salano, a 

pesar de estar prevista en la legislacion no es muy socornda, y es hasta Ultimas fechas 

en las que se acude a ella, siendo las empresas que funcionan a través de franquicias 

de comida rapida y espectaculos las que manejan este concepto. 

4.3.- TRABAJO A DOMICILIO. 

Esta es una tendencia que cada dia va tomando mayor fuerza. no sélo para el 

anciano sino para todos los trabajadores y ello inciuso a nivel mundial, La misma 

consiste en fa posibitidad de que valiéndose el trabajador de los avances tecnologicos 

que son patentes en fas computadoras, faxes, en las llamadas supercarreteras de ia 

informacion, modems etc los cuafes permiten que una persona mantenga 
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comunicacién auditiva e incluso visual, transferencias de valores, de documentos, 

movimientos bancarios y financieros, realizacién y cierre de operaciones comerciales 

etc... un trabajador desde su doricilio pueda cumplir con muchas, 0 todas, las 

obligaciones derivadas de la relacién faboral sin encontrarse en un centro de trabajo pero 

teniendo comunicacién con el resto del mundo laboral como si estuviera fisicamente“* 

Las bondades que este sistema ha mostrado son multiples; ef gasto de energia y 

combustibles es menor ya que ej trabajador no tiene que desplazarse a grandes 

complejos empresariales; el transito y en consecuencia fa contaminacion, se ven 

amynorados por la misma causa, los gastos administrativos y operativos del patrén se 

reducen, y en ocasiones ta productividad del trabajador aumenta etc...; por todo esto no 

se debera perder de vista lo importante que podra resultar la capacitacién y flexibilidad 

del anciano para aprender nuevas técnicas que le permitan dominar los avances 

tecnologicos aludidos™®. para la OIT estos avances tecnolégicos presentan ventajas y 

desventajas para la tercera edad, entre jas primeras se enuncia que: los trabajadores de 

edad son considerados en muchas empresas como una carga economica, se adaptan 

mal a fa nueva tecnologia, reciben menos capacitacion que los trabajadores jovenes, 

creencia constante en el mito de la incapacidad para aprender de los trabajadores de 

edad etc..; entre las ventajas, Ja misma OIT enuncia que los avancos tecnoldgicos 

suelen aumentar la productividad {y en consecuencia, continua la organizacion, es 

posible que aumente el numero de empleadores dispuestos a tener empleados a 

domicitio o por tiempo parcial, con lo que creceran las oportunidades de empleo para los 

trabajadores de edad interesados en trabajar menos de una jornada completa). 

4% Esta nueva tendencia ha sido denominada por la O!T como ~Teletrabajo"; a ello hace mencibn 

Carlos Reynoso Castillo en su abra fos Regimenes Laborales Especiales, editada por la 

Universidad Auténema Metropolitana. 
“S Una posibilidad, casi utépica en México, es que fos Sindicatos apayen a los trabayadores a 

través de una capacitacién en estas nuevas tecnologias. 
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posibilidad de realizar mas trabajos en el hogar como resultado de jas conexiones 

teléfono computadora, algunos puestos de trabajo seran menos duros fisicamente ya 

que pueden ser apoyados por computadoras y por lo tanto mas accesibles para las 

personas de edad" 

Nuestra propuesta para e! anciano en este sentido, parte del supuesto de ia 

imposibilidad que muchos de ellos tlenen para salir de sus hagares o de los hogares de 

los parientes con que habitan, imposibilidad esta que obedece a diversas razones, 

cuestiones de salud, delincuencia, sentimientos de mseguridad soledad etc . 

Nuestra legislacién Jaboral ofrece (con ciertas deficiencias) el marco fara que el 

anciano pueda trabajar desde su domicilio, nos estamos refiriendo al capitula Xil del 

Titulo Sexto de la Ley taboral vigente, denominado "Trabajo a Domicilio" modalidad que 

abordaremos brevemente, pasando a estudiar la adaptaciones que deberan hacerse a 1a 

misma para el trabajo de fos ancianos asi como sus ventajas y desventajas 

Como es sabido y a pesar de Io vertido en el primer parrafo de este apartado sobre fa 

tendencia en aumento del trabajo a domicilio gracias a los avances tecnoldgicos esta 

figura no es no ‘edosa; la Ley Federal del Trabajo de 1931 definia ya el trabajo a 

domicillo estableciendo en su articulo 207 que’ 

"Es ef que desempefia toda persona a quien se entreguen articulos de fabricacién y matenas 

primas, para que sean elaborados en su propio domicilio y en cualquier otro fugar, pero fuera de fa 

vigiancia o direccién inmediatos de la persona que ha proporcionado ef maternal" 
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Hoy, las limitaciones de aquella disposicién nos resultan evidentes; al respecto 

Santiago Barajas opina que. “ Esta definicién no se dio en funcién de fa refacién de trabajo que 

nacia cuando una persona encargaba a otra la manufactura de un determinado producto, sino en 

funcién def material entregado para evar 4 cabo esa fabricacién asf como en ef hecho de 

manufacturarse el producto en el domicilio del trabajyador""*”. 

La deficiencia de la ley de 1931 fue corregida, retrando de este articulo fas 

condiciones de entrega de materia! y manufactura en e! domicilio para quedar redactado 

y vigente hasta nuestros dias como sigue. 

“Artioulo 341 Trabajo a domiciio es ef que se ejecuta habitualmente para un patrén. En et 

domicilo def trabayador o en un local tbremente elegido por él, sin vigilancia ni direccién inmediata 

de quien proporciona ef trabajo. 

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de fas sefialadas en el pdrrafo anterior se regira 

por las disposiciones generales de esta Ley.” 

Creemos que es importante para entender fa evolucin legisiativa que sufnd el trabajo 

a domicilio, tener presentes dos antecedentes importantes; el primero de ellos es ei que 

relata Alonso Olea (citado por Santiago Barajas) quien manifiesta que fa historia de este 

tipo de trabajo se remonta a la etapa de la Revolucién Industrial Bajo ef titulo de 

“trabajos por encargo”, se llevaban a cabo en esa época multiples actividades cuya 

caracteristica no era su realizacién o ejecucién en el taller sino en el hogar de quien las 

emprendia, esta actividad - Continua Alonso Olea - acarreaba como beneficio inmediato 

ta supresion de puestos de trabajo en las factorias. Otro antecedente, o mas osen 

a7 
Barajas, Op. Sit, Pag. 158 

“8 Ley federal de! Trabajo. Op Cif, Pag 156. 
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aplicacién de este contrate en et que coinciden practicamente todos fos autores es el que 

se presenta con el sexo femenino en ja rama textil y de la confeccién. segun nos dice 

Miguel Cantén “En nuestro pais, particularmente en fas capitales mds industnalzadas. existe 

muchas ocasiones (sic) ef trabajo a domicilio particularmente es desarrollado por mujeres y 

también por menores de edad no autorzados legaimente a trabajar. Es muy frecuente encontrar 

este lipo de trabajo en Ja industria del vestido, donde las mujeres, sin abandonar las tareas de 

atencién hogareffa, fa vigiancia de hyos pequefios, en sus rafos libres se dedican a trabsyar para 

fébricas utifizando sus propias méquinas de coser”* 

4.3.1. LA DISCUSION SOBRE LA SUBORDINACION EN EL TRABAJO A 

DONICILIO. 

Sin duda alguna el punto mas discutido en esta forma de Ja relacion de trabajo es el 

constante planteamiento en el que se discute que si ésta es O mo un verdadera relacion 

laboral, toda vez que e! elemento esencial de la misma lo constituye la subordinacién y 

segin algunos, no existe en este tipo de trabajos. A pesar de que fa interrogante es 

interesante, al no ser e] tema central del presente trabajo nos limitaremos a man:festar 

desde este momento que a nuestro juicio existe una subordinacion sui genens ya que no 

debemos perder de vista que e! lugar y la forma en que se desempena el trabajo a 

domicilio son factores totalmente compatibles con fa subordinacién. La aseveracion 

anterior sera alin mas clara con ja definicién de subordinacién que propuso ta hoy 

desaparecida Cuarta Sata de la Suprema Corte de Justicia de ta Nacion que en su parte 

conducente establece que 

‘49 Miguel cantén Moller, Los Trabalos Especiates en la Ley Laboral Mexicana_(1a Edicidn. 
México Cardenas Editor y Distnburdor, 1977) Pag. 157, 158. 

 



"Subordinacién, Elemento Esencial de la Relacién de Trabajo.-...que exista por parte del patron 

un poder juridico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presia el 

servicio..." 

