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SER JOVEN. 

La juventud no es un período de la vida, es un estado del esplritu, un efecto de la 

voluntad, una cualidad de la imaginación, una intensidad emotiva, una victoria del 

valor sobre la timidez, del gusto por la aventura sobre el amor a la comodidad. 

No se vuelve uno viejo por haber vivido cierto número de años, se vuelve uno 

viejo cuando ha desertado el ideal. Los años arrugan la piel, renunciar a un ideal 

arruga el alma. Las preocupaciones, las dudas, los temores y la desesperanza son 

los enemigos que, lentamente, nos hacen inclinar hacia la tierra y convertimos en 

polvo antes de la muerte. 

Joven es aquél que se sorprende y se maravilla, que pregunta como el niño 

insaciable ¿y después ... ? Desafle los acontecimientos y encuentre alegria en el 

juego de la vide. 

Eres tan joven como tu fé, tan viejo como tu duda. Tan joven como la confianza en 

ti mls~o. Tan joven como tu esperanza. Tan viejo como tu abatimiento. 

Permanecerás joven mientras permanezcas receptivo. Receptivo a cuanto es bello, 

bueno y grande. Receptivo e los mensajes de le naturaleza, del hombre y del infinito. 

Si un día tu corazón fuese mordido por el pesimismo y roído por el cinismo, que 

Dios quiera tener piedad de tu alma de viejo. 

Gral. Douglas McArthur. 



INTRODUCCION 

El objetivo primordial del presente trabajo titulado "Aspectos Socio-Jurídicos 

sobre la Vejez" es precisamente evaluar uno de los fenómenos sociales más 

importantes que afecta a México: la Ancianidad, a partir de la normativldad jurídica 

correspondiente y los problemas que suscite en la sociedad. En el sentido de que 

este tipo de personas se encuentran en total abandono y al mismo tiempo se les 

violan sus garantlas individuales, por no hacerles valer sus derechos y a la vez 

contemplar que los senectos cumplan con sus obligaciones. Desafortunadamente no 

se quiere entender que los ancianos han contribuido con lo mejor de su vida en la 

construcción de México, por lo tanto la sociedad tiene el deber de asegurarles una 

vida digna, asimismo, aprovechar su enorme experiencia acumulada en bien del 

pais, dada la trascendencia que tiene para la economía y para el desarrollo cultural y 

social del mismo. Es un hecho fehaciente el no aprovechamiento idóneo y cabal de 

las habilidades y capacidades de este tipo de ciudadanos por las limitaciones que 

se establecen en cuanto a límites de edad que senalan algunas compañías y 

empresas para emplearlos. Por otra parte resulta una Injusticia social que en muchos 

casos estas personas sean marginadas por sus propios familiares debido 

fundamentalmente a ciertos "mitos sociales" que llegan a considerar como Inútiles a 

los ancianos. 

Se comenzará dando a conocer los problemas que suscita el estudio de la vejez, 

apoyándose en diversas definiciones y teorías, a partir de los aspectos médicos y 

jurídicos; y la tendencia que se observa en nuestra legislación, respecto a los 

conceptos que se mencionan. El anciano se encuentra cada vez más ante si mismo, 



y a medida que desaparecen sus contemporáneos, la amenaza de la soledad es más 

evidente y la angustia por el devenir se hace más patente. La vejez es considerada 

como la última etapa de la vida en un doble sentido de la palabra: la última y al 

mismo tiempo la etapa de realización suprema. 

Aquel que ha acumulado años y afias de vida es el ser viviente por excelencia, 

representa en cierto modo la concentración del ser. Frecuentemente se esgrime la 

falacia de que la vejez es un estado de ánimo, que mientras se sienta uno joven sé 

es. La senectud guarda una relación dialéctica entre el ser y las personas que 

rodean al ser. Objetivamente se toma conciencia de envejecer a través de ellas. 

Corresponden a fenómenos biológicos que un examen detectarla; sin embargo, la 

experiencia personal no indica el número de años vividos. Ninguna impresión 

cenestésica revela las involuciones de la senectud. Este es uno de los rasgos que 

distinguen a la vejez de la enfermedad. Esta anuncia su presencia y el organismo se 

defiende contra ella de una manera especifica para cada astlmulo; existe con más 

evidencia para el sujeto que la sufre que para quienes le rodean, pues 

frecuentemente desconocen su presencia. La vejez se presenta con más claridad a 

los otros que al sujeto mismo. 

Si la adaptación se opera sin tropiezos, el individuo que envejece no lo nota. Los 

hábitos permiten paliar durante mucho tiempo las deficiencias psicomotrices. Puesto 

que en nosotros es el otro el que envejece, es lógico que la revelación de la edad 

venga de los otros. El inconsciente ignora la vejez, mantiene la ilusión de una etema 

juventud; cuando esta ilusión se desmorona, el resultado es en muchos sujetos un 

traumatismo narcisista que engendra una psicosis depresiva. Es el inconsciente el 

que manifiesta frecuentemente un sentimiento de trascendencia al ignorar el pasar 



del tiempo y esta trascendencia está ligada al existir. La existencia revela el mundo 

y se revela a sí misma como una presencia. 

Su <poder ser> revela el aspecto más característico de sí mismo, que es la 

trascendencia. Al trascender, Ja existencia se proyecta en el mundo y a sf mismo 

como una posibilidad que puede ser realizada. Lo que hace Ja propia existencia al 

comprenderse, es descubrirse como preocupación y a veces como angustia. Para er 

anciano el tiempo no tiene un valor decisivo comparado con la eternidad que se 

aproxima. Por esto tiene mayor necesidad de emplear el tiempo, de acentuar su 

propia existencia en su interioridad personal. El viejo no es únicamente un ser a 

quien Je ocurre algo; es capaz de reflexionar sobre su situación en el tiempo, y por lo 

tanto de recordar er pasado para servicio del presente y de estimar cuáles son los 

requerimientos de su futuro incierto pero determinable. 

Se puede definir al viejo como un individuo que tiene una larga vida detrás de sí y 

delante una esperanza de supervivencia muy limitada. Es cierto que un hombre 

puede volverse con orgullo hacia su pasado, sobre todo si el presente que vive y el 

futuro que presiente Jo decepcionan. Entonces se apoya en sus recuerdos, Jos 

convevierte en una defensa e incluso en un arma. Estos arranques intennitentes de 

orgullo implican el goce pleno de ro que fue. Un anciano descontento de su situación 

sólo encontrará en ella alimento para su amargura, una razón más para lamentarse 

del presente. 

En .Ja presente Investigación, se dará a conocer la situación de la vejez en la 

sociedad; teniendo como fuerte influencia tanto el aumento de Ja población, como el 

factor económico y como resullado la marginación de Jos viejos, a partir de fa fijación 

de la capacidad física, desde los aspectos médico, social y jurídico. La razón permite 

al anciano tener conciencia de su situación y al mismo tiempo Ja posibilidad de llenar 



el presente con la realidad de lo que ha sido y Ja posibilidad de lo que todavla será. 

El anciano al perder interés por la vida reduce su dimensión existencial. Todo el 

caudal de inquietudes de sus tiempos de juventud y de madurez se ven 

normalmente mermados. 

Es frecuente que al empezar a declinar se sienta confundido. Conforme el tiempo 

pasa, comienza en cierta forma, un lento habituarse al vivir menguado y del azoro 

Inicial, se pasa a cierta indiferencia progresiva. Cuando se trata de una vejez sana, 

su tiempo es tranquilo aprovechando intensamente la vida, dándole sentido. Esta 

vejez, sin embargo, es cada vez más excepcional. Requiere para darse de tres 

elementos esenciales: personalidad madura, salud y status socloeconómico 

adecuados. 

A lo largo de la tesis, también se haré referencia, a la protección de la vejez en la 

sociedad a través de Instituciones encargadas para ello. Se vera la legalidad, en la 

cual se analiza el fundamento jurldico de este trabajo, abarcando diversas ncnmas de 

vital Importancia, cuyo contenido se basa en el llamado Derecho Social. Además, se 

trata de llevar a cabo un estudio de la normatividad jurídica que resulta obsoleta y 

anacrónica y que es necesario actualizarla de acuerdo con las características y 

circunstancias de nueslro momento histórico. Del mismo modo, se explica todo lo 

relacionado al Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.) como una prestación en 

beneficio del trabajador. A la vez, se mencionarán diferentes definiciones de justicia 

social de manera general, para lograr una Idea más específica sobre el tema que se 

trata. 

Finalmente se explica Ja importancia social de la vejez, ya que ésta representa un 

cúmulo de experiencias, lo que significa ·una valiosa aportación para el país, 

asimisryio, la transmisión de todos los conocimientos adquiridos y el trato que se les 



debe proporcionar, porque son un grandioso tesoro para la sociedad. Y de esta 

manera, el aprovechamiento adecuado de la habilidades, capacidades y experiencias 

de los ancianos pueden Incidir directamente en la economla de sus familiares y de la 

sociedad en general. 

Por todas las razones anteriormente expuestas, se desea que el estudio realizado 

en la presente Investigación, constituyan un apoyo o gula a quien se inicia en el 

estudio de la vejez, ya que en este aspecto se trabaja con el elemento más complejo 

del universo que es el ser humano, y sus logros y fracasos no afectan tan solo a un 

sector de la población sino que repercuten en la sociedad en general y por lo tanto, 

es urgente crear conciencia entre los que han tenido la oportunidad de prepararse 

para luchar en la vida y brindar conocimientos, además del apoyo material y moral de 

las Instituciones que se dedican al noble fin de proporcionar ayuda a la ancianidad 

bendita; pues de su desarrollo o estancamiento dependerá la suerte de las 

generaciones venideras y el bienestar de la humanidad. 

A la vez, es necesario hacer hincapié en el aspecto de que estudiar al ser 

humano es algo muy complejo por lo que no se puede abarcar una sola rama del 

Derecho; sino que en esta investigación comprendo diversas ramas tales como: 

Derecho Civil, Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho, Teoría del Estado, 

Sociología, Derecho Penal, Derecho Fiscal, Derecho Laboral y Seguridad Social. Y 

para ello, se deben tener presentes algunas citas de Gibran Jalil Gibran que dicen: 

"Toda actividad es ciega, si no va unida al conocimiento, y todo conocimiento es 

vano, salvo cuando hay trabajo, y todo trabajo resulta inútil, si no lo acompaña el 

amor". 

Por último, el autor de esta obra expresa y reconoce abiertamente las limitaciones 

del presente trabajo, las cuales las asume como producto de falta de experiencia 



profesional, y cabe aclarar que las bondades del mismo se deben exclusivamente a 

las Investigaciones realizadas en la bibliografía consultada en el Instituto Nacional 

de la Senectud (INSEN), pláticas con maestro, mis padres, algunos ancianos de 

diferente status social, companeros, etc., y se sentirá ampliamente satisfecha el 

poder intercambiar con los interesados sobre este tema, puntos de vista que tiendan 

a mejorarlo. 



CAPITULO 1 

PROBLEMAS QUE SUSCITA EL ESTUDIO DE LA VEJEZ. 

1.1 Principales Acepciones del Vocablo. 

1.2 Teorías acerca de la Vejez. 

1.3 Normalividad Jurídica. 



... SIENTO QUE TE APROXIMAS VEJEZ MIA 

Y TE LLAMO MIA PORQUE YO HE DE 

VIVIRTE, SENTIRTE E INCORPORARTE 

A MI PIEL, A MI SANGRE Y MEZCLARTE 

A MIS SENTIMIENTOS ... 



1.1 PRINCIPALES ACEPCIONES DEL VOCABLO. 

Antes de citar diferentes definiciones acerca de la vejez, es necesario también 

mencionar la rama de donde parte todo el estudio sobre el tema a tratar. 

Si bien es cierto que la duración extrema de la vida humana no ha variado, en 

cambio son muchos los hembras y mujeres que alcanzan una edad más avanzada. 

Hace cincuenta años, envejecer no era, en la mayorla de los casos, más que un 

problema psicológico, personal y familiar. Hoy es además un problema social. Las 

personas ancianas no ocupan ya en nuestra sociedad el lugar que en ella ocupaban 

no hace mucho tiempo; y sin embargo son más numerosas. Esto plantea importantes 

problemas en los planos médico, social, económico, psicológico, etc. Para 

examinarlos, para intentar tal vez resolverlos, ha nacido una ciencia, la Gerontologla, 

que se dedica ante todo a profundos estudios de demografla, sobre et número, la 

distribución, la clasificación de las personas ancianas, estudios que constituyen uno 

de los fundamentos de esta joven ciencia. 

Raquel Langarica Salazar dice que "la Gerontología es el estudio científico de 

las manifestaciones del proceso de envejecimiento, enfocando sus descripciones en 

las tres áreas constitutivas del hombre como entidad biopsicosocial, es decir, en sus 

aspectos biológicos (anatomla, fisiologla y bioqulmica), psicológicos (personalidad y 

manifestaciones conductuales) y sociales, como serla la introducción, actuación y 

desempeño de papeles en la familia, en un grupo o en la población en que se vive. 

Esto representa algo más que retornar el interés y respeto por los ancianos; es una 

nueva forma de mirar. sentir y actuar respecto del proceso de envejecimiento." (1 ). 

(1) Langarica Salazar, Raquel. 11~gh y Geriatria". Interamericana, 
M~xico, 1985. p, 3. 



Es decir, que en los cambios biológicos se encuentran los cambios físicos que 

caracterizan la vejez y que pueden considerarse como la continuación del deterioro 

que empieza en la edad adulta. A medida que la gente es más vieja, tiene mayores 

dificultades para adaptarse a los cambios; son menos capaces de mantener y 

recobrar su homeostasis. Esta incapacidad adaptativa es claramente evidente 

cuando el individuo debe soportar cierto grado de stress psicológico o fisiológico. 

Otros factoras, como una dieta empobrecida, y la pérdida de la visión, la audición y el 

sentido del gusto, contribuyen y explican la lentitud de movimientos y la disminución 

en la capacidad física para el trabajo, evidente en la mayorla de las personas de 

edad avanzada. 

Dentro de las manifestaciones flsicas nos encontramos que no hay que confundir 

envejecimiento y vejez. Todo ser viviente, desde el mismo dia de su nacimiento, 

evoluciona, y por lo tanto envejece. Pero la vejez, por su parte, tiene una clara 

caracterización y a partir de una determinada edad. Algunas caracterlsticas son muy 

generales • evolución de las células, mayor dificultad de adaptación, etc.-, otras se 

refieren a los diferentes órganos del cuerpo: ojo, oído, aparato circulatorio y corazón. 

Pero lo que hay que considerar no es tanto el estado de cada uno de los órganos 

como el funcionamiento del conjunto: la manera en que nos servimos de la máquina 

física tiene más importancia que la calidad de ésta. 

Los cambios psicológicos que ocurren en la vejez tienen componentes cognitivos, 

afectivos y psicomotores. Lo cierto es que el envejecimiento biológico, psicológico y 

social no necesariamente ocurre de manera simultánea; los cambios psicológicos 

pueden preceder o seguir a las modificaciones biológicas y sociales. 

Según las ideas de Mathy Doval: "Las metas más importantes que deben 

alcanzarse en lo que respecta al bienestar de los viejos son las siguientes: 



a) Mantener la independencia. 

b) Recuperar el vigor. 

c) Sobreponerse a las pérdidas. 

d) Poner en marcha un nuevo modo de vida. 

e) Desarrollar una perspectiva filosófica para vivir." (2). 

Ampliando las ideas de Mathy Doval, diríamos que además un factor muy 

importante que debe perseguirse durante la vejez, es la necesidad que tiene el 

individuo para ajustarse a los deterioros que sufren gradualmente en todos los 

niveles funcionales. Ya que si la persona senecta lleva a cabo las metas 

mencionadas, logrará obtener un desarrollo psicológico pleno. 

Dentro de las manifestaciones psíquicas se ha dicho que tenemos la edad de 

nuestras arterias. Y, sin duda, la Tercera Edad se caracteriza por una visible 

evolución física. No es menos neta la evolución psíquica: Las aptitudes disminuyen, 

el lenguaje, el paso sufren diversas modificaciones, el ritmo del sueño cambia, la 

memoria vacila, los rasgos del carácter se acentúan; envejecer es ser más uno 

mismo, tanto en lo bueno como lo que se considera "malo". Pero una buena salud 

física y moral, que, salvo casos patológicos caracterizados, depende de una 

verdadera disciplina de vida, permite compensar las insuficiencias debidas a la edad. 

René Biza considera que: "El envejecimiento afecta a las funciones 

perceptivas, a la memoria, a las funciones operativas y a las funciones 

pslcomotoras. Las funciones sensorio-perceptivas disminuyen con la edad: en el 

(21 Doval Mezey, HathyJ Hartnett Rauckhorst, LouiseJ Stokes Shirlee, Ann. 
"EyaluacHm de la Sal11d en el Anctanp" Copilco, México, 1964. P, 11. 



plano sensorial ante todo, se manifiestan en alteraciones de la agudeza visual y de la 

agudeza auditiva, pero también en una disminución de la adaptación a la oscuridad, 

lenta desde los 30 a los 60 años, y luego acelerada a partir de los 60 años. El olfato 

se debilita. Por el contrario, el gusto, en lugar de disminuir con la edad, más bien 

aumenta y concretamente se hace más sensible a los alimentos azucarados." (3). 

Pero lo importante de lo que manifiesta Biza, estriba en que el declive de los 

medios de comunicación con el mundo externo también puede depender del defecto 

de funcionamiento de los centros perceptivos que permiten las identificaciones, y de 

aquellos otros, más elevados, que añaden la dificultad misma de comprender. Esta 

deficiencia disminuye la facultad de adaptación, compromete la visión justa de la 

realidad, aisla al anciano de su contorno, y también le priva de ciertas alegrlas, como 

por ejemplo: el viejo aficionado a la jardinería no puede ya aspirar el perfume de sus 

plantas; la disminución de la adaptación a la oscuridad acentúa la angustia y la 

inseguridad nocturnas; la pérdida del oldo favorece la desconfianza, los celos, el 

egocentrismo; el présbita no puede ya leer y se aburre. Por lo que el cuadro de 

apatía, de inactividad y de desinterés general que puede observarse en el anciano 

se debe tanto a la disminución de la receptividad sensorio-perceptiva como a la de la 

actividad cerebral: la vigilancia, la capacidad de atención, incluso el nivel de 

conciencia están efectivamente en razón directa con el número de estimulos 

recibidos. 

En cuanto a la Personalidad, los rasgos de ésta tienden a volverse más rlgidos a 

medida que el individuo envejece, la mayor parte de los otros rasgos variables de 

(3) Bize P., René y Vallier, Claude. "l!na yfda nyeya: Ja 3a. edad". 
Mensajero, Bilbao, 1975. pp. 96 y 97. 



la personalidad son, a la larga, bastante estables durante la vejez. Es decir, 

que la Personalidad es la integración de todos los rasgos y características del 

individuo, que determinan una forma propia de comportamiento y ésta cambia 

cuando una persona llega a la senectud. 

En muchos casos, la personalidad del anciano está dominada por la angustia con 

respecto a su estado de salud; debe entenderse que el envejecimiento obliga al 

individuo a volverse consciente de la declinación de su grado de salud. Muchos 

ancianos manifiestan tal preocupación por un excesivo análisis de los cambios 

físicos y del estado de sus funciones corporales. Una de las decisiones de mayor 

trascendencia que, con respecto asl mismo, debe hacer un individuo de edad 

avanzada es la de considerar, o no, a su organismo como el núcleo alrededor del 

cual gira toda su vida, presente y futura. 

Otra tarea que demanda la atención de un anciano es la de acoplarse al hecho de 

que mueran los miembros de su familia y a que desaparezcan sus amigos, así como 

a la realidad de su propia muerte, más o menos inminente. Muchas personas de 

edad avanzada dedican su tiempo a hacer reminiscencias y al análisis de sus 

experiencias vitales; a través de este proceso, normal y de gran valor terapéutico, 

estas personas relatan los acontecimientos e incidentes que han vivido y, de esta 

manera hacen un esfuerzo para verbalizar, asf mismos y a otros, lo que para ellos 

significa la vida. 

Las funciones cognitivas tienden a disminuir con el paso de la edad. SI bien el 

vocabulario se incrementa a lo largo de todo el ciclo de la vida, las personas 

ancianas muestran una disminución en la capacidad de adquirir y retener nuevos 

hechos y realizar tareas novedosas para ellos. Estas deficiencias pueden 

aminorarse dentro de un ambiente que permita la repetición, la manipulación y la 



oportunidad de múltiples ensayos, y en el cual no importe mucho el factor 

tiempo. 

En cuanto a los cambios en el afecto influyen los cambios psicológicos que 

ejercen una gran influencia en la forma como el individuo se percibe a sí mismo. 

Además de los cambios biológicos y psicológicos fácilmente observables, el 

envejecimiento implica un estado mental percibido, internamente, por el Individuo de 

edad avanzada. Muchas de las personas de edad avanzada conceden gran 

importancia a la clase de vida que podrán llevar hasta el momento de su muerte; muy 

a menudo hacen referencia a los "mejores años" que les faltan por vivir, y no a 

cuántos años les quedan antes de morir. 

El modo como los ancianos juzgan su estado de salud constituye uno de los 

mejores indicadores de su safisfacción vital. Cuando hacen referencia a su salud, 

hablan fundamentalmente, de su capacidad funcional; si consideran que todavla son 

capaces de cumplir con funciones que les permitan mantener su independencia y su 

participación social, casi seguramente afirmarán que su salud es buena, sin 

importarles el grado de incapacidad fisiológica que tengan. A pesar de la mayor 

frecuencia con que sufren enfermedades, o tienen que ser hospitalizados, Jos 

Individuos de edad avanzada consideran, en su mayoría, que poseen una buena 

salud. Podrla decirse que, por lo general, los ancianos se consideran a sí mismos 

más sanos de lo que los consideran los médicos. Son optimistas respecto a su 

salud, independientemente del número de veces que consultan al médico, la 

cantidad de medicinas que deben ingerir, o la categorla, ciertamente objetiva y 

profesional, en la que los clasifica el examinador. 



Según Larga Tuckman: "Otro punto muy Importante en la autopercepción de los 

viejos es su identificación con la eda_d...Que sienten tener Esto significa que los 

viejos establecen una relación entre ellos mismos y otra persona a la que toman 

como modelo, por el hecho de sentir hacia dicha persona una cierta afinidad. En 

general, sólo un 30 a 40 por ciento de las personas mayores de 65 años se 

consideran Wljos.." (4). 

Como afirma Peters: "La edad cronológica es un mal indice para medir el 

envejecimiento y apenas si puede considerarse como un recurso conveniente para 

ordenar los grupos etarios. Parece que la edad Que sienten tener y no su edad real, 

es la determinante para que las personas de edad avanzada reconozcan que sufren 

cambios y para percibir los cambios de actitud de los demás hacia ellos mismos." (5). 

La edad "que sienten tena~' es un dato de gran significación para los ancianos, 

ya que lo toman como un indicador de cómo "deben" sentirse y cómo "deben" 

portarse. En cuanto una persona se convence a si misma de que es un anciano o 

anciana, empezará a comportarse y sentirse como tal. 

En cuanto a los cambios sociocullurales se considera que las edades aceptadas 

socialmente reflejan los papeles que la sociedad asigna a les personas según su 

edad. La "edad social" puede ser un auténtico grado de desarrollo o, simplemente, 

un "status" impuesto por un grupo social. 

El envejecimiento suele traer consigo un menor grado de oportunidades dentro de 

(4) Tuckman J. Lorge I. 11 Cla:iificación de tmp mismo como Joven Edad Media 
y Ayanzada". Nueva, Chicago, 1953, P. 9. 
(51 Peters S. "Cgncepci6n misma de la Vejez• Identiflcaci6n de 1a Vejez y 
Ed.a.d,". Nueva, Chicago, 1911, P. 2. 



la sociedad. En términos muy amplios parece existir una restricción en los espacios 

sociales para los viejos; a ellos contribuyen: la jubilación o la muerte de amigos y 

parientes, asl como una disminución en la posibilidad de asociarse a otros. 

Las estrecheces económicas y las enfermedades pueden provocar que el ámbito vital 

de los ancianos se reduzca mucho, lo cual, si se exagera, provoca el total 

aislamiento social. Sin embargo, la sociedad les limita a las personas senectas su 

capacidad jurídica; en el sentido de que los consideran sujetos incapaces por su 

edad y por lo tanto no pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Por todo esto cabe señalar, que las personas de edad avanzada tienen aptitud 

para adquirir un derecho, o para ejercerlo y disfrutarlo. Es necesario señalar que hay 

excepciones, pero es importante hacer hincapié en la importancia que tiene este 

fenómeno social que afecta a México: la Ancianidad. Desde el punto de vista 

jurldlco, en el cual no tienen ningún apoyo este tipo de personas. 

Si bien es cierto que las personas de edad avanzada son más dependientes de 

otros y reciben una gran ayuda de sus familiares, no es verdad que la mayor parte de 

los ancianos sean incapaces de bastarse a si mismos. Son muchos los que vivan en 

su propio hogar y, en muchos casos, como encargados de los quehaceres 

domésticos. No hay ninguna prueba que permita afirmar que la irresponsabilidad es 

una contraparte natural de la edad avanzada; más todavla, el grado de participación 

social parece mantenerse a los mismos niveles a lo largo de toda la vida. Todas 

aquellas personas de edad avanzada qua en la edad adulta se caracterizaron par su 

capacidad de lideres afirman que, después de jubilarse, no tienen tiempo libre y que, 

por el contrario, se ocupan de numerosas tareas sociales y voluntarias. En el otro 

extrema, aquella persona que en la edad adulta ha vivida en cierto aislamiento, 

tiende a mantener esa forma de vida cuando llega a la vejez. También hay una 



gran variedad en la jerarqula que las personas de edad avanzada tienen dentro de 

sus familias. Mientras algunas de ellas ven en los lazos familiares la base de la 

mayor parte de su intercambio social, otras no consideran que tales relaciones 

constituyan el centro de sus actividades sociales. 

A menudo se dice que los ancianos prefieren "vivir dentro de sí mismos", pero lo 

cierto es que la mayorla de ellos expresa un intenso deseo de convivencia con 

adultos jóvenes. Aún cuando los cambios biológicos que se presentan a 

consecuencia de la edad son bastante semejantes en todas las sociedades, la 

jerarqula asignada a las personas de edad avanzada presenta grandes variaciones 

de una sociedad a otra. 

Havighurst afirma que: "Según nuestra estructura social, los viejos son 

considerados como seres inferiores, improductivos y cuya aportación es nula. Por 

ejemplo, la tasa de de~.s. es un término que se emplea para designar el 

número de individuos por encima de 65 años y por debajo de 20 años de 

edad." (6). 

Ampliando las ideas de Havighurst, debemos decir que el hecho de considerar a 

una persona como "dependiente" implica que debe atenerse a la benevolencia de la 

sociedad para su mantenimiento, habitación y cuidados de salud. Muchas personas 

de edad avanzada resienten tal calificativo y están haciendo grandes esfuerzos para 

reconquistar su calidad de personas contribuyentes y miembros activos dentro de la 

sociedad. 

Los factores socioeconómicos tienden a prevalecer en las comunidades urbanas 

modernas y en las sociedades industrializadas; se cree de ordinario que cualquier 

(6) Havighurst,Robert James. "Per:;pectiyan en el cuidado de Ja Salud pon lo 
Edad Ayanzada". Nueva, Chicago, 1977, P. 2. 
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condición de vida difícil sea mala vivienda, condiciones de trabajo abrumadoras o de 

distress, acelera el "desgaste" del organismo. 

La vida en tensión aumenta la frecuencia de lo que se ha denominado 

"enfermedades de la civilización". Este aumento del índice de predominio en 

función de la vida en tensión resultó estar vinculado con la edad, pero esto no 

significa necesariamente que la vida en tensión acelera el envejecimiento de todo el 

organismo. 

La medicina actual ya no pretende asignar una sola causa al envejecimiento 

biológico, lo considera como inherente al proceso de la vida, con el mismo derecho 

que el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte . 

En el desarrollo de la vida, en todas y cada una de sus múltiples manifestaciones 

lo más natural y normal es envejecer, tratar de evitarlo es condición humana, pero 

esto no es posible, sólo se podrá acelerar o retrasar relativamente, no es factible, 

evitarlo. Por eso es importante preparar al hombre, capacitarlo para que lo acepte 

digna, decorosamente, bien provisto y protegido para incorporarse consciente, 

racionalmente a la senectud sin dejar de ser útil dentro de sus limitaciones. 

Según el Diccionario Enciclopédico University de Términos Médicos, existen 

dos vocablos con significado muy preciso: "geron, garanto: anciano, y geras: 

vejez, en base a los cuales se dice que Gerontología es el estudio del anciano, 

de sus condiciones de vida, normales y patológicas y Geriatría se define 

como la rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades de los 

ancianos ." (7). 

(7) "Qics::ionario E.ndclopédico Uniyer:iity de Términos Mi:d1cns 11 , 

Interamericana, México, 1981. P. 65. 



,, 

Roberto Agramonte define a la vejez o senectud como "la última parte del 

ciclo de vida de todo individuo, en que se manifiestan determinados síntomas de 

deterioro flsico y no pocas veces mental." ( 8). 

En esta definición una persona es considerada como senecto biológicamente, 

esto es cuando sufre un desgaste flsico y mental producido por la edad, cuando ya 

no tiene una condición corporal e intelectual favorable. Sin embargo, es 

conveniente considerar que lo anterior no necesariamente es directamente 

proporcional, puede ocurrir que a pesar de su desgaste flsico sea una persona 

autosuficiente e Incluso productiva intelectualmente. También cabe considerar que 

puede haber pérdida de facultades físicas y, o mentales prematuramente debido a 

las condiciones de vida y hábitos o vicios adquiridos. 

En el Diccionario de Sociologla, encontramos como vejez: "La edad avanzada, 

tanto si se contiene en los limites imprecisos de la vejez como si alcanza a la 

senectud, no se considera como una condición susceptible de influir sustancialmente 

sobre la imputabilidad, aunque es evidente que produce una disminución o debilidad 

de las facultades psiquicas del individuo." (9). 

Al respecto, René Biza dice: "Cuando se envejece, se tiene la impresión de que 

et tiempo pasa rápido y se desearla frenarlo; efectivamente, el tiempo se va 

reduciendo; un a~o no presenta más que 1170 a 1/80 de la propia vida. En realidad, 

esta noción de tiempo se percibe de manera muy variable y varia según los sujetos. 

Por lo demás, parece que también el problema de la muerte se siente de manera muy 

diferente: unos la temen, y los sujetos con tendencias neuróticas sienten ante ella 

(B) Agramonte o., Roberto. "Principios de 
1975, p, 10. 
(9) Pratt Henry, Fairchild, "Piqdonadn 
Cultura Econ6mica, México, 1919. P. 310. 

sodglogía". Por rúa, México, 

de Sodglogla''· Fondo de 
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una viva aprensión; otros, por ejemplo, Jos hombres de ciencia apasionados por la 

trascendencia, esperan de ella la solución a Jos problemas 

Insolubles de la inmortalidad del alma; otros, finalmente, eluden más o menos Ja 

cuestión." (10). 