Como podemos leer, ei hecho de que ef trabajador reciba una orden para ejecutarla 

en lugar diverso al centro de trabajo no implica fa inexistencia de la subordinacion ni de 

{a relacién laboral; ahora bien, denominamos a dicha subordinacién camo sui generis. ya 

que si bien es cierto al final de cuentas es una verdadera subordinacidn también lo es 

que ante una situacién de hecho, ei patron no podra ejercer su poder juridico de mando 

en la misma forma que lo haria si el trabajador estuviera en el centro de trabajo bajo fa 

supervision patronal, situacion esta Ultima que se resuelve favorablemente para ef patron 

y en algunos casos para el trabajador con el pago de salario denominado coloquiaimente 

“a destajo”. Lo anterior, independientemente de que como establece Cabanelias “ &f 

Trabajador a Domicilio no se halla en estado estricto de subordinacién juridica pero si en relacién 

de dependencia econdmica y técnica respecto de su patron...""*" 

4.3.2.- REQUISITOS LEGALES PARA EL TRABAJO A DOMICILIO. 

Con Ia finalidad de proteger al trabajador, la Ley Federal del Trabajo establece una 

serie de medidas y requisitos en el trabajo a domicilio las cuales, dados los alcances del 

presente trabajo simplemente enunciaremos y en caso de que no sean compatibles con 

el empleo a domicilio del anciano, propondremos la forma de que silo sean. 

  

180 informe de fa Cuarta Sala 1984, Pag. 21 - 

"8! Guillermo Cabanellas, Contrato de Trabaio, (SE Buenos Aires 1964) Tomo IV Pag. 193
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Siguiendo a Miguel Canton, los elementos esenciales de esta forma de trabajo son 

que este se desempefie habitualmente y que el mismo sea encomendado por un patron, 

requisito este ultimo que se ve precisado por los articulos 10 y 11 de la Ley Federa! del 

Trabajo; ademas de estas caracteristicas esenciales del Trabajo a Domicilio debemos 

mencionar la inexistencia de Ja vigilancia directa para el desarrolio de las tareas, la 

formalidad que exige la Ley de asentar por escnito y triplicado las condiciones de trabajo, 

la obligacién impuesta a los patrones de inscribirse como empleadores de trabajadores a 

domicilio en el registro def Departamento de Inspeccién de! Trabajo correspondiente ast 

como llevar un libro de registro y fibreta de trabajadores y el hecho de que la 

simultaneidad de patrones no es obice para que el trabayador reciba los bencficios de ta 

Ley Federal del Trabajo. 

4.3.3.- EL PAGO DE SALARIO DE LOS TRABAJADORES A DOMICILIO. 

Al definir al Patrén, para los efectos del Trabajo a Domicilio, la Ley Federal del Trabajo 

en su articulo 314 establece que seran patrones con el simple hecho de que den trabajo 

a domicilio, mencionanda en forma inmediata que asi sera, cualquiera que sea la forma 

de remuneraciér , fo que nos permite deducir que la forma de pago que podran pactar 

patron y trabajador a domicilio sera fa que mejor convenga a sus intereses { unidad de 

tiempo, de obra fur dia etc..); adelante, el articulo 322 del mismo ordenamiento impone a 

la Comisién Nacional de Salarios Minimos, la obligacién de fyar salarios minimos 

profesionales para los trabajadores a domicilio lo que nos hace suponer que los mismos 

habran de percibir un salario superior al minimo general vigente y que a pesar de que 

patron y trabajador podran pactar cualquier forma de pago esta no podra ser nunca 

inferior al Salario Minimo Profesional, Esta situacion que plasmada en la Ley parece 
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ideal, se encuentra con una realidad muy diferente, en la que por diversas razones el 

patron que emplea este tipo de trabajadores remunera en forma practicamente unilateral 

y arbitraria al trabajador. Finalmente por io que hace al salario, encontramos en el 

articulo 323 una norma evidentemente proteccionista a la remuneracién en aras de la 

cual al patron tendraé que cumplir con el principio de que a trabajo igual corresponde igual 

fermuneracion. 

4.3.4.- ADAPTACION DEL TRABAJO A DOMICILIO PARA EL ANCIANO/VENTAJAS 

Y DESVENTAJAS. 

Después de! somero andlisis de esta modalidad de trabajo, consideramos que no 

existe impedimento alguno para que el anciano sea émpleado aplicandosele el mismo 

marco juridico previsto para los Trabajadores a Domicilio, reservandonos desde luego, e! 

aspecto de seguridad social en este esquema por haber designado un capitulo especial 

af efecto. Con la observacién de que el trabajo de! anciano desde su domucilio bien 

puede ser, y asi creo que sera en la mayoria de fos casos, de caracter intelectual y en 

ocasiones manual, siempre que ello no requiera un esfuerzo fisico excesivo, lo antenor 

nos hace pensar que los instrumentos de trabajo que, como Jo establece fa Ley, pueden 

o no ser propiedad del trabajador, consistiran en muchas ocasiones, en aparatos de 

computacion y comunicacién. 

Por otra parte, ademas de las ventajas mencionadas al inicio del presente apartado 

podemos enunciar como bondades especificas a favor del anctano en esta modalidad, la 

° 
inexistencia de un horano rigido ( siempre que el pago sea por destajo) y de una 

vigilancia, en ocasiones traducida en presién patronal, que pueda alterar e| animo o
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disponibiiidad del trabajo del anciano dadas sus condiciones médicas psicolégicas o 

sociales, disminucién de accidentes en transito y de trabajo, reduccién de conflictos entre 

trabajadores o entre estos y el patron, derivados de: la contratacién de mano de obra de 

la tercera edad, inexistencia o insuficiencia de espacios de trabajo, disminucion de 

conflictos o enfermedades derivadas de complicaciones médicas en los ancianos por e! 

hecho de estar expuestos a diversos agentes inexistentes en sus hogares ( cambios de 

climaticos o atmosféricos, humo de cigarros, inhalacién de sustancias téxicas, ruido 

excesivo contaminacién etc . )} asi como la reduccién de gastos de produccién y 

administracién patronales. 

Aigunas de las desventajas que para el anciano ofrece este sistema son las mismas 

que para cualquier otro trabajador a domicilio; minima sino es que nula inspeccion de fas 

autoridades def trabajo ,no obstante la existencia de un minucioso marco legal para esta 

forma de trabajo, asi como la falta de principios por parte de algunos patrones da como 

resultado un gran numero de abusos por parte de los empleadores que valiéndose de 

esta figura y con ef animo de obtener mayores dividendos a costa de fo que sea Je dan 

un tratamiento distinto al trabajo a domicilio; un ejemplo de ello fue el sonado caso de tas 

mujeres costureras de diversas casas y fabricas del centro historico, cuyas condiciones 

infrahumanas de trabajo afleraron con e] sismo de 1985, sin que ello significara que tan 

deplorables condiciones fueran recientes o provocadas por dicho sismo 

Una propuesia para esta modalidad de trabajo, es Ja planteada por el ensayista 

Gabriel Zaid, la cual es perfectamente aplicable al anciano’
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” La oferta cultural de México, es inmensa, pero no flega a todas Jas familias. Para distribuiria 

mejor, Seria bueno crear circuitos de contacto con e/ gran publico, en fas colonias de medianos y 

menores ingrcsos. Como la gente sale cada vez menos para actividades cuiturales, hay que 

facilitar ef desarrollo cultural en casa, por fos medios mas baratos: radio, television, préstamo de 

libros, discos y videos. Todo fo cual pudiera hacerse desde casas de Ja cultura verdaderamente 

caseras, que pudiéramos Hamar bibliotecas de barrio, limitadas esencialmente a prestar materiales, 

y sobre todo a ja animacién por contagio. De nifio estuve en casa de una Sefiora que alquilaba 

libros. En la sala tenia unos cuanto miles de titulos que ella habla lefdo personalmente y que fe 

platicaba y prestaba al lector..." 

En su ensayo, Zaid va mas alla, manifiesta que no es imposible que en cada colonia 

exista una 0 mas personas como aquella sefiora y menciona que incluso pudieran ser 

jubilados que gustaran de leer y platicar libros; dichas personas pudieran tener ademas 

de los libros otros instrumentos de trabajo como teléfono, televisién, videocasetera radio 

y teproductor de discos compactos por su cuenta, recibirian en comodato e@! acervo de 

praéstamo y los libreros, no recibirian un sueldo sino ef derecho de prestar (bajo su 

responsabilidad) cobrar y vender tas libros pagando el costo. 