Pero, en efecto, Ja decadencia general del organismo es Jo que más afecta a las 

personas ancianas; o se resignan cayendo en la apatía; o luchan con la ayuda de 

diversas técnicas; o bien tratan de revivir con la imaginación antigua satisfacciones y 

relatan entonces de buena gana su pasado, que es uno de los aspectos de Ja 

chochez. Esta decadencia es la que constituye Ja base principal del conservadurismo 

de los ancianos y de su "misoneísmo" (horror a Ja novedad) de donde Ja resistencia 

huraña que oponen al más pequello cambio y su refugio en los hábitos: cada día 

realizan las mismas acciones con la regularidad de un movimiento pendular. Por 

esta razón el tiempo de aprender a vivir es ya demasiado tarde. 

Nadie puede escapar al envejecimiento: éste es un fenómeno universal, pero 

también individual. Cada uno, bien o mal, envejece a su manera y según un juego 

de factores múltiples y complejos. Factor biológico: todo organismo en 

funcionamiento se desgasta y deteriora. Factores cotidianos: el medio en que se 

vive, los hábitos que se contraen , los diversos abusos -alcohol, tabaco, alimento- o, 

por el contrario, una higiene de vida calculada pueden desempeñar papeles 

determinantes. Todo ser envejece, pero con mayor o menor rapidez, mejor o peor. 

La Tercera Edad es para todos lo que cada uno hace de ella. Pero además 

es preciso querer no soportarla como una decadencia. En efecto, se puede 

permanecer joven física e Intelectualmente con tal de que se esté dispuesto a 

(10) Bize P,, René y Vallier, Claude. Op. C!t, P. 103. 
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hacer algún esfuerzo. Los medios para ello son numerosos y su eficacia 

conocida. Ante todo, hay que vigilar la salud: los exámenes médicos 

sistemáticos permiten, en que muchos casos, descubrir trastornos o accidentes que 

es mejor prevenir que curar. Una buena higiene de vida, una alimentación 

apropiada, uno,s movimientos gimnásticos conservan el cuerpo en buena forma. 

Pero tal vez sea más importante el mantenimiento de las facultades intelectuales. 

Conservar una mente alerta, positiva, optimista, es elegir deliberadamente vivir mejor 

y permanecer joven. 

La vejez podría considerarse como una progresiva pérdida de la capacidad de 

adaptación fisiológica del individuo al ambienta que culmina con la muerte. 

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, a la vejez se le considera una 

eventualidad, enfermedad, daño, perjuicio, etapa de la vida, conceptos que en el 

análisis da las siguientes normas se pueden observar: 

En la Constitución Mexicana se observa en la Fracción XXIX del Articulo 123 del 

apartado "A", que comprenderá fa Ley del Seguro Social, cuyo contenido en parte es: 

seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfennedades 

v accidentes y otros con fines análogos. 

Por otro fado, en la propia Constitución se dice que: "El fin de la seguridad social 

es proteger al hombre trabajador y a su familia contra la enfermedad, la muerte y la 

miseria por lo que ef seguro que se establece en el Articulo citado es proteger contra 

esos perjuicios. " ( 11 ). 

Partiendo de lo expuesto lenemos que la vejez queda comprendida dentro de la 

enfennedad, la muerte y la miseria, por lo tanto la vejez en el ser humano es un 

(11) H. Cámara de Diputados. "Cpn:ttituci6n Mexicana Comentada", 
Comisión Editorial de la H. Cámara de Diputados, México, 1978, P. 325. 
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perjuicio. 

En las leyes de seguridad social, como son: Ley del Seguro Social y Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Eslado, tenemos 

que la vejez se considera como una etapa de la vida del ser humano a la que todos 

tenemos que llegar inexorablemente, Ja cual se Identifica en aquellas personas que 

cumplen con Jos requisilos que las mismas establecen, entre ellos la edad, además 

del retiro legal, es decir, Ja inactividad en Ja presentación de su trabajo personal 

subordinado jurídicamente. 

La Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social Jos 

Trabajadores del Estado y la Ley Federal del Trabajo proporcionan Jos siguientes 

conceptos: 

LEY DEL SEGURO SOCIAL' 

SECCJON TERCERA. 

DEL SEGURO DE VEJEZ. 

Articulo 138. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, 

se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga 

reconocidas por el Instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales. 

SECCION CUARTA. 

DEL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA. 

Articulo 143. Para los efectos de esta Ley existe cesantía en edad avanzada 

cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados después de Jos 

sesenta años de edad. 

* Ley del seguro social, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 22 de diciembre de 1990. 



LEY DEL INSmUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO• 

(IS SS TE) 

SECCION SEGUNDA. 

PENSION POR JUBILACION. 
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Artículo 60. Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años 

o más de servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicios e igual tiempo 

de cotización al Instituto, en los términos de esta Ley, cualquiera que sea su edad. 

SECCION TERCERA. 

PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS. 

Articulo 61. Tienen derecho a pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, los 

trabajadores que habiendo cumplido 55 años, tuviesen 15 años de servicios como 

mínimo e igual tiempo de cotización al Instituto. 

LEYFEDERALDELTRABAJO' 

CAPITULO V. 

TRABAJO FERROCARRILERO. 

Artículo 249. Cuando algún trabajador esté próximo a cumplir los términos de 

jubilación determinados en los contratos colectivos, la relación de trabajo sólo podrá 

rescindirse por causas particularmente graves que hagan Imposible su continuación, 

de conformidad con las disposiciones contenidas en ros contratos colectivos. 

* Ley del rsssTE (Instituto de seguridad y Servicos socia lee de loe 

Trabajdoree del Estado), publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 14 de diciembre de 1990. 
* Ley· Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n 

de fecha JO de diciembre de 1963. 
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Los requisitos para obtener la jubilación se establecen en los contratos 

colectivos de trabajo; consecuentemente, las bases para fijar la pensión no deben 

buscarse en la Ley, sino en las determinaciones o cláusulas relativas de esos 

contratos. 

Por último, Euquerio Guerrero define a la vejez como "el hecho de que una 

persona alcance la edad de 65 ai'los." (12). 

Por lo visto, esta definición eslá muy apegada a lo que dice la Ley, pero no se 

necesita nada más determinar una edad sino que también intervienen otros factores, 

como pueden ser: su capacidad física y mental y en general gozar de muy buena 

salud. 

El 24 de febrero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social 

con respecto al Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.) (Ver Decreto en el 

Apéndice 1 ). 

Se reformaron los articules 1 O, 33, 45 primero y segundo párrafos; 246 fracciones 

111 y IV, y 253 fracción I; se adicionaron una fracción V al articulo 11; el Titulo 

Segundo, un Capitulo V Bis denominado "Del seguro de retiro" con los articules 

183-A al 183-S; el articulo 231 Bis; la fracción V al articulo 246; al Titulo Quinto, un 

Capitulo V Bis denominado "Del comité técnico del Sistema de Ahorro para el Retiro" 

con los articules 256-F a 256-H; 261, un tercer párrafo al 271, y el articulo 260 Bis. 

(Ver Diario Oficial de la Federación). La empresa tiene la obligación de llenar y 

firmar el contrato con el banco que elija para llevar a cabo la inscripción de sus 

trabajadores al S.A.R. (Ver Contrato en el Apéndice 2). 

{12) Guerrero L6pez, Euquerio. "Manual de Derecho dgl Trnb.a..j.g.", Porrüa, 
México, 1980. p, 558. 
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Mediante este Sistema se establecerán cuentas de ahorro para retiro a los 

trabajadores, las cuales estarán constituidas por las aportaciones que haga el patrón 

del 2% (IMSS) y el 5% (INFONAVIT) del salario base de cotización mensual del 

empleado; dichas cuentas tendrán dos subcuentas una para las aportaciones del 

IMSS y otra para las aportaciones del INFONAVIT. 

Los objetivos de este Sistema consisten en: 

Formular la generación de mayores volúmenes de ahorro. 

- Mejorar el Ingreso disponible de los trabajadores al momento de su jubilación. 

Que el pequeño ahorrador tenga acceso a los productos más sofisticados del 

mercado financiero y a rendimientos elevados, que en la actualidad están 

reservados a los grandes inversionistas. 

Las características del Sistema son las siguientes: 

- Los recursos se manejarán en cuentas individuales a nombre de los 

trabajadores, los cuales conocerán en todo momento las cantidades a su 

favor, mediante comprobantes que emitirá el Banco. 

- Un trabajador sólo podrá tener una cuenta a su nombre, la cual tendrá como 

clave única el R.F.C. (Registro Federal de Contribuyente). 

El Seguro de Retiro consiste en: 

La aportación del 2% es obligatoria y se debe depositar por bimestres 

vencidos. La primera aportación será por única vez del 8% y se deberá 

efectuarse a más tardar el 29 de mayo de 1992, para las empresas con 100 ó 

más trabajadores; para empresas que cuenten con menos de 100 trabajadores 

será a más tardar el 1º de julio de 1992. 

El trabajador podrá realizar aportaciones voluntarias, en cualquier momento. 



Los recursos obtenidos, inicialmente, serán invertidos en Banco de México, 

posteriormente se dará a conocer otro tipo de inversiones. 
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El Banco entregará comprobanfes de las operaciones bimestrales y un 

estado de cuenta anual. 

El trabajador podrá hacer retiros parciales en caso de incapacidad o 

desempleo temporal; los retiros totales podrá realizarlos en caso de: cumplir 

65 años de edad, por pensión, por cesantía en edad avanzada, por vejez, por 

invalidez o por incapacidad permanente. 

El trabajador podrá designar beneficiarios, los cuales podrá modificar en 

cualquier momento. 

El Banco podrá cobrar comisiones, cuyos montos se darán a conocer cuando 

sean autorizados por las autoridades. 

El Fondo Nacional de Vivienda consiste en: 

- La aportación del 5% se deberá cubrir conjuntamente con la del Seguro para 

Retiro. 
El trabajador podrá hacer aportaciones voluntarias en cualquier momento. 

Estas aportaciones serán canalizadas al INFONAVIT y devengarán intereses 

en función del remanente de operación del mismo, procurando conservar 

permanentemente, por lo menos su valor real. 

Estas aportaciones se reflejarán en el comprobante y estado de cuenta que 

emita el Banco. 

- Las reglas para los retiros son las mismas que para el Seguro de Retiro, 

excepto que en esta Subcuenta no se permiten retiros parciales. 

El 30 de abril y el 26 de junio de 1992. se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación los Acuerdos por los que se establecen las Reglas Generales sobre el 
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Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.). En los cuales se estipulan las bases 

anteriormente mencionadas. (Ver Acuerdos en el Apéndice 3). 
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1.2. TEORIAS DEL ENVEJECIMIENTO. 

Existen muchlsimas leerlas para definir el cuándo y el por qué del proceso de 

envejecimiento. Más sin embargo, hay muchos aspectos del proceso de 

envejecimiento que aún no han sido aclarados. en especial los relativos a las causas 

que llevan al hombre a envejecer. Por lo tanto, se han emitido leerlas que pretenden 

explicar la etlologla de este fenómeno. De acuerdo con los últimos descubrimientos, 

Mathy Doval afirma: "Que la duración de la vida está controlada por un mecanismo 

genético y que para el ser humano la duración máxima de la vida pude fijarse 

alrededor de los 100 años." (13). Dentro de todas esas teorías podemos mencionar 

las siguientes: 

A) LA TEORIA DEL USO Y DESGASTE. Esta teorla se basa en que en cada 

organismo existe una determinada reserva o acúmulo de energla no renovable y que 

una vez agotada se presentan la degeneración y la muerte. Por lo que esta teoría 

sugiere que: "con el paso del tiempo, las funciones biológicas del organismo se 

deterioran hasta el punto en que son incapaces de mantener la vida. Se supone que 

tal deterioro es el resultado de las interacciones entre el individuo y el ambiente 

externo, a lo cual se agrega la pérdida y la degeneración de los tejidos a 

consecuencia de los ajustes que el organismo, a lo largo de la vida, tiene que hacer 

para mantener su homeostasis interna. Aquellos que favorecen esta leerla sostienen 

que a medida que aumenta el desgaste fisiológico, el organismo pierda la posibilidad 

de tolerar las causas de stress y se vuelve cada vez más vulnerable a las 

enfermedades." (14). 

(13) Ooval Mezey, Mathy; Hattnett Rauckhorst, Louise; Stokes Shirlee, Ann. 
Op. Cit. P. 8, 
114) Ibidem. 
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B) LA TEORIA INMUNITARIA. Esta sostiene que el envejecimiento es el 

resultado de que el sistema inmunitario del organismo se vuelve contra si mismo e 

inactiva sus propias células. Además, esta teorla señala que: "el envejecimiento es 

el resultado inmediato de tos cambios que tienen lugar en el mecanismo de defensa 

inmunitaria. Tales cambios se deberían a que el organismo produce una cantidad 

menor de anticuerpos, o a que resulta incapaz de diferenciar entre las sustancias 

que les son propias y aquellas que le son ajenas." (15). 

C) LA TEORIA VIRAL. En esta se observa que el tipo de virus va tenminando 

con la supervivencia del organismo y dejarlo en condiciones poco favorables hasta 

llegar a deshauciar a la persona senil. Por lo que esta teorla se basa en que: "los 

virus lentos podrlan penetrar al organismo en cualquier momento de la vida 

empezar a deteriorar sistemas y órganos como el cerebro y el sistema nervioso; tal 

cosa ocurrirla después de un período de incubación que se extenderla a lo largo de 

varios decenios. Debido a que esta clase de virus puede afectar al sistema 

inmunitario." (16). 

D) LA TEORIA NERVIOSA. Esta teoria es más interesante aún, ya que: "las 

células nerviosas sufren destrucción lenta pero progresiva en el curso de su 

existencia, pero al contrario de otras no se renuevan ni son substituidas por nuevas 

células. En todos tos órganos llega a desaparecer la acción reguladora del sistema 

nervioso sobre la homeostasis y ello explicarla también las alteraciones morfológicas 

y funcionales que caracterizan al envejecimiento." (17). Es decir, que se sufre 

(151 Idem. P. 9. 
1161 Ibidem. 
(111 De Nicola, Pietro. "~". El Manual Moderno, México, 1965. P. 9. 
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un deterioro y una destrucción de las células nerviosas, lo que ocasiona graves 

alteraciones de los diversos órganos y aparatos. 

E) LA TEORIA DE LA INVALIDEZ. Alfonso Lugo Macias sostiene que: "la Ley 

del Seguro Social adopta esta teorla, pues la Ley presume que un individuo que llega 

a determinada edad se encuentra prácticamente incapacitado para desempeñar un 

trabajo y producir en forma normal, lo que quiere decir, que al llegar a esa edad su 

capacidad productiva se encuentra disminuida." (16). En otras palabras, 

esta capacidad productiva se puede referir al aspecto físico de la persona de edad 

avanzada, pero no por eso significa que deje de producir, puesto que este tipo de 

personas son muy útiles por la experiencia adquirida a lo largo de su vida: por lo que 

pueden ser canalizadas en diferentes áreas, realizando labores adecuadas a su 

edad; como por ejemplo: capacitando al personal joven, asesorándolo, dirigiendo y 

organizando la actividad que desempeñaba cuando tenla juventud. Ya que de lo 

contrario se están violando las garantlas individuales del senecto, (Articules 1° y 

5°) las cuales se encuentran contempladas en nuestra Carta Magna; al considerar 

que todo individuo gozará de las garantlas que otorga la Constitución, es de 

manera general sin distinción de raza, credo, edad o sexo. Del mismo modo 

al señalar que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

Por lo que podemos observar que en estas dos garantías no encontramos 

ninguna restricción para la persona de edad avanzada. Sin embargo, la sociedad no 

respeta las garantlas individuales de la senectud. 

(18) Lugo Macias, Alfonso. "Análisis de las Prestaciones dgl seguro 
~". UNAM, 1955. P. 40. 
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Dentro de este marco, ta ciencia de ta Gerontología, que hoy en día ha logrado 

avances trascendentales, admite que la solución del problema aún está tejana, pues 

et proceso por el que se envejece depende no sólo de un factor, como lo afirman tas 

teorías antes mencionadas, sino de muchos factores que se suman y se combinan 

para contrarrestar los recursos que el organismo opone a ta acción destructora del 

envejecimiento. 

Las hipótesis sobre el proceso del envejecimiento no han sido debidamente 

comprobadas, pero se estima que el proceso básico del envejecimiento parece 

operar de manera similar en las diversas poblaciones. A partir de la tercera década 

da la vida, la senectud se pone de manifiesto con una involución morfológica y 

funcional, tan inexorable como silenciosa, que afecta a la mayoría de los órganos y 

sistemas y conduce a una decadencia gradual en el desempeño del individuo. 

Por otra parte, mientras el " programa de envejeclmieto humano" con toda 

probabilidad es específico para la especie y no puede modificarse sólo con 

influencias ambientales, la celeridad de de su avance depende en mucho de 

factores ecológicos y de la manera en que los individuos se adapten a ellos. 

En el hombre, a diferencia de lo que sucede con los vegetales y con la mayorla de 

los animales, el ambiente no se halla limitado a un conjunto de factores edáficos y 

climáticos y aunque es incuestionable que éstos influyen, las condiciones 

socioeconómicas son más importantes que la temperatura media anual o la altitud. 

La dieta alimentaria en la niñez y en la edad adulta, la educación, la preparación 

profesional, la vida familiar, la condición de trabajo, las enfermedades intercurrentes, 

los valores genéticos, del carácter y del temperamento, la adicción al tabaco, al 

alcohol, a los tranquilizantes o a la televisión, las experiencias, los nexos familiares y 

afectivos, su soledad, su posibilidad de comunicación y su habita!, ejercen efectos 
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de vastos alcances sobre el ser físico asl como sobre la personalidad. El destino en 

la vejez se decide durante la edad adulta y en ciertos casos durante la niñez. 

El envejecimiento de la persona no se presenta simultáneamente sobre su 

totalidad, sino que comienza y predomina en alguno de sus campos, es decir, en el 

cuerpo, en la mente o en relación con el mundo exterior. 

La ansiedad experimentada durante el proceso del envejecimiento puede ser 

intensa y obligar al sujeto a recurrir al empleo de mecanismos psicológicos 

defensivos de naturaleza agresiva configurando los diferentes cuadros nosográficos 

de la psicopatologla. Al avanzar la edad, hay una pérdida progresiva de los recursos 

flsicos y mentales que tienden a producir sentimientos de vulnerabilidad; estos 

sentimientos a su vez crean angustia que el individuo trata de vencer por medio de 

los mecanismos que desde hace tiempo ha utilizado para adaptarse a la vida, a las 

situaciones desconocidas que se le presentan. Se plantea entonces la angustia que 

todo ser humano experimenta ante el comienzo del periodo senecto de la existencia. 

Según Langarica en su obra GmQnl.ología y Gerjatrfa existe "la creencia de que el 

miedo al envejecimiento y a la muerte es tanto menor cuanto mayor ha sido la 

cantidad de amor y seguridad que brindó durante el curso de su vida a los diferentes 

miembros de su grupo familiar. En cambio cuanto mayor ha sido la frustración de sus 

vivencias, mayor será su miedo a la muerte y nada envejece tanto como el temor de 

envejecer." (19). 

El envejecimiento fisiológico es un proceso que afecta a todo el organismo, en 

cierto modo armónicamente. El envejecimiento, desde el nacimiento hasta la muerte, 

varia de acuerdo con la duración de la vida fijada plasmáticamente. 

(19) Langarica Salazar, Raquel. Op. Cit. P. 5. 
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Si se considera la sociedad celular en su conjunto, los procesos coinciden porque 

un órgano depende de la función regulada de todos los demás. Pero en lo particular, 

existen diferencias considerables en el curso del envejecimiento de los órganos, ya 

que su constitución y sus funciones no son iguales. 

El sistema nervioso central desempeña un papel de importancia en el 

envejecimiento del hombre individual, porque se supone que sus células no se 

reemplazan en la vida postnatal y también por la índole fundamental de sus 

funciones coordinadoras. 

Por complejos que sean los procesos del envejecimiento, por distintos que 

sean los factores que Intervienen en él, un papel principal lo desempeñan los 

cambios biológicos. Estos son los que deciden, en última instancia, sobre la salud y 

la enfermedad. La probabilidad de conservar la salud depende de la medida en que 

aparezcan las manifestaciones de desgaste y deterioro del organismo. 

Sí bien es cierto que la expresión final del envejecimiento es la muerte, casi 

siempre la muerte de un individuo es consecuencia de cambios que de por sí podrían 

ser triviales. La muerte del anciano, salvo en casos de inanición, casi siempre ocurre 

por perturbaciones mecánicas del aparato cardiovascular o sistema nervioso y el 

acontecimiento preciso de la muerte es el resultado de factores causales como un 

accidente o enfermedad que afecte a un área vital en particular. 

Aunque parecería que no existen enfermedades específicas de la senectud, 

puede haber en cambio una mayor vulnerabilidad que obedecería a alteraciones 

celulares propias del envejecimiento en determinados tejidos. Por consiguiente, las 

investigaciones sobre el envejecimiento giran en tomo del envejecimiento y muerte 

del hombre todo o se concentran en las alteraciones seniles específicas de órganos, 

células o de sus moléculas constituyentes. 
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La debilidad de la vejez suele definirse como la reducción que se produce en la 

edad avanzada de las fuerzas fisicas y mentales que proviene sobre todo de la 

reducción del metabolismo y de la consecuente alimentación deficiente de los tejidos 

y de los órganos. La resistencia se reduce y aumenta la propensión a muchas 

enfermedades. Es probable que la senectud refleje una compleja interacción de 

influencias hereditarias y ecológicas. 

Hasta ahora no se ha comprobado de manera convincente la acción de cualquier 

factor climático sobre el envejecimiento del organismo humano en conjunto, 

exceptuando las variables nutricionales, patalógicas y socioeconómicas. Lo mismo 

sucede respecto al déficit crónico de aligo-elementos (yodo, calcio, hierro, etc.) por 

factores edáficos. 

Raquel Langarica manifiesta que: "Existen indicios de qua algunos 

contaminantes del aire pueden ocasionar envejecimiento prematuro en determinados 

órganos. La Contaminación Atmosférica en la ciudad por ejemplo, puede someter al 

no fumador al mismo nivel de alteración en la sangre por monóxido de carbono que 

el que experimenta el individuo que fuma una cajetilla al dla. " (20). Por lo tanto, 

hay que concientizar más tiempo gozando de buena salud y as! mantenernos en 

peñectas condiciones tanto física como mentaimenta. 

Creo que es necesario hacer hincapié con respecto a los ancianos, ya que 

debemos ayudamos y apoyarnos todos para brindarle a la persona senecta todo 

nuestro cariño y comprensión, además de mantenerle ocupada en diferentes formas 

y as! evitar que envejezca más rápido por causa del aburrimiento, de la soledad y por 

tener un sentimiento de rechazo por parte de toda la sociedad. 

120) Idem, 



1.3. NORMATIVIDAD JURIDICA. 

Las garantías sociales consignadas en el texto Constitucional, en particular las 

disposiciones del Artículo 123, están fundadas en el principio de considerar al 

hombre como miembro de un grupo social y no como sujeto abstracto de relaciones 

jurídicas. Conforme a esta concepción, se estructuran en México, el 

Derecho del Trabajo, la Seguridad Social, y en sentido más amplio, todos nuestros 

sistemas de bienestar colectivo. 

Aunque el régimen instituido en los Apartados "A" fracción XXIX y "B" fracción XI 

del Articulo 123 Constitucional, tiene por objeto primordial establecer ta protección 

del trabajador, su meta es alcanzar a todos los sectores e individuos qua componen 

nuestra sociedad. Por esta razón, es necesario mencionar su contenido a 

continuación: 

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

APARTADO "A" FRACCION XXIX. "Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social 

y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria 

del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro 

encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados, y otros sectores sociales y sus familiares". 

APARTADO "B" FRACCION XI. "La seguridad social se organizará conforme a 

las siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el 

tiempo que determine la ley". 
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Sin embargo, La garantla social se revela como "una relación jurldica, en virtud de 

la profunda división que mediaba entre dos clases sociales, patrones y trabajadores, 

aunado a la deplorable situación en que éstos se encontraban frente a la burguesfa." 

(21). 

De lo anterior se deduce pues, que esta relación jurldica sólo se entabla entre 

sujetos colocados en una determinada situación social, económica y jurídica, y entre 

los que existen lazos materiales determinados, establecidos principalmente en 

cuanto al proceso productivo, "capital" por un lado, y "trabajo" por el otro. 

En slntesis, los sujetos de la relación jurfdica en que se traduce la garantía social, 

constituida desde el punto de vista activo, por la clase trabajadora, carece de los 

medios de producción, es decir, por aquella que en el proceso productivo tiene 

ingerencia a través de su energía personal o fuerza de trabajo; y desde el aspecto 

pasivo, por aquel grupo social detentador de los medios de producción o capitalistas, 

o sea, por aquel que en la producción interviene, no con su labor personal, sino 

mediante la utilización de bienes de que es poseedor o propietario. 

Suscintamente se ha hablado de la relación de capital y trabajo, por la que se 

establece la armenia entre los intereses de dos clases sociales, patrones y 

trabajadores, de donde surgen las garantlas sociales que consagra el Artfculo 123 de 

la Constitución Mexicana, el cual conliene las bases fundamentales del Derecho de 

Trabajo de nuestro paf s. 

Ahora bien, dentro de las bases de dicho artfculo encontramos en la fracción XXIX 

Apartado "A" y en la fracción XI inciso a) del Apartado "B", el fundamento de la Ley 

del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

(21) Burgoa, Ignacio. "Las Garantlas Tndiyiduale11 11
• Porrúa, México, 1980. 

p, 253. 
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de Jos Trabajadores del Estado; en dichas leyes, de acuerdo con su análisis e 

interpretación y sumando conceptos relacionados con el presente tema que contiene 

también la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la vejez se encuentra 

contemplada en el Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Jubiliación, ya que su 

origen deriva de dichos preceptos, los cuales se mencionan a continuación: 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Articulo 121. "Los riesgos protegidos en este capítulo son la Invalidez, ~ Ja 

cesantía en edad avanzada y Ja muerte del asegurado o pensionado, en Jos términos 

y con las modalidades previstos en esta Ley". 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO 

Artículo 3. "Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros, 

prestaciones y servicios: 

11. Seguro de enfermedades y maternidad; 

V. Seguro de jubilación; 

VI. Seguro de retiro por edad y tiempo de servicios; 

VII. Seguro de invalidez; 

VIII. Seguro por causa de muerte; 

IX. Seguro de cesantía en edad avanzada; 

XII. Servicios integrales de retiro a jubilados y pensionistas: 

XX. Servicios funerarios''. 

Por lo que respecta a la Ley Federal del Trabajo, en su exposición de motivos, en 

el punto XII. Derechos de preferencia, antigüedad y ascensos dice: "La prima de 

antigüedad tiene un fundamento distinto del que corresponde a las prestaciones de 
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la seguridad social; éstas tienen su fuente en los riesgos a que están expuestos los 

hombres, riesgos que son los naturales, como faJlejez.. la muerte, la invalidez, etc., o 

los que se relacionen con el trabajo." (22). 

De lo anterior se deduce, que los trabajadores tienen el derecho a que se 

determine su antigüedad en la empresa o establecimiento; el trabajo en la empresa, 

cuando se prolonga durante varios años, es fuente de derechos para el trabajador, 

pues serla injusto que quien le ha entregado su vida o parte de ella quince, veinte o 

más años, pudiera verse obligado, por causas ajenas a su voluntad, a buscar nueva 

ocupación con los inconvenientes que ello implica. Porque no es fácil, que al llegar a 

determinada edad, se consiga un buen empleo, ya que la misma sociedad ha 

propiciado que se les cierren las puertas a las personas senectas, por no tener las 

facultades necesarias para conlinuar desempeñando su labor. 

Asf mismo, Euquerio Guerrero dice "en relación al seguro de enfermedad no 

profesional y de los seguros de invalidez, vejez, cesanlfa en edad avanzada y 

muerte, lo siguiente: Aunque en algunos de los contratos colectivos de trabajo 

existentes en el pafs, ya se hablan incluido cláusulas que concedfan alguna 

protección en los casos de enfermedades naturales de los trabajadores y constituyó 

una verdadera innovación que la Ley del Seguro Social de 1943 Incluyera, como era 

natural que lo hiciera." (23). 

Ahora bien, de acuerdo a los conceptos contenidos en los preceptos 

mencionados, tenemos que posee el carácter de enfermedades naturales, la vejez, 

(22) Cavazos Flores, Baltaaar. "Nyeya I.ey Federal del Trabajo Tematizada y 
Shtemattzada". Tl'.illas, México, 1990. P. 30, 
(23) Guerrero L6pez, Euquerio. Op, Cit. P. 347. 
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la cesantla en edad avanzada, la invalidez y la muerte. Para mayor abundamiento, 

dentro de este mismo marco, cabe mencionar a los siguientes articulas de la Ley 

Federal del Trabajo que dicen: 

Artículo 472. "Las disposiciones de este título se aplican a todas las relaciones de 

trabajo, incluidos los trabajos especiales, con la limitación consignada en el articulo 

352". 

En relación con este articulo tenemos que, conforme a lo dispuesto por el articulo 

60 de la Ley del Seguro Social, el patrón que en cumplimiento de dicha Ley asegure 

contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores a su 

servicio, quedará relevado del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 

que por riesgos profesionales establece esta Ley. 

Artículo 473. "Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivos del trabajo". 

Artículo 477. "Cuando los riesgos se realizan pueden producir: 

Incapacidad temporal; 

11. Incapacidad permanente parcial; 

111. Incapacidad permanente total; y 

IV. La muerte". 

Articulo 478. "Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que 

imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún 

tiempo". 

Artículo 479. "Incapacidad permanente parcial es la disminlclón de las facultades o 

aptitudes de una persona para trabaja~'. 
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Artículo 480. "Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes 

de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de 

su vida". 

Con respecto a la muerte, se considera que es la cesación de los signos vitales 

del individuo y llegando ésta, una persona pierde tanto sus facultades como sus 

aptitudes para trabajar. 

Los conceptos anteriores, sirven de apoyo, para afirmar que el origen del 

concepto de vejez como etapa natural del ser humano, deriva de la Ley, y en 

algunos casos, de la relación de trabajo. Ya que la gran mayoría de las personas 

consideran que un anciano ya no puede seguir desempeñando su trabajo como 

cuando era joven. Por tal motivo, es como un objeto inservible y de esta forma no 

puede dar un rendimiento útil y provechoso para sacar adelante el trabajo que ha 

venido realizando en su vida. 

Considero que la vejez no es un riesgo sino una etapa de la vida del ser humano a 

la cual todos vamos a llegar. Sin embargo, la Ley del Seguro Social en su art. 121 

considera a la vejez como un riesgo, lo cual no es posible aceptarfo aunque parta de 

una basa jurídica. 



CAPITULO 11 

SITUACION DE LA VEJEZ EN LA SOCIEDAD. 

2.1 Factor Demográfico. 

2.2 Factor Económico. 

2.3 Los Ancianos: Su Situación dentro 

de la Sociedad. 

2.4 La Vejez se fija por la Capacidad Fislca 

en la Sociedad. 



"ENVIDA" 

Si quieres hacer feliz 

a alguien que quieres mucho, 

dlselo hoy ... sé muy bueno ... 

En vida, hermano, en vida. 

Si deseas dar una flor, 

no esperes a que se mueran; 

mándala hoy con amor ... 

En vida, hermano, en vida. 

Si deseas decir "le quiero" 

a la gente de tu casa, 

y al amigo cerca o lejos ... 

En vida, hermano, en vida. 

No esperes a que se muera 

la gente para quererla 

y hacerle sentir tu afecto ... 

En vida, hermano, en vida. 



Tú serás mucho muy feliz, 

si aprendes a hacer felices 

a todos los que conozcas ... 

En vida, hermano, en vida. 

Nunca visites panteones, 

ni llenes tumbas de flores, 

llena de amor corazones ... 

En vida, hermano, en vida. 
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2.1 FACTOR DEMOGRAFICO. 

En lo que se refiere al Perfil Demográfico de la Vejez en México, Eleazar Trejo 

Orduña nos dice: "Es necesario hacer dos aclaraciones, la primera se relaciona con 

la importancia que tiene el conocer las cifras que existen sobre la población mayor 

de 60 años, considerando que la cuantificación de la vejez mexicana, nos da la pauta 

para contribuir a la satisfacción de alguna de sus necesidades. Por otra parte, 

también se requiere hacer una serie de reflexiones que sitúen con claridad la 

posición que ocupa el análisis de la vejez en México, porque el problema es más 

cualitativo que cuantitativo, reconociendo que México es un pals con población 

predominantemente joven, en donde las prioridades globales se dan en otros 

sectores." (24). 

Al respecto, considero que es muy importante tomar en cuenta el número de 

ancianos que se encuentran en la República Mexicana y asl tratar de solucionar de 

la mejor manera todos sus problemas y necesidades. Al parecer, no nos hemos 

consclentizado de que existe este sector de la población, el cual está abandonado. 

"La referencia demográfica de la población con más de SO ai'los en México, tendrá 

necesariamente una relación con la esperanza de vida, ésta se ha venido 

incrementando de manera notoria en las últimas décadas. Para 1930 se contaba con 

una esperanza de vida relativamente corta de 36.9 ai'\os, incrementándose cada 

década de manera importante, llegando en 1970 a 61.9 ai'los. Para 1980, se 

estimaron 66.6 años, y se tiene como pronóstico para el año 2000 una cifra de 

alrededor de 70 años. Lo anterior es el resultado de las pollticas de seguridad social, 

(24) Guerrero López, Euquedo. "Ptimer Encyentro Nacional de pelcgados 
subdelegados y Reptr:5entBntes Estatales del IHSEN'1 Edición del autor. 

México, 1987. P, 15. 
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asl como el desarrollo de diversos mecanismos que permiten que el hombre 

incremente su promedio de vida. La estructura de la población tendrá una relación 

muy estrecha con el desarrollo económico y social de México al final de este siglo." 

(25). (Ver Cuadro en el Apéndice 4). 

Efectivamente, podemos observar que a través de los años se ha dado un 

adelanto cientlfico y tecnológico con lo cual la esperanza de vida de los senectos ha 

ido aumentando poco a poco. Por lo tanto, ya no podemos considerar la misma cifra 

de hace 50 años; ya que en 1930 apróximadamente era de 37 años y ahora en 1990 

es de 70 años. 

A los mexicanos, nos queda la oportunidad de ver todavla las mayorías jóvenes 

por un tiempo, pero también el reto de crear la super-estructura y estructura 

adecuada, al observar un cambio en la pirámide poblacional. En la actualidad se 

puede sostener que el problema no es cuantitativo, sino cualitativo. 

"El antecedente más inmediato, sobre cifras de población mayor de 60 años se 

encuentra en los resultados del X Censo General de Población y vivienda en 1980, 

obteniéndose lo siguiente: 

(25) Idem, p, 16, 



.. (26). 

POBLACION MEXICANA MAYOR DE 60 AÑOS 

EN 1980 

Edad 

60-64 

65ymás 

Suma 

-----------------

Población 

1 '115,146 

2'561,120 

3'676,266 
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Desafortunadamente, en cuanto al XI Censo General de Población y Vivienda de 

1990, únicamente se obtuvieron los resultados de las personas de 60 a 99 años de 

edad en el Distrito Federal; siendo un total de .5a5..9l15. senectos. Ya que los datos de 

los demás Estados de la República Mexicana no los llenen actualizados todavía. (Ver 

Cuadros en el Apéndice 5). 

"Para 1967, se nos informa que México cuenta con una población superior a los 

80 millones, y proyectando que podrá existir un 6.2% de mayores de 60 años, se 

tendrá en el año que transcurre 4 millones 960 mil personas que integren la vejez." 

(27). 

(26) Fuente: Secretaria de Programación y Presupuesto. "X Censo General de 
Población y Vivienda, 1980". Resumen General Abreviado, México, 1904. pp. 67 
y 99. 
(27) Guerrero L6pez, Euquedo. "Primer Encuentro Nacigna,l de Qelegados 

Subdelegados y Representantes Estatales del INSEN". Op, Cit. P. 17. 
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Lo interesante, es contar con proyecciones que muestren la tendencia de la 

población mexicana mayor de 60 años, porque sólo de esa manera se tiene una 

visión de lo que sucederá en un corto plazo, ya que prácticamente de 1987 para el 

año 2000 faltan 13 años de acuerdo con la información que acabo de mencionar. 

También se viene argumentando que "en nuestro pals ha disminuido la tasa de 

natalidad, porque en 1977 se crecla al 3.5 por ciento, y llegamos a este 1986 al 2.3 

por ciento, y se espera lograr una tasa de 1.0 por ciento para et año 2000. Al grado 

de que se otorgó el premio internacional de Población." (28). Esto quiere decir, que 

al disminuir Jos nacimientos vamos a observar un cierto envejecimiento de Ja 

población. En un periodo que puede considerarse de mediano plazo, nos queda el 

presente y el futuro inmediato para contemplar el avance en el sentido real que 

transforma la edad del ser humano. México verá crecer su estructura por edad 

sensiblemente. Ya que en un futuro existirá mayor cantidad de personas senectas, 

debido a la disminución de nacimientos. 

"Con el afán de proporcionar un desgloce por Entidad Federativa, se presentan 

proyecciones de los 1 O principales Estados, los cuales representan más del 60 por 

ciento de la población nacional." (29). (Ver Cuadros en el Apéndice 6). 

Raúl Benltez Zenteno por medio de un estudio realizado para el Segundo 

Encuentro Nacional de Delegados Estatales de INSEN y Profesionales de Ja 

Asistencia a la Vejez, nos dice: "Los cambios en Ja estructura por edad de las 

poblaciones son el resultado de las transformaciones que se dan en los factores 

demográficos básicos: mortalidad, fecundidad y migraciones, los que son influidos, a 

{28) Ibidem. 
{29) Idem. P. 18. 
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su vez, por las condiciones de vida y cultura de las comunidades." (30). 

Es decir, no va a existir el mismo número de ancianos en el Distrito Federal que 

en los diferentes Estados de la República Mexicana debido a que las condiciones de 

vida y la cultura son muy distintas en cada lugar. 

"La dinámica y estructura de la población en México se mantienen dentro de un 

patrón en donde sobresalen los siguientes factores: 

a) Una mortalidad de aproximadamente 30 defunciones por cada mil habitantes. 

b) Una natalidad entre 45 y 50 nacimientos por cada mil habitantes. 

c) De 15.2 millones en 1910 se pasa a 14.B millones en 1921 y para 1930 se 

llega a la cifra de 17 millones, con un crecimiento de 1.1 por ciento de 

1921 a 1930; una tasa de natalidad de 45 de 1930 a 1934, con niveles 

elevados de mortalidad de 25 y une mortalidad infantil de 150 defunciones 

de menores de un año por cada mil nacidos vivos." (31 ). 

Como podemos observar, la natalidad es mayor que la mortalidad; pero 

encontramos que en el periodo de 1930 a 1934 la mortalidad de los niños 

menores de un año estaba muy elevada porque de mil que nacian ochocientos 

cincuenta sobrevivian. 

Para fines de los años treintas se inicia una etapa de cambio demográfico 

importante que modifica la tendencia del crecimiento: "la disminución de la 

mortalidad, y el mantenimiento de la fecundidad en niveles muy elevados, lleva a 

que el crecimiento de la población sea uno de los más altos en la historia 

demográfica de la humanidad. Para el período 1950 - 1955 la tasa de crecimiento 

(30) Guerrez:o L6pez, Euquerio, "Seaundg Encuentro Nacional de Dgleqadoa 
Es:tatale,:t dgl INSEN y Ptofesionat,.., de la Adstepcia de la Vejez 11 • Edición 
del Autor. México, 1966, P. 23. 
(31) Idem. P. 24. 
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medio anual llega a 2. 91 por ciento, en el quinquenio pasa a 3.15 por ciento y a un 

máximo de 3.38 por ciento de 1970 a 1974." (32). 

El crecimiento de la población fue aumentando en dichos periodos, debido a 

que no se tenia un control más estricto de fecundidad, en el cual intervinieran 

programa de planificación familiar adecuados a cada etapa que se iba viviendo. 

"De acuerdo al análisis de las diversas situaciones demográficas en el mundo, los 

cambios observados en México corresponden: hasta 1930 a la primera etapa de la 

transición demográfica; de 1930 hasta 1974, se cubre una segunda etapa en donde 

predomina el descenso de la mortalidad y se mantiene el elevado nivel de 

fecundidad. A partir de 197 4, la fecundidad inicia su descenso impulsado 

fundamentalmente por la anticoncepción moderna (en donde el Estado desempeña el 

papel principal, como consecuencia de la nueva Ley General de Población aprobada 

en 1974), lo que corresponde a el tránsito por una tercera etapa que concluirá en el 

momento en que la fecundidad llegue a un nivel bajo y estable, en el cual, junto con 

una mortalidad también baja, se arribe a un cuarto estadio, con un crecimiento de la 

población que tienda a cero." (33). 

En su esencia, la transición demográfica consiste en "el paso de niveles altos y 

sin control de la fecundidad, a niveles bajos y controlados, con una etapa Intermedia 

en la que el descenso de la mortalidad antecede al de la fecundidad, genera 

un crecimiento de la población más acelerado y llega nuevamente a un ritmo de 

crecimiento reducido que tiende a cero, con natalidad y mortalidad bajas y con una 

reducida proporción de población joven." (34). 

132) Idem. P. 25. 

(33) Idem. P. 26. 
134) Ibidem. 
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"Durante los 20 años que pasaron desde 1940 el descenso de la mortalidad fue 

muy acelerado, como resultado de avances en medicina y sanidad y de los cambios 

económicos que se dieron en el país. Para el quinquenio 1960 • 1965 el promedio 

de defunciones es de 11 por cada mil habitantes, lo que implicó arribar una 

esperanza de vida al nacimiento de 52 años. Esta mayor sobrevivencia de la 

población significó a su vez, dado el mantenimiento de las mismas pautas 

reproductivas anteriores, un aumento relativo de los nacimientos en las mujeres de 

edades reproductivas mayores, los que con un nivel de sobrevivencia también mayor 

al de años previos, llevaron a un ligero aumento de la población en las edades 

menores. De ahi los aumentos de la población de menos de 15 años hasta una 

proporción de 45.6 por ciento en 1960 y de 46. 7 por ciento en 1970, respecto a la 

población total." (35). (Ver Cuadro no. 4 en el Apéndice 7). 

"A partir de 197 4 se inician descensos en los niveles de fecundidad de las 

parejas, en donde ha actuado la anticoncepción. La adopción de un nuevo patrón 

reproductivo, con uso de los métodos de control de la fecundidad, en donde se 

plantea que un reducido número de hijos resulta ventajoso, responde a una pauta en 

la que se ha adoptado un nuevo derecho humano: la decisión sobre el número de 

hijos y el momento en que se desea tenerlos, lo que en nuestro pais forma parte de 

los derechos constitucionales." (36). 

En este periodo ya empiezan a funcionar los métodos de control para la 

fecundidad y se conscientiza a las parejas de que es necesaria la anticoncepción 

para lograr un México cada vez mejor. 

(35) Idem. p, 2?. 

(36) Idem. P. 28. 
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"La nueva política, orientada a la tarea de reducir la presión que la población 

ejerce sobre el sistema productivo y los recursos disponibles, asigna un papel 

prioritario al Programa Nacional de Planificación Familiar, lo que ha hecho posible la 

reducción de la tasa de crecimiento de la población en 40 por ciento de 1975 a 1988, 

y ha traído consecuencias en la estructura por edad de la población, la que se 

transfonmó en una estructura en proceso de envejecimiento, al disminuir la natalidad 

alrededor de 30 nacimientos por cada mil habitantes." (37). 

"Los menores de 15 años pasaron a representar el 41 por ciento en 1988 y de 

acuerdo a las proyecciones más recientes representarán el 39 por ciento en 1990; el 

34 por ciento en el año 2000; y a partir del año 201 o menos del 30 por ciento, 

manteniendo un proceso de disminución relativa cada vez menor, a medida que la 

población continúa su proceso de envejecimiento, el cual es irreversible, de acuerdo 

a la experiencia mundial. (Ver Cuadro no. 4 en el Apéndice 7). La disminución del 

crecimiento de este grupo de edades, tiende a una rápida estabilización hacia cero lo 

que corresponde a una situación de "población estabilizada", en donde los cambios 

son cada vez menores, hasta lograr variaciones mlnimas." (38). (Ver Cuadro no.3 

en el Apéndice 8). 

"En el caso de la población en las llamadas edades activas, de 15 a 64 años, el 

proceso implica una disminución de su peso relativo respecto al total de la población, 

hasta el 51.7 por ciento en 1980 (Ver Cuadro no. 4 en el Apéndice 7), y aumentos 

importantes hasta el año 2020, de acuerdo a las proyecciones en que llegaré a 

constituir el 67.4 por ciento, y a partir de ese momento arribar a la 

1311 Ibidem. 
1381 Idem. P. 29. 
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situación de estabilización con cambios poco importantes." (39). 

"De hecho se trata de la condición de complementaridad respecto al grupo de 

menores de 15 años, ya que el cambio en el grupo de edades de 65 años y més 

inicia su tendencia a un mayor peso relalivo, hasta el año 2000, en que liega a ser de 

4.2 por ciento y a partir de ese momento ampliar su participación con rapidez, hasta 

llegar a ser de 7.7 por ciento en el año 2025." (40). (Ver Cuadro no. 4 en el 

Apéndice 7). 

"Las estimaciones para dicho año siguiendo la tendencia histórica y tomando en 

cuenta los avances de la planificación familiar en México, llegan a una tasa de 

crecimiento medio anual de 1.09 por ciento, con una tasa global de fecundidad de 

2.3 hijos en promedio al final de la vida reproductiva de las mujeres; lo cual asegura 

únicamente el nivel de reemplazo generacional, que de mantenerse implica que la 

población no disminuya en términos absolutos. En cuanto a las tasas de natalidad y 

de mortalidad, se liega a 17.7 nacimientos por cada mil habitantes y a 6.4 

defunciones por cada mil habitantes, lo que significa una esperanza de vida al 

nacimiento de 73.2 anos, es decir, una ganancia de aproximadamente cuatro anos 

en el promedio de duración de vida estimada al momento de nacer, en los próximos 

treinta años. A partir de ese momento los aumentos en la proporción de la población 

de 65 anos y más, en México, serán cada vez mayores." (41). 

Por lo tanto, es necesario que nos conscienticemos de que en un futuro no muy 

lejano las personas de edad avanzada volverán a ocupar el lugar que tenlan hace 

(391 Idem. P. 30. 
(401 Ibidem. 
(41) Idem. P. 31. 
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muchos años atrás de respeto, admiración y veneración; y que ahora en la actualidad 

se ha perdido porque los ancianos son considerados seres inútiles e incapaces para 

desempeñar un cargo o realizar una actividad. 

"Un estudio hecho en México revela que de 1940 a 1970 ·treinta años· solamente 

se ganaron 21 años en la esperanza de vida para ambos sexos, pero el femenino 

siempre vive más. La mela para el año 2000 es aumentar la esperanza de vida en el 

hemisferio occidental, o por lo menos 70 años, en cuyo caso la estructura de la 

población cambiará y los gobiernos se verán impulsados a establecer políticas de 

salud y seguridad social coherentes con dicho aumento, pero también estrategias de 

acción para que el creciente grupo de población, ciertamente vieja, mantenga por 

más tiempo su capacidad de trabajo y aulosuficioncia en la satisfacción de sus 

necesidades básicas, como vivienda, alimentación y distracciones; asimismo los 

gobiernos habrán de tomar las medidas conducentes a un adecuado plan de 

jubilaciones, acorde con los procesos inflacionarios de cada pals y sin gravámenes 

sustantivos en los impuestos o tributaciones; otra consecuencia, ya a la vista, es la 

urgente reestructuración de los servicios de atención a la salud que habrán de ser 

mayormente preventivos y de nivel primario, a fin de que la demanda de servicios 

hospitalarios no sea exagerada e imposible de satisfacer por costosa." (42). (Ver 

Cuadro en el Apéndice 9). 

Resulta evidente la necesidad de llamar la atención sobre el problema de la 

población anciana. En primer lugar como población útil y capaz de continuar 

aportando riqueza y experiencia en la formación de nuevas generaciones y a su vez 

como población en donde se manifiesta una de las mayores riquezas de la Nación, 

su heterogeneidad social y cultural. 

(42) Langarica Salazar, Raquel. Op. Cit. P. 21. 



2.2 FACTOR ECONOMICO. 

En lo que se refiere al aspecto Económico de la Vejez en México, Eleazar Treja 

Orduña afirma: "Los aspectos económicos pueden tener una gran importancia, 

debido a que nos encontramos viviendo en un país con economía capitalista, en vías 

de desarrollo, y una organización denominada economfa mixta, además de existir 

un sector social que participa en la producción." (43). 

En otras palabras, siempre van a existir los dueños de los medios de producción y 

los poseedores de la fuerza de trabajo y por lo tanto nunca vamos a tener un pafs 

desarrollado, debido a la falta de tecnología y de personal capacitado para destacar 

y sacar adelDnte a México. 

"Dentro de las principales características de esa parte de la población, y con los 

datos del censo de 1980; tenemos que declararon no tener ocupación el 43.11 % 

respectivamente; lo que nos demuestra con toda claridad que en este sector de la 

población se concentra aún más el problema de la desocupación." (44). 

La falta de trabajo en nuestro país se debe a la poca preparación de la gente, ya 

que parte de la población tiene estudios hasta primaria y otra parte hasta secundaria; 

influyendo en todo esto las condiciones de vida y la cultura de cada familia. 

Otro aspecto de gran importancia en el análisis económico de la vejez, se vincula 

con "el analfabetismo, porque en 1980 declararon ser analfabetos el 35.3%, que 

repercute en los niveles de vida de la población. Cabe señalar que en todos los 

grupos de edad el analfabetismo es mucho menos, casi como la desocupación y es 

actualmente uno de los principales retos que tiene que enfrentar nuestro país en el 

(43) Trejo Ordufta, Eleazar. "Asperto5 Ecpn6micgs-Sociales de la Yeiez en 
~Los hermanos del anciano, A.C. México, 1986. P. 44. 
(44) Idem. P. 45. 
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presente y futuro." (45). 

Efectivamente, podemos observar que el analfabetismo se ha ido reduciendo, 

pero todavfa nos falta mucho para que se termine con esta difícil tarea. Ya que 

requiere recursos económicos y el gobierno no está dispuesto a darlos. 

Otro indicador de gran importancia es "aquél que se refiere a la condición de 

actividad económica, porque para 1980, declararon inactividad 1 '995,078 personas 

dentro de un total de 3'676,266, representando el 54.3%, el cual es una 

demostración clara de que la falta de ocupación tiene reflejos drásticos en su 

problemática, porque hace suponer su desaparición del aparato productivo." (46). 

Considero que puede existir acuerdo, en relación con ol supuesto, de que la 

problemática de un determinado sector de la población parte de la posición que éste 

ocupa en la producción o en los factores de esta producción, que vienen a establecer 

un marco de referencia elemental, y del cual surgen una serie de preguntas y 

alternativas de solución. (Ver Cuadro en el Apéndice 1 O). 

Se deben reconocer, situaciones que se nos presentan de hecho. Como la 

sociedad de clases en que nos desenvolvemos, en donde por un lado existen dueños 

de los medios de producción; y por el otro, poseedores de la fuerza de trabajo. Que 

las carencias e insatisfacciones se concentran en quienes perciben un menor 

ingreso, incluidas en el factor trabajo, y en gran parte como subempleados o 

desempleados, en los cuales se observan una serie de problemas de todo tipo. 

Sea pues la situación económica el punto de partida, para hacer análisis serios 

sobre la vejez mexicana, que nos muestren la alternativa en materia de 

oportunidades; asf como la perspectiva en salud flsica, porque necesariamente 

( 451 Ibidem. 
(461 Idem. P, 46. 
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los problemas se concentran en quienes no satisfacen los mínimos de bienestar, 

repercutiendo en su posición social. 

Por otra parte, se presentan aspectos que no tienen relaciones con la satisfacción 

de necesidades materiales, al surgir una serie de cuestiones psicológicas, que se 

establecen en Jo individual, pero que influyen en la colectividad, ya sea como 

síntomas de soledad. Surgen en Ja necesidad de emplear el tiempo libre. 

Recordando que existe una relación muy estrecha entre la situación que podríamos 

llamar sentimental y las cuestiones materiales de la vida. Sin embargo, hay una 

vinculación entre la parte de la ocupación del tiempo y la capacidad de satisfactores. 

Aquí es donde existe el reto para el economista con orientación gerontológica, 

porque tiene que estudiar el desarrollo individual y colectivo, que requiere de una 

comprensión de Jo estrictamente real, y lo que debiera ser a partir de una 

organización social y económica bien establecida, y Jo que se presenta en Jo 

cotidiano. Pero es nuestro deber internar un análisis que, por ahora solo puede crear 

Inquietud en todos Jos estudios de Gerontología de la rama que sean. Asimismo, 

presentar una posición analítica sobre la problemática de la vejez mexicana, que 

conduzca hacia el encuentro de alternativas que se adaptarán conforme vaya 

envejeciendo Ja población. 

Sobre Jos ingresos en la vejez, encontramos que la escasa, nula o activa 

participación en el aparato productivo, nos muestra significativamente la situación 

que un sector de Ja población tiene en la sociedad, porque en la medida en que se 

obtienen ingresos se satisfarán necesidades materiales, que se pueden presentar en 

los diversos sectores económicos. 

Los ingresos de esta parte de la población en la agricultura, tomada como gran 

sector, no viene a ser de mucha trascendencia considerándole por separado, porque 



no se observa en el medio rural un desplazamiento de las personas avanzadas de 

edad, sino todo lo contrario. 

Aquí se participa ampliamente y se utiliza hasta la fuerza de trabajo que aún 

conserva. Asimismo, se puede observar que para el análisis de la población rural no 

hay necesidad de dividirla en grupos de edad, porque aún se mantiene un estado de 

insatisfacción total, ya que sigue pendiente su integración al desarrollo nacional. 

Eleazar Trajo manifiesta: "En el sector industrial, se presenta una utilización muy 

marcada de la juventud, porque se requiere principalmente de fuerza de trabajo que 

Impulse la producción, y en muy pocas ocasiones es utilizada la experiencia de las 

personas mayores de 60 años." (47). 

Todo parece indicar, que es en el sector de los servicios en donde se presenta de 

manera más o menos importante la participación de estos grupos, porque aquí se 

integran una serie de actividades muy variadas, propias para quienes participan en la 

vida económica de manera marginal, en donde se puede relacionar la habilidad física 

con la capacidad y experiencia esencialmente. 

Raúl Benitez Zenteno opina que: "El aspecto más crucial e Inmediato es el de 

empleo, en la medida que avanza la mayor participación del capital extranjero, se 

abren indiscriminadamente las fronteras a productos manufacturados innecesarios, 

afectando a la mediana y a la pequeña industria y de nueva cuenta se busca la 

Implantación de un modelo modernizador que obliga a la transformación, a costos 

sumamente elevados, de la planta productiva, poco o nada competitiva. Las cifras 

de desempleo abierto van del 8% al 14% y las de subocupación entre ei 40% y el 

1471 Ibidem. 
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50%." (48). 

Es decir, que es muy difícil competir con tecnologla más avanzada y a la vez 

mayor producción; lo que da como resultado la migración hacia el extranjero y así 

nuestro pals se queda con personal incompetente. 

"La población que se agrega a la fuerza de trabajo estimada de 1985 al año 2000, 

es de 960 mil en promedio cada año, y si consideramos la reducción necesaria, por 

lo menos hasta una cifra del 6% de la población desempleada, es decir, 58 mil 

empleos al año más, se requerirá un mínimo de un millón de nuevos empleos cada 

ano en promedio. En las condiciones actuales, sin recursos de inversión dado el 

monto de servicio de la deuda y la orientación de protección al capital más que al 

empleo, se requerirá de cambios sustantivos en la polltica económica para aminorar 

la pérdida de ingresos reales de la mayoría de la población. Tal pérdida se estima, 

de acuerdo a cifras oficiales, en un 50% en ros últimos cinco años." (49). 

La creación de nuevos empleos, no parece resolverse satisfactoriamente, de ahl 

la migración hacia los Estados Unidos, el abandono del campo y la pauperización 

creciente en las ciudades sobre todo en las grandes metrópolis. 

Un segundo gran problema, cercano al anterior es el de "la educación, en donde 

aumenta el número de alumnos inscritos, se mantiene el nivel de deserción y baja 

sustantivamenta la calidad de la enseñanza. En la educación media y superior se ha 

carecido del apoyo necesario para mantener los niveles académicos sobre todo en 

las Universidades de los estados y también en las de la Ciudad de México. Por otra 

(46) Guerrero L6pez, Euquerio. ~do Encugntrn Nacional de Delegados 
Estatales del INSEN y Profesignales de la Asistenc:ia a le Yeie'"" Op, Cit. 
P. 26. 

(491 Idem. P. 27. 



parte, la desatención a la investigación cientlfica y tecnológica, amplia la 

dependencia del exterior e impide la toma de decisiones con la libertad necesaria en 

la búsqueda de un proyecto de desarrollo orientado al máximo beneficio de la 

población." (50). 

lntimamente asociados a los grandes problemas señalados, se da el 

mantenimiento de la concentración del aparato productivo y un desarrollo urbano 

en el cual priva la pobreza y la desigualdad y por otra parte aún no ha sido posible 

lograr un régimen de seguridad social y salud adecuado. "Los grupos más pobres 

continúan presentando tasas muy altas de enfermedad, sobre todo en cuanto a 

enfermedades infecciosas y de carencias nutricionales. En esta situación se da el 

inicio del envejecimiento de la población en México, que es una de las 

consecuencias directas de transición económica." (51 ). Este proceso, se da en los 

paises pobres como México, en condiciones de insuficiencia y dentro de una crisis 

nacional y mundial, de ahí que sea muy importante el considerarlo desde ahora. 

Eleazar Trajo Orduña dice: "Debe señalarse que en la actualidad no más de 10% 

de la población de 65 años y más, está incorporada a sistemas de seguridad social. 

La familia continúa siendo el núcleo en donde se desenvuelven las carencias de los 

viejos. Para 1980 el 60% de los hombres y el 17% de las mujeres, de estos grupos 

de edad mayores, estaban ocupados. En el futuro la tendencia es a la 

reducción de la participación en actividades remuneradas por parte de los hombres, 

la que puede reducirse, de acuerdo a la tendencia histórica a un 44% en el año 2000 

y hasta 25% en el año 2025. En el caso de las mujeres, la tendencia es también a 

reducir su participación a 10% en el año 2000 y hasla sólo 4% enel año 2025. En el 

(501 Idem. p, 28. 

(511 Idem. P. 30. 
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caso de la población económicamente activa masculina, la tendencia es a una 

participación oscilante de reducción en 1980, un aumento a 53% en el año 2000, y a 

partir de este momento un aumento sostenido hasta llegar a 58% en el año 2025, 

como resultado del mantenimiento de tasas de participación asociadas al mayor 

peso relativo de este gran grupo de edades en la población total. En el caso de las 

mujeres, su participación será mayor hasta llegar al 20% en el año 2000 y a cerca de 

25% en el año 2025." (52). Estas cifras llaman la atención sobre diversos aspectos, 

pero sobre todo, el aumento considerable del monto de la población mayor, la 

tendencia a su menor participación en la actividad, ya que son desplazados cada 

vez más sin posibilidad de nuevo empleo y en el mejor de los casos con una 

jubilación insuficiente. 

"La tendencia a familias pequeñas implica procesos contradictorios. Por una 

parte, la insuficiencia de ingreso mantiene a las familias en el mismo hogar por más 

tiempo, y por otra parte, se tiende a la integración de familias compuestas sólo por 

los padres e hijos. Las cifras del censo de 1980 muestran un promedio de 4.9 

miembros, lo que implica un descenso en el tamaño que resulta de la reducción del 

número de hijos por hogar. Al mismo tiempo se dio una baja en la proporción de 

hogares nucleares, propiciada por aumentos en la viudez femenina, la migración 

rural-urbana y la falla de vivienda, entre otras situaciones, las que se constituyen en 

factores que amplían la presencia de hogares extensos y compuestos, en donde los 

abuelos mantienen su lugar." (53). 

(521 Idem. P. 32. 
(531 Idem. P. 34. 
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Otro aspecto sobresaliente, es el aumento de la población mayor en relación con 

la población en edades activas. (Ver Cuadro no. 5 en el Apéndice 11 ). "Frente al 

hecho del descenso en las tasas de participación en la actividad de la población 

mayor, y la insuficiencia de los sistemas de seguridad social, es claro que aumentará 

el desamparo de los viejos y no parece que se lleven a cabo esfuerzos sustantivos 

por transformar actitudes sociales hacia esta población, dadas las pautas de 

competitividad y substitución de fuerza de trabajo, y la conformación de familias cada 

vez más pequeñas. La perspectiva es que se incrementa el número de personas con 

más de 60 años y para ello, habrá que crear las condiciones que permitan satisfacer 

las necesidades de salud, ocupación, recreación, etc., y el rescate de aquellas 

cualidades que permitan modificar las aclitudes de vida frente a esta etapa de la 

existencia humana." (54). 

Es de vital importancia que los ancianos sigan realizando actividades, en las 

cuales se mantengan ocupados; ya que de lo contrario Implica un costo económico 

para el Estado y para los particulares por la falta de productividad de los senectos en 

cuanto a que tienen el deber de pagarles su sostenimiento por medio de las 

pensiones, o bien sea, llevarlos a los asilos. Pero de todas maneras se convierten en 

gastos que están obligados a realizar tanto el Estado corno los particulares que 

emplearon a estas personas cuando eran jóvenes. 

Las personas de edad avanzada forman la memoria de la sociedad, y habrá que 

buscar alternativas para que la vejez no sea considerada como un tributo que se 

tiene que pagar por años de existencia. Se deberá ver sin temor esta etapa de la 

vida, se tendrán que revalorizar los conceptos, para que en el envejecimiento se 

(54) Idern, P. 35. 
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encuentre riqueza en su contenido, y muchos años de esplritu. Habrá que 

reconocer que se nos presenta con urgencia proponer y establecer actividades 

propias para las personas de 60 años, debido a que en el desarrollo de las 

actividades económicas puede emplearse como parte de un proceso determinado, 

con menor habilidad física y mayor conocimiento de causa. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por Euquerio Guerrero López para 

el INSEN (Instituto Nacional de la Senectud) se obtuvo lo siguiente: 

El porcentaje de gente que trabaja es del 25%.(Ver Tabla no. 1 en el Apéndice 12). 