Algunas de las ventajas de las que hemos venido hablando se ven cenfirmadas en la 

practica; al respecto la OIT nos dice que: 

" Los estudios muestran que este grupo de edades no es menos productivo o menos eficiente 

que el grupo de edades de Jos 20 a los 40 afios. Al contrario suelen ser més cumpiicores, 

cooperativos, concienzudos y constantes y poseer mas conocimientos. Los que trabajan pasados 

Jos, 65 afios son miembros mejor instruidos de una coftorte investigada en el Canada { Mc Donaid 

  

18 Gabriel Zaid, * Cuitura, la Lectura Llama” Suplemento Cultural “E! Angel’, Periddico Reforma 

Nismero 203 ( Domingo 28 de Noviembre de 1997} 
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y Wanner, 1982, pég 169 a 180)... Existen ideas preconcebidas de que los trabajadores de edad 

tienen menos capacidad para formarse y para asurmr cambios tecnolégicos, que son mas 

propensos a los accidertes, que es mas dificil promocionarlos y que estén menos motivados Mas 

positivamente, se considera que fos trabajadores de edad tienen rasgos deseables como ser 

cumplidores, cooperativos concienzudos, seguros y estar bien informados. Las personas de edad 

de hoy parecen tener un espiritu mucho més juvenil que ef que tenian sus padres a su misma 

edad, debide a su mayor vitalidad y mejor salud. Los ancianos de hoy estén mejor instruidos, mejor 

informados, son més flexibles, estén mas interesados en el mundo que los rodea y mas dispuestos 

@ aprender que fos ancianos de generaciones pasadas”® 

No deseamos concluir este apartado en ef que se han estudiado las ventajas y 

desventajas de fa contratacién del anciano sin mencionar ( y esto aplica a cualquier 

forma de contratacion del mismo) que el proporcionar empleo a una persona de edad 

avanzada no debe considerarse sdlo como un acto humanitario, de cardad amabilidad o 

una buena accién ya que es muy probable que en un gran nuimero de empresas se 

requieran exactamente las aptitudes y el perfil que poseen los trabajadores de ta tercera 

edad. Todo parece indicar que el mayor trabajo a realizar vendra con jos patrones para 

darles a conocer esas aptitudes y convencerlos de que la edad avanzada no impide a la 

mayoria realjzar an buen trabajo. 

5,- OTROS ASYECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN LA CONTRATACION 

DEL ANCIANO. (Mencién de requisitos legales para contratar al anciano) 

Ademas del conjunto normativo y las condiciones de trabajo que proponemos en el 

este capitulo, existen determinados aspectos que deben ser también incluidos en 

83 Plett, Op. Cit Pag. 6 
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nuestra propuesta ya que e! no contemplarios le restaria viabilidad , es por ello que 

enunciamos algunos requisitos adicionales, de caracter general, que se deberan 

satisfacer para que la relacién laboral entre el anciano y ef patron tenga lugar, debiendo 

aclarar que la gran mayoria han sido tomadas de tas restricciones que pata emplear a 

los menores de edad existen ya que, a nuestro juicio, el espiritu de dichas normas es 

similar que para las restricciones al anciano que aqui exponemos. 

4.- Expedicién de Certificado Médico.- Ei mismo podria ser expedido por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social o a través del Instituto Nacional de fa Senectud sin costo 

para el anciano 0 con algun monto representativo, en el se podrian certificar su estado 

de salud y si esté 0 no apto para desempefiar trabajos propios de ja tercera edad y aun 

mas, de acuerdo a una clasificacién que tipo de trabajo, dentro de los de [a tercera edad 

podria desempefiar en forma idénea La expedicién y presentacién de dicho certificado 

al patron seria condicién esencial para poder ser empleado. 

2. Prohibician expresa para laborar tiempo extraordinario no asi para dias de 

descanso obligatorio ni fines de semana. 

3.- Prohibicion de que el anciano labore en trabajos superiores a sus fuerzas, punto 

que guarda un estrecho vinculo con el de ta expedicién de certificado médica. 

6.- EL TRABAJADOR ANCIANO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Come lo hemos mencionado ya con anterioridad, el enfoque del presente trabajo no 

atiende en forma directa a Ja jubilacion y los derechos del jubilado una vez que este deja 
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de trabajar, sin embargo, dentro det planteamiento de nuestra hipdtesis necesanamente 

debemos contempilar cud! sera la situacién juridica de seguridad social del anciano que 

ya jubilado recibe los beneficios de la seguridad social y postenormente decide 

emplearse bajo e] esquema que proponemos en este trabajo. 

Para poder estar en condiciones de analizar dicho punto es importante tener presente 

que el Instituto Mexicano de! Seguro Social, como Ja principal institucicn de seguridad 

social en nuestro pais, no ha podido cumplir cabalmente con los deberes denvados de la 

jubifacién y de la prevision social, cuyo origen, se quiera o no se remonta a los tempos 

del derecho Romano, de las Cofradias y a lo que Mario de la Cueva recuerda como “ {a 

conciencia def deber cristiano de la caridad y et amor af préjimo'’™. Esta situacion se 

agravara atin mas si tornamos en cuenta que hoy, la poblacién mayoritaria en México es 

gente joven (tendencia que se mantiene) Jo que quiere decir que em una o dos 

generaciones mas, de mantenerse dicha tendencia, nuestro pais sera mayantanamente 

de personas de la tercera edad y entonces nuestras instituciones de seguridad social 

podrian verse todavia mas incapacitadas para cumplir con los deberes que derivan de la 

jubilaci6n y de las leyes en la materia. La causa principal por la que el IMSS no ha 

podido satisfacer cabalmente las necesidades de los jubilados obedece principalmente a 

cuestiones de indole econdmico que quiza deriven, entre otras causas. de un mai 

manejo administrativo , altos niveles de corrupcién, un gravoso contrate colectivo de 

trabajo con sus trabajadores que en ocasiones hace inoperante at Instituto aleyandose 

del espiritu del mismo y potitizacion de los puestos. Todos los factores ya mencionados 

liritan seriamente las posibilidades del anciano jubilado’ los montos de las pensiones 

*54 Dor Jo que hace a este punto, Mario de la Cueva hace un interesante analisis ai que ya se 

aludié en la parte histénca det presente trabajo, dicho anélisis se contiene en ef Tomo {i dei 
capitule ¥ se denomina * Miseria y Obras Pias”. 
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son a todas luces desproporcionados si se les compara con el poder adquisitivo y la 

inflacién, los tramites para ia obtencién de una pensién e incluso para su pago son 

engorrosos y en muchos de los casos el anciano se ve en la necesidad de trabajar y 

como jas opciones no son muchas en el mercado laboral tendré que aceptar las que le 

sean impuestas, asi las cosas, es muy probable que labore en la economia informal o en 

trabajos domésticos recibiendo en muchas ocastones salarios inferiores al minimo 

6.4.- LA NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

Muchos de estos probfemas han tratado de resalverse con una reciente reforma al 

marco juridico de la Seguridad Social, haciéndole lo que muchos han llamado una 

“crugia mayor’ a la Ley del Seguro Social; en esté orden de ideas ef Jueves 21 de 

Diciembre de 1995 se publica en e! Diario Oficial de la Federacién la nueva Ley del 

Seguro Social ia cual entré en vigor en virtud de una prorroga en julio de 1997, este 

nuevo ardenamiento contiene principalmente disposicianes encaminadas a sanear las 

finanzas del instituto a través de un esquema pensiones y financiamiento traido de Chile 

en donde ha sido, hasta ahora un éxito. El citado sistema ha sido estudiado 

practicamente desde todos fos puntos de vista y por todos los sectores involucrados, 

secibiende comentarios y observaciones a favor y en contra (jag cuales por no ser el 

tema del presente trabajo no estudiaremos a fondo) Es precisamente bajo este nuevo 

ordenamiento fegal baja ei que estudiaremos fa compatibllidad de! mismo con nuestra 

propuesta de emplear al anciano, ocupandonos en este rubro sélo dei jubilado o de 

aquel que puede recibir algin beneficio del Seguro Social’, to antenor en wilud de que 

+55 Debe recordarse que un gran numero de ancianos no goza de los beneficios derivados de fas 

prestaciones econémicas ni en especie que concede et Seguro Social 
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pudiera considerarse que al emplear al anciano jubilado que recibe una pension det 

Estado y ademas un salario como producto de su trabajo se estaria contrarando ef 

espiritu de la Ley del Seguro Social; por ello propondremos en este capitulo las formas 

para hacer que convivan e! empleo de! anciano jubilado con los sistemas de pensiones 

las prestaciones en especie y econdmicas derivadas de la nueva Ley det Seguro Sociat 

con un ordenamiento legal que lo beneficie, proteja y que auxille ademas al IMSS al 

menos directamente, en el cumplimiento de su deber proporcionando trabajo al anciano 

para que este reciba mayores beneficios econémicos que los que ie representa su 

pension. 