Las proporciones por nivel socioeconómico son uniformes, lo que nos dice que éste 

no tiene influencia significativa en la edad a la que la gente deja de trabajar. En 

cambio vemos diferencias marcadas en los porcentajes conforme aumenta la edad, 

cuestión completamente lógica ya que la gente va perdiendo facultades con el 

tiempo. Tomando como variable el estado civil hay una variación muy importante del 

resto de los estados civiles a la viudez, en el que disminuye a menos de la mitad el 

porcentaje de personas que trabajan una posible explicación a esto, es que la 

mayoría de los viudos son mujeres y entre las mujeres sólo trabajan el 13% contra 

los hombres que trabajan que son el 43%. Interviene como factor importante con 

quién vive el anciano, en si trabaja o no. Podemos apreciar que entre los que viven 

solos o con conocidos, la proporción de gente que trabaja es bastante más alta. 

Haciendo el análisis por delegaciones no se encuentra diferencia aparente en la 

gente que trabaja. (Ver Tabla no. 11 en el Apéndice 13). 

Para agrupar los diferentes lugares de trabajo se tomaron seis (6) posibilidades 

cuyas incidencias son informes excepto en la que aparece como "otro" que es 

mucho más alta seguida por "Negocio Propio". (Ver Cuadro y Tablas nos. 111 y IV en 

el Apéndice 14). Es posible notar que en el único lugar de trabajo que se aprecia 
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diferencia en cuanto a nivel socioeconómico es en el Gobierno, en donde el 

porcentaje más alto lo tiene el ABC y decrece con el nivel. Apreciamos que el 

porcentaje de personas que tienen negocio propio aumenta conforme a la edad. En 

todos los casos excep!o en el de empleados domésticos, es mayor el porcentaje de 

hombres que mujeres. El nivel socioeconómico influye de!erminan!emen!e en el 

puesto que ocupa la persona entrevis!ada, vemos que mientras en el ejercicio de 

profesión independiente predomina fuertemen!e el nivel ABC, entre los obreros 

aparece más comúnmente el E. (Ver Cuadro y Tabla no. V en el Apéndice 15). 

La Media de horas trabajadas es de 7.41 horas y aparen!emente es independiente 

de nivel socioeconómico y de la edad, pero no del sexo, !rabajan en promedio 

bas!an!e más los hombres que las mujeres. También innuye el es!ado civil, ya que 

trabajan más los sol!eros que los demás. Por delegaciones la media más al!a la tiene 

Atzcapotzalco con 8.53 y la más baja Ecatepec con 5.41, vemos que la diferencia es 

grande, sin embargo no se encuen!ra explicación aparente para ello. (Ver Tablas 

nos. VI y VII en el Apéndice 16). Por razones de simplicidad es!os datos se manejan 

con medias. Vemos que la media general es de $6,870.00 muy cercana al sueldo 

mínimo. (Ver Tabla no. VIII en el Apéndice 17). Los cambios por nivel 

socioeconómlco, se esperaba que fueran mayores de los que son. Mientras que en 

ABC la media es de $10,890.00 y en E es de $5,580.00. La diferencia de ingresos 

por edad es notoria, dado que alcanza $7,510.00 en el grupo (60 - 64) y sólo 

$4,540.00 en (80 y más). El cambio en la media en cuanto al estado civil también es 

notable, puesto que baja de $7,820.00 entre los casados a $4,490.00 entre los 

viudos. De la misma forma vemos que la relación en!re medias de ingreso de 

hombres y mujeres es de casi dos a uno, $7,890.00 para los primeros y $4,710.00 

para mujeres. (Ver Tabla no.VIII en el Apéndice 17). Por delegaciones encontramos 
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los Ingresos más altos en Benito Juárez, incluso por arriba de la media del nivel ABC. 

Los más bajos están en Tláhuac y Netzahualcóyotl, llegando apenas a un poco más 

de la mitad del sueldo mlnimo. Debemos notar que 9 de las 21 delegaciones, tienen 

media de Ingresos menos del sueldo mlnimo. (Ver Tabla no. IX en el Apéndice 18). 

Del total de personas que trabajan únicamente el 16% reciben otros ingresos, lo 

que indica que el 84% viven exclusivamente del producto de su trabajo. De las que si 

tienen entradas adicionales la mayor parte la constituyen aquellos cuyas familias les 

ayudan y después los que están jubilados. No varia esto significativamente con los 

diferentes conceptos analizados y por delegación no puede sacarse ninguna 

conclusión. (Ver Tablas nos. X y XI en el Apéndice 19). Tomando en cuenta la 

media sobre los totales nos da $ 4,550.00 por supuesto, ésta sube en el nivel ABC y 

baja en D y E. 

Encontramos que la cantidad recibida es considerablemente mayor en el grupo de 

edades (80 y más) no viéndose sin embargo, relación alguna entre los grupos 

anteriores y sus ingresos. Se observa que es mucho menos esta entrada en las 

personas solteras y en las que viven solas, lo que nos hace pensar que es más fácil 

la supervivencia para aquellos que viven acompañados o tienen familiares cercanos. 

(Ver Tabla no. XII en el Apéndice 20). Por delegaciones encontramos que el 

promedio de ingresos extras va en relación a la media socioeconómica de la zona, 

siendo sobresalientes Coyoacán con $14,170.00, Centraras con $10,580.00 y 

Tlalpan con $10, 170.00. En el otro extremo, nos llaman la atención nuevamente 

Huixquilucan y Tláhuac por las bajas percepciones que tienen, la primera cero 

y la segunda $200.00. (Ver Tabla no. XIII en el Apéndice 21 ). 
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En la muestra analizada, las personas que no trabajan constituyen una mayoría 

considerable, representando el 75% del total. (Ver Cuadro en el Apéndice 22). Las 

caracterlsticas de este grupo se analizan a continuación: 

De los resultados que aparecen en la Tabla, podemos ver que solamente suman 

el 80%, esto se debe a que las personas (en todos los casos mujeres) que 

contestaron qua nunca habían trabajado, se tomaron como no respuesta, 

constituyendo este grupo el 20% sobre el total de personas que no trabajan. De los 

restantes podemos ver que la gran mayoría dejó da trabajar hace más de diez (1 O) 

años, tras el análisis de los cuestionarios, encontramos qua una buena parte de este 

subgrupo son mujeres, que dejaron de trabajar al casarse o porque más tarde sus 

hijos consideran que no tienen por qué hacerlo. El porcentaje de los demás términos, 

vemos que aumenta con el número de años. Las causas de que dejaran de trabajar 

son diversas y casi uniformemente distribuidas exceptuando dos casos: "No 

encuentra trabajo" y "Despido". (Ver Tabla no. XIV en el Apéndice 23). Por 

delegaciones encontramos muchas variaciones, por ejemplo: Benito Juárez, el 

porcentaje de personas que dejaron de trabajar hace más de diez años es 

notablemente alto (72% contra 46% de la media general) y sin embargo, no se 

encontró ninguna que hubiese dejado de trabajar hace menos de un año. Una 

explicación posible serla, el alto porcentaje de mujeres en la delegación (67%) que, 

aunque aparentemente se contradice con otras delegaciones, como Cuauhtémoc en 

la que el sexo femenino alcanza el (75%) y el porcentaje de personas que dejaron de 

trabajar hace más de diez años sólo el 38%, hay que tomar en cuenta el Indice de 

personas que nunca trabajaron qua llega en este caso al 29%. Por otro lado, 

podemos observar que ningún otro lapso de tiempo en ninguna delegación supera en 

incidencia a más de 10 años. (Ver Tabla no. ~en el Apéndice 24). 
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Debe hacerse notar, que el único motivo en el que hay diferencias es en "No 

necesita trabaja~', en el cual, las delegaciones con mayor nivel socioeconómico 

tienen más incidencia. De las personas que ccntestaron que no trabajan, las que 

reciben algún ingreso más o menos fijo, alcanzan un 47%; este porcentaje sube 

notablemente ccnforme el nivel socioeconómicc, en el ABC el porcentaje llega a 

56%, mientras que en E es de 43%. (Ver Tabla no. XVI en el Apéndice 25). 

Haciendo el análisis por grupo de edad, vemos que los porcentajes son bastante más 

altos en (65 - 69) y (70 - 74) que en Jos demás, donde la única explicación posible es 

que en estas edades haya más jubilados. De Jos motivos encontrados, el de mayor 

mención fue jubilación con 23%, inmediatamente está familiar con 22%, los demás 

tienen poca significación no sumando más de 4% que son 79 personas. (Ver Cuadro 

en el Apéndice 26). El porcentaje de gente jubilada aumenta conforme el nivel 

socioeconómicc, lo contrario ocurre con el ingreso por motivo familiar. Encontramos 

en jubilación el mismo fenómeno que en el total, la mayor proporción está 

representada por los grupos (65 - 69) y (70 - 74). Por sexos observamos que 

mientras que hay muchos más hombres jubilados, hay más mujeres que reciben 

ingresos a través de familiares. Observando Jos resultados por delegaciones (Ver 

Tabla no. XVII en el Apéndice 27), vemos que los porcentajes no son 

significativamente diferentes en cuanto a la gente que recibe ingresos, sin embargo, 

analizando los motivos hay cambios grandes, por ejemplo veamos Ja proporción de 

jubilados en Tlalpan son el 40%, mientras que en Milpa Alta sólo el 6%; sin embargo 

esta última tiene un 39% de personas que reciben Ingresos por familiares. En este 

caso nuevamente tomamos las medias para dar una idea más clara. Del total, 

encontramos que en promedio reciben $4,840.00 variando como es natural por nivel 

socioeconómico. Volvemos a encontrar lo mismo, que en el inciso anterior, Jos que 
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más ingresos reciben son los de los grupos de edad (65 - 69) y (70 - 74). Las 

diferencias por estado civil son muy pequeñas, exceptuando el caso de los viudos en 

que su ingreso es bastante más pequeño. Apreciamos por delegaciones que las 

entradas van en relación directa con el nivel socioeconómlco promedio de la 

delegación como se ha encontrado en todos los análisis de ingresos. (Ver Tablas 

nos. XVIII y XIX en el Apéndice 28). 

A las personas que contestaron que no trabajan, y no reciben ingresos, se les 

preguntó de qué manera cubrían sus necesidades básicas. Este grupo de gente 

alcanza el 40% de la muestra total por lo que se considera importante. El 92% de 

este segmento, está sostenido por su familia. Este porcentaje varia muy poco con las 

variables de análisis tanto demográficas como por delegación. El 5% encuentra 

sustento de otra forma y tampoco tiene variaciones dignas de tomarse en cuenta. Las 

otras dos opciones cubren el 100%, sus menciones son de 24 y B personas 

respectivamente y se presentan al parecer uniformes en todas las variables. (Ver 

Cuadro y Tablas nos. XX y XXI en er Apéndice 29). 

A todas las personas que no trabajan, se les preguntó si les gustarla trabajar, 

solamente el 15% contestaron afirmativamente y los resultados fueron fas siguientes: 

El trabajo de mayor mención fue "un oficio", después los agrupados dentro de 

"otros" y a continuación "empleados", éstos van de acuerdo al nivel soc:ioeconómico 

y a la edad, dado que muy pocas personas de BO y más quieren trabajar. La clase de 

empleo, va por supuesto relacionado también con el sexo. (Ver Tabla no. XXII en el 

Apéndice 30). Por delegaciones, encontramos que en las de mayor nivel 

socioeconómico la gente quiere trabajar como empleada o como asesor. En las de 

condición humilde la gente prefiere el trabajo como obrero o algún oficio. (Ver Tabla 

no. XXIII en el Apéndice 31 ). En cuanto al tiempo que dispondrían para trabajar, 
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también hablaremos de medias. Sobre el total fue 5.65 horas, y ésta no varia 

significativamente ni por nivel, ni por edad, estado civil o con quién viven. Tampoco 

hay grandes diferencias por delegación. (Ver Tablas nos. XXIV y XXV en el Apéndice 

32). Tratando con medias vemos que independientemente del nivel, y demás 

variables, el sueldo pretendido está alrededor del sueldo mlnimo. Por delegaciones, 

encontramos que el nivel bajo se tienen medias menores al sueldo mlnimo y las de 

nivel más alto arriba de éste. (Ver Tablas nos. XXVI y XXVII en el Apéndice 33). 

En el caso de a cuántas personas mantienen, hablaremos de medias, al igual que 

en el resto de las preguntas numéricas. En este caso, se preguntó a todas las 

personas entrevistadas, si manlenlan o no a alguien. La media general fue .83. 

Viendo los resultados en detalle se observa que el 62%, es decir, la mayorla no 

mantiene a nadie. En este punto influyen casi todas las variables, vemos por ejemplo 

que el Indice de dependencia es mucho más alto en grupo de (60 - 64) y que 

disminuye conforme la edad aumenta. Notamos también, que de los casados 

depende más gente que de los solteros y viudos cuyo índice es muy bajo. Por sexos, 

la diferencia es muy grande, mientras que de los hombres dependen 

económicamente 1.65 personas en promedio, de las mujeres solamente .28. Este 

indicador, eslá también en función de con quién viven, es mucho más alto cuando es 

con el cónyuge (1.62) disminuye si viven con familiares y se encuentra el mlnlmo 

cuando viven solos. (Ver Tabla no. XXVIII en el Apéndice 34). (Ver Cuadro de nivel 

socioeconómlco en el Apéndice 35). 

"Se presenta un diagrama con el cual se ha intentado proporcionar, en forma 

esquemática, un resumen del estado de ocupación y situación económica de la 
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población senil." (55). (Ver Diagrama en el Apéndice 36). 

De lo anterior, podemos concluir que los senectos se encuentran en total 

abandono puesto que no se les hacen valer sus derechos y se les trala como seres 

inútiles. Por lo tanto, ya es tiempo de conscientizarnos y dignificar la bendita vejez, 

dando una solución rápida y efectiva para combatir la problemática en la que se 

encuentran las personas de edad avanzada. 

{55) Guerrero L6pez, Euquerio. "Inyestigación de las caractedsticas de la 
pgblapión :1enecta en el área metcoppl 1 taca de la Ciudad de México" México, 
1961. p .135. 
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2.3 LOS ANCIANOS: 

SU SITUACION DENTRO DE LA SOCIEDAD. 

Joaquln Jiménez Mercado sostiene: "La vejez tiene dos papeles dentro de la 

sociedad. El primero trata de la importancia que ha tenido el anciano en la 

construcción de la historia del mundo. Y el segundo, qué está sucediendo con 

nuestros ancianos en la sociedad que vivimos, cuáles son los problemas a los que se 

enfrentan y cuáles son aquellas vías de solución que podemos encontrar para este 

problema." (56). 

De todos es bien sabido que el anciano ha jugado un papel sumamente 

importante en la construcción de la historia del mundo, en diversas culturas, en 

diferentes paises, el anciano ha demostrado que dentro de ámbito social, tecnológico 

y científico, con su participación ha propiciado los cambios, que han venido a 

beneficiar a la humanidad. "Es conocido que el pueblo judlo rodeaba de un gran 

respeto a sus ancianos, las antiguas escrituras blblicas nos dicen textualmente: 

"Corona de honra es la vejez que se hallará en el camino de la justicia", también 

"Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano". Estos son 

simplemente dos ejemplos que nos muestran la visión que tenlan los antiguos judlos 

de lo que representaba la vejez. Si a esto unimos que en esta cultura tan importante 

se formó un consejo de ancianos llamado Sanedrín, que era el encargado de decidir 

las cuestiones más importantes del pueblo; nos daremos cuenta del importante papel 

que jugaron los ancianos, ya que ellos eran los depositarios de la sabiduría y de la 

(56) Guerrero L6pez, Euquerio. ~er Encuentro Ma.cional dg Delegados 
Sybdelegadps y Representante:, Estatale<i de~ Op. Cit. P. 28, 
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experiencia." (57). 

"Entre los griegos, el padre de los dioses Zeus, era representado como un 

anciano de largas barbas y cabello blanco. Esta deidad tenía a su cargo la dirección 

de todos aquellos dioses menores que dependían de su ancestro, y que era 

finalmente el que tenia el poder de decisión sobre los demás. En la antigua Roma, 

por ejemplo, el Senado estaba formado por personas mayores de edad, la palabra 

senado viene de la palabra senex que quiere decir anciano, y eran ellos quienes se 

dedicaban a íegislar y a plantear las leyes que habían de regir al pueblo romano." 

(56). Esto es una muestra más en la cual la historia sitúa a los ancianos en su justa 

medida. 

"Sa sabe que entre los aztecas, los supremos sacerdotes (personas de edad 

avanzada) eran los encargados de guiar a los jóvenes. Había diferentes escuelas 

entre los aztecas, el Calmecatl y el Teocalli, en las que los ancianos, supremos 

sacerdotes eran Jos que llevaban el peso mayor de los diferentes ritos con los cuales 

honraban a sus dioses. Asimismo, la palabra Huehuetl significa el anciano ~ a su vez 

el Dios que representaba esta etapa de la vida, representado por la figura de un 

hombre encorvado y un pebetero en la parte superior que significaba la luz que a su 

vez nos remite a ta sabiduría." (59). 

"Entro los mayas es también conocido el gran respeto que se guardaba por las 

personas de edad avanzada, como ejemplo de esto, eran las ancianas las que tenlan 

el derecho de ir y pedir la mano de la joven próxima a casarse, a través de este acto 

(57) Ibidem. 
(5B) Idem. P. 29. 
(59) Ibidem. 
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se ponía en evidencia la preponderancia que se les daba a los ancianos en esta 

cultura." (60). Pero los tiempos cambian, las culturas, las sociedades, el ser 

humano, evolucionan con el paso de los años. Sin embargo, "En la edad media los 

señores feudales daban ciertas preferencias a los siervos de la gleba que llegaban a 

una edad avanzada. Esto nos demuestra una vez más que no obstante que 

pertenecían a clases diferentes, el propio señor feudal tenla ciertas consideraciones 

para con estas personas." (61 ). 

Más adelante, sobreviene la revolución industrial que trae consigo "una serie de 

cambios en los ámbitos tecnológico y científico y comienzan a vislumbrarse como 

consecuencia de ésta, cambios en relación al ser humano. Se crean máquinas y con 

esto la idea de una mayor producción en un menor tiempo. Para la operación de 

dicha maquinaria se busca la fuerza de trabajo joven que es la que representa el 

vigor y la energla, y es en este momento de la historia cuando el anciano comienza a 

ser relegado ya que su potencial físico ha decrecido y no es apto para este tipo de 

tareas." (62). Dando un sallo muy grande en el tiempo, nos situamos en la época 

actual, fundamentalmente en nuestro país, en donde las grandes ciudades como el 

Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, etcétera, han crecido de una manera muy 

importante, acrecentando con ello problemas relacionados con todos los que las 

habitamos y particularmente con el anciano. Todos estamos ahora en una muy bella 

ciudad, terriblemente grande, que es el Distrito Federal, en donde podemos 

percatamos que la urbanización, los asentamientos humanos y la propia 

organización de la ciudad, no se encuentra diseñada para que en ella puedan 

1601 Idem. P. 30. 
161 l Ibidem. 
162) Idem. P. 32. 
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vivir nuestros ancianos; ejes viales, puentes peatonales, tráfico excesivo, ruido, son 

entre otros, algunos de los obstáculos a los que se enfrentan. Las necesidades de 

construcción y por ende de vivienda, van cambiando, todavla recordamos que a 

principios, casi a mediados de este siglo, las casas eran muy grandes, existían en un 

lugar en donde los abuelos y los padres podían estar, cosa que en el presente por 

las necesidades a las que nos hemos referido, ya no sucede. 

Dentro de la familia, la vida del anciano también ha sufrido grandes cambios, en 

nuestro pals corno en todo el mundo, los miembros de una familia tienen actividades 

fuera del hogar durante casi todo el dla, motivo por el cual el anciano queda 

generalmente solo y esto puede traer consigo cierta problemática tanto de tipo 

emocional como físico, por lo que el Instituto Nacional de la Senectud, ha instituido 

las Residencias Diurnas para tratar de ayudar a este problema, es decir, que el 

anciano tenga convivencia y ocupación durante la mañana y por la tarde se reintegre 

a su núcleo familiar. Existen muchos milos alrededor del anciano, muchas veces 

dentro de las familias se escuchan este tipo de aseveraciones: "el abuelo es 

hipocondriaco, es gruñón o es agresivo", al escuchar ésto, habria que analizar los 

motivos por los cuales el anciano o la anciana toman este tipo de actitudes. El 

lenguaje es el elemento principal para la comunicación humana, hay diferentes tipos 

de lenguajes, el social, el corporal, el que hablamos, el de las manos, el de los ojos, 

en fin, utilizamos diferentes tipos de lenguajes para poder establecer relaciones, 

¿nos hemos puesto a pensar si las actitudes mencionadas no son lenguajes 

implementados por los ancianos para hacerse presentes en el seno de una familia o 

de una sociedad? Desafortunadamente en una ciudad como la nuestra, el anciano 

pasa desapercibido, aislado, tanto dentro como fuera de su casa y al establecer este 

tipo de lenguajes casi nos quiere decir simplemente "aqui estoy, soy una parte más 
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de la sociedad y de la familia". Muchas veces en el seno familiar se toman dos tipos 

de actitudes con respecto al anciano, una de ellas es la marginación y la otra es la 

sobreprotección o paternalismo, sin darnos cuenta que tanto la una como la otra 

pueden ser igualmente negativas, sin tomar en cuenta que el anciano es un ser 

humano igual que nosotros y que simplemente está viviendo otra etapa de la vida. 

El Instituto Nacional de la Senectud ha tratado de detectar todos estos problemas, 

a los cuales se enfrentan nuestros ancianos tanto del Distrito Federal como del pals, 

y uno de los puntos importantes para tratar de solucionarlos es la conscientización, 

tenemos que hacer llegar el mensaje a todos los niveles y grupos sociales, desde los 

niños, jóvenes, adultos y a los propios ancianos. Ya que los jóvenes de ahora, a 

veces dicen: "ya está viejo, ya para qué sirve" y esto es precisamente lo que tenemos 

que acabar. El anciano posee algo que ningún joven puede tener, la <Experiencia> y 

hay que aprovechar esa experiencia para beneficio personal y social, hay que decirte 

al joven que el anciano_. además de merecer todo nuestro respeto, nuestra~ 

consideración y cariño por haber llegado a una edad en la que mucha gente se ha 

quedado en el camino, tiene ese gran don que es la experiencia y por lo tanto el 

joven debe darse cuenta que como dice el refrán: "como te ves me vi, como me veo 

te verás". 

Raquel Langarica Salazar sostiene que: "No son tanto las circunstancias las que 

modifican las vivencias y el comportamiento del individuo que envejece, sino cómo él 

percibe, experimenta y asume el papel que le toca vivir en su momento, como el 

factor de unidad familiar al ser abuelo, maestro y guia de quién le reemplazará en el 

trabajo, promotor de actitudes diversas acordes a su etapa de desarrollo, entre otras 

cosas. Una de las grandes compensaciones a las pérdidas que va causando el 

envejecimiento, es el adquirir conocimientos y capacidad. ingredientes esenciales 
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para vivir en una sociedad tecnicocientifica que exige preparación continua; si 

dejamos de aprender, si dejamos de interesarnos, entonces sí envejecemos más 

rápidamente." (63). 

Recordemos: 

"La vejez tiene cosas hermosas, 

como tiene la tarde sus celajes, 

como tiene Ja noche sus estrellas". 

(Anónimo). 

Lo que más intensamente teme el hombre en el mundo es el aislamiento. Todos, y 

más los ancianos, tenemos Ja necesidad de pertenecer a otro, algo a alguien, de 

estar integrados a algo, persona o comunidad, que nos haga sentirnos acompañados 

y, sobre todo, sentirnos que estamos vivos. Los problemas de las grandes ciudades 

modernas, así como de Ja actual sociedad, han convertido a Ja antes, acompañada y 

placentera vejez, en una época sombría y solitaria, ya que el anciano común y 

corriente, jubilado del trabajo, jubilado de su quehacer paternal, jubilado del amor 

físico, viendo a los demás can indiferencia, su hogar vacío, su puesto ocupado por 

un joven que le sustituyó enseguida, amigos y conocidos que mueren, se va 

sintiendo solo poco a poco, va siendo aislado y marginado por la sociedad y su 

conciencia de vejez se torna lúgubre. 

Alonso sintetiza Ja conjunción de diversos factores en Ja psicología de Ja 

ancianidad estableciendo: 

"El anciano ya no es en el hogar objeto de respeto y cariño que 

anteriormente se tributaba al abuelo. 

{63) Langarica Salazar, Raquel. Op. Cit. P. 62. 



La jubilación indiscriminada reduce a la inactividad a ancianos con 

capacidad de laborar. 

La inactividad forzada produce en el anciano bien conservado un 

sentimiento de frustración y vulnerabilidad de las funciones psíquicas. 

El rápido incremento de los trastornos pslquicos en el anciano se debe a 

estos factores sociológicos: la situación de aislamiento, la soledad 

afectiva, la subestimación social, la inactividad profesional y la inseguridad 

económica. "(64 ). 

65 

Es conveniente hacer hincapié de que las personas senectas son discriminadas 

por su familia, ya que las hacen a un lado y no se quieren ni ocupar ni interesar por 

ellas, porque las consideran como un estorbo. Lamentablemente esta situación es 

muy triste y alarmante porque muchas d~.estas personas van a parar a un asilo, ya 

que sus familiares no se quieren hacer cargo de ellas. Por lo tanto las personas 

senectas al llegar a la vejez son incomprendidas, desatendidas y en gran parte 

olvidadas. También tenemos el caso de las madres solteras que por la necesidad de . 
trabajar, dejan en manos de la persona anciana (la abuelita), toda la carga del 

hogar, desde hacer la limpieza del mismo como cuidar a los hijos de esta madre 

soltera. Y no obstante a todo esto no se tiene la suficiente conciencia de que estas 

personas nos dieron y nos brindaron gran parte de su vida y no es justo 

abandonarlas de esta manera y aún más cargarles el trabajo. "El hombre debe 

justificar su presencia en la sociedad, no aisladamente sino dentro de la estructura 

orgánica que el Estado protege. Sin esta justificación el hombre es un parásito, 

(64) Miatello, V, R. y Cols, "Geriatr1o'' 
Argentina, 1976. P. 65. 

López Libreros Editores, 
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un ser que impide el bienestar de los demás." (65). 

Baste aqul observar que los grupos sociales son realidades, porque son 

algo con lo cual el hombre tiene que contar y cuenta en su vida: "El hombre reconoce 

la existencia de tales grupos, los ama o los combate según los varios casos, 

acomoda su propia vida a pautas predominantes en esos grupos, o lucha contra esas 

pautas, se sacrifica por ellos, les da dinero, o se aparta de ellos, o incluso los 

traiciona." (66). 

Si aplicamos los anteriores conceptos a las personas que tienen sesenta años de 

edad en adelante, tenemos que como grupo es una realidad en la que el hombre se 

aparta de ellos, pues su situación como hombres por el hecho de tener cierta edad, 

no la justifican y al no realizar ninguna actividad significativa quedan como parásitos. 

La situación de las personas que se encuentran dentro del supuesto que establece la 

edad para jubilarse, por este hecho la sociedad los margina, como consecuencia del 

pecado de la ancianidad, cualquier beneficio que tratan de lograr se considera que 

afecta los intereses de la población que trabaja, pues ~! logro del beneficio tendrla el 

efecto de que pagarlan más impuestos dicha población: "Porque si la capacidad 

económica general permite al estado obtener, sin gravar con exceso la economía 

particular, ese Estado estará en condiciones de realizar, por conducto de las 

organizaciones de carácter público o semipúblico, los deseos y necesidades 

sociales, pero si grava con exceso, lógico es que afectarla la capacidad económica 

de los que trabajan." (67). 

(65) Serra Rojas, Andrés. "Cfem;ia pql i ti ca" Instituto Mexicano de Cultura. 
México, 1911. P. 625, 
( 66) Recaséns Siches, Luis. "Tratado General de Sociglqqla". Porttla, México, 
1917. P. 55. 
(67) Moreno Padilla, Javier. "N11eya ley del Seguro Social". Trillas, México, 
1911. p. 14. 
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Por otra parte, la población empleada y subempleada es menor que la que carece 

de empleo, ante tal situación el Estado, prefiere no gravar con exceso a la población 

menor, por lo que se ve imposibilitado de satisfacer las demandas económicas de las 

Instituciones que cubren los deseos y necesidades sociales, las cuales ante la citada 

imposibilidad prefieren no arriesgar su situación financiera, y seguir marginando a los 

ancianos, como ejemplo de la relegación para con los ancianos, tenemos el siguiente 

articulo, establecido en la Ley del Seguro Social, el cual dice: 

SECCION TERCERA DEL SEGURO DE VEJEZ. 

Articulo 137. "La vejez da derecho al asegurado al otorgamiento de las siguientes 

prestaciones: 

Pensión. 

11 Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este título. 

111. Asignaciones familiares, de conformidad con lo establecido en la 

Sección Séptima de este capitulo. Y 

IV. Ayuda asistencial, en los términos de la propia Sección Séptima de este 

Capitulo." (68). 

Javier Moreno Padilla, en relación al articulo antes transcrito, dice: "La vejez 

constituye, en primer lugar. un reconocimiento a la persona que ha trabajado hasta 

los 65 años de edad, con objeto de que tenga un descanso justificado, sin 

preocuparse en forma inmediata del sustento de su familia. Aparte de la recompensa, 

la pensión de retiro constituye una bonificación por la disminución de las 

capacidades físicas y mentales que tienen las personas de edad avanzada." (69). 

(6BI Ibidem. 
(691 Ibidem, 



Si se considera que el llegar a cierta edad, debe lener el descanso 

correspondienle, después de haber lrabajado por cierto tiempo, esto quiere decir que 

sigue siendo trabajador con los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo, 

pero la realidad es que las preslaciones que eslablece el comentado artículo 

no corresponde en su contenido, si se tiene en cuenta el siguiente análisis que 

expongo: 

Fracción l. Por lo que se refiere a la pensión que se otorga, en la actualidad no 

alcanza para cubrir las más elementales necesidades de la familia del asegurado por 

vejez, en consecuencia no hay tal mejora para los ancianos. 

Fracción 11. Por lo que respecta a la asislencia médica, como se puede ver, es 

un hecho la falla de especialislas en Geriatrla. 

Fracción 111 y IV. Por lo que respecta a las asignaciones familiares y ayuda 

asistencial, se puede decir, que en virtud de que la bonificación que se otorga es 

muy baja, se desprende que el 15 o 20% que se concede, no significa nada de 

acuerdo a la pensión que se recibe. 

Por otra parte, los ancianos más vulnerables son los que pertenecen a las familias 

marginadas o desarraigadas, asimismo aquellos afectados por los fenómenos 

migratorios, esta situación ha motivado que los ancianos queden aislados y solitarios 

en pequeños pueblos y zonas desérticas; los cuales no reciben ningún beneficio del 

grupo, lo que origina un estado social de injusta dependencia y estricta 

subordinación pues "nuestro derecho social en sentido estricto es protección de una 

clase ocupacional o como regulador de las relaciones obrero-patronales." (70). 

{701 Mendieta y Húl1ez, Lucio. ~Derecho Social'' Porrúa, México, 1975. P. 
66. 
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También, se puede observar que en el grupo de los que han rebasado los 

cincuenta años de edad, a los que se les considera viejos, su situación es la de que 

se encuentran flotando jurídicamente dentro de la legislación en Materia Social, pues 

ni se encuentran en la edad para gozar de la pensión de cesantla en edad avanzada, 

ni dentro del derecho del seguro de vejez, ni dentro del derecho del trabajo pues los 

derechos que se conceden sólo abarcan a los asalariados, como se desprende da la 

lectura de los siguientes articules: 

LEY DEL SEGURO SOCIAL.' 

SECCION TERCERA. 

DEL SEGURO DE VEJEZ. 

ARTICULO 138. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de 

vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y 

tenga reconocidas por el Instituto un mlnimo de quinientas cotizaciones semanales. 

SECCION CUARTA. 

DEL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA. 

ARTICULO 143. Para los efectos de esta Ley existe cesantía en edad avanzada 

cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados después de los 

sesenta anos de edad. 

• Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federdc10n dt:.
fecha 22 de diciembre de 1990. 



LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE).' 

SECCION SEGUNDA. 

PENSION POR JUBILACION. 
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ARTICULO 60. Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 

años o más de servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicios e igual 

tiempo de cotización al Instituto, en los términos de esta Ley, cualquiera que sea su 

edad. 

SECCION TERCERA 

PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS 

ARTICULO 61. Tienen derecho a pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, 

los trabajadores que habiendo cumplido 55 años, tuviesen 15 años de servicios como 

mínimo e igual tiempo de cotización al Instituto. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO.' 

CAPITULO V. 

TRABAJO FERROCARRILERO. 

ARTICULO 249. Cuando algún trabajador esté próximo a cumplir los términos de 

jubilación determinados en los contratos colectivos, la relación de trabajo sólo podrá 

rescindirse por causas particularmente graves que hagan Imposible su conlinuación, 

de conformidad con las disposiciones contenidas en los conlratos colectivos. 

• Ley del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado), publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 14 de diciembre de 1990. 
• Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 30 de diciembre de 1983, 
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Los requisitos para obtener la jubilación, se establecen en los contratos colectivos 

de trabajo; consecuentemente, las bases para fijar la pensión no deben buscarse en 

la Ley, sino en las determinacines o cláusulas relativas de esos contratos. 

Por lo que respecta a la Ley Federal del Trabajo, de la lectura de la exposición 

de motivos, se desprende, que, únicamente garantiza la vida y la salud cuando existe 

prestación de servicio personal subordinado jurldicamente mediante el pago de un 

salario. 

Como ya lo mencioné en el Capitulo 1 el Sistema de Ahorro para el Retiro es 

considerado como otra prestación más que tiene el trabajador; es decir, un beneficio. 

Ya que el empleado podrá hacer retiros totales en caso de cumplir 65 años de edad, 

por pensión, por cesantla en edad avanzada, por vejez, por invalidez o por 

incapacidad permanente. Con esto, podemos observar que ya empieza la sociedad a 

preocuparse un poco por la vejez. 

Por lo que he investigado, considero que desde siempre en nuestra sociedad 

moderna, una de las capas menos favorecidas en cuanto a niveles de atención y 

asistencia se refiere, ha sido la constituida por aquellas personas de edad avanzada 

llamados "senectos", quienes a diferencia de aquellos que viven apartados de la 

llamada "civilización" y ocupan aún un lugar preponderante en los sistema sociales 

de sus comunidades, se han visto relegados de todas aquellas actividades 

productivas que en un momento dado son primordiales para que sus capacidades 

que poco a poco han de ir menguando, no se deterioren de una manera contundente. 

Aunado a esto y tomando en cuenta que para el hombres es necesario estar en 

comunicación con otros seres humanos y ser miembro de una sociedad. existe el 

problema, quizá el más doloroso de aceptar, que es el rechazo que sufren no sólo 

por parte de esa sociedad en la que se desenvuelven, la cual los segrega por 
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considerarlos incapaces de llevar a cabo o ejecular una labor salisfacloriamente, 

integrándolos de esta forma a la población económicamente inacliva del país y 

obligándolos a realizar tareas que de ninguna manera eslimulan adecuadamente 

todas sus potencialidades; sino también por sus propias familias, aquellas de las 

cuales en un tiempo fueron pilares y en las que ahora no son más que "estorbos" a 

los cuales hay que atender hasta que llegue el momento de su muerte; rechazo que 

en su mayorla proviene del hecho de que son considerados personas que 

aparentemente ya proporcionaron todo et provecho de que fueron capaces, sin 

pensar que aún a esa edad les pueden aportar lodo un cúmulo de conocimientos y 

experiencias de incalculable valor adquiridos durante el transcurso de toda su vida. 

Es importante mencionar que este tipo de actitudes son el reflejo de la falta de 

información que se tiene acerca de las características propias de la vejez, como por 

ejemplo el hecho de que muchas personas de edad avanzada experimentan notables 

cambios en su conducta, los cuales dificultan la convivencia entre ellos y las 

personas con quienes viven, ya que su capacidad para adaptarse a nuevas 

situaciones que se producen en su entorno está muy debilitada; la pérdida de sus 

seres queridos o un cambio de ambiente pueden causarle infelicidad y temor; 

enfermedades como la sordera o la pérdida de la visión contribuyen a que se sientan 

más solos y abandonados y se refugian en si mismos, sintiéndose incapaces de 

encontrar satisfacción en la vida, aislándose totalmente física o mentalmente cuando 

el tipo de padecimiento es de mayor embergadura, haciéndolos sentir cada vez más 

incapaces de valerse por si mismos y más solos teniendo la sensación de que nadie 

se ocupa de ellos, apartándose gradualmente de la vida externa y mostrando signos 

indicativos de depresión, los cuales dificultarán el trato con ellos, ya que cuando se 

trata de ayudarlos, todas las explicaciones sobre la causa de sus problemas resultan 
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inútiles, no quieren que les den ánimos ya que se encuentran convencidos de que es 

imposible que alguien los comprenda. 

Por otro lado existen muchas actividades que anteriormente realizaban a diario 

sin pensar siquiera en ellas, como subir escaleras, levantarse de una silla o 

acostarse, y que ahora debido tal vez a alguna incapacidad se convierten en graves 

obstáculos para que puedan llevar una vida normal, pudiendo superarlos y 

realizarlos de una manera más sencilla y menos peligrosa cuando los miembros de la 

familia tienen conciencia del problema y no se desesperan cuando se dan cuenta 

que sus ancianos inexplicablemente para ellos se vuelven desaseados, no se 

preocupan por cambiarse de ropa y en general se aprecia en ellos una falta general 

de higiene, además de mostrarse agresivos e irritables. Es natural y comprensible 

que Jos ancianos sientan temor a ser viejos y se muestren resentidos con las 

personas jóvenes, sanas y felices, sin darse cuenta que muchas veces el sentimiento 

es reciproco, porque los ancianos con frecuencia irritan a Jos jóvenes porque son 

lentos, viven gran parte en el pasado y reniegan sobre cualquier cosa nueva o 

extrai'\a, dando como resultado que a medida que la sociedad acelera su ritmo de 

vida y la gente encuentra más cosas en las cuales ocuparse, son menos los jóvenes 

que están dispuestos a hacerce cargo de familiares ancianos, ya que esta 

aceleración generalmente es incómoda para los viejos. Es muy normal también en 

Jos ancianos el que desarrollen tendencias posesivas de algunos objetos o sobre la 

realización de ciertas actividades, tal vez como resultado de Ja preocupación que 

sienten al saber que son o pueden ser un problema para Jos demás y que no pueden 

ocuparse ni de sf mismos. 

Los familiares jóvenes de Jos ancianos deben mostrarse muy pacientes cuando 

Jos familiares ancianos de Ja familia son "difíciles" de tratar, ya que casi siempre 
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habrá una razón que justifique su comportamiento, ya que no logrará gran cosa con 

su actitud, sólo lal vez que la aclilud intolerable del anciano se vuelva más 

exagerada. Esle tipo de conduelas y comportamientos del anciano son los que 

generalmente ocasionan que /os familiares se sientan incapacitados para poder 

cuidarlo. Es por ello que la carencia de esle tipo de información sea la causa más 

probable de que una gran cantidad de personas avanzadas de edad recurran a 

instituciones de lipo asistencial creadas para su atención, buscando un consejo, una 

orientación o la posibilidad de residir en alguna de ellas como única salvación a sus 

problemas, lralando de encontrar en las mismas la posibilidad de seguir siendo una 

persona activa física e inle/eclualmenle dentro de sus capacidades, así como de 

encontrar la comprensión, e/ amor, el respeto y el estimulo que no recibe en su 

propio hogar. 

Naluralmenle se presenta una situación muy diferente cuando son sus propios 

familiares quienes lo ingresan en una inslilución de este tipo, con el único fin de 

quitarse de encima de /os hombros una carga que ellos consideran muy pesada de 

aguantar, dejándolos abandonados total o parcialmente, dejando que la institución 

sea la responsable de brindarle el apoyo y la atención que requiere, logrando en muy 

pecas ocasiones que los familiares compartan de una manera real y concreta esta 

responsabilidad de satisfacer en el anciano no solamente sus carencias materiales, 

sino también las sociales, encuadrando en éslas !odas aquellas que despierten el 

deseo de vivir para disfrutar de los acontecimientos que so/o el ser humano en 

conjunto es capaz de realizar y gozar; dando como resu/lado dicha irrespó;isabilidad 

por parte de los familiares, que las capacidades y apliludes que aún conserva e/ 

anciano, vayan perdiéndose o deteriorándose paulatinamente ante e/ abandono de 

que es objeto. 
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Es por ello fundamental el darnos cuenta y tornar conciencia de que es necesario 

recibir gradualmente desde una edad muy temprana, educación sobre la vejez, a fin 

de que esto sirva corno una base que nos permita en un futuro el llegar a esta etapa 

de nuestra vida con pleno conocimiento de sus limitaciones y de aquellas aptitudes 

que aún se pueden desarrollar, ya que no solo el viejo debe aprender a serlo, 

también el joven debe aprender a contemplar lo que se denomina la tercera edad, a 

la que él también llegará inexorablemente. 

La constante en nuestra sociedad es que el hombre nace, crece, se desarrolla 

dentro de una familia y lógicamente pretende morir dentro de ella. Las espectativas 

del viejo son las de retribución por parte de sus hijos o parientes cercanos por el 

esfuerzo que por ellos realizó toda su vida, por lo que cuando es apartado de la 

convivencia familiar cotidiana sufre decepción, frustración y otros estados animices 

que varían de un individuo a otro. 

Por otro lado, la vejez acarrea consigo una reducción de la memoria para los 

hechos recientes. No se tiene la certeza si esto se debe a la decadencia orgánica o a 

que el interés y la atención de los viejos tienden a desviarse de las cosas sobre las 

que tienen cada vez menos influencia. Las personas de edad suelen pensar en 

acontecimientos muy remotos. Un rasgo que aparece a menudo es la renuencia a 

deshacerse de las cosas, lo que respecta probablemente una tendencia a aferrarse 

al pasado en el que tenla mejor y más completo dominio del ambiente. Todo esto 

dificulta la convivencia con los demás y la adaptación a situaciones nuevas. 

Enfrentarnos actualmente una necesidad que podríamos calificar corno imperativa: la 

necesidad de hacer frente a la problemática de la ancianidad, más no desde un 

punto de vista teórico sino práctico, toda vez que la situación ha evolucionado de ser 

un mero conflicto familiar a un verdadero problema social. Pues es palpable que las 
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actitudes sociales de las nuevas generaciones hacia el anciano están en crisis. 

Vemos que los valores como el respeto y la veneración frente al viejo, se han 

cambiado por la intolerancia y el desprecio. Llegamos a pensar quo cuando una 

persona entra en a senectud, necesariamente sufre un deterioro, afirmando asimismo 

que las personas de edad no pueden interesarse ya por nuevas tareas ni llevar a 

cabo ocupaciones que requieren esfuerzo. Pero pe~amienlos de este tipo son sólo 

respuestas motivadas por la marginación social que se ejerce hncia la persona en 

edad avanzada a la cual se le impide una adecuada realización de sus 

potencialidades. "Se está generando un grave problema de desadaptación en los 

ancianos, causado principalmente por subestimarlos y tratarlos como individuos 

irresponsables o personas incompetentes, con necesidades irreversibles de 

dependencia." (71 ). 

En la esfera afectiva se le niega al anciano la capacidad de amar con la misma 

intensidad del joven; sus actitudes de ternura, con mucha frecuencia son 

confundidas, con sensiblería y ridiculez; sin valorar que los afectos de la ancianidad 

están menos contaminados siendo por lo tanto más plenos, serenos, tranquilos y 

reflexivos. De igual modo se les señalan incapacidades para el aprendizaje; de 

Inteligencia o de habilidad mental y fisiológica que, si bien existen no son 

necesariamente de la magnitud que en ocasiones se les confiere. Tal aparente 

Incapacidad, por lo general es producto de reacciones de angustia o de depresión 

frente a la situación social y familiar que experimentan. "La imagen del anciano se 

acentúa negativamente entre los grupos jóvenes; y es aquf donde se muestra una 

(71) Beltrán Santana, Leonardo, "I.a Asistencia Social al An,..iano en el 
Estado de fjyerrerp". México, 1964. p. 78, 
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discrepancia más intensa respecto del comportamiento de los viejos." (72). 

"Nadie puede tener nada en contra de Ja juventud es más deberlamos seguir el 

consejo de Platón cuando el Laques escribe: "Hagamos que la educación de Jos 

jóvenes sea nuestra propia educación". No hay maduro ni viejo que al educar, no se 

eduque asf mismo, dar a fa juventud la importancia que en realidad merece, es un 

fenómeno tfpico de nuestro siglo XX, aunque a veces les demos demasiada 

importancia. Este problema en México desgraciadamente es un problema muy 

descuidado. El cual indiscutiblemente es producto de una ciencia y una tecnologfa 

muy avanzada en la que nos hemos deshumanizado." (73). 

Pero en México el problema es más grave si recordamos que aproximadamente ef 

cincuenta por ciento de nuestra población está formada por personas menores de 

quince años. Es por lo tanto normal que nos preocupen fa niñez y fa juventud; pero 

no nos ocupamos de los ancianos y aunque existan instituciones que de elfos se 

ocupan y preocupan: asf como existe el derecho a Ja vida y el derecho a ser niño y 

joven, existe el derecho a ser viejo y sobre todo a ser tratado bien. 

(72) Lehr, Ursula. "Psicalog1a de Ja senectud" Edici6n del autor. 
Barcelona, 1980. p, 280. 
(73) Pierre, Leclerc. "Segyridad Spcial. Semi~ Edición del autor. 
México, 1984. P. 225, 
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Desde el punto de vista biológico, las personas senectas se sienten viejas, 

acabadas física e intelectualmente, en el momento que dejan de ser útiles a la 

sociedad. Este fenómeno biológico se puede dar porque estas personas han vivido 

un ritmo muy acelerado, bien sea en el trabajo por la presión que éste implica o 

porque han vivido la vida muy aprisa bien sea por compromisos sociales que 

implican desveladas y por lo tanto la ingerencia de bebidas alcohólicas, esto 

conlleva a un desgaste físico más acelerado y en consecuencia sus energías se van 

debilitando. También se considera que por sus condiciones económicas el exceso de 

trabajo también produce como consecuencia un desgaste físico e inclusive 

intelectual, ya que su situación económica es muy precaria y tienen la necesidad de 

trabajar demasiado para subsistir. Por otra parte, el desarrollo exuberante de Ja 

técnica mecánica ha afeclado también las creencias, convicciones, valoraciones y 

costumbres tal vez de un modo desfavorable, desde ciertos puntos de vista. Así, Luis 

Recaséns Siches afirma que: "se observa que las gentes en muchos aspectos se 

interesan más por la cantidad que por la cualidad, valoran más las ventajas 

materiales que las excelencias espirituales están dominadas por un afán de 

velocidad." (74). 

Ahora bien, el distintivo fundamental de toda nuestra civilización moderna es ser 

esencialmente una civilización puramente económica, es decir, materialista, que ha 

transformado las relaciones de los hombres en relaciones de cosas. 

(14) Recaséns Siches, Luis. Op. Cit. P. 631. 
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Se ha llegado en la actualidad a darle un valor económico al hombre. Al respecto, 

Sleeswijk J. G. dice: "Diversos investigadores han intentado llegar a una estimación 

cuantitativa, en la cual se intentó expresar el valor material del hombre por el valor 

en dinero de su capacidad de trabajo. Para ello se calculó primero el precio de coste 

de trabajo. Fueron calculados el coste de manutención y de formación de la 

capacidad de trabajo en los años productivos, y finalmente los costes de 

manutención para el anciano total o parcialmente improductivo. Como 

contrapartida de este valor de coste del hombre está su valor para la producción, es 

decir la aportación total que puede contribuir en el curso de su vida a la economfa, 

medida según el importe total de sus ingresos." (75). 

Una combinación de ambos puntos de vista forman el valor neto para fa 

producción, en el cual se ha deducido de los ingresos de trabajo el coste de 

manutención del trabajador (sin incluir a su familia). Por lo tanto, la capacidad 

humana de trabajo es un bien económico de primer orden. Asf, en la sociedad actual, 

el ser humano que por el hecho de tener cincuenta, sesenta o más años de edad, es 

rechazado en los centros de trabajo, en razón de que la edad determina por cuanto 

tiempo más puede rendir a la empresa, consecutivamente a fa sociedad, pues, por lo 

común se considera que el trabajo pesado, en general, no es adecuado para los 

ancianos. 

"Cuando el ser humano envejece, se encuentra ante múltiples situaciones que por 

inesperadas, resullan desconcertantes para él y poco o nada comprensibles para 

los demás, con tanta mayor razón si tienen su origen en ciertas patologías de 

(75) J, G., Sleeswijk J. "Tratado de Geriatr\a" Cientifl.co-Médica, 
Barcelona, 1975, p, 30, 
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fuerte impacto psicológico o emotivo. Las enfermedades mentales nunca son bien 

recibidas, pero cuando afectan al viejo, el grado de incomprensión y de 

inaceptabilidad va al máximo por parte de la familia y también del equipo de salud. 

Es importante recordar que el proceso de envejecimiento, merced al cual el hombre 

sufre cambios físicos, mentales y de toda índole, se inicia desde el momento mismo 

de nacer y aun antes, permaneciendo hasta el último instante de su vida. En algunos 

ancianos la pérdida de tas células del cerebro sucede con mucha mayor rapidez que 

que en otros. Su cerebro puede compararse con una máquina a la que le falta alguna 

pieza y cuyas funciones no pueden desarrollarse a plenitud." (76). 

Muchos son los factores intrínsecos que influyen en la eficaz tarea de los 

trabajadores de edad, por ejemplo, la eficiencia en la industria disminuye con la 

edad, pero las personas ancianas tienden a tener en cuenta sus desventajas de la 

edad, más que los jóvenes reparan en sus diferencias, de modo que es posible que 

el empleado de edad que usa anteojos y audífonos sea más eficaz que el joven que 

no los usa. En realidad, desde el punto de vista del desempeño tolal en el empleo, se 

considera que el trabajador de edad es más eficiente que el joven, en particular si se 

toman en cuenta aspectos como la exactitud, el ausentismo y la motivación. 

Rlchardson y Le Gros Clark han demostrado en forma concluyente que: "A medida 

que avanzan en años, los hombres tienden a ocuparse en trabajos más livianos que 

en su juventud. Richardson observó en un estudio sobre los mineros del carbón, que 

esa tendencia a preferir las tareas más livianas se debía no tanto a las menores 

exigencias flsicas de éstas, sino que el trabajo se podla hacer al ritmo propio de 

tanto la rapidez como el esfuerzo fisico entran en la determinación del trabajo apto 

(76) Langarica Salazar, Raquel. Op. Cit. P. 224, 
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para personas de edad, pero la que las limita es la primera." (77). 

Así, en la industria existe la tendencia de emplear hombres jóvenes cuando se 

requiere rapidez. En aquellos puestos en que la rapidez es un factor de importancia 

se reemplaza a las personas que sobrepasan los 50 años de edad, mientras que el 

cambio a tareas menos fatigosas afecta a las que tienen más de 60 años de edad. Es 

cierto que la persona de edad avanzada no puede dedicarse a los asuntos en los 

cuales se ocupan el joven o el maduro. Pero no es cierto que el viejo por ser 

viejo tenga que alejarse de toda actividad, naturalmente que no podrá realizar 

trabajos de la misma dureza que los que realiza el joven, pero no toda acción es 

dureza aunque siempre sea disciplina. Escribe Cicerón: "Los viejos no hacen lo 

mismo que los jóvenes; pero hacen más y mejor; no es por el vigor, la agilidad o la 

rapidez corporales que se ejeculan las grandes acciones, sino por la sabiduría, la 

autoridad y el valor en las opiniones." (78). 

Y la vejez puede poseer estas virtudes que no siempre tiene la juventud, por lo 

demás, existen los jóvenes maduros y los viejos juveniles; juveniles en cuanto que 

viven enérgicamente su vida y no solamente actúan, sino que actúan bien. Pero es 

triste, saber que nuestra sociedad se caracteriza por ciertas afirmaciones relativas al 

aislamiento, soledad, dependencia y necesidad de ayuda de las personas de edad 

avanzada. Pues hoy en día muchísimas personas que han alcanzado la tercera edad 

se encuentran desprotegidas y pagando el costo que la tiranía social les exige por 

haber dejado de ser económicamente productivos y por haberlos dejado "durar más". 

(77) Smith, M. J. ~portancia del Estudio dgl tnyeiecirn\gontg". Ge.sel!, 
Argentina. 1970. p, 48, 
(76) Xirau Subias, Ramón, "Reflexiones sobre la yejez" Edición del autor. 
México, 198'1. P. 75, 
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"La discriminación por razón de la edad, se basa en la idea de que las personas 

dejan de ser personas de un tipo diferente e inferior por el mero hecho de haber 

vivido un determinado número de años." (79). 

Una de las causas generadoras de la problemática de los ancianos, la constituye 

el escaso o nulo conocimiento que en la actualidad se tiene sobre los factores 

blopslcosociales que la integran y por ende, Ja carencia de programas específicos 

para personas en edad senescenle, lo que ocasiona en el mejor de los casos, que 

al anciano se le conceda, exclusivamente un valor simbólico. Pero en la 

actualidad desafortunadamente, al anciano se le margina etiquetándolo a priori como 

inútil o como una carga para el núcleo familiar, para la sociedad y para el mismo 

estado, sin preveer el daño emocional que se Je infiere. Es también desplazado del 

aparato productivo con la errónea idea de la pérdida de capacidades físicas para el 

trabajo, concentrándose por tanto en este sector los mayores indices de 

desocupación. En esta problemática, los ancianos indigentes ocupan un lugar 

prioritario; aparecen aquí los que carecen totalmente de recursos económicos y, en 

muchas ocasiones hasta de apoyo familiar, indispensable para obtener los más 

elementales satisfactores de supervivencia. 

"La Imagen de si mismo y la orientación hacia la realidad por parte del sujeto de 

edad avanzada quedan afectadas por tales estereotipos, que son los que determinan 

su comportamiento real. Esas representaciones de roles tan arraigadas en la 

sociedad influyen en el comportamiento de personas de edad. Fuera de eso, en 

los jóvenes determinan una actitud de expectativa al envejecimiento, se trata de 

(79) Comfort, Alex. "Una buena gd.1d la Tercera Edad" Edición del autor. 
México, 1984. P. 117. 
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expectativas que carecen de fundamento cien!lfico, pero que actúan sobre el modo 

como la persona de edad avanzada se vivencia asl misma y, por ellos, dificultan la 

situación." (80). 

Con estas y otras pautas, de lndole negativa, nuestra sociedad incluye de 

antemano a la persona de edad avanzada dentro de un "grupo problema" de ahí que 

el hecho de envejecer se ha convertido en un conflicto de generaciones entre 

jóvenes y viejos. "Nuestra realidad es que el anciano enfrenta grandes dificultades 

para encontrar su Jugar como persona en la sociedad; que la sociedad no está 

preparada para tratarlo dignamente y que las personas de edad avanzada no fueron 

educadas para llegar a ella ni lo están siendo para vivir plenamente." (81). 

El sistema social de referencia aparece, por tanto, como un factor determinante 

respecto de la imagen y de las vivencias de si mismo. El "hacerse viejo" se convierte 

con frecuencia en una sobrecarga para el individuo, porque hace que la sociedad la 

plantee determinadas expectativas de comportamiento, las cuales no se orientan 

hacia la realidad, ni hacia las necesidades correspondientes a ta salud sino hacia 

representaciones tradicionales frecuentemente estereotipadas. No es raro, pues que 

el hacerse viejo, se convierta así en un problema. "Es un problema en nuestro país 

que tiene soluciones más que nada a nivel preventivo. Preparar a las mismas 

generaciones jóvenes para llevar una vida de viejos mejor que Ja que han pasado 

nuestros abuelos, nuestros padres, y la que quizás nosotros mismos vayamos a 

pasar." (82). 

(80) Lehr, Ursula. Op. Cit. P. 285, 
(81) Arango, Maria clara. "Cosas de la Edad" Edición del autor. Bogotá, 
1983. P. 5. 
(82) Pierre, Leclerc. Op, Cit. P, 226. 
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Lo anterior nos conduce a enfatizar que requerimos dignificar la vejez 

patentizando que sólo una adecuada organización social y un adecuado punto de 

vista de la juventud coronarán cualquier esfuerzo por combatir la problemática del 

anciano. Hay que tener dignidad, debemos reaccionar contra quienes hablan 

despectivamente de los mayores (viejo necio, mula vieja, viejo verde, vieja pizpireta), 

de la misma forma que las personas de color han aprendido a reaccionar contra los 

que hablan despectivamente de los "negros" haciéndoles saber que no causan 

ninguna gracia con este tipo de expresiones, haciéndolos reaccionar con ideas de 

respeto hacia el anciano. Normalmente no lo hacen con la mala intención, pero 

necesitan cambiar de mentalidad para ver a las personas mayores como tales y sólo 

accidental o secundariamente como mayores. "Ya es hora de que al anciano se le dé 

un lugar dentro de la sociedad y en la cual pueda ser aceptado ya que la edad es 

venerable, la persona mayor, por muy insignificante que sea, se ha ganado el 

respeto por llegar a esa edad, y por lo tanto por llevar años trabajando para la 

sociedad." (83). 

Pues la humanización del mundo y de la existencia es un compromiso social para 

todos, pero también personal. La realidad del individuo con la sociedad se encuentra 

tasada por una ética. La relación entre ética y vida real establece la noción de 

calidad de vida. La calidad de vida no depende sólo de cada persona sino de 

quienes le rodean y del medio en el que se mueve y existe. El individuo tiene 

derecho a una alimentación adecuada, vivienda y vestido, salud física y mental, a 

amar y ser amado, el pertenecer a una sociedad y poder actuar en ella, tener la 

(03) Comfort, Alex. Op. Cit. P. 18, 
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oportunidad de desarrollar la mente, la personalidad y el cuerpo hasta su máximo 

potencial, de crecer con dignidad y respeto propio en el seno de una familia. Esta 

perspectiva del dasarrolJo inlagral sin limite de edad, permitirá una aproximación más 

humana a la vida y más especificamente a la vejez. 

La ancianidad, considerada fuera de los limitas cronológicos, suela presentar 

barreras psicológicas y procesos patológicos que originan algún tipo de incapacidad, 

en cuyo caso existen limitaciones tanto flsicas como pslquicas y sociales que la 

desarticulan del grupo funcional o productivo al que ha pertenecido. Si por Invalidez 

se entiende Ja limitación del individuo en su capacidad para desempeñar alguna 

actividad, a consecuencia da alguna insuficiencia somática, psicológica o social, 

es fácil comprender por qué las personas de edad avanzada ofrecen condiciones 

favorables para la insJalación da algún tipo da afección invalidante; las 

enfermedades que padecen los ancianos sean agudas o crónicas, con frecuencia 

tienen su origen en situaciones de tipo laboral, climático, ideológico, de hábitos y 

costumbras, etc. En lo físico la invalidez puede afectar el sistema 

musculoesquelético, o los aparatos visual, cardiovascular, respiratorio, digestivo, 

endocrino o renal, paro siempre tendrá repercusiones an las áreas psíquica y social. 

Por supuesto, no se descarta la posibilidad da un ataque inicial en la esfera mental, 

pero nunca quedan excluidas Invalideces sociales como al aislamiento, al abandono 

y el desamparo. 

Por mucho tiempo sa ha concebido a la vejez como la elapa an la qua al individuo 

pasa de una definición, diferenciación y desarrollo da funcionas, a una pérdida 

generalizada de las mismas, tanto en el terreno biológico como psicológico y por 

consecuencia an el terreno social. Juan Carlos Gonzálaz Llamas al respecto dice 

que: "Existan dos categorías an al concaplo da vejez. <La vejez enferma> sa refiera 
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a la aparición de síntomas de involución, es decir, desorganización de las funciones 

en lo biológico y psicológico; mientras que en <la vejez sana> estarían casi ausentes 

y sólo se hacen presentes los cambios <normales> del envejecimiento." (84). 

Pero, ¿por qué hay ancianos que presentan ciertos rasgos de morbilidad y 

otros no; por qué unos mantienen por mayor tiempo sus capacidades físicas y 

psicológicas y permanecen hasta edades muy avanzadas integradas a su medio 

social y otros no? Los teóricos han tratado de explicar esta diferencia a través de la 

influencia de variables como las características genéticas, raza, sexo, nivel 

socioeconómico, ingresos, nivel de educación, nutrición, calidad y acceso a los 

servicios de salud, etc., y han encontrado que, efectivamente, la condición en que se 

vive la vejez obedece a la interacción de estas variables, que se hacen presentes a 

lo largo del proceso de socialización del individuo; no únicamente la edad. 

En el aspecto psicológico podemos afirmar que la personalidad de los ancianos 

no se modifica en lo sustancial por el hecho de rebasar los 60 años; en todo caso las 

alteraciones están en relación a los efectos de las variables mencionadas y a las 

situaciones a las que se expone el individuo ya en la vejez; sin embargo, su manera 

da responder ante ellas guardará una estrecha relación con su capacidad de 

adaptación en el pasado. Raquel Langarica dice: ''Tampoco podemos suponer o ligar 

a manera de causa-efecto, la involución física y la involución psicológica, pues no 

necesariamente el tener problemas en el área somática representará un deterioro de 

las funciones intelectuales y afectivas, aunque debemos reconocer que algunos 

padecimientos físicos predisponen al individuo para otros de carácter pslquico." 

(85). 

(84} Guerrero L6pez, Euquerio. "ºr1mer Encyentro Nacional de Delegados 
S11hdelegadgs y Bepre:;entantgs Estatales del INSEN" Op. Cit. p, 26. 