El tema de la jubilacién es tratado en la Ley del Seguro Social principalmente en su 

titulo Segundo Capitulo IV denominado "Del Seguro de Retiro, Cesantia en Edad 

Avanzada y Vejez" ej cual incluye importantes y novedosas disposiciones. Este seguro 

se divide en tres partes denominadas “ramos” que son: retiro, cesantia en edad 

avanzada y vejez cada una de las cuales es analizada en una seccién de la Ley, mismas 

que abordaremos siguiendo el mismo orden de la citada jubilacién. 

6 1.1.- CESANTIA EN EDAD AVANZADA. 

El objeto de es « ramo queda definido en el articulo 154 de la ley del Seguro Social, 

que a la letra dice: 

” Articulo 154. Para fos efectos de esta ley existe cesantia en edad avanzada cuando ef 

asegurado quede privado de trabajos remunerados después de fos sesenta afios de edad
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Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que ef asegurado tenga reconocidas 

ante ef Instituto un minimo de 1256 cotizaciones semanales. 1h 

De conformidad con fo previsto en este capitulo y como consecuencia de la cesantia, 

el trabajador dispondra de los fondos que fue ahorrando durante su vida laboral y que, 

junto con la aportacién del patrén y del gobierno fueron depositados en una cuenta de 

una institucion (AFORE) mientras el trabajador labaré bajo el esquema de la Ley con fa 

finalidad de que, llegado el momento, elija entre dos opciones: Contratar con una 

institucion de seguros una renta vitaiicia o mantener ef saldo de su cuenta en la AFORE 

y efectuar retiros programados (articulo 157) 

Con la lectura de este articulo podemos encontrar un primer conflicto entre e! mismo y 

nuestra propuesta; si este ramo lo que pretende es otorgar una prastacion a favor del 

aquellos asegurados que por su edad se ven privados de un trabajo remunerado y que 

también por su edad se ven en dificultades para encontrar un nuevo trabajo y nuestro 

planteamiento persigue exactamente {o contrario: empiear al anciano, 4Cua! sera fa 

situaci6n juridica del anciano que, gozando de los beneficios acenomicos (pension) y en 

especie ( asistencia médica, asignaciones familiares y ayuda asistencia!) obtiene un 

nuevo trabajo bajo el esquema que proponemos 0 bajo cualquier otro?’ La respuesta a 

este planteamiento la encontramos en ta misma ley, por lo que este ramo resuita 

totaimente compatible con nuestra propuesta sin tener que modificar las disposiciones 

legales de dicho ramo, en efecto, el articulo 198 de la Ley del seguro Social dispone que 

  

156 | ey del Seguro Social, publicada en el Diario Oficlal de la federacion el 21 de diciembre de 

1995, Pag 43. 

 



"El asegurado que goce e una pensién de cesantia en edad avanzada o de vejez cuando 

reingrese al régimen obligatorio, no efectuaré las cotizaciones a que se refiere el pérrafo segundo 

del articulo 25 de esta Ley, ni las de fos sequros de invalidez y vida. 

Ef asegurado abriré una nueva cuenta individual, en fa Administradora de Fondos para el Retiro 

que elja de acuerdo con las normas generales establecidas en esta Ley. Una vez al afio en el 

mismo mes calendario en el gue adquirié ef derecho a fa pensién, podra ef asegurado transfer a fa 

Aseguradora que fe estuviera pagando fa renta vitalicia, ef saldo acumulado de su cuenta individual 

conviniendo el! incremento en fa renta vitalicia o retiros programados que esta ditima le este 

cubriendo"™” 

En términos def articulo transcrito, el reingreso al régimen obligatono supone, en 

términos dei articulo 12 fraccién | de fa misma Ley, la existencia de una relacion laboral 

(permanente o eventual}; este supuesto hace plenamente compatible nuestra propuesta 

con el ramo de cesantia en edad avanzada. 

Existen en este mismo ramo otras disposiciones cuya mencién resulta importante 

entre elias encontramos Ja prohibicidn gue impone el articulo 160 consistente en que el 

asegurado que goce de cesantia en edad avanzada no tendra derecho a una postenor 

de vejez o invalidez, un modefo de jubilacién anticipada aplicabie a los otros ramos, 

establecido en el articulo 158 y las definiciones, en el articulo 159, de todos los nuevos 

términos vinculados con el sistema de pensiones (cuenta individual individualizar 

pension, renta vitalicia, retiros programados, seguro de sobrevivencia, monto constitutvo 

y suma asegurada}. 

7 Ipidem, Pag 48.
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6 12.- VEJEZ’® 

Este ramo que, en sus disposiciones generales sigue ei mismo esquema del ramo 

anterior, concede ai asegurado iguales prestaciones que el ramo de cesantia, siempre 

gue haya cumplido sesenta y cinco afios de edad y cuente con un minimo de 1250 

cotizaciones semanates (articulo 162) 

Queremos hacer notar que este articulo, a diferencia de su equivalente del ramo 

anterior, no menciona si el anciano tiene o no que seguir trabayando para recibir esta 

pension. Consideramos que la cuestion anterior queda resuelta si se toma en cuenta el 

articulo 163 del mismo ordenamiento’ 

" El otorgamiento de ta pensién de vejez sla se podré efectuar previa solicitud dei asegurado y 

se fe cubriré a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar, siempre que cumpla con los 

requisitos seflalados en el articulo 162 de esta Ley.'? 

Sin ser necesaria una gran interpretacion de la disposicién en comento podemos 

apreciar que evidentemente es requisito para disfrutar de esta pension el que ef anciano 

ya no trabaje ya que si asi fuera seguir siendo beneficiado por las prestaciones del 

regimen obligatorio; por otra parte debe tomarse en cuenta lo previsto en el articulo 196 

ya transcrito, que resulta expresamente aplicable al ramo de vejez resolviendo asi la 

doble situacion que el anciano puede guardar: trabajador y jubilado 

_ 

188 Véase el * Curso de derecho del Trabajo” de Rafael Perez Botya, (obra que se ha citado ya en 

el presente trabajo) que en e! capituto 28 habla def entonces segura de vejez invalidez y muete 

169 fe 
Ibidem
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—n cuanto a las modalidades de disposicion de sus fondos, el ramo de vejez sigue 

practicamente el mismo esquema que el de cesantia 

6.1.3.- RETIRO 

Antes de abordar este capitulo, vale la pena recordar que el mismo habia sido ya 

reformado con la creacién del Sistema para el retiro; este tema se traté con detenimiento 

al exponer, en el capitulo uno, los aspectos laborales del Programa Nacional de 

Solidandad (PRONASOL) 

Con una técnica juridica cuestionable, e! capitulo que venimos estudiando no define el 

ramo de retiro como tal, ante tal situacion se debe interpretar en su Conjunto la ley para 

poder proponer que entiende la misma por retro. 

En et articulo 160 de la Ley. el cual transcribimos ya, se enuncian los ramos de seguro 

de esta capitulo, sin embargo no se menciona el de retiro, y en su lugar se hace mencion 

al de invalidez, por otra parte, el articulo 159, al que también hemos hecho ya mencion 

al definir el termir-o “Seguro de Sobrevivencia" establece que’ 

Vi. Seguro de s: urevivencia, aquél que se contrata por los pehsionados, por nesges de trabajo 

por invalidez, por cesantia en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma 

asegurada.. feo 

  

‘© thidem; Pag. 44..
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Tanto del articulo 159 como del 160 podemos suponer et ramo de retiro resultara 

aplicable a todo aquél asegurado que por cuestiones diversas a la vejez, la cesantia 

enfermedad o accidente de trabajo y ajenas a su voluntad, se ve impedido a continuar 

prestando una relacién de caracter laboral, siendo dicha causa justamente la invalidez, 

trayendo como consecuencia el retiro del centro de trabajo y de Ja relacién laboral, lo 

anterior nos lleva necesariamente a estudiar lo que es, para efectos legates fa invalidez 

por lo que es necesario referrnos a So establecido en el articulo 119 que nos dice 

" Articulo 119. Para los efectos de esta Jey existe invalidez cuando el asegurado se haile 

imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneracién superior al cincuenta 

por ciento de su remuneracién habitual percibida durante ef ultimo afio de trabajo y que esa 

imposibilidad denve de una enfermedad o accidente no profesionales. 