(85) Langa.rica Salazar, Raquel. Op. Cit. P. 230. 
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En cuanto a la capacidad intelectual, se ha pensado con frecuencia, que en la 

vejez se inicia un franco descenso, y más aún, se presentan procesos demenciales 

como rasgo característico. Pero en realidad no todos los ancianos son presas del 

deterioro cognitivo, y este último guarda una mayor relación con el "estado funcional 

del cerebro'', que con la variable "edad". Un caso similar ocurre con rasgos de 

personalidad como conservadurismo, pasividad, introversión, perseverancia, rigidez, 

egocentrismo, dependencia, aislamiento, etc., señalados como seniles y que 

tienen que ver más con el proceso involutivo del sislema nervioso que con la edad. 

Lo mismo sucede con otros procesos cognitivos como la memoria, el aprendizaje, 

etc.; lo cual nos confirma que el envejecimiento, más que un patrón generalizado, es 

un proceso diferencial. Al respecto, Osear Manuel Adán Guerrero considera que: 

"<La vida es acción>. Cicerón al respecto comentó: <El viejo reliene sus facultades si 

su interés y aplicación es continua>. Mishara establece: <La persona ocupada no 

tiene tiempo para enfermar>." (86). 

Por lo tanto, una persona de edad avanzada no debe ser relegada cuando tienen 

capacidad jurídica, es decir, que está apta para adquirir un derecho, o para ejercerlo 

y disfrutarlo. Como en todo, podemos encontrar excepciones y no por eso debemos 

generalizar; sino todo lo contrario, hay que apoyar y defender a la vejez mexicana y 

al mismo tiempo hacerles valer sus derechos. 

Con todo esto se echa por tierra el falso concepto de que el viejo es demasiado 

viejo para aprender: claro que el senecto debe aprender que en esta etapa de su 

(86) Guerrero L6pez, Euquerio. "Se91mdo Encuentro Nacional dg Delegadgs 
E3tatales del IUSEU y, Profedonales de la Ashtencia a Ja Vejezº. Op. Cit. 
P. 105. 



vida cada cambio, cada situación que surja debe de resolverla echando mano de sus 

experiencias, conocimientos y tener siempre en mente que lo va a llevar a feliz 

término y con seguridad todo esto le va a proporcionar una vejez exitosa. 
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PROTECCION DE LA VEJEZ EN LA SOCIEDAD. 

3.1 Instituciones. 

3.2 Legalidad. 

3.3 Justicia Social. 



A LOS ABUELOS DEL MUNDO 

Los hombres nos asombramos 

de la ternura de un viejo 

y es que se viene gestando 

desde lejos, desde lejos, 

como la sombra de un árbol 

con el paso de los tiempos. 

Abrumados por la prisa, 

vamos dejando de lado 

el valor de una sonrisa 

y la emoción de un abrazo 

y va pasando la vida; 

poco a poco, paso a paso. 

Abuelos del Universo: 

experiencia acumulada; 

mis alas en vuelo inverso 

quieren rozar vuestras alas 

para que puedan mis versos 

rondar las nubes más altas. 



Alzo mi copa servida 

del manantial más fecundo; 

el manantial de la vida ... 

por los abuelos del mundo. 

Alberto Cortez 
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3.1 INSTITUCIONES. 

Al respecto manifiesto que los servicios de Asistencia Social han contribuido a la 

reafirmaclón de la identidad nacional alentando y enalteciendo nuestros valores, se 

han extendido a los sectores mayoritarios de la población respondiendo a sus 

necesidades y demandas. Esta filosofía, sustentada en la Ley sobre el Sistema 

Nacional de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 

fecha 9 de enero de 1986 (Ver Ley en el Apéndice 37); orienta la participación de los 

niveles federales, estatales y Municipales de gobierno y de los sectores social y 

privado en las tareas ordenadas del derecho a la protección de la salud de todos los 

mexicanos. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (incluido en 

el Capitulo Segundo de la Ley sobre el Sistema de Asistencia Social. Ver Ley en el 

Apéndice 37), con base en las funciones que le son propias ha atendido el sector de 

la población constituido por los Ancianos, planteando soluciones a sus carencias 

económicas, culturales y efectivas que impiden su desarrollo integral, mediante la 

prestación de servicios asistenciales a través de las Casas Hogar para Ancianos 

donde se aplican programas geriátricos integrales. 

A través de la educación extraescolar les proporciona los conocimientos 

indispensables para su plena integración social. Aplica programas de rehabilitación, 

de prevención, de invalidez. 

En los Centros de Desarrollo Comunitario, Familiares y de Bienestar Social, se 

han creado grupos de información en donde se propicia la actividad de los ancianos 

y se fomenta su contacto social. Protege mediante la Asistencia Jurldica, la 

integridad y patrimonio de la población senecta, otorgando servicios permanentes de 

asesoría jurídica. Con acciones cívicas, artísticas y culturales se coadyuva a la 
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integración del senecto a su familia y comunidad y se contribuye a Ja divulgación de 

Ja cultura brindando al anciano la oportunidad de conservar e incrementar su 

capacidad creadora. Con Ja recreación se constituye un medio más para fortalecer el 

desenvolvimiento de este grupo de la población, manteniendo su interés por el 

mundo exterior . 

José Ma. Cuarón Sanlisteban dice que se puede definir a la Asistencia Social 

corno:" El conjunto de acciones de · promoción, prevención, asistencia y 

rehabilitación que se realizan en beneficio de las poblaciones marginadas, 

tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de orden biológico, cultural, 

económico y social, que favorezcan en el individuo o comunidad con carencias, su 

desarrollo y consecuentemente, su acceso a los Gatisfactores básicos de 

alimentación, vivienda, vestido, educación, salud y trabajo, hasta lograr una solución 

permanente de sus carencias, incorporándolo a una vida digna, decorosa y 

humana." (87). 

Esta Asistencia Social, en nuestro país, es atendida por el Sector público y por el 

Sector Privado. Así, Ja asistencia pública, es Ja asistencia social proporcionada por 

el Estado mediante sus instituciones; y asistencia privada es Ja asistencia social 

proporcionada por los particulares, como personas flsicas o morales, que con bienes 

de propiedad particular, ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin 

propósito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios, a quienes el 

estado reconoce personalidad moral, al estar constituidos Institucionalmente y tener 

capacidad patrimonial propia para Ja realización de sus objetivos asistenciales, que 

las poblaciones marginadas le demandan. 
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"Las <Instituciones de Asistencia Privada> (Fundaciones o Asociaciones), al 

desarrollar sus acciones en beneficio de la población con carencias, sin recursos, o 

incapacitada, auxilian en forma destacada al Estado en la atención y solución de 

estos problemas; razón por la cual, las instituciones de asistencia privada son 

consideradas "de Utilidad Pública" y están exceptuadas del pago de tos impuestos, 

derechos y aprovechamientos que establezcan las leyes del Distrito Federal, así 

como de los impuestos federales, cuando las leyes de aplicación general lo 

determinen. La disposición legal que regula la Asistencia Privada en el Distrito 

Federal, es la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el D.F. y esta ley 

define que la Junta de Asistencia Privada es un órgano administrativo 

desconcentrado por funciones, jerárquicamente subordinado a la Secretaria de 

Salud, por medio del cual el Poder Público ejerce la vigilancia y asesoría que le 

compete sobre las Instituciones de Asistencia Privada." (88). 

Leobardo Ruiz manifiesta que: "Los antecedentes inmediatos del Servicio Público 

de Asistencia los encontramos desde el Decreto del 28 de febrero de 1861, por el 

que se creó la Dirección General de Fondo de Beneficencia, que contaba con 

facultades plenas para manejar los hospicios y otros establecimientos de 

beneficencia del Gobierno de la Unión. Al año siguiente, por Decreto del 30 de 

agosto de 1862, se instituyó la Dirección General de Beneficencia Pública que 

introdujo, como característica innovadora, el que los establecimientos de caridad 

quedaran a cargo de los ayuntamientos. Es en el período de 1861 a 1869, cuando el 

presidente Juárez expide seis decretos y se reconoce que la ayuda privada no era 

antitética del control que el Estado debe tener sobre las instituciones de 

(BBIIdem. P. 92. 
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beneficencia y de asistencia." (89). 

Juan Sánchez Renero afirma que en 1868, Don Rafael Martinez de la Torre decía 

a la Legislatura de la República en nombre del ayuntamiento de la Ciudad de 

México lo siguiente: "En México hay un tesoro en el corazón de los hombres siempre 

dispuestos al bien y siempre generosos, pero ese mismo corazón que late de pena 

ante infortunio, no tienen expedita toda la acción generosa cuando el entendimiento 

no presenta en reglas invariables el respeto de lo donado, cuando no puede ni 

preverse el destino de los que solo se quisieran consagrar al remedio de los 

afligidos. Amar a nuestros semejantes es uno de los deberes en cuyo cumplimiento 

se interesan nuestros más puros sentimientos; pero éstos necesitan una esfera 

limpia de toda limitación. Si el hombre sabe que su fortuna, que deseara fuese 

patrimonio de los pobres, alivio de los enfermos, elemento de educación de los 

expósitos; apoyo de los ancianos, puede un día pasar a otros objetos, sofocaría sus 

propios sentimientos y la caridad sufre entonces un golpe, que por falta de respeto, 

puede conducirla a una carencia absoluta de recursos. La libertad de donar debe 

venir siempre acompañada del respeto sagrado al objeto de su destino." (90). 

La voluntad del hombre en vida o al morir, no debe tener más limitación que la 

atención de la ley a los parientes designada en la legislación pre-existente. Fuera de 

esta necesidad, y en la órbita de la moral, la libertad del hombre tiene que ser 

soberana; sus bienes deberán aplicarse a cuanto su voluntad determine, el hombre 

es entonces el legislador de sus propios bienes y ejemplos mil prueban que las 

sociedades nada deben temer de esta facultad ilimitada, de quienes piensan y obran 

(89) Idem. P. 93. 
190¡ Idern. P. C'-



93 

en favor de la humanidad afligida. La Ciudad de México vería con gran placer que 

ese derecho se considera, marcado con caracteres, el respeto a la voluntad de los 

testadores sobre la aplicación de los fondos de beneficencia. 

"En 1877 la Dirección de Beneficencia Pública retomó la facultad de que los 

establecimientos de caridad quedaran a su cargo. En 1879, en el régimen de Don 

Porfirio Diaz, se constituye una junta especial dependiente de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y Gobernación denominada "Dirección de Beneficencia 

Pública", antecedente directo de la actual" Junta de Asistencia Privada" (J.A.P.). Ya 

en el período postrevolucionario, al movimiento social surgido en México en el año 

de 191 O -esto es, una vez promulgada la Constitución Política de 1917 que 

actualmente nos rige-, y por Decreto de 16 de julio de 1924, se instituyó la Junta 

Directiva de la Beneficencia Pública del Distrito Federal, con la totalidad de 

atribuciones con que contaba la ya citada Dirección General de Beneficencia 

Pública. El 2 de enero de 1943, bajo el mandato presidencial del general Manuel 

Avila Camacho, se expidió la Ley de Instituciones de Asistencia para el Distrito 

Federal, que ha sido modificada a través de los años y es la que actualmente rige a 

las instituciones de asistencia privada y establece como principio básico que la Junta 

de Asistencia Privada es el organismo por medio del cual el poder público ejerce el 

cuidado y vigilancia que le compete sobre las instituciones de asistencia privada. 

Es en este marco jurídico, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que se 

reglamenta a las instituciones de asistencia privada y se fundan instituciones como el 

"Asilo particular para mendigos", que hoy lleva el nombre de Francisco Díaz de León, 

Fundación Casa Hogar para Ancianos "Matías Romero'', Casa Betti, Asociación 

Franco-México-Suiza y Belga, Beneficencia Española y otras más. (Ver Cuadro en el 

Apéndice 38). Recordar con agradecimiento a los hombres y mujeres que con gran 
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amor al prójimo, no solamente dejaron sus fortunas, sino que usaron su capacidad y 

tiempo en beneficio de la gente mayor desamparada. Felicitación a todas aquellas 

personas que se dedican a ayudar a los ancianos. Ya que es tan valioso e importante 

llevar a cabo la frase <El Hombre al servicio del Hombre>." (91 ). 

Posteriormente se promulgó la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, et 29 de diciembre del año 1976, actualmente vigente y que el Artículo 39 

establece las facultades de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (ahora 

Secretarla de Salud: reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

21 de enero de 1985. Ver Decreto en el Apéndice 39). Ahora bien, de acuerdo con lo 

dispuesto por las fracciones 1 y VII del precepto citado, la facultad de otorgar 

servicios asistenciales a la población necesitada en general corresponde a la 

Secretaría de Salud (antes Secretarla de Salubridad y Asistencia), pues dichas 

fracciones establecen, respectivamente, que son funciones de la Dependencia 

mencionada, crear y administrar establecimientos de asistencia y de terapia social e 

impartir asistencia médica y social a la maternidad y a la infancia. Como es fácil 

advertir, anteriormente el legislador mexicano sólo consideró de manera expresa el 

impartir asistencia materno-infantil; sin embargo, al otorgar después la facultad 

genérica a la Secretaria de crear y administrar establecimientos de asistencia en 

general, implícitamente legitimó y concedió facultad a dicha Dependencia, para 

otorgarla a todos los sectores de la población. 

El 22 de agosto de 1979, y con la calidad de organismo público descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, el Ejecutivo Federal creó el Instituto 

Nacional de la Senectud, con la finalidad de responsabilizarlo de la protección, 

{911 ldem. pp. 98 y 99. 
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ayuda, atención y orientación de la población senecta, como acciones asistenciales 

del Gobierno Federal. Este sector de la población al que la coyuntura histórica le 

permitió, de alguna manera, ser el forjador de este México nuestro, habla estado en 

el olvido, por parte del Gobierno Federal; el "México Viejo" no habla sido objeto de 

una acción gubernamental, que tuviera como finalidad protegerlos, atenderlos y 

orientarlos, hasta que el Sr. Presidente de la República, el Licenciado José López 

Portillo creó por medio de un decreto el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de agosto de 1979. (Ver 

Decreto en el Apéndice 40). 

Considero que también hay que destacar la labor que las instituciones privadas 

de asistencia al anciano han realizado durante mucho tiempo. Existen en México 

instituciones de asistencia privada que atienden ancianos y que fueron creadas por 

la voluntad altruista de particulares: entre ellas hay algunas que tienen su origen en 

el siglo pasado y que aún a la fecha continúan dando servicio. Como se dijo 

anteriormente, es loable su actividad ya que han sido colaboradores excelentes del 

Gobierno Federal, sin cuya participación, la problemática del anciano en México 

hubiera sido más grave. Cabe mencionar que la actividad de estas instituciones 

privadas están coordinadas y vigiladas por el Gobierno Federal, mediante la 

actuación de la Junta de Asistencia Privada dependiente de la Secretarla de 

Salubridad y Asistencia (hoy Secretaria de Salud) y actualmente del Instituto 

Nacional de la Senectud. 

Originalmente el Asilo fue ideado como una Institución Social, el lugar donde se 

proporcionaba protección y amparo a los desvalidos y a los incapacitados tanto 

físicamente como económico y socialmente. 
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"Los asilos en México surgieron con la Conquista, ya que el gobierno azteca tenía 

carácter asistencial. Por los siglos XVII y XVIII decayeron los servicios de 

beneficencia y pasaron a ser, prácticamente, obligación del Estado." (92). 

El dato más antiguo que tenemos es la llegada de una congregación de religiosas, 

proveniente de España, denominada "las hermanitas de los ancianos 

desamparados", en 1699. Estas religiosas fundaron la casa " Matías Romero" en 

Tacuba, D.F. Más adelante, otros grupos siguieron su ejemplo ofreciendo cuidado y 

protección a personas ancianas sin recursos. 

"En 1932 se formó el primer asilo dirigido por la beneficencia pública (Dr. Rangel 

Amaro, 1964). Entre los asilos de México tenemos que en 1937 se creó la Casa 

Hogar para Ancianos Arturo Mundet, inicialmente para una élite, y actualmente para 

toda clase de ancianos. Recientemente, el 25% de estos ancianos fueron evaluados 

respecto a su actitud hacia la vejez y regresión psicológica. El 70% de estos 

ancianos reportó desagrado hacia la vejez, lo que indica que los cambios físicos de 

la edad les afectan desfavorablemente y el 40% de la muestra mostró actitudes 

regresivas." (93). 

El asilo se considera como el lugar en donde se proporciona asistencia y en el 

cual un anciano encuentra hospedaje o resguardo en conjunto con otras personas de 

su misma edad. 

(92}Ruiz Pérez, Leobardo. "Peclarat;orla Inaugural IV Congreso Nacional 
de Ggriatria y Gernntologia". Edición del autor, 
MéKico, 1984, P. 50. 
(93) Chavarria Rodriguez, Araceli. "~d dPl Anciana A:¡ilado ante 
la muerte IV Congreso Nacional de Gerjatr1a y Gerontglogia", Edición del 
autor. México, 1984. P. 55. 
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"Poco hablan de la muerte y tienen reminiscencias acentuadas, lo que sugiere ser 

un síntoma de negación de la perspectiva de muerte. También se estudiaron las 

causas de asistencia social en ancianos de la Casa Hogar Arturo Mundet y éstas 

resultaron ser, básicamente, los desajustes familiares. Los ancianos no desean 

hablar del motivo por el que están internados en el asilo, y usan frases 

estereotipadas para referirse al contacto actual con sus familiares. El 21 % de la 

muestra tiene escasos recursos económicos y por lo tanto son propensos a enfermar. 

Un 71 % carecía de seguridad social, el 50% cuenta con familiares y el 80% 

manifestó fastidio por la vida, por la enfermedad y por el rechazo familiar ... (94). 

Aunque el asilo y la hospitalización son servicios de seguridad social, deberla 

entenderse que no debe abusarse de éstos y en cuanto el enfermo esté mejor, debe 

reintegrarse a su familia. Los servicios que ofrecen estas instituciones son los del 

diario vivir, algunas actividades y educación. Sin embargo, en estos lugares 

predomina la falta de presupuesto, la escasa posibilidad de trabajar, razón por la que 

abunda el ocio, y la falta de estimulación afectiva y sanso-motora. Los ancianos 

pueden optar por el servicio de día e ir a dormir a sus cases, o bien por el servicio 

permanente. En los asilos, los ancianos más capacitados ayudan a sus congéneres 

menos afortunados, ya sea voluntariamente, o bien a cambio de una pequeña 

retribución que les da el interesado . En algunas instituciones se estimula a los 

ancianos a ayudar en el quehacer, y en otras no. En 1984 en la Ciudad de México, 

se llevó a cabo el IV Congreso Nacional de Geriatría y Gerontologla, en el cual se 

(94) Vázquez Rodriguez ,Maria Alejandra. "!:a...u..s.as de la Asistencia Sgcial al 
Ad..a.n.g_en la Casa Hogar Arturo Myndet IV Congre:rn !lacional de Geriatr1a y 
Gerontologia". Edición del autor. México, 1984, P. 105. 
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habló de que el asilo es una opción de vida, y también se hizo una analogía enlre lo 

que es la etapa de la niñez y la de la ancianidad, en el senlido de que ambas 

transcurren lenlamenle, y que debería hacerse lo posible porque el hogar del 

anciano sea lan dulce como el primer hogar que luvo. Por otro lado, "En México se 

inició en el Hospilal de Jesús la "Universidad Anárquica", donde destacados 

maestros dan, graluitamenle, charlas según un programa educalivo flexible y a las 

que asíslen todo tipo de personas. Ahí se ha vislo que es muy provechoso el 

intercambio de ideas enlre distintas generaciones. También se han formado, en el 

D. l. F., por ejemplo, reuniones de anciano llamadas <Consejos de Ancianos>. El 

INSEN colabora con el D. l. F. para alender las necesidades de los seneclos desde 

un enfoque familiar inlegral para una vida plena." (95). 

Sin embargo, no todo es posilivo, pues exislen una serie de prejuicios y la imagen 

negativa que se liene del asilo en la sociedad, le dificulla al senecto tanto su ingreso 

como la adaptación a esla inslitución. Euquerio Guerrero considera que se le 

rechaza principalmente por lo siguienle: 

a) "Por considerarse a la inslilución sólo de beneficencia. Sin embargo. la 

acelerada modernización (urbanización, migración, cambios eslruclurales familiares, 

ele ), y los cambios demográficos que se presenlarán ya en la próxima década 

como: aumento continuo de la población senescenle y reducción de la población 

infantil, propiciarán que el anciano de status socioeconómico medio langa la 

necesidad de lrasladarse a una casa hogar. 

{95)Guerre.ro L6pez, Euquerio."Actitydes y Acciooe:s d,,.l Instituto Nac1gnal~!!: 
la Senectud IV Congreso tlaciona 1 de Geriatria ~· Gergntolog1a". Edición del 
autor. México, 1984. p, 110, 
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b} Por caracterizar al asilo como el tugar de retiro para los que son 

rechazados por la familia. Se ha observado que son aquellos ancianos que no 

mantienen un estrecho contacto con sus hijos y que están insatisfechos con su 

roles de padres y abuelos, tos que adoptan una actitud más negativa respecto a la 

casa hogar para ancianos. Estas personas no sólo se sienten rechazadas por 

sus hijos, sino también por cuantos le rodean, por eso dudan en trasladarse al asilo. 

En cambio, cuando persiste la integración social del senecto, por ejemplo, cuando 

el anciano vive con sus hijos, o en su propia casa y mantiene buenas e intensas 

relaciones con sus vecinos y además tiene una actitud positiva hacia el futuro. 

hay una mejor disposición de ingresar a un hogar para ancianos, aunque en general 

el sujeto haya rechazado la vida en residencia. 

c} Por la suposición de que la estancia en una casa hogar contribuye y acelera 

el deterioro de la personalidad. En varios estudios comparativos de ancianos que 

resldlan en asilos, con grupos de senectos que vivían en su propio domicilio, se ha 

observado por un lado, que en el primer grupo la autoimagen y la autoevaluación 

son más negativas, por el otro presentan una disminución de su actividad, de 

su conducta social, una pérdida de interés por el mundo que los rodea, así como 

una creciente apatla. Sin embargo, estas diferencias entre ancianos 

institucionalizados y personas de edad avanzada independientes no sólo deberlan 

Interpretarse como efectos de la institucionalización, sino que estas conductas ya 

se encuentran arraigadas en las causa.s y motivos que conducen al senecto a 

ingresar a una casa hogar. Varias investigaciones demuestran que los sujetos que 

presentan una autoimagen más negativa, que se sienten solos, y son mentalmente 

menos activos, con un radio de intereses reducido y con falta de sentido por vivir, y 
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que tienen el sentimiento de no ser necesitados se ven obligados con más 

frecuencia a ingresar a un asilo. En otras palabras, en algunas casas hogar de tipo 

asistencial se encuentran aquellos ancianos que forman ya previamente por su 

biograffa una determinada selección. 

d) Por la opinión generalizada de que el asilo, es la última estación de la vida, 

este prejuicio corresponde todavia en gran parte a la realidad, ya que el porcentaje 

de ancianos institucionalizados tanto de paises industrializados como de paises en 

desarrollo que se reintegran a sus hogares es todavla bajo. Sin embargo, hay varios 

estudios de Israel que reportan sobre 600 ancianos institucionalizados, quienes 

después de varios anos de vivir en asilos, pudieron regresar a su hogar. Esto fue 

posible porque las casas hogares no poseían sólo el carácter de centros de refugio, 

sino que aplicaban programas de rehabilitación y reintegración a su comunidad, 

además porque apoyaban al senecto con la ampliación de su apoyo institucional en 

sus hogares a través de servicios ambulantes y ayudas domiciliarias como: comida 

en ruedas, servicios de biblioteca, de lavandería, de compras. de enfermería, visitas 

a domicilio y transportación. Este es un modelo que muestra que el asilo puede 

convertirse en una institución con carácter transitorio y que la asistencia social al 

anciano debe y puede ser temporal, asimismo, puede y debe coadyuvar al 

mejoramiento de la calidad de vida y a la integración del senecto a su comunidad." 

(96). 

La institucionalización no significa sólo un cambio de vivienda, sino que 

representa un cambio esencial en la vida de las personas de edad avanzada, que 

repercute tanto en su desarrollo social y pslquico, como en su salud. Para aquellos 

1961 Idem. pp, 125 y 126. 
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que no se encuentran en esta situación esto es poco comprensible, ya que 

normalmente se espera que con el ingreso a la casa hogar se le aligere la vida, al 

senecto y se mejoren sus condiciones de vida, quizás este sea et caso para algunos. 

Pero se debería considerar que ta institucionalización significa adaptación y ajuste a 

ciertas regJas y patrones conductuales, que nunca hablan jugado un papel 

importante en la vida del anciano. Es decir, aquellas reglas y patrones conductuales 

que se sobreentendlan fuera de la Institución, se superponen a otras nuevas en ta 

casa hogar haciéndolas casi desaparecer. De tal manera que la institución 

determina tanto el sentido como los limites de este periodo de la vida. Siguiendo el 

pensamiento del Licenciado Euquerio Guerrero, la institucionalización se considera 

en primera linea como un proceso de adaptación del individuo que nonnalmente va 

acompañado de cambios en el estilo de vida, y de modificaciones en los patrones 

sociales y conductuales; este proceso se divide en tres fases: 

1) "FASE DE PRE-INGRESO: Durante este tiempo experimenta el anciano 

con mayor Intensidad angustia y ansiedad; ta incertidumbre y el miedo ante la 

novedad de la situación dan lugar a tensiones internas. 

2) FASE DE INGRESO: Es en ta que se presentan temores, esperanzas, se 

reafirman tos prejuicios que se tenlan de la vida en la residencia o se 

modifican, se aprenden y se adoptan nuevos roles; aquí comienza et proceso 

de adaptación. Se ha observado que los primeros dos o tres meses son 

decisivos en la familiarización que tenga el anciano con ta vida de residencia. 

Para que et senecto se sienta a gusto en ta casa hogar, se requiere de una 

buena conducción psicológica que le permita conocer sus posibilidades y 
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limitaciones para que desde un principio se le estimule y pueda permanecer 

activo. Esto a su vez repercutirá indudablemente en el ambiente en general de 

la casa hogar, ya que el personal convivirá con personas contentas y menos 

enfermizas. 

3) FASE DE ESTABILIZACION: Se presenta después de una estancia 

considerable en la casa hogar, el anciano ya adoptó para entonces, un estilo de 

vida de acuerdo a las condiciones del asilo." (97). 

La adaptación a la casa hogar depende de una serie de factores que se 

Interrelacionan unos con otros: 

1. Preparación e información que reciba el anciano previamente al ingreso a la 

institución. Es decir, aquellos ancianos que reciben mayor información mediante 

folletos, visitas, y/o conversaciones con los residentes de la casa hogar acerca 

de la vida en la misma, muestran una considerable disminución en sus 

tensiones y una mejor adaptación del senecto, ya que una visión anticipada de 

esta situación disminuye su tensión de expectativa. Se ha comprobado que 

estas personas se enferman menos y no mueren tan rápido como los ancianos 

que no se prepararon para su ingreso. 

2. Decisión Voluntaria: Otro factor importante que influye se refiere a la voluntad 

y/o deseo de la persona de edad avanzada para ingresar a la residencia. Los 

individuos que deciden voluntariamente vivir en una casa hogar se adaptan por 

supuesto con más facilidad a la nueva situación que les espera. 

3. Acogida que tenga el senecto por parte del personal. La forma en que el 

(97) Idem. P. 127. 
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personal (trabajadoras sociales, enfermeras, administrador, director, etc. ) 

reciba al anciano desde y sobre todo, en su primer dfa de estancia en la 

residencia, pues esto es de especial importancia para su adaptación. En 

lugar de leer el reglamento al senecto, se deberla de tratar de explicarle y 

hacerle comprender la importancia que tiene su colaboración para lograr un 

mejor funcionamiento de la institución. También se debería fomentar y permitir 

que ese dla de ser posible, arregle el anciano el lugar que le corresponde con 

sus objetos personales. La atención, comprensión e interés que demuestre el 

personal a la persona de edad avanzada serán definitivas para que él supere 

esta fase de transición. 

Del ingreso de un Individuo a una institución resultan fricciones entre los 

dos: por un lado se encuenlra la institución como estructura social 

especializada, estandarizada y jerarquizada, la cual espera del individuo el 

ajuste y la adaptación a reglas y normas de la misma; por el otro, está el 

individuo con sus actitudes, conductas y deseos individuales orientados hacia el 

desarrollo, la actividad, la autonomla. Por eso podrla considerarse a la 

Institucionalización como un problema de socialización, es decir, como 

enfrentamiento entre el medio y el individuo, en el cual se exige de la persona 

en primera linea su adaptación. Como efectos concretos de este enfrentamiento 

se mencionan en varias investigaciones: pérdida de orientación, de motivación, 

de identidad, autodevaloración, reducción del nivel de actividad y contactos 

sociales, actitud negativa hacia el futuro. Sin embargo, los efectos de la 

institucionalización dependen de varios factores: 

A) "SITUACION PERSONAL Y SOCIAL DEL ANCIANO ANTERIOR A SU 

INGRESO. Se refiere a su biografla en general, sus condiciones de vida, su 
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formación y actividades profesionales. También juegan un papel importante su 

radio de actividades e inlereses sociales, su estado de salud, su aclitud hacia 

la vida de residencia, y la información que previamente haya recibido el 

individuo acerca de la casa hogar. 

B) CONDICIONES MATERIALES Y ECOLOGICAS DE LA CASA HOGAR. 

Aquí se consideran las condiciones arquitectónicas: zonas abiertas y cerradas, 

el número y la distribución de los cuartos, el grado de privacía que se 

proporcione. La heterogeneidad u homogeneidad de la decoración, etc. 

C) LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL PERSONAL, ASI COMO SU 

PREPARACION. Bajo este factor se incluye el reglamento de la institución y las 

facilidades que tenga el anciano para mantener sus contactos con el mundo 

exterior, también los conflictos que existen entre el personal y la institución y 

los que haya entre el personal y los ancianos residentes. Normalmente tiene el 

personal una imagen negativa del anciano, tanto el mal trato como la 

sobreprotección fomentan su dependencia y su debilidad. Tanto el tutelaje y el 

tono en el que se le habla al anciano conducen a que su autoimagen y la 

apreciación de sí mismo se devaluen mas." (98). 

Por lo general, al senecto se le tulea y no se le toma en serio. De ahí que sea 

imprescindible preparar y capacitar al personal. Es necesario que conozcan el 

( 98) Idem. P, 130. 
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proceso del envejecimienlo en todos sus aspectos y que aprendan que la vejez no 

sólo significa pérdida de capacidades y habilidades. Se deben convencer que se 

puede recibir y esperar más también del anciano aparentemente apático. Por eso se 

deben desarrollar programas que vayan más allá de la terapia ocupacional, deberán 

ser programas de intervención que estimulen las capacidades físicas y mentales del 

anciano y que fomenten sus contactos sociales. 

En un futuro próximo se presentará la necesidad no sólo de construir más casas 

hogares sino que deberán desarrollarse e implementarse otras formas de atención 

que permitan al anciano seguir integrado a su comunidad. A través de asistencia 

domiciliaria y de hogares sustitutos podría apoyarse a la familia que se encarga del 

cuidado de su pariente anciano y también se le podr!a proporcionar ayuda directa a 

la persona de edad avanzada que desea seguir viviendo en forma independiente. 

Las casas hogar no deben ser sólo centros de refugio como son en fa actualidad. 

sino que deben coadyuvar a elevar o mantener la calidad de vida de los ancianos en 

todos sus aspectos; f!sico, psíquico y social. ¡La vejez no es sinónimo de pasividad y 

de enfermedad! "Para poderle brindar al anciano mexicano vivir su tercera edad en 

dignidad tanto en las residencias como en su comunidad, debemos unificar todos los 

esfuerzos de instituciones, profesionistas, personal asistencia!, voluntariado, etc .. a 

fin de propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo afectivo, en lo 

económico y en fo social." (99). 

Una oración muy sabia de un anciano de 92 años, que tiene en si un significado 

vital dice así : "NUNCA DEJES DE COMENZAR, Y NUNCA COMIENCES A 

CLAUDICAR". A los ancianos se les puede someter a cierta confinación sin que se 

(99) Ru1.z Pérez, Leobardo C. "As!steocJa social al Anciano" 

Ed1ci6n del autor. DIF, México, 1984. P. 36. 
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requiera necesariamente recluirlos en una institución determinada. Quizá la 

confinación más frecuente y más extrema es la que sufre el viejo en su propio hogar, 

en el seno de la misma familia. Antes de que el anciano empiece a presentar signos 

evidentes de senilidad y deterioro físico se le esconde ya que su decrepitud y 

aspecto molesta. Generalmente se le asigna una habitación, un sillón, una cama, un 

buró para sus objetos personales, y ese cuarto se convierte en el encierro y en el 

mundo del anciano. Allí come, duerme, vegeta y se consume en una reclusión 

disfrazada, con la pseudoatención familiar que sólo le interesa que tenga alimento, 

que esté abrigado, que dé algunos pasos, que tenga algún periódico o revista. un 

radio, a veces hasta una televisión, pero sobre todo, evitan que se haga presente 

cuando haya alguna visita. Esta situación adquiere matices más tremendos en las 

grandes urbes donde el espacio habitacional se limita a pequeños departamentos y 

el encierro del anciano es aún más restringido. 

Las justificaciones a esta reclusión del anciano son diversas: evitar una caída, 

que se pierdan y anden vagando sin rumbo expuestos a algún accidente, 

mantenerlos <limpios>, que estén <cómodos>, protegerlos de los cambios bruscos 

de temperatura y de las corrientes de aire que puedan provocarles una pulmonía, 

etc. Este tipo de confinación es frecuente en nuestro medio y el ocultar al anciano 

como un objeto, es un hecho común. Una cuestión muy discutida es la de saber s1 

es bueno que las personas de edad vivan únicamente entre ellas. Ya que, cuando no 

se pueden bastar a si mismos ni física ni económicamente, et único recurso de los 

ancianos es el asilo. Raros son los asilos y pensiones con suficiente servicio 

sanitario, en muchos se puede hablar sin exageración de un verdadero abandono. El 

stress psicológico es particularmente violento para el anciano, en las mujeres más 

aún que en los hombres. Se observan síntomas de ansiedad, se tienen temblores 
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pero a veces la hospitalización devuelve al anciano el gusto de vivir y se siente 

menos aislado porque se hace de amigos. 

El Instituto Nacional de la Senectud (INSEN) , por medio de la participación y 

ayuda del Licenciado Euquerio Guerrero López, considera que "son cuatro las 

razones principales por las cuales las personas senectas solicitan su ingreso a un 

albergue. En primer lugar la Insuficiencia de sus recursos. Ya que, gran parte los 

asilos dependen de la asistencia pública, aun cuando últimamente se han 

incrementado los establecimientos privados, algunos de ellos lujosos, donde 

Ingresan las personas de ciertos recursos o que tienen alguna pensión . En segundo 

lugar, la imposibilidad de contar con alojamiento adecuado y el problema de prestarle 

atención a sus necesidades más apremiantes. En tercer lugar, razones familiares: los 

hijos se niegan a hacerse cargo del viejo o deciden librarse de él. Y por último, 

algunos ancianos necesitan de cierta asistencia médica." (100). 

El Instituto Nacional de la Senectud cuenta con 10 albergues, los cuales aparte de 

brindar al anciano techo, comida y vestido, tienen a su disposición un grupo de 

médicos, psicólogos y trabajadores sociales para atenderlos, además de brindar 

actividades socio-culturales con las que se rompe el aislamiento e inactividad a que 

el anciano está expuesto, se alivien sus desajustes físicos y emocionales y se les 

reintegra a una vida comunitaria. 

"En general entran en el asilo de su comunidad, unos como Indigentes, otros 

pagando parte de la pensión. Pero la mayorla de los asilos rechazan a los ancianos 

enfermos y otros los canalizan a los hospitales. Una estadlstica efectuada por el Dr. 

(100) Guerrero L6pez, Euquerio. "Actitudes y Agctone:¡ del Ingtituto tlacipnAJ. 
di la Senectyd IV Cpngce.:10 Nocignal de Gedatria y Gerontplggh" Op. Cit. 
P, 150. 
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Pequinot establece que entre los ancianos sanos admitidos en un asilo se dieron las 

siguientes cifras: 

8 % mueren en los primeros ocho días. 

28.7 % mueren en el primer mes. 

45 % mueren en los primeros seis meses. 

54.4 % mueren en el primer año. 

65.4 % mueren en los primeros dos años." (101). 

Es decir, que más de la mitad de los senectos mueren en el primer año de su 

admisión. Las condiciones de vida en el asilo no son las únicas que determinan estas 

muertes; entre los ancianos, la confinación, cualquiera que sea. acelera 

generalmente el descenso. Entre estas causas también podemos mencionar el 

abandono familiar, la segregación social, la decadencia, la demencia, etc. Esta 

situación no es solo por el asilo, sino porque al anciano se le lleva a hospitalizarlo y 

no se le prepara. por el contrario, la familia lo margina socialmente, afectivamente 

constituye una <carga> para ellos. Estos factores son los que mueven a los 

familiares del anciano a internarlo, por creer además que ahi está más seguro. Pero 

todos estos factores válidos o no, de acuerdo a la situación del núcleo familiar y a 

la situación del anciano, representan para éste tener que enfrenlar nuevas 

situaciones y se produce entonces el stress que por lo general lo conduce a la 

muerte. Obviamente en instituciones que exigen al anciano que se le prepare, se le 

atienda y ayude, hace que pueda adaptarse más positivamente a su ambiente. asi 

como evitar el stress que la nueva situación le impone. 

El anciano sufre separado de su medio, de su pasado y por lo tanto pierde su 

(1011 Idem. P. 151. 
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personalidad. En general, las visitas en los asilos están autorizadas, pero la familia a 

medida que pasa el tiempo, va espaciándolas cada vez más, hasta que su abandono 

es total. El internar a un anciano en un asilo tiene para él un significado de pérdida, 

de rechazo y sólo dice: <me traen aquí para morir> . Dentro de nuestra sociedad. 

la inmensa mayoría de las personas que llegan a la vejez son totalmente 

dependientes de su familia, pero solo una pequeña proporción recibe una suma por 

concepto de pensión o jubilación, habitualmente insuficiente para su personal 

subsistencia. Esta situación es otra fuente de desventura y dolor permanente en el 

anciano. 

El viejo ya no es sujeto de interés para proporcionarle lo que sus mismas 

necesidades requieren . Si está enfermo es un achaque por su edad; si le falta ropa 

puede mandar a arreglar la que tiene en último término, son tantos los gastos que 

hay que hacer que no alcanza el dinero para atender a esa otra persona más, dicen 

en muchas ocasiones los familiares, sin ponerse a pensar que esa persona anciana 

les dio todo lo que más pudo sin escatimar nada y ahora que ya no es útil la 

consideran como un estorbo. Los centros o casas para ancianos tienen por lo 

general, la finalidad de proporcionar asistencia Integral, pero estas instituciones 

presentan una serie de problemas, entre los más frecuentes son los siguientes: 

a) Falta de personal capacitado. 

b) Fondo económico mínimo para mantener la institución 

en buenas condiciones. 

c) Diferencias de nivel social, cultural y económico de los 

ancianos, que se traduce en las diversas formas de vida, 

costumbres y tradiciones. 

d) El estado físico y psíquico del anciano. 
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e) La inexistencia del núcleo familiar. 

Así tenemos, que el anciano oscila entre dos polos, por una parte desea quedarse 

como miembro activo de una comunidad y ser tomado en serio, y por otra parte, 

quisiera que se le dejara seguro y tranquilo, además que se le tuvieran ciertas 

consideraciones. Es evidente que mientras más elevado sea el nivel intelectual de un 

individuo más variadas serán sus actividades de anciano. Pero se observa que en 

casi la mayoría de los casos, los ancianos presentan una inactividad total. El exceso 

de tiempo libre es peligroso para Jos ancianos ya que se sienten menos capaces de 

ocuparlo. Una constatación hecha ya es que el anciano crea su medio ambiente y 

éste a su vez influye sobre él. 

En la actualidad el anciano tiene más libertad en su comportamiento pero también 

más inseguridad y ambivalencia. Es evidente que la problemática del anciano es 

sumamente compleja, más aún intentar comprender una etapa de Ja vida en Ja que 

existen muy pocos estudios y mínima asistencia por parte de las instituciones, en 

individuos en los que predominan dificultades para poder pensar y tener cierta 

autonomía como persona. 

"El Instituto Nacional de Ja Senectud (INSEN) ha procurado en Ja mayoría de los 

casos mencionados darles una solución. ya que también cuenta con Residencias de 

día, en las cuales, los ancianos ven transcurrir el día en compañía de personas que 

comparten los mismos intereses e inquietudes, además cuentan con servicios de 

consulta externa y de comedor, así como técnicas de apoyo psicológico. Al término 

del día, los asistentes a las residencias diurnas se reintegran a su núcleo familiar, 

cubriendo con ello la necesidad de convivencia con su familia. Y de esta forma el 

anciano que generalmente estaba ligado al ocio y a la inactividad, ocupa su tiempo 
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adecuadamente." (102). 

Además, los asilos o casas hogar para ancianos, como actualmente se les 

denomina, son hogares colectivos en donde se protege a personas de ambos sexos, 

que al ingresar a su tercera edad, la senectud, en ocasiones aún con cierta plenitud 

vital y en otras pobres, enfermos y solitarios; buscan afanosamente un refugio que 

les ofrezca albergue, protección, calor humano, comprensión a su soledad; cuidado y 

atención en sus necesidades básicas, existenciales y materiales. 

"En la actualidad, la forma de considerar la situación de la vejez está 

condicionada por las características que se observan en la sociedad 

contemporánea; siendo patente el debilitamiento de Jos vínculos familiares, la 

transformación de la familia de tipo patriarcal que generalmente unía a tres · 

generaciones bajo el mismo techo y en la que se fomentaba el respeto a los 

mayores; la Revolución Industrial, que ha provocado el éxodo de la población rural a 

la ciudad, menos propicia a la unidad familiar; la generalización de una actitud 

materialista y pragmática frente a la vida, la disminución del respeto que merece la 

persona. Todos estos elementos y muchos más Intervienen en el escenario de la vida 

contemporánea y afectan dramáticamente a uno de sus protagonistas: el anciano." 

(103). 

Afortunadamente, se puede constatar en el mundo contemporáneo, signos 

positivos de acción colectiva que favorecen al anciano. En un buen número de 

países se coloca ya entre los Importantes elementos de la politice social, la atención 

a la vejez, contemplándose al anciano como un grupo de seres humanos con 

características y necesidades especiales. Prolongarle ía vida en las mejores 

(102! Idem. P. 152. 
(103) Idem. P. 160. 
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condiciones de salud fisica. mental y social, universalmente se considera, como uno 

de los derechos humanos fundamentales y por otra parte, se establece la 

responsabilidad colectiva para hacer efectivo tal derecho. No cabe duda, que esta 

actitud positiva frente al problema de la vejez, puede ser elemental en la 

reivindicación de valores humanos, si no perdidos, un tanto olvidados, y de 

trascendental aplicación en la formación moral de la juventud. que debe educarse y 

formarse en la conciencia de vivir una vejez digna, productiva y auto-suficiente. 

Hay otras razones para ser optimistas: la ciencia, en los últimos años, se ha 

mostrado afanosa e interesada en todos los problemas que afectan el desarrollo del 

hombre a través de la edad, desde la infancia hasta la vejez, considerándola con 

sentido integral, no en forma fragmentaria y disociada. La expectaliva de vida se 

aumenta, pero este hecho alagador, plantea sin embargo, problemas individuales en 

los órdenes material y moral, los cuales requieren, que los esfuerzos se hagan 

realidad, no solo para el mejoramiento de las condiciones materiales, sino también 

para que en lo moral, no anide más la tragedia, la soledad y la minusvalía 

Con el paso de los años, en el ser humano se experimentan una serie de 

alteraciones biológicas, psicológicas y funcionales que pueden ocasionar en mayor o 

menor grado, pérdida parcial de facultades físicas y/o psíquicas, pero que de 

ninguna manera significan un deterioro de tal magnitud, en las distintas esferas de la 

vida de relación del individuo, que deba considerárselas irreparables. Más aún en las 

épocas actuales en que los grandes avances tecnológicos del mundo 

contemporáneo, han logrado aumentar la supervivencia del recién nacido, escolar y 

adolescente, disminuyendo en forma importante la mortalidad infantil, y prolongando 

la vida; con el deterioro o menoscabo normal del envejecimiento celular. que podra 

repercutir en algunas de nuestras funciones biológicas y/o psicológicas, 
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considerándose al envejecimiento como un estado natural, en el que la pérdida 

moderada de ciertas habilidades flsicas puede quedar ampliamente compensada por 

una experta estrategia, la experiencia. 

"En la actualidad, en el Distrito Federal, la mayoría de las casas hogar para 

ancianos, rechazan al anciano incapacitado, argumentando el no contar con los 

recursos materiales y humanos necesarios para el tratamiento, además de que 

dichos recursos encarecen Jos costos de operación a la institución. Existen en el 

Distrito Federal, sólo dos o tres casas hogar para ancianos que no se bastan por 

ellos mismos, contándose con muy pocas camas para proporcionar este tipo de 

servicios, por lo cual subsiste un permanente rezago de solicitudes, en espera de 

obtener un lugar en estas dos o tres instituciones." (104). 

Situación que estamos ciertos de que se irá incrementando, sobre lodo, por el 

gran avance tecnológico del mundo contemporáneo, que como dacia en párrafos 

anteriores, prolonga la edad y logra salvar muchas vidas que anteriormente se 

perdlan ante determinado tipo de problemas fisiopatológicos que eran generalmente 

mortales, por Jo cual consideramos es de capital importancia, la creación de nuevas 

casas hogar para ancianos sanos que se basten por ellos mismos, asl como, para 

ancianos enfermos crónicos que requieren de atención y cuidados especiales. 

Cuando meditamos en los considerandos anteriormente expuestos y observamos 
1 

Jos avances de la ciencia de nuestro mundo contemporáneo, que favorece el 

desarrollo y conservación del hombre, prolongando su supervivencia y constatamos 

signos positivos de acciones colectivas en favor del anciano en la gran mayorla de 

las naciones , donde se le confiere, a la atención a la vejez, un papel 

t 1041 Ibidem. 
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preponderante en las políticas sociales, considerando al anciano como un ser 

humano con características y necesidades especiales para su salud física, mental y 

social; salud integral, a la cual universalmente se le ha reconocido tiene todo el 

derecho, estableciéndose además, la responsabilidad colectiva. para hacer efectivo 

el mencionado derecho, es probable que con ello, se logre hacer conciencia en 

nuestra juventud, de la importancia y necesidad de reconquistar y reinstalar la 

sabiduría, bondad y bella imagen del viejo, del abuelo. 

En suma, los ancianos tanto hombres como mujeres de nuestro país, se 

encuentran afectados por la desigualdad propia de nuestro subdesarrollo, ya que 

todo esto sólo deja tranquilidad e integración a los pocos que han logrado acumular 

riquezas y por lo tanto pueden llegar a una vejez relativamente tranquila, mientras 

que la mayoría de los ancianos, más empobrecidos que en sus años de madurez, 

declinan y sufren pérdida de su prestigio y seguridad, sin que las leyes y las 

instituciones contemplen especificamente el problema social, salvo el Instituto 

Nacional de la Senectud, el cual se ha interesado por lograr una solución a todo Jo 

que se ha mencionado. 
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3.2 LEGALIDAD. 

En relación al marco juridico constitucional que debe proteger a los ancianos en 

México, actualmente no se ha cristalizado la base fundamental para poder brindarle 

un clima decoroso ante una sociedad tan compleja como lo es la nuestra, pues el 

anciano hoy en dla se enfrenta ante diversos problemas como son la marginación 

social y familiar, existiendo un alto porcentaje de senectos en estado de abandono, 

algunos otros, aunque viven con su familia, no reciben la atención necesaria, ya sea 

por falta de conocimientos de las personas que les rodean, por falta de orientación o 

educación de los propios mexicanos, o bien porque sus actividades no les permiten 

proporcionárselas. 

Por otra parte, en México la legislación vigente no establece aún condiciones 

jurldicas orientadas a proteger los Intereses de los ancianos, en consecuencia no ha 

sido ni es lo suficientemente adecuada para cumplir con uno de los postulados de la 

revolución, como to es el bienestar de todos los ciudadanos que habitan en nuestro 

pals sin distinción de raza, credo, edad y sexo. Pues el único instrumento jurldico 

que tenemos es el Decreto de Creación del INSEN, consecuentemente es urgente y 

necesario que se legisle al respecto para establecer soluciones adecuadas a este 

sector de la población. Pues resulta indispensable, ya que con el paso del tiempo y 

como resultado de la medicina socializada y los descubrimientos de la ciencia 

médica, la cifra de ancianos se ha incrementado. 

Es importante destacar que el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN) ha 

estudiado y analizado con detenimiento diversas leyes, tales como: la Constitución 

Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Civil para el Distrito Federal, la 

Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 



116 

los Trabajadores del Estado. Tan es así, que ha formulado y presentado ante las 

autoridades correspondientes. anteproyectos de reformas a esos ordenamientos. En 

otro orden de ideas, vale la pena comentar, "El día 3 de febrero de 1983, se adicionó 

al articulo 4° Constitucional un último párrafo, el cual a la letra dice lo siguiente : Es 

deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus 

necesidades y a la salud fls1ca y mental La ley determinará los apoyos a la 

protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas." (105). 

Justo es el mencionar que si bien es cierto que razones derivadas de 

circunstancias cronológicas, fisiológicas y psicológicas, fueron obvios motivos para 

que el legislador instituyera en ese texto constitucional la obligación de los padres 

para preservar el derecno de los menores a la satisfacción de todas sus 

necesidades; y que además, es muy importante la adición que se realizó en este 

articulo, y es perfectamente comprensible, que mediante esta norma jurldica se les 

brinde más protección a los menores, por la desatención en que se mantiene a varios 

de ellos, por la explotación de que son victimas, o por el mal trato al que en 

ocasiones se les sujeta; también es cierto que cabría preguntarnos, cuál es la actual 

condición del anciano, dentro de este marco jurídico. 

Pues bien sabemos que vivimos, y todos lo reconocemos asl, en un estado de 

derecho. Todos los grupos humanos, desde el principio de su existencia, tuvieron 

que recurrir en primer lugar a crear autoridades y esas autoridades tuvieron que 

(105) Carpizo, Jorqe, "Constituci6n Ooliti.ca di>o Jos EstaaQ..L__Ulu..d.2.5. 
t:leY~ Edición del autor. Mé:ü-:c, 1985. P. 11. 



expedir normas que regularan su vida. Muchas de esas normas al principio tuvieron 

un sentido mlstico, un sentido religioso, y en algunos casos se suponía que era la 

divinidad la que habla dictado determinados preceptos para la colectividad; pero 

poco a poco se establecieron normas que regularon la vida del ser humano. Sin 

embargo, en la colectividad existen distintos tipos de normas, unas son las que van a 

la conciencia del individuo y que no tienen más sanción que el remordimiento del 

propio sujeto: son las que llamanos normas éticas o normas morales. 

Muchas de estas normas se transforman en normas jurldicas, por ejemplo: el 

decálogo dentro del cristianismo, habla de "no matarás". Posteriormente se expiden 

leyes que sancionan al que comete un homicidio. Existen otras normas que se 

refieren a la conducta de los Individuos en sociedad: cómo tratar a los demás, cómo 

deben vestir, etc. Son las normas de urbanidad o de etiqueta y normalmente, cuando 

se violan este tipo de normas, lo único que ocurre es que el grupo mismo o la 

sociedad misma, hace a un lado a las personas que no las están acatando. 

Por último existe un grupo de normas cuya caracterlslica es la coercilivldad, es 

decir su acatamiento es forzoso para todos los integrantes de una sociedad, y si no 

son obedecidas tiene que intervenir el estado para sancionar o para obligar que se 

realice aquello que está mandando. Son las normas jurldicas, y al conjunto de éstas, 

constituyen la esencia del derecho en una colectividad. El fin que persiguen las 

nonmas es obtener justicia y es cuando recurrimos a la definición que los romanos 

nos daban: la constante y perfecta voluntad de dar a cada quien lo que le 

corresponde. 

Dentro de esta colectividad, podemos saber que es lo que le corresponde al niño, 

podemos pensar que es lo que le corresponde al joven, pero dentro de esta misma 

colectividad realmente no sabemos qué es lo que le corresponde al anciano. Si el 
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anciano forma parte de una colectividad humana que está regida por normas 

jurídicas, debe haber algunas normas que señalen precisamente lo que al anciano se 

Je debe dar. No es lo mismo hablar de un niño, que de un joven o hablar de un 

adulto, o hablar del senecto, entonces es preciso que invetiguemos cuáles son 

aquellos derechos que tiene el anciano y que deben ser incluidos o considerados 

como normas jurídicas para el anciano. 

Así tenemos que el articulo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dice: "En los Estados Unidos Mexicanos lodo individuo gozará de las 

garantías que otorga esta Conslilución, las cuales no podrán restringirse ni 

suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece". En 

este aspecto debemos considerar que si la propia Conslilución señala que !QdQ 

llliiiY.itllli!, es de manera general sin distinción de raza, credo, edad o sexo, por lo que 

las personas senectas deben de encontrarse protegidas por medio de esta norma 

jurídica. Pero desafortunadamente, en la actualidad este sector de la población está 

en total abandono. 

De antemano se puede observar con claridad que los ancianos no tienen ninguna 

protección, y ello ha llevado al Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), a 

presentar una iniciativa de reforma a la Constitución Politica de la República 

Mexicana, sobre et ·articulo 4°, para decir: "Es deber de los padres preservar el 

derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a su salud física y 

mental. Es también deber de los hijos, preservar el derecho de referencia, respecto 

de sus ascendientes en linea recta, cuando éstos se encuentran incapacitados. La 

ley determinará los apoyos para protección de los propios derechos, por lo que hace 

a Jos menores y ancianos Incapacitados". Pues es elemental por un concepto de 

reciprocidad, que si la Constitución, que es nuestra ley suprema, estableció la 
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obligación de los padres de velar por sus hijos menores, en condiciones de 

necesidad, que mejor que establecer, al mismo tiempo, una obligación para los hijos 

de ver por sus padres cuando necesiten de ellos. 

Además el artículo mencionado dice: "Toda persona tiene derecho a la protección 

de la salud ... ". En este sentido, las personas senectas no cuentan con la atención 

adecuada en materia de salud. También encontramos que el cuarto párrafo del 

propio artículo dice: "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 

decorosa ... ". Al respecto, nos damos cuenta que la norma jurídica no es muy clara al 

mencionar vivienda digna y decorosa- ya que la gran parte do la población senecta 

no tienen donde vivir o muchas veces se quedan en asilos, los cuales se encuentran 

en pésimas condiciones; por lo que no se entienden las palabras digna y decorosa. 

El artlculo 5° de la Constitución dice: " A ninguna persona podrá impedirse que 

se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

llcltos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 

cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en 

los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. 

Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial". 

También nos damos cuenta de que esta garantía no se cumple para los senectos; 

ya que a éstos se les Impide trabajar Inclusive desde los 45 años de edad muchas 

empresas no los admiten y les piden una serie de requisitos que no pueden cubrir o 

los despiden al Hegar a determinada edad. 

El artlculo 55 de la Constitución señala que: " Para ser Diputado se requieren los 

siguientes requisitos: 

11. Tener veintiún años cumplidos el dla de la elección. 
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El articulo 58 de la propia Constitución dice: "Para ser Senador se requieren los 

mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de Ja edad, que será de treinta 

ai\os cumplidos el dla de la elección. 

El articulo 82 de la Constitución señala que: "Para ser Presidente se requiere: 

11. Tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección. 

Como podemos observar en la propia Constitución, que es nuestra Carta Magna, 

también hay restricciones en cuanto a la edad para poder ejercer un cargo polltico, 

por Jo tanto Jos senectos se encuentran fuera de poder conseguir un empleo de este 

tipo. A menos que se reformen dichos preceptos aumentando la edad. 

Asl tenemos que el Articulo 304 del Código Civil para el Distrito Federal dice: "Los 

hijos están obligados a dar alimentos a Jos padres. A falta o por imposibilidad de los 

hijos, lo están los descendientes más próximos en grado". Es necesario que se 

cumpla debidamente con este precepto jurldico, porque realmente en Ja práctica 

hemos constatado casos dramáticos: hijos que tratan de arrebatar sus bienes a sus 

padres, que les hacen firmar documentos, que el pobre viejo a veces no se da 

cuenta de lo que firma o tiene que poner su huella digital. 

Nos hemos encontrado con casos de hijos que llegan entregando a sus padres al 

Instituto Nacional de la Senectud, argumentando "No tenemos Jugar donde tenerlo". 

Esto si que es una barbaridad ya que, muchos de ellos son profesionistas que les 

deben su carrera al padre, que se ocupó de ellos cuando eran nii\os, que Jos 

alimentó y que después les dio educación hasta llegar a un grado profesional. Cómo 

es posible que digan: " Aquí está mi padre porque no puedo hacerme cargo de él". 

Por ello es absolutamente fundada Ja iniciativa que ha presentado el Instituto 

Nacional de la Senectud, para el efecto de que se reforme la Constitución y se trate 

con el mismo derecho a los niños y a los padres. Ya que, "En muchas personas no 
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operan ni siquiera las llamadas normas morales o éticas, en las que la única sanción 

es el remordimiento del individuo." (106). 

Porque es triste y a la vez cierto, que estas personas que olvidan a sus padres, 

ya sea, que los dejen abandonados en asilos o casas hogar y no quieren saber nada 

de ellos, no tienen ningún remordimieto. Más sin embargo, tarde o temprano su 

conciencia no los dejará vivir tanquilas a estas personas, por la mala acción que han 

cometido. Es también importante tener en cuenta que al alcanzar rango 

constitucional el concepto de reforma asi propuesto, automáticamente ya existirá una 

base para la promulgación de la ley que lo reglamente con un propósito determinado 

y con un título que consecuentemente será el de la "Ley General de Protección a los 

Derechos y Necesidades del Anciano". Misma que se mencionará en la siguiente 

hoja. Ya que actualmente sigue como anteproyecto la mencionada ley, en la cual el 

Instituto Nacional de la Senectud establece como objetivo prioritario proteger de 

manera integral la salud física y mental de los ancianos a través de las instituciones 

de asistencia pública o privada, coordinadas con la Secretaria de Salud. 

El referido anteproyecto está inspirado en preservar y aumentar el acervo cultural 

de los ancianos, a elevar su espiritu y sentido de la dignidad que les permita disfrutar 

plenamente su etapa senil, abriéndoles nuevos horizontes en todos los órdenes de la 

actividad nacional y conscientizándolos para que se interesen en la vida y 

mantengan ágil y activo su estado físico y mental, logrando asl ser productivos para 

si mismos y para la sociedad en que se desenvuelven. De acuerdo con las 

investigaciones realizadas por el INSEN, con el fin de llevar a cabo la elaboración 

(106) Guerrero L6pez, Euquerio. "El anciano y el de techo''. 
Edición del autor. México, 1964. P. 12. 
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de la ley antes mencionada, comprobaron que en la última etapa de la vida se 

pueden tener nuevos y diferentes roles, plasmando también todo esto en su 

anteproyecto. (Ver Ley en el Apéndice 41 ). 

El Articulo 123 Constitucional establece que: "Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y 

la organización social para el trabajo." (107). 

Es importante hablar de este articulo, ya que en él se reconocieron los derechos 

de los trabajadores, y se dio nacimiento propiamente al derecho del trabajo. Pues 

realmente, "En el siglo pasado el derecho del trabajo no existla en México. Y unas 

regulaciones para el trabajo de niños o de mujeres, de higiene y de seguridad, se 

expedlan fundamentalmente en cada Estado de la República, pero es hasta 1917 

cuando se expide la Constitución Política en México, que se incluye en un articulo 

extraordinario para ese momento la situación que se guardada en el mundo." (106). 

Porque desde la antigüedad advertimos que el hombre siempre ha lrabajado, pero 

no vemos en cambio que se hubiera establecido una relación obrero-patronal, ni 

siquiera durante el largo período que constituye la edad media, pues fue necesario 

que el genio humano provocara lo que se ha determinado en llamar < La Revolución 

Industrial >, para que se pensara en la necesidad de eslablecer un vínculo jurídico 

entre el obrero que prestaba sus servicios y el patrón que los recibla. Pasaron los 

años y poco a poco se fue estructurando de mejor manera, lo que por inercia, se 

{101) Carpizo, Jorge. Op. Cit. P. 299. 
(109) Guerrero López, Euquei::io. "El anciano y el derechoº. ep. Cit. P. 6. 
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llamó el contrato del trabajo, y la ley como se sabe, establece un limite menor de 

edad para poder contratar a una persona . 

Se ha considerado que 14 años es una cifra adecuada para que un joven pueda 

empezar a laborar; pero siempre y cuando entre los 14 y los 16 años exista la 

anuencia del padre o tutor del menor o, en su defecto, de diversas autoridades 

incluyendo al inspector del trabajo, la ley vigila cuidadosamente las condiciones de 

salud del prospecto, pues como se recordará, en los siglos XVI y XVII los menores 

fueron objeto de abusos incalificables que les causaron un gran debilitamiento 

flsico y naturalmente perjudicaban a la raza humana. En cambio, cuando el menor ha 

llegado a la edad de 16 años, es libre para trabajar en cualquier actividad, de 

acuerdo con sus condiciones físicas y mentales, según el dictámen ue emita el 

médico que lo examine. Todo esto es perfectamente natural y lógico, se entiende 

que como el hombre en esa edad de la pubertad todavla no alcanza su pleno 

desarrollo fisico, tienen que existir restricciones en beneficio del propio interesado. 

Pero que ocurre dentro del derecho del trabajo en cuanto a la relación de 

trabajo cuando se llega a la vejez. Sabemos que cuando el ser humano empieza a 

trabajar las labores que desempeña, pueden ser rudas, peligrosas o bien, pueden 

ser naturales. Pero en todos estos casos las medidas de higiene y seguridad, 

protegen su desarrollo para que se prevenga hasta donde sea posible de la 

ocurrencia de algún riesgo profesional; pero dentro de este ambiente de protección, 

va aprendiendo el trabajo de la manera más natural. Y como nos puede ocurrir a 

cualquiera de nosotros, está expuesto a cometer errores que advertirá y corregirá 

para el futuro. Los años pasan y aquel joven un dla se vuelve adulto su trabajo cada 

día es mejor, la experiencia le ayuda incesantemente y asl llega a ser un obrero de 

primera categorla. Se encuentra en mejores condiciones y desde luego percibe 
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y también para ellos va obteniendo ventajas; pero a medida que pasa el tiempo, ve 

acercarse la senectud; advierte que su pelo va encaneciendo, en su rostro aparecen 

arrugas y la energía que tenía al principio va declinando poco a poco. Este 

acontecer determinó desde épocas pasadas, no muy lejanas, el desprecio por el 

viejo y se buscó la manera tanto de fijar un limite de edad para el ingreso de un 

hombre trabajador, como para buscar su retiro al llegar, a cierta edad. 