La declaracin de invalidez deberé ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social" *” 

Ahora bien, en términos del articulo 120 de la misma Ley el estado de invalidez da 

derecho al asegurado a una pension (temporal o definitiva) asistencia médica. 

asignaciones familiares y ayuda asistencial. En el caso de fa pension definitiva y en 

consecuencia del seguro de sobrevivencia el esquema que se aplicara, en términos 

generales, al efecto sera el mismo que en vejez y cesantia debiendo tomar los fondos 

para ello precisamente de la sub cuenta del ramo de retiro. 

Por otra parte, debemos hacer notar que el articulo no distingue si el trabajador que 

cae en estado de invalidez debe o no ser anciano (tener 65 o mas afios de edad) y 

siguiendo el principio juridico de que “En donde ja ley no distingue no debemos 

181 ihidem, Pag 39
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distinguir' el mismo resuitara plenamente aplicable al anciano que se encuentre 

empleado bajo nuestra propuesta o cualquier otra. Lo que si distingue la Ley es el caso 

en que una persona disfrute de dos o mas pensiones, ello lo hace en e! articulo 115 

estableciendo que de ser asi recibira Ja pensién de acuerdo a los recursos acumulados 

én la cuenta individual que corresponda, Ademas si el asegurado declarado en estado 

de invalidez (anciano o no) desempefia un puesto igual a aquel al que desarrollaba al 

deciararse ta invalidez vera suspendido el pago de la pension durante el tiempo que 

desempefie sus servicios (articulo 114} 

Es lamentable la imprecisién de la ley al hablar de un “trabajo igual", ya que deja 

espacio a la interpretacién en perjuicio del mismo instituto; En una primera instancia, ef 

término “igual” podria interpretarse, como et recibir el mismo salario, sin embargo esta 

interpretacion pierde sentido si se toma en cuenta ei texto del articulo 119 en el que 

también se habla de trabajo igual pero se establece como condicién adicional y diversa 

una remuneracién superior al 50% de la habitual. Con el argumento anterior 

consideramos que fa interpretacion del término igual debera entenderse en el sentido de 

que sea con las mismas condiciones de trabajo (excepto sueldo) es decir puesto, Jornada 

e incluso mismas actividades De ser correcta esta interpretacién y de aplicarla en 

sentido estricto (lo cual seria a nuestro juicio incorrecto) la misma afecta al Instituto, ya 

que si ej trabayador que cae en estado de invalidez y no encuentra un trabajo igual no 

obstante este le sea mas provechoso el Instituto debera cumplir con las prestaciones 

econémicas y en especie de este ramo. Como una posible solucién a este punto podria 

proponerse que la eleccidn de trabajar o no, a pesar del estado de invalidez y la de elegir 

Ja pension de este ramo o su salario producto de su trabajo sea de el trabayador
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62.- SITUACION DE TRABAJADORES DE LA TERCERA EDAD ANTE LAS DOS 

LEYES DEL SEGURO SOCIAL Y LA POSIBILIDAD DE ELEGIR ALGUNA DE ELLAS. 

Resulta evidente que con una reforma tan profunda como fa de la nueva Ley del 

Seguro Social y ante la existencia de trabajadores que iniciaron su relacion laborai al 

amparo de la anterior Ley, se presenten situaciones de coexistencia entre dicha Ley y el 

ordenamiento anterior en materia de seguridad social ( también llamada Ley del Segure 

Social, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 12 de marzo de 1973), esta 

sttuacion fue regulada en la nueva Ley principalmente en los articulos transitonos Por 

nuestra parte nos ocuparemos de estas situaciones de coexistencia en tanto las mismas 

se vinculen con los temas que hemos venido analizando en este capitulo e incluso en 

toda ia tesis 

A manera de regia general, ef articulo tercero transitono de la Ley del Seguro Social 

publicada en 1995 establece que 

“ TERCERO. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de firma de entrada en vigor 

de esta Ley, asi como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la Ley que se 

deroga, los supuestos legales 0 ef siniestro respectivo para el! disfrute de cualquiera de las 

pensiones, podrén optar por acogerse al beneficio de dicha Ley o al esquema de pensiones 

establecido en el presente ordenamiento™? 

‘8 Ipidem, Pag 81
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Por su parte y en forma mas especifica para los ramos de seguro que especialmente 

interesan a este trabajo en los mismos transitorios se prevé. 

“UNDECIMO. Los asegurados inscritos con antenoridad a fa fecha de entrada en vigor de esta 

Ley, al momento de cumpiirse fos supuestos legales o el siniestro respectivo que, para él disfrute 

de las pensiones de vejez, cesantia en edad avanzada o riesgos de trabajo, se encontr.ban 

previstos por fa Ley de! Seguro Social que se deroga, podrén optar por acogerse a las beneficios 

por ella contemplados o a fos que establece la presente Ley "°, 

En un principio y de conformidad con fos articulos arriba transcritos los asegurados 

inserites con el anterior régimen, que son la gran mayoria, al momento de actuahzarse la 

hipdtesis normativa tendran que elegir si se quedan con los beneficios de la antenor Ley 

© toman los de la nueva; para este efecto et Instituto tiene la obligacion, previa solicitud 

dei asegurado, de caicular el importe de su pensién en ambos esquemas ( articulo cuarto 

transitorio). Ahora bien, para efectos de la hipdtesis planteada en este trabajo es 

importante puntualizar ciertos aspectos; el primero de ellos es tomar en cuenta que la 

facultad de optar por un régimen u otro es una prerrogativa de aquellos que han sido 

inscnitos antes de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento (antes de julo de 1997), 

por lo que si nues‘-a propuesta es ahora sdlo eso, una propuesta, resulta evidente que la 

anterior legislacién no tes sera aplicable a los ancianos que decidan emplearse bajo el 

esquema que planteamos ya que estos se regiran por la nueva Ley bajo la mecanica ya 

analizada en apartados anteriores. El segundo punto ofrece una mayor complejdad 

Qué sucedera con aqué! anciano que se encuentra gozando de los beneficios de la Ley 

derogada y decide emplearse con nuestro esquema ?; este planteamiento queda en 

‘8 bide. 
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parte resuelto por los mismos articulos transitorios de la nueva Ley, al efecto, el articulo 

quinto de los mismos transitorios establece que: 

"Los derechos adquiridos por quienes se encuentran en periodo de conservacién de los 

mismos, no serén afectados por fa entrada en vigor de esta Ley y sus fitulares accederdn a fas 

pensiones que Jes correspondan conforme a la ley que se deroga. Tanto a ellos como a fos demas 

asegurados inscritos les seré aphcable el tiempo de espera de ciento cincuenla semanas 

cotizadas, para efectos del seguro de invalidez y vida" 

Consideramos que este articulo resuelve parcialmente el segundo punto analizado ya 

que de acuerdo con el mismo, aquél anciano que se encuentre gozando de los 

beneficios del ordenamiento anterior ( estamos hablando entonces de un derecho 

adquirido) continuara en las mismas circunstancias respecto de estos derechos sin 

embargo ni este articulo ni ningun otro nos dice que sucedera con ej anciano que se 

encuentra en la etapa de conservacién de esos derechos adquiridos y elige emplearse 

con el esquema de trabajo para el anciano planteado Desde nuestro punto de vista este 

planteamiento debe resolverse con una interpretacion y fectura integral de todas las 

disposiciones de la nueva Ley, de conformidad con el! articulo 196 de dicho 

ordenamiento (ya analizado lineas atrés) el asegurado que se encuentre recibiendo los 

beneficios en términos de! ordenamiento anterior y reingrese a laborar abrira una nueva 

cuenta de ahorro para el retiro. Tomnando én cuenta esta disposicién consideramos que 

la cuestién aqui planteada debera resolverse en el sentido de que dicho trabajador 

gozara de los derechos adquiridos en términos de la Ley anterior y que ai reingresar a 

trabajar bajo el esquema propuesto o bajo cualquier otro esa nueva relacién laboral se 

84 Ibidem; Pag. 61 
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regira por lo que dispone fa nueva ley del Seguro Social; esta interpretacién adquiere 

alin mayor fuerza si se toma en cuenta que, de aplicar a Ja nueva retacién laboral una 

Ley derogada en forma expresa se estaria violentando el orden y los principios juridicos 

elementales.’™ 

7. BENEFICIOS DE CARACTER FISCAL PARA EL PATRON QUE EMPLEE A 

ANCIANOS BAJO EL ESQUEMA PROPUESTO. 

Una de las formas para garantizar ia vabilidad de nuestra propuesta fo constituye a 

nuestro juicio, ef presente apartade que por su titulo se explica; consideramos que para 

lograr que los patrones empleen al anciano en México es necesario que ellos reciban un 

beneficio a cambio, y creemos que el ambito fiscal puede resultar de los mas atractivos 

para el sector patronal Por otra parte es importante hacer mencidn que sin la existencia 

de algtin beneficio como 4! que aqui expondremos nuestra hupotesis dificilmente podria 

prosperar. 

Lo anterior no quiere decir que e! anciano no se encuentre apto para trabajar y que ja 

Unica forma de empiearlo es dar beneficios fiscales al patron aunque el trabajador de la 

tercera edad no resulte productive para éste y s6lo Je represente un ahorro para can el 

fisco; fa razén por ta que proponemos este incentivo y lo cansideramos casi esencial 

obedece a [a errénea concepcién por parte del sector patronal de la improductimdad 

  

‘65 Pudiera pensarse que si bien se violenta el orden juridico al pretender apticar una Ley 

derogada a un supuesto cuyo origen corresponde a un nuevo ordenamiento, también to es que si 

el anterior, concede un mayor beneficio para el asegurado podria serle aplicado, no obstante fo 

manifestada y tomando en cuenta ef principio proteccionrsta y de justicia social que rige a los 

ordenamientos laborales. Esto seria un equivalente al pnncipio conocido en materia penal como fi 

dubio pr reo, que traido af 4mbito labora! algunos autores denominan In dubio pro Operaria En to 

personal diferimos de esta postura. 
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absoluta del anciano y a la filosofia de que el mismo constituye una carga administrativa 

y laboral dentro de la empresa, Es lamentable tener que reconocer el poco y en 

ocasiones nulo, sentimiento de gratitud asi como ta falta de solidandad e incluso 

humanidad de parte del sector empresarial que eScasamente emplearia al trabajador 

anciano por motivos derivados de un deber filantropico social o de justicia, raz6n por la 

que proponemos Ja existencia de incentivos fiscales. Por ultimo en cuanto a esta breve 

introduccién, anotaremos la posibilidad de que ej incentivo fiscal que se conceda como 

una especie de contraprestacién al patron, pudiera ser sd!o de caracter temporal por une 

o dos ejercicios fiscales, ya que existe la posibilidad (remota) de que una vez que se 

emplee a tos ancianos bajo nuestra hipdtesis el patran quede convencido de las demas 

ventajas que ello ofrece y que las mismas superen las del incentivo fiscal 

El planteamiento que hemos venido mencionandsa sdlo como un beneficio fiscal se 

denomina, en un sentido mas estricto, estimulo de caracter fiscal, el cual precisaremos 

en este apartado, planteando ademas la mecanica para lograrlo y los aspectos 

constitucionales tmplicitos, analizando antes los conceptos generates de caracter 

tributario que se vincuian con la misma 

El estimulo fiscal puede definirse como: “ La figura juridica tnbutaria a través de fa cual el 

Estado sacrifica una percepcién tributana con cargo al presupuesto de egresos de fa 

Federacion"™®, 

En este orden de ideas, nuestra propuesta va encaminada a ofrecer a aqué! patron 

que emplee a un anciano un crédito fiscal En ménto de lo ya expuesto resulta 

  

168 | 6pez Padilla Agustin, Exposicién Practica y Comentarios a la Ley del |mpuesto sobre ta Renta 

1997, (18a Edicion, México: Dofiscal Editores, 1997) Tomo I!, Pag 22. 

 



182 

indispensable remitirnos ai concepto de crédito fiscal, que se entiende “También dentro de 

Ja familia de los estimulos, como la cantidad que tiene derecho a percibir ef coninbuyente por parte 

def Gobierno Federal por ja realizacién de ciertas actividades que se encuentran contempladas en 

los decretos o programas de facilidades o de incentivos de] propio gobierno”. ver 

Con tos dos conceptos generales ya planteados, podernos establecer nuestra 

propuesta de caracter fiscal para beneficiar al patron que de empleo al anciano [a cual 

consiste en otorgar un crédito que se descontard a ta cantidad total que e! patron deba 

pagar por concepte de Impuesto Sobre la Renta; e: monto exacto de este crédito se hara 

consistir en Ja cantidad que el mismo patrén entere ai fisco por la retencion de los 

trabajadores de la tercera edad. Con la finalidad de precisar mas cual seria fa base a la 

que se aplicaria dicho crédito nos permitimos exponer ia siguiente formula 

INGRESOS - DEDUCCIONES= BASE GRAVABLE X 34% = [SR - CREDITO = ISR A PAGAR 

La secuencia a seguir para conseguir esta férmula es la que explicaremos a 

continuaci6n, no sin antes mencionar que muchas de las pautas para ello nos la da una 

figura similar ya axistente en la Ley del impuesto sobre la Renta , el Crédito al Salano 

1.~ El titulo IV capitulo i de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se ocupa de los 

Ingresos por Salaros y en General por la Prestacibn de un servicio Personal 

Subordinado, en dicho capitulo ef articulo 78 considera como ingreso gravable los 

salarios y demas prestaciones que denven de una relacion laboral, este impuesto que en 

‘ Ibidem; Pag. 23. 
*© Para que ja existencia de dicho crédito sea armdnica con las disposiciones legaies aplicables. 

seran necesanios la expedicién de decretos 0 de programas que contemplen dichas facilidades e 
incentivos. 

 



realidad es el Impuesto Sobre la Renta es también ltamado por muchos Impuesto sobre 

el Producto del Trabajo (SPT) 

2.- De conformidad con el articulo 80 primer parrafo de! mismo ordenamiento sera el 

patrén ef que deba retener y enterar dicho impuesto. 

"Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capitulo (satarios) estan 

obtigados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrén ef carécter de pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual Cuando quienes hagan los pagos correspondientes 

realicen pagos provisionales trimestrales en los términos de esta Ley,(régimen  simplificado) 

efectuaran las retenciones respectivas mensuaimente, debiendo realizar los enteros 

carrespondientes en forma tnmestral conjuntamente con sus declaraciones de pagos provisionales 

No se efectuarén retenciones a las personas que inicamente perciban salario minuno general 

correspondiente al 4rea geografica del contribuyente" 

De confermidad con ef presente articulo sera el patron el que deba retener e! monto 

de dicho umpuesto y enterarlo al fisco ya sea en forma mensual o tnmestral si es que 

forma parte del llamado régimen simpiificado; este entero tendra el caracter de pago 

provisional a cuenta del Impuesto anual Hasta este punto no proponemos cambio o 

alteracion alguna para nuestra propuesta, de tal forma que al ancianio que se encuentre 

como trabayador en una relacién laboral y perciba mas de un salario minimo, le sera 

retenido y enterado por el patron el monto de dicho impuesto por el ingreso que recibe 

  

169 | ey del Impuesto sobre la Renta, (20a Edicién, México: Editorial Themis, 1997 ) Pag 83 
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Como se puede apreciar este impuesto slo se retiene cuando el trabayador percibe 

un salario superior al minimo, esto obligara como veremos lineas adelante a que e! 

patrén que emplee a un anciano le pague a este arriba del salario minimo 

Este mismo apartado prevé un complejo esquema en virtud del cual se concede a 

favor del trabajador y eventualmente del patron un subsidio y un credito al salano 

consistentes ambos en especies de incentivos fiscales, fos cuales no abordaremos en 

este trabajo y que deberdn permanecer igual para efectos dei incentivo que estamos 

exponiendo 

3- Ademas de "retenedor", el patrén es causante del Impuesto sobre la Renta 

(recordemos que, en términos muy generales, dicho impuesto se causa en virtud de 

cualquier Ingreso que recibe una persona fisica o mora! que modifica su patrimonic) por 

diversos ingresos En atencién a los diversos mgresos y tetenciones que recibe y 

efectua, el patrén ira pagando periddicamente (mensua! o trimestralmente) su Impuesto 

sobre la Renta y al cierre del ejercicio fiscal presentara una declaracién anual en fa que 

evidentemente tomara en cuenta sus pagos provisionales; en esia declaracién anual el 

patron realizara un "balance" de todo e! afio, aplicando respecto del mismo periodo fa 

formula arriba transcrita’ 

INGRESOS - DEDUCCIONES= BASE GRAVABLE X 34% = ISR A PAGAR 

4.- Nuestra propuesta consiste en que sobre la cantidad total de el Impuesto Sobre la 