Pero por qué limitar la edad en que puede ser contratada una persona. A este 

respecto debemos considerar que el articulo 133 fracción 1 de la Ley Federal del 

Trabajo, prohibe a los patrones negarse a contratar a una persona por razón de su 

mayor edad; pero este precepto es burlado cuando en las contrataciones colectivas 

se Incluyen cláusulas en que limitan la edad a 40 o 45 años para contratar a una 

persona . Ahora bien serla perfectamente justificado que si en el examen médico que 

se practique a un candidato no reúne los requisitos adecuados o en el examen de 

capacidad que se le haga tampoco es satisfactorio el resultado, hay motivo para 

negarse a contratarla, pero nunca por el hecho de haber llegado a la edad en que se 

tiene mayor experiencia posible. 

Para evitar esta situación, "El Instituto Nacional de la Senectud ha sugerido y al 

efecto presentado a la Secretarla de Gobernación una iniciativa de reforma legal al 

articulo 5° de la Ley Federal del Trabajo, por medio de la cual: se declaran nulas y 

sin efecto alguno cualquier disposición que establezca un límite para contratar a una 

persona solamente por razón de su edad." (109). 

Además, de que el artículo 123 fracción XXVII, inciso h), de la Constitución 

(109) Guerrero L6pez, Euquerio. "El Derecho del Trabajo en presencia de la 
~. Edición del autor. México, 1985, P. l. 
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Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 5° de la Ley Federal del 

Trabajo, están relacionados en el aspecto de las condiciones de trabajo y ambos 

establecen claramente que : "Serán condiciones nulas las que pretendan alguna 

renuncia de derechos favorables al trabajador y que las disposiciones de la ley 

reglamentaria señalada son de orden público, por lo que el Estado y la Sociedad 

tienen interés en que sean observadas exactamente". 

En México, nuestros contratos colectivos, que prácticamente datan de este 

siglo, establecieron el escalafón como una forma de ir ascendiendo y después se 

pensó que al llegar a cierta edad ya era necesario que la persona se retirara. 

Primero se pensó en una edad más o menos correcta : 60 o 65 años, pero poco a 

poco fue bajando esta situación hasta llegar a lo que hoy vemos, o sea 45 años de 

edad. Pero luego se llegó mas allá: los jóvenes dirigentes de los sindicatos 

pensaron que era conveniente establecer una norma de acuerdo con la cual no 

pudieran ingresar al trabajo personas que tuvieran 45 o más años de edad. En los 

primeros años de este siglo se podría entender que a los 45 años una persona fuera 

senecta, pero con el desarrollo que ha habido en la rama médica de la geriatría, 45 

años es hoy una edad en pleno vigor del ser humano. No es posible que a esa edad 

se le considere que ya no es capaz para el trabajo como pueden serlo los jóvenes. 

Por otra parte, el artlculo 3° en relación con el 133 fracción 1 de la Ley Federal del 

Trabajo, establecen respectivamente la Igualdad de los trabajadores y la prohibición 

del patrón para rechazar trabajadores por razón de su edad, al disponer el primero, 

que "no podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivos de raza, 

sexo, edad, credo religioso, doctrina polltica o condición social" y el segundo 

que"queda prohibido a los patrones negarse a aceptar trabajadores por razón de su 

edad o de su sexo". En la práctica, se ha observado que en algunos contratos 
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colectivos, en contravención con lo dispuesto por el artículo 133 fracción 1, se 

incluyen cláusulas que fijan un máximo de edad, como tope para admitir 

trabajadores, estableciendo con ello una regla discriminatoria y contraria a la ley en 

perjuicio de los trabajadores de edad avanzada, sin importar si tienen o no la 

capacidad fislca y mental necesaria para desempeilar la actividad. 

Los trabajadores de edad avanzada, por lo general, son personas con experiencia 

que es necesario y conveniente aprovechar en beneficio de un mayor y mejor 

producción, de tal manera que en vez de ser rechazados es necesario su 

aprovechamiento; y además con el objetivo de evitarles un trato discriminatorio 

contrario al artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, y con la Intención de 

que las cláusulas puestas en los contratos colectivos, que establezcan alguna 

facultad del patrón para rechazar trabajadores por razón de su edad avanzada 

carezcan de vigencia legal y no produzcan efecto alguno. Por ello, el Instituto 

• Nacional de la Senectud propone adicionar al artículo 5° de la Ley Federal del 

Trabajo con una fracción más que serla Ja XVI, en los siguientes términos: 

ARTICULO 5°. Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que 

no producirán efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, 

sea escrito o verbal, la estipulación que establezca: 

1.- Trabajos para niilos menores de catorce ai\os; 

111.- Una jornada Inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la 

índole del trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje; 

IV.- Horas extraordinarias de trabajo para los menores de 

dieciséis silos; 

V.- Un salarlo Inferior al mínimo; 



VI.- Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje; 

VII.- Un plazo mayor de una semana para el pago de tos salarios, 

siempre que no se trate de trabajadores da esos 

establecimientos; 

VIII.- Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, 

para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se 

trate de trabajadores de esos estableelmlentos; 

IX.- La obligación directa o Indirecta para obtener artlculos de 

consumo en tienda o lugar determinado. 

X.- La facultad del patrón de retener el salario por concepto de 

multa; 

XI.- Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la 

misma empresa o establecimiento por trabajo de igual 

eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual 

jornada, por consideración de edad, sexo o 

nacionalidad; 

XII.- Trabajo nocturno industrial o el trabajo después da las 

veintidós horas, para menor de dieciséis ellos; 

XIII.- Renuncia por parta del trabajador de cualquiera da los 

derechos o prerrogativas consignadas en las normas de 

trabajo. 

XIV.- La limitación del derecho al trabajo, de las personas 

mayores sea cual fuere su edad, si se encuentran 

capacitadas para desarrollarlo. 

m 
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Otra reforma planteada por el Instituto Nacional de la Senectud, la constituye el 

Derecho de los Jubilados por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que estos mismos puedan ocupar 

otra función pública sin menoscabo de la pensión que ya tengan asignada, ya que 

actualmente el articulo 51 en su fracción 1 inciso a) y fracción 11 inciso a), establece 

la compatibilidad para recibir pensiones por jubilación, por retiro en edad avanzada, 

por tiempo de servicios o por cesantía en edad avanzada con el derecho a percibir 

otra pensión ya sea por viudez o concubinato y más adelante en su párrafo 

antepenúltimo establece que: "cuando algún pensionista desempeñe un cargo, 

empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que impliquen 

la incoporación al régimen de la ley, salvo los casos de excepción ya contemplados 

en este articulo, deberá dar aviso Inmediato al Instituto, igual obligación tendrá 

cuando se le otorgue otra pensión (pero no dice qué pasa si da aviso al Instituto). Sin 

embargo, si habla de que el incumplimiento de lo anterior dará causa fundada al 

Instituto para suspender la pensión. 

La imprecisa y obscura construcción gramatical del contenido del párrafo anterior 

ha dado como resultado que un pensionista jubilado por retiro, por edad y tiempo de 

servicios, por cesantía en edad avanzada, no pueda reincorporarse al régimen de 

esta ley ya que agrega en su penúltimo párrafo en forma categórica y expresa que 

fuera de los supuestos legales enunciados no se puede ser beneficiario de más de 

una pensión, por lo que es necesario dejar claramente establecido qué sucede 

cuando uno de los pensionistas llámese jubilado por retiro, por tiempo de ser vicios o 

por cesantía en edad avanzada, pasa a ocupar otro puesto que implique su 

incorporación al régimen de esta ley El resultado conocido es de que dicho 

trabajador pensionado será suspendido en su pensión original, o sea la que generó 
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por el tiempo de servicios prestados durante la mayor parte de su vida y 

principalmente por la aportación económica que hizo al pagar sus cuotas, por lo que 

resulta a todas luces de estricta justicia, en un régimen de seguridad social como es 

el nuestro, que sea suprimida la totalidad del antepenúltimo párrafo del artículo 51 

anteriormente transcrito, proponiéndose como enunciado definitivo el mencionado 

artículo 51 de la ley en cuestión para quedar como sigue: 

ARTICULO 51. Las pensiones a que se refiere este capítulo son compatibles con 

el disfrute de otras prestaciones, de acuerdo a lo siguiente: 

La percepción de una pensión por jubilación, de retiro por 

edad y tiempo de servicios o por cesanlia en edad 

avanzada, con: 

a) El disfrute de una pensión de viudez o concubinato derivada de 

los derechos del trabajador pensionista; 

b) El disfrute de una pensión por riesgo en el trabajo; 

c) El desempeño de un trabajo remunerado en alguna dependencia 

del Gobierno Federal o en una empresa privada. 

11. La percepción de una pensión de viudez o concubinato con: 

a) El disfrute de una pensión por jubilación de retiro por edad y 

tiempo de servicios; por cesantía en edad avanzada o por 

invalidez derivada por derechos propios como 

trabajador; 

b) El disfrute de una pensión por riesgo del trabajo ya sea por 

derechos propios o derivados de los derechos como 

cónyuge o concublnario del trabajador 

pensionista; y 
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dependencia del Gobierno Federal o en una 

empresa privada. 
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Quedando suprimida la totalidad del contenido del párrafo antepenúltimo de la ley 

referida. 

Entre nosotros la Ley del Seguro Social fija la edad de 65 años para tener 

derecho al Seguro de Vejez; permite jubilarse anticipadamente, a los 60 años , pero 

con una cantidad menor que la que se asigna a los 65 años. Mundialmente se tuvo 

que recurrir a una cifra y se eslableció la edad de 60 años para decir que una 

persona ha llegado a la senectud, pero hay ocasiones en que un hombre de 45 o 50 

años tiene deficiencias que son notorias. En cambio, hay personas que a los 85 

años o más años de edad se conservan en plena lucidez y tenemos de ello ejemplos 

extraordinarios en la vida de la humanidad: Recordemos a Churchill, a Leonardo 

Davincl y a otras personas qua fueron estrellas luminosas en el momento en que 

vivieron. Entonces, "Realmente no podemos señalar sino en forma un tanto arbitraria 

una edad y asl se tuvo que aceptar los 60 años como la edad en que el hombre ha 

llegado a la senectud." (110). 

Por otra parte en los últimos años hemos sufrido una grave crisis económica que 

ha traldo como consecuencia una inflación galopante y entonces, "Se registra el 

fenómeno de que en materia de seguridad social, las pensiones que obtuvieron los 

ancianos al retirarse de su trabajo activo, 

(110) Guerrero L6pez, Euquerio, "El anciano y el derecho", Op. 
Cit. P. 5. 

hoy resultan 
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completamente insuficientes." (111 ). 

Hasta el año de 1983, el articulo 123 de la Ley del Seguro Social. establecía que 

si un jubilado obtenía otro trabajo remunerado, se le redujera o suprimiera su 

pensión. Pero el Instituto Nacional de la Senectud, luchó contra esta disposición y 

afortunadamente, en las reformas enviadas a fines de 1984 y que fueron publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1984, apareció que 

un trabajador jubilado por el seguro social, puede obtener otro trabajo remunerado. 

Este artículo fue modificado para beneficiar a los pensionados por invalidez, vejez y 

cesantla en edad avanzada, que reingresen a un trabajo sujeto al régimen 

obligatorio del Seguro Social. Para los pensionados por invalidez, sólo se exige 

como requisito que tanto el salario como el puesto que vayan a desempeñar sean 

distintos a los que tenia al declararse la invalidez. Es importante señalar que el 

salario puede ser menor o mayor al que tenían al pensionarse, puesto que esta 

disposición únicamente establece como condición que sea con diverso salario. Para 

los pensionados por vejez y cesantla en edad avanzada, se establece que su 

reingreso deberá ser con patrón distinto al que tenían al pensionarse y haber 

transcurrido seis meses de la fecha en que se otorgó la pensión; para esta clase de 

pensionados no existen limitación en cuanto al salario que vayan a devengar en su 

reingreso. Dentro del derecho del trabajo, relativamente considarando, la terminación 

de la relación de trabajo ocurre cuando el hombre ya no puede trabajar, salvo 

casos de fallas graves que ameriten el despido del trabajo. Esto determina que al 

llegar a la vejez, el hombre sea despedido de la empresa y quede atenido al ahorro 

(111) Guerrero López, Euque.rio. "Ponencia pre5entada para el I Cgngreso 
Iberoamericano de la Tercera F:dad" Edición del autor. Espa6a, 1986. p, 2. 
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que pudo hacer, pero de no existir este ahorro, el hombre queda completamente 

desprotegido y tiene que recurrir al auxilio que puedan darle sus hijos o familiares, lo 

que muchas veces no ocurre. 

Además, si la Ley Federal del Trabajo regula las relaciones que deben existir 

entre el hombre que presta sus servicios y el patrón que los recibe, no sólo debe 

contemplar el inicio de la relación laboral cuidando de los menores y de las 

condiciones en que deben laborar los trabajadores, sino que por elemental justicia, 

debe atender el momento en que el trabajador que prestó sus servicios durante 

largos años y que por necesidad biológica tiene que llegar al periodo de la 

senectud, encuentre una forma decorosa de retirarse del servicio y poder subsistir 

durante los años que le falten de vida. Si analizamos las experiencias de todo el 

mundo respecto de la situación de los trabajadores jubilados veremos, que se 

presentan situaciones verdaderamente desastrosas, en que el trabajador retirado no 

tiene lo suficiente para vivir y tampoco puede estar <arrimado> en la casa de los 

hijos o de otros parientes o que, aún teniendo solucionado este problema, se le 

presenta la angustia de no trabajar. 

Por otra parte, el obrero que se retira de la fábrica con motivo de su jubilación, 

padece una depresión tan espantosa al reconocerse inútil, que su único alivio es la 

muerte. Inclusive existen estadlslicas que demuestran la gran cantidad de suicidios 

de hombres mayores que tuvieron una vida activa y útil y cuando menos lo 

esperaban llegaron a la vejez y fueron retirados de toda actividad constructiva. Por 

qué no pensar también en otras alternativas: como podria ser el no interrumpir 

bruscamente la actividad laboral, sino ir disminuyendo la jornada de trabajo cuando 

el hombre llega a esta edad, hasta el momento en que ya no concurra 

definitivamente. Este sistema tendrla la ventaja de que permitirla al senecto ir 
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realizando actividades fuera de la empresa y que así, al encontrarse retirado de ella 

definitivamente, ya se hubiera acomodado en su forma de trabajo. 

También es interesante considerar que: "La población senecta del pais es 

cercana a los cinco millones de personas; pero más importante aún es considerar 

que según los estudios realizados por especialistas en Gerontologia y en población. 

dentro de 30 a 40 años tendremos en México mayor cantidad de personas senectas, 

en comparación con los elementos jóvenes, por tal motivo, es de urgente resolución 

pues el país no puede desperdiciar la fuerza de trabajo que representarían tos 

senectos y tampoco es conveniente destinarlos a la inactividad." (112). 

Vemos que el legislador se preocupó de expedir leyes protectoras de la infancia y 

después de la juventud se elevó la condición de la mujer, para igualarla al hombre en 

sus derechos. Se llegó hasta el extremo de reformar un precepto constitucional 

creando la obligación de los padres para ver por sus hijos en estado de necesidad y 

nada estableció en favor de los ancianos. El legislador se olvidó que la mejor forma 

de conservar al individuo en condiciones psiquicas favorables era trabajando. 

Entonces quizá el pensamiento se ofuscó creyendo que los ancianos desaparecerian 

algún dla y sólo habría jóvenes en la sociedad del futuro. No se recapacitó en que: 

"El avance de la medicina geriátrica y las medidas de control a la natalidad harlan 

que en pocos años aumentara el porcentaje de la población senecta y disminuyera 

el de la población juvenil." (113). 

En 1983, se promulgó la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación de fecha 7 de febrero de 1984, en virtud del texto adicionado al 

1112) Idem. P. 5. 

1113) Idem. P. 10. 
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artfculo 4° Constitucional en su párrafo tercero, en materia de salud, el cual sel'lala 

que: "Toda persona tiene derecho a la protección de le salud. La ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso de los servicios de la salud y establecerá la 

concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del articulo 73 de esta 

Constitución". La adición Constitucional aludida contiene tres grandes elementos, 

los cuales son: 

a) El derecho de toda persona a la protección a la salud; 

b) La necesidad de definir en la ley reglamentarla las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud; y 

c) La concurrencia entre la federación y los estados en materia de 

salubridad general. 

Esta edición representa una medida legislativa trascendente del gobierno para 

encaminarse hacia la satisfacción de una de las aspiraciones más grandes del 

pueblo mexicano: tener acceso a los servicios de salud independientemente de si 

están o no en el régimen de Seguridad Social. Pues antes de esta reforma se venia 

propiciando en favor de los trabajadores (artfculo 123 Constitucional ) que pueden 

exigir, por virtud principalmente de sus aportaciones, los servicios de salud 

derivados del mencionado régimen, en tanto que los usuarios de los servicios 

asistenciales no estaban en la aptitud legal de exigir servicios oportunos y de buena 

calidad. "La reforma no se limitó sólo a consagrar el derecho universal de salud, sino 

que adquirió el rango de un verdadera gerantla constituclonef al incorporarse en el 

trtulo correspondiente a las garantfas individuales y al ordenar que < la ley definirá 

las base y modalidades para el acceso a los servicios de salud >, estableciendo fa 
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concurrencia de la federación y de los estados, en materia de salubridad general." 

(114). 

Esta nueva garantla social elevada a rango constitucional, consagra el 

reconocimiento de que la salud es un bien social, en cuya protección daban 

participar el Estado, la sociedad y los diversos sectores que organlzadamente la 

componen. En consecuencia, en ese ordenamiento legal se incluyó entre los 

objetivos del Sistema Nacional de la Salud: "La colaboración en el bienestar social, 

de la oblación mediante servicios de asistencia social principalmente a menores en 

estado de abandono, ancianos desamparados y minusválidos para fomentar su 

bienestar y propiciar su incoporaclón a una vida equilibrada en lo económico y 

social." (115). 

En lo que a atención a la vejez se refiere, dos son las instituciones que cuentan 

con programas para hacerlo: • El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia • y "El Instituto Nacional de la Senectud•, 

programas: 

contando con los siguientes 

"El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia": 

Educación para la salud en comunidades marginadas. 

Supervisar y evaluar los servicios de las unidades de atención 

social. 

Ayudas económicas. 

(114) Sober6n Acevedo, Guillermo. "Derecho Constitucional a la protección de 
la Salud". Edición de autor. México, 1983, P. 20. 

(115) 11 Ley sobre el Sistema Nacional de A:dtencia Soqlal" Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFI. México, 1986, P. 10. 



Albergue temporal. 

Capacitación a ancianos como instructores. 

Prestación de servicios de atención psicológica, medicina 

rehabilitatoria, enfermería, odontología, así como valoración 

psiquiátrica y gericultura. 

Pláticas sobre integración social del anciano invidente y débil visual. 

Pláticas sobre los requerimientos y potencialidades del anciano. 

Pláticas de preparación psicológica a las personas en vías de 

jubilación. 

Campañas de difusión a través de medios masivos de 

comunicación. 

Formación de consejos de ancianos 

Asesoría y asistencial jurídica. 

•El Instituto Nacional de la Senectud*: 

Actividades recreativas y culturales . 

. Prestación de servicios en albergues, estancias, clubes de la 

tercera edad y servicios de afiliación. 

Terapia ocupacional. 

Construcción .de albergues y residencias diurnas. 

TALES PROGRAMAS TIENEN ENTRE SUS OBJETIVOS LOS SIGUIENTES: 

a) "Incrementar cualitativa y cuantitativamente los servicios 

asistenciales cuya finalidad es proteger a las personas de edad 

avanzada; 
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b) Aumentar el número de centros de asistencia en tos que haya 

talleres de producción y de terapia rehabilitatoria, así como el 

de albergues y casas hogar: 

c) Realizar actividades tendientes a que la población tome conciencia 

sobre los requerimientos y potencialidades del anciano." (116). 
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Por otra parte la Ley del Seguro Social original encauzó su protección hacia tres, 

grandes vertientes: el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad y los 

seguros de invalidez, ~jez, c.esaolía y muerte. Dentro de cada una de esas ramas de 

aseguramiento se definieron los nesgas y las prestaciones para cubrirlos y se 

fijaron los beneficios que en especie principalmente los servicios médicos y en dinero 

se proporcionarían, además de señalar a los dered1ohabientes de dichos beneficios. 

Además, la ley configuró al Seguro Social como un servicio público nacional ele 

carácter obligatorio y encomendó su organización y administración a un organismo 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Instituto 

Mexicano del Seguro financiamiento de este sistema fue diseñado e implantado bajo 

su régimen de contribución tripartita: los trabajadores, los patrones y el Estado. 

En cuanto, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), desde 1960 - 1962, el presidente Adolfo López Matees, señaló: 

"Como se advierte, el seguro de accidentes y enfermedades del trabajo y 

enfermedades profesionales y de maternidad, se cubre en tres cuartas partes por las 

aportaciones de las entidades públicas y sólo en una cuarta parte por el trabajador, 

(1161 Valdés, Cuauhtémoc. "Desarrollo Institus;ional de Asistencia spctal" 
S/E, Vol. 2. México, 1985. P. 166, 
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con ello se otorga a los servidores del estado, la más amplia protección que ya 

tienen los demás trabajadores de México. Y se estableció en 1983 , como nueva 

prestación el seguro de enfermedades no profesionales y el de maternidad que, 

según se expresa en la ley debe cubrirse con el dos por ciento de las cuotas de los 

trabajadores y el seis por ciento de las aportaciones a cargo del Estado." (117). 

Por lo tanto el derecho a la protección de la salud, considerado como uno de los 

derechos humanos básicos ha contribuido en gran forma al ensanchamiento del 

derecho mexicano pionero en el mundo en su conceptualización institucional. 

Tenemos que, la Ley General de Salud, se sumó a la cada vez más rica legislación 

mexicana y constituye un avance importante en la sistematización de la legislación 

sanitaria nacional; dicho instrumento jurldico esta forjado bajo el concepto de que la 

salud es el estado de bienenestar físico, mental y social que propicia el desarrollo 

integral del individuo y de la sociedad; por eso, la salud no sólo constituye un valor 

biológico sino un bien social y cultural que corresponde al estado, a la sociedad y al 

individuo protegerlo y participar en las acciones que lo hagan posible. Por último es 

importante significar que la Ley General de Salud recoge tres estrategias básicas: 

"Sectorización, descentralización y modernización, las cuales al interactuar 

armóticamente forman un Sistema Nacional de Salud, para que la prestación de 

servicios de salud responda oportuna y eficazmente a las demandas sociales en la 

materia." (118). 

(111) Secretaria de Salud, "D@:larrollo In:¡ti tllcional IMSS ISSSTE". 
S/E, Tomo III, Vol. I. México, 1908. P. 15. 

(1181 Sober6n Acevedo, Guillermo. ~a Protección de la salud en México 
Palahra5 ptscursos y Mensaies" Edición del autor. 
México, 1987. p, 133, 
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En el marco de estas tres estrategias medulares, la Ley General de Salud 

encierra entre sus objetivos fundamentales los siguientes: 

1. "Definir el contenido y finalidades del derecho a la protección de la 

salud; 

2. Establecer las bases jurídicas para el efectivo ejercicio del derecho a la 

protección de la salud; 

3. Definir la participación y responsabilidades de los sectores público, 

social y privado; y 

4. Establecer las bases para la consolidación y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Salud." (11g), 

La modificación, al articulo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 

1982; y confiere expresamente a la Secretaria de Salubridad y Asistencia -en la 

fracción 1 del mismo articulo- lo siguiente: "La responsabilidad de establecer y 

conducir la política nacional de asistencia social, servicios médicos y salubridad 

general. Igualmente, se le encomienda la coordinación de los agrupamientos por 

funciones y programas afines que al efecto se establezcan ". Antes de la Reforma. el 

articulo 39 de esta Ley , en su fracción 1, estabiecla lo siguiente: 

ARTICULO 39. A la Secretarla de Salubridad y Asistencia corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

Crear y administrar establecimientos de salubridad, de asistencia 

pública y de terapia social en cualquier lugar del Territorio 

Nacional. 

11191 Idem. p, 134. 
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Este articulo fue reformado, por la iniciativa que fue contemplada para incluir en la 

Constitución Polltica, el derecho a la protección de la salud. Estos cambios 

legislativos, junto con las reformas a los artlculos 12 y 13 del Código Sanitario, hacen 

responsable a la Secretaria de Salubridad y Asistencia de conducir el 

establecimiento de un Sistema Nacional de Salud, que garantice la coordinación 

efectiva entre las distintas dependencias y entidades que coadyuve a la aplicación 

productiva de sus recursos. Esta modificación al artlculo 39 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal que permite introducir en la sectorización de salud 

un agrupamiento por programas y funciones en lo que toca al Instituto Mexicano del 

Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. Pero cuyos programas, funciones y servicios que se desarrollan en el 

campo de la salud si caen bajo la protección del sector salud, y por lo tanto bajo la 

acción coordinadora de la Secretarla de Salubridad y Asistencia. 

Por otra parte, el presidente Miguel de la Madrid dictó medidas que contribuirían a 

la consolidación del sector: un nuevo decreto que reorganizará el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia, convirtiéndolo en el eje del programa de 

Asistencia Social de la Federación y que dispone que sus principales 

establecimientos hospitalarios, sean reestructurados como organismos públicos 

descentralizados agrupados en el sector que coordina la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia . Esta dependencia conoce de tiempo atrás las bondades técnicas y 

administrativas de la descentralización. Algunos de los institutos del sector salud son 

hoy centros de excelencia a ros que la salud de los mexicanos deben mucho y a los 

que la ciencia y la tecnología de nuestro país deben gran parte de su impulso. 

"Ello no hubiera sido posible si esos institutos no hubieran constado con la 
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autonomla orgánica que se deriva de su naturaleza paraestatal." (120). 

En suma, es necesario promover la divulgación en todos los niveles, los temas 

que fomenten la salud y el bienenestar integral de la familia y de la comunidad; 

donde los médicos, los psicólogos, los abogados, los trabajadores sociales y otros 

profesionistas tienen mucho que decir y hacer para que sus conocimientos se viertan 

al pueblo. Y asl, proporcionarle al anciano una mejor atención, en cuanto a salud se 

refiere. 

También el Instituto Nacional de la Senectud dice que en relación con los 

derechos hereditarios, hemos apreciado que las personas de edad avanzada 

frecuentemente impedidas para una suficiente producción, subsisten gracias a las 

pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social o por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su caso, o por el 

apoyo de sus descendientes, quienes les proporcionan alimentos para seguir 

viviendo, la mayor de las veces precariamente, ya que también las pensiones son 

muy bajas y no les alcanza para sobrevivir a las personas senectas. 

Pero cuando mueren los hijos antes que los padres y éstos por su avanzada edad 

ya no pueden obtener medios para subsistir, ¿qué sucede? Si los ascendientes 

únicamente contaban con ese hijo para sobrevivir, y éste al morir intestado deja a su 

vez cónyuge e hijos, los padres por disposición de la ley no podrán tener derecho a 

heredar ningún bien que pueda servirles como medio de vida sino únicamente 

alimentos, que en la mayorla de los casos no les son proporcionados por nadie, ya 

que la cónyuge o el cónyuge en su caso, se preocupará de atender y asistir a sus a 

sus propios hijos pero no a los suegros. Por lo que el articulo que se pretende 

1120) Idem. P. 135. 
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reformar es el 1611 del Capitulo 11, Título Cuarto del Código Civil vigente para el 

Distrito Federal, que a la letra dice: "Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo 

tendrán derecho a alimentos que en ningún caso pueden exceder de la porción de 

uno de los hijos". En la gran mayorfa de las ocasiones, los ascendientes son los que 

han proporcionado a los descendientes los medios necesarios para que éstos 

adquieran sus propios bienes y el referido articulo priva a los ascendientes 

injustamente de poder adquirir por sucesión los bienes a los que tienen derecho. La 

reforma que propone el Instituto Nacional de la Senectud, quedarla de la siguiente 

manera: 

ARTICULO 1611. "Concurriendo hijos con ascendientes, éstos tendrán 

derecho a heredar en una porción igual que la de Jos hijos 

del autor de Ja sucesión intestamentaria". 

Muy benéfico para el amplio sector senecto de la nación sería que este 

anteproyecto transcendiera y se proyectara frente a todos Jos Códigos Civiles del 

pals, que lamentablemente por ahora están inspirados y siguen en su mayor parte 

Jos textos dispositivos del Código Civil para el Distrito Federal que se pretende 

reformar. 

Ahora bien, el Instituto Nacional de la Senectud tiene muy presente que todas las 

legislaciones en la aplicación de las penas por delitos de homicidio o de lesiones ya 

sea dentro de Ja competencia del fuero común o federal en nuestra sociedad, exigen 

a Jos jueces: ''Tener en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución del ilfcito 

que se trata; Ja extensión del peligro corrido; la calidad o situación de las personas 

afectadas; tomar conocimiento directo de la victima"; y para los casos de ríña o 

juicio, tomar en cuenta quien fue el provocado y quien el provocador. En el mismo 

orden tambitn se tiene en cuenta la calificación de la ventaja para la referida 
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aplicación de las sanciones establecidas contra los referidos delitos. Qué bien que 

existen las disposiciones legales que se mencionaron como reguladoras de los 

agravantes y atenuantes en el control de la delincuencia, todo ello sobre situaciones 

de carácter general aplicable a cualquier persona involucrada en el delito. 

Pero si analizamos la problemática de los referidos agravantes en las 

manifestaciones delictuosas de nuestra propia sociedad, encontraremos que éstas 

se presentan con gran frecuencia cuando la víctima es una persona de avanzada 

edad, lo cual deriva de que el agente activo en la mayor parte de los casos tiene en 

sus manos la ventaja de la fuerza física frente a la triste y demeritada condición 

psíquica y también física del senil; esto, derivado de razones fisiológicas o 

cronológicas que en la avanzada edad restan condiciones de todo carácter al 

anciano. A estas condiciones particulares debemos agregar que los últimos censos 

de la población mexicana (mencionados en el Capitulo 11, inciso 2.1 Factor 

Demográfico), marcan tan sólo un 20% de habitantes con edad mayor a los 60 años 

frente a un 60% de gente joven, a pesar de lo cual, en esa comparación se advierte 

desproporclonadamente la frecuencia en que los ancianos constituyen victima 

principal de los referidos delitos de lesiones y homicidio y aún de robo con violencia. 

Teniendo en cuenta las consideraciones así explicadas y además por simples 

razones de amor a la humanidad y de superación a la justicia entre los hombres, el 

Instituto está elaborado un anteproyecto de reformas a la Legislación Penal, en el 

cual