Renta a pagar que arroje fa declaracién anual, el patron pueda acreditar el monto de 'os 
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wnpuestos retenides al trabajador de Ja tercera edad siempre que estos hayan sido 

enterados al fisco en farma y tempo oportunos'” 

Como mencionamas fineas atras al destacar que dicha retenci6n sdlo sera procedente 

respecto de aquellos trabajadores que perciben un salario superior al minimo, esto 

beneficiaria al anciano, ya que para poder retener, enterar y en consecuencia acreditar 

sobre su deciaracién anual, el patron debera pagar arriba de un salario minimo al 

anciano {o que significa un beneficio también para éste ya que es de todos sabido el bajo 

poder adquisitivo de dicho sajario 

En un principio consideramos la idea de que al incentivo fiscal consistiera en una 

deduccién y no en un crédito sobre ef Impuesto a Pagar, consideramos mas factible la 

Ultima opcién ya que, de optar por una deduccién la base gravable se veria dismunuida y 

en consecuencia ef tmpuesto serfa menor y el} fisco seguramente no accederia Lo 

anterior, se presenta con mayor claridad st se observa la formula transcrita lineas atras 

Esta propuesta genénca tendria que contar con fo que los especialistas en matena 

fiscal denominan “candados” es decir una serie de regulaciones consistentes en 

prohibiciones y condiciones para que operara el crédito propuesto y se eviten 

simulaciones tan frecuentes en algunos empresarios y llamadas elegante y 

equivocamente “planeaciones fiscales”, en este sentida podemos enunciar como 

posibles candados. la obligacién patronal de cerciorarse por medios fehacientes 

  

‘70 Ep honor a la verdad, el esquema propuesto no es del todo novedoso, han existide ya, créditos 

fiscales a favor de los patrones en nuestro pais, como es el caso de los Certificados de Promocén 

Fiscal, en virtud de ios cuales se devolvian |mpuestos u oforgaban créditos a aquelios industnales 

o empresarios que cumplian con ciertos requisites. 
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(documentos oficiales) la edad del anciano que, tomando en cuenta la existencia de! 

seguro de cesantia en edad avanzada seria la de sesenta afios o mas para poder ser 

empleado bajo este esquema, la obligacién también patronal de recabar fos recibos de 

pago de némina debidamente requisitados por el fisco para acreditar el pago a fos 

trabajadores de la tercera edad, creacién de un registro patronal para emplear a 

trabajadores de la tercera edad, haber efectuado puntualmente fas retenciones y enteros 

provisionales derivadas de este impuesto, aplicar el crédito sdlo al momento de rendir la 

declaracién anual ademas de las facuitades de inspeccién y venficacién con que cuentan 

las autoridades fiscales mismas que podrian ser Coordinadas con las de los organismos 

fiscales auténomos y las autoridades en materia dei trabajo y prevision social 

Una vez presentado este planteamiento nos resta analizar et aspecto Constitucional 

del mismo. en cuanto a ello considerames que no se quebranta ningun principio de 

nuestra Ley Suprema, como fundamento inicial transcnbimos el precepto constitucional 

que es la principal fuente de fa regulacion en materia de contnbuciones: 

"Art, 31.- Son obligaciones de jos mexicanos’ 

.1V.- Contribuir para los gastos ptblicos, asf de ta Federacién, como de! Distrito Federa! o de} 

estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa en que dispongan las 

leyes"’” 

Tomando en cuenta esta disposicién, consideramos que nuestra propuesta no es 

inconstitucional ya que, por un lade el trabajador anciano esta pagando sus imouestos 

” Op, Cit: Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

 



157 

tan es asi que el patron lo retiene y lo entera por lo que el trabajador cumple con esia 

norma en forma proporcional y equitativa, tampoco consideramos que estemos en 

presencia de un privilegio para los patrones contrario a la caracteristica esencial de las 

norma; la generalidad, lo anterior es asi ya que, cualquier mexicano, podra disfrutar de ef 

beneficio que proponemos bastando para ello emplear a una persona mayor de 60 aos 

de edad en aptitudes de desempefiar un trabajo determinado’”? 

Contrario a la posible calificacion de inconstitucionalidad que pudiera darsele a este 

incentivo fiscal, consideramos que el mismo ayudaria, como ya fo hemos mencionado, a 

cumplir las obligaciones det Estado respecto de los ancianos y de los trabajadores 

jubitados las cuales es evidente, no han podido ser dignamente satisfechas hasta 

nuestros dias. 

  

1? Esto na significa que sélo ciertas ramas lo puedan emplear ya que, como Jo explicamos lineas 

atras, dependera de las condiciones del trabajador, siendo imposible establecer en este sentido un 

parametro uniforme. independientemente de ello, no es extrafio que sé incentive fiscalmente a 

determinades sectores 0 ramas del mercado laboral y no por ello se tachan de inconstitucionales - 
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CONCLUSIONES. 

1.- La hipdtesis planteada en ta presente tesis no va encaminada a los derechos que 

sé generan con Ia itegada de la vejez y con ja terminaci6n de la relacion laboral con este 

fendémeno { retiro, jubilacién etc...) sino encaminada a proponer esquemas que permitan 

a) anciano seguir trabajando en condiciones adecuadas a sus circunstancias atin cuando 

su vida laboral efectiva concluyd. 

2.- En cuanto a las referencias hist6rcas dos son especialmente importantes para el 

presente trabajo; la primera de ellas la que alude directamente al Senado Romano y la 

Autoridad Familiar, el fundamento de autoridad de estas dos figuras radica en el Pater 

Familias que por regia general recaia en el varon de mayor edad, estableciéndose asi 

una presuncién a su favor de conocimiento y sabiduria derivada de la expenencia de los 

afios La segunda de elias, en el cristianismo cuya influencia fue patente a partir del siglo 

V precisamente en Roma, donde emergen tos primeros antecedentes de casas de 

asistencia y mutualistas que buscan proteger a los necesitados, incluyendo dentro de 

este grupo al anciano; estos inicios se han ven reforzados dentro del cristianismo y la 

Doctrina Social de la iglesia con los de Ia virtud de la caridad . el principio de solidandad 

y evidentemente, la justicia lo que queda de manifiesto a fo largo del pensamiento 

plasmado en [as enciclicas que en este trabajo se han destacado por guardar un vinculo 

estrecho con nuestra planteamiento 

3.- Las denominaciones que se utilizan para el anciano son en muchas ocasiones 

eufemismos para no llamar a dicha personas por su nombre por el significado social que 

este tiene en ocasiones,( y el absurdo sentimiento de Jastma que produce llamarlos por 

su Nombre) asi se buscan términos que, incluso se han usado en este trabajo y que se
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conservaron como muestra del fendmeno del que venimos hablando, es el caso de los 

términos: Tercera Edad o Edad Madura 

4.- En virtud de lo diverso que puede ser el sector que se estudia en la presente tesis 

ya que ia vejez no trata a todos por igual sino que ello depende de las circunstancias 

sociales, médicas y de los antecedentes de cada persona, no es posible proporcionar un 

concepto universai del anciano, fo anterior alin mas cuando se estudia al anciano desde 

diversos ambitos. No obstante lo anterior es necesario para ciertos efectos ( como para 

los propuestos en este trabajo) fijar un parametro que defina al anciano el cual fue, en 

nuestro caso ia edad, aclarando que elfo no quiere decir que nos mostramos indiferentes 

@ que cada anciano puede tener una circunstancia especial atendiendo a los factores ya 

mencionados 

5,- Una situacién similar a la descnta en la conclusién anterior se presento a! desenbir 

las caracteristicas sociales y médicas det anciano; las aqui expuestas no pueden 

tomarse Come una regia infalibles sino como un parametro de los sintomas y fenomenos 

mas comunes qué Se presentan con la ancianidad, sin que ello quiera decir que en todos 

los ancianos se presenten estos en la forma aqui descrita. 

6.- El anciano, ya concluida su vida laboral que podriamos llamar "ordinana", puede 

laborar bajo el esquema aqui propuesto y los resultados de sentirse util podran beneficiar 

al mismo anciano, a su familia y al patrén. Poner en practica lo anterior requiere, entre 

ofras cosas, de romper el mito que asocia improductividad o inutilidad con ancianidad 

requiere ademas de un importante trabajo de reclutamiento y selecci6n para que en cada 

centro de trabajo se puedan encontrar funciones que encuadren con el perfil del anciano
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Sin embargo es importante acotar que debemos ser realistas y manifestar que no fodos 

los ancianos se encuentran en posibilidades de trabajar bajo el esquema aqui propuesto 

7.- Creemos que es realmente dificil acabar con la idea dominante en la mayoria de 

los patrones (afortunadamente no en todos domina) de que el anciano es una carga para 

el centro de trabajo y que dichos patrones no cambiaran su filosofia unicamente por un 

deber morat de caridad o agradecimiento sino que deben contar con un incentivo de 

caracter econémico para jograr dicho cambio También estamos ciertos que 

posibiemente el incentive fiscal aqui planteado puede ser de cardcter temporal y que 

una vez que los patrones opten por emplear ancianos queden convencidos ae las 

bondades de esta propuesta y no se requiera siempre del incentivo fiscal, 

&.- Existe una tendencia en el llamado mercado laboral, tendiente a reducir ia edad de 

vejez, 6sta se manifiesta principalmente en ja oferta de trabajo en la que tener mas de 

30 6 40 afios constituye en no pocos casos un obstaculo para poder obtener trabajo con 

todas las consecuencias que ello implica. Esta tendencia refuerza nuestro argumento de 

la equivocada idea de que la vejez es sinénimo de inutillidad y una carga para los 

empleadores 

9.- Una de lz. causas por las que se considerado que el contratar ancranos es un 

error obedece al marco juridico que en materia del Trabajo y especificamente de 

seguridad social existe, el cual puede convertirse en un verdadero lastre para el patron 

es por ello que como punto de partida, el trabajo de esta tesis propone incluir legislar a 

favor del anciano.
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10.- El Instituto del Seguro Social alejado del espiritu de prevision social que da origen 

a corporaciones de la misma naturaleza, politizado y utilizado como estandarte de la 

"Revolucion", y por si fuera poca con ademas fuertes prablemas econémicos, no ha 

podido cumplir cabalmente con e! deber social, humano e incluso legal de asistir a los 

trabayadores una vez que concluye su vida laboral { hecho que en muchas ocasiones 

coincide con fa vejez) por oo que consideramos que nuestra propuesta puede ayudar al 

anciano a allegarse de alguna cantidad adicional que haga mas decorosos fos ultimos 

afios de su vida 

11.- Las modatidades con las que proponemos hacer wiabie nuestra propuesta son la 

jornada reducida, el trabajo y la contratacién por horas, el llamado por la OIT 

"Teletrabajo" ( que en realidad es un trabajo a domitilio) y la inclusién de un apartado 

especial para el trabayador anciano, similar al existente para los trabajadores menores de 

edad asi como ia adecuaci6n de diversos ordenamientos tegales con Ia finalidad de que 

exista coherencia con la hipdtesis central de este trabajo. En cuanto a este ultimo punto 

es de mencionar que las reformas a los ordenamientos legales son realmente 

minimas(ademas de la de la ley Federal de] Trabajo quiza una de las mas importantes 

seria a la Ley del ISR) ya que actualmente se cuenta con disposiciones que no impiden 

que se de trabajo al anciano. 

12.- De forma mas concreta la creacién de un apartado especial para el anciano 

deberd contener, en principio, la definicion de trabajador anciano y Jas modalidades de 

contratacién que son las mencionadas en la conclusién anterior.
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13,- En nuestra opinion, no existe inconstitucionalidad alguna que dene de otorgar al 

patron un crédito fiscal en la forma y términos descritos en este trabajo ya que la 

posibilidad de obtener este beneficio es general para todos fos patrones que asi lo 

decidan y en consecuencia no se estaria beneficiando en forma particular, inequitativa o 

desproporcionada a determinadas personas. 

14.- Para que propuestas como fa aqui planteada no queden en uri trabajo de tesis 

profesional son necesarlas muchas actitudes y decisiones entre ellas podemos 

mencionar, Autoridades que generen oportunidades y disposiciones legales que 

permitan al sector patronal proporcionar trabajos dignos, empresarios comprometidos y 

con actitud decidida para exigir del gobierno y cumplir con la sociedad sindicatos 

democraticos y comprometidos con la clase trabajadora y su superacion, pero mas que 

nada una nueva actitud.
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ANEXO UNICO, 

PROPUESTA LEGISLATIVA 

La finalidad del presente anexo es presentar el proyecto de iniciativa legislativa 

de nuestra propuesta; el lugar dentro de la Ley Federal del Trabajo que 

sugerimos para ello es el Titulo Quinto (actualmente dedicado al Trabajo de las 

Mujeres) que quedaria estructurado como sigue: dividido en tres capitulos. et 

primero destinado al Trabajo de las Mujeres, ef segundo al Trabajo de los 

Menores y el tercero al Trabajo de los Ancianos. E! actual titulo Quinto Bis 

desapareceria. 

TITULO QUINTO. 
TRABAJOS ESPECIALES. 

CAPITULO ilk 
TRABAJO DE LOS ANCIANOS. 

ARTICULO. .- Son susceptibles de ser empleados en la forma, termmos y 

con fos requisitos de este Capitulo los hombres y mujeres con 60 afios 

cumplidos o mas que inicien una relacién labora! conforme a to establecido en 

el presente capitulo. A dichos trabajadores se les denominara Trabajadores 

Ancianos. 

  

ARTICULO____.- Los trabajadores ancianos que deseen ser empleados bajo 

las disposiciones det presente capitulo deberan acreditar al iniciar ja relaci6n 

laboral, el tener 60 afios cumplidos o mas con alguna identificacion expedida 

por autoridad oficial en ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO. .- Los patrones que deseen emplear a trabayadores ancianos 

deberdn inscribirse y obtener la autorizacién previa del Departamento de 

Inspeccién del Trabajo competente como empleadores de trabajadores 

ancianos. 

ARTICULO. .- Los trabajadores ancianos gozaran de los beneficios de la 

seguridad social en la forma y términos previstos por las legislaciones 

aplicables



ARTICULO.-___.- Los patrones podrdn emplear Trabajadores Aneranos 

unicamente a través de alguna de las siguientes figuras: 

1.- Jornada Reducida. 

{.- Contratacién por Horas. 

ll.- Trabajo a Domicilio. 

ARTICULO___.- Para los supuestos previstes en las Fracciones | y }! del 

articulo anterior, la jornada de tos Trabajadores Ancianos, no podra exceder de 

cinco horas diarias debiendo dividirse en dos periodes de tiempo iguales. Entre 

dichos periodos disfrutaran de reposos de una hora por lo menos. 

Queda prohibido a los patrones autorizados y trabajadores ancianos emplear o 

prestar sus servicios en tiempo extraordinario. 

ARTICULO___.~ Para los efectos del presente Capitulo, jornada reducida es 
aquella que por tiempo indefinido u obra determinada labora el trabajador 
anciano y que es inferior a los maximos establecidos en forma general en la 
presente Ley que no podra exceder de los limites sefialados en el articulo 

anterior. 

Dentro de ta contratacién en jornada reducida, las partes podrén pactar 

libremente ta forma de pago, observando en todo momento las normas 

protectoras y privitegios al salario previstos en esta Ley y en los demas 

ordenamientos legales que resulten aplicabies. 

ARTICULO____.- Para los efectos del presente capitulo, contrataci6én por horas 
es aquella en virtud det cual el patrén contrata al trabajador anciano por tiempo 

determinado pudiendo ser este desde una hasta ciento sesenta y ocho horas sin 
que sea necesario para ello observar lo establecido en las fracciones | y 1I del 

articulo 37 de esta Ley. Este régimen y la excepcién aqui prevista es aplicable 

solo a patrones autorizados para emplear a trabajadores ancianos y para los 

mismos. 

En caso de que el patron empltee a un trabajador anciano por mas de ciento 

sesenta y ocho horas no podra aplicar la presente disposicién, debiendo estar a 

las reglas establecidas en las fracciones | y 1 del articulo 37 de esta ley y a lo 

dispuesto en el presente capitulo en lo aplicable. 

En ta contratacién por horas el salario debera ser convenido entre las partes 

precisamente por unidad de tiempo.



ARTICULO. .- Para los efectos del presente Capitulo se entiende por 

trabajo a Domicilio lo establecido en el articulo 311 de esta Ley. 

Es aplicable a los trabajadores ancianos a domicilio lo previsto en el titulo Sexto 

Capitulo XIl de esta Ley en todo aquello que no contravenga las normas 

previstas en este capitulo. 

ARTICULO .- Es aplicable al presente capitulo en forma analégica para los 

ancianos y patrones que empleen a los mismos, lo previsto en los articulos 173, 

475 (sin distincién de edad) 176, y 180 fracciones I, I, MVyV.
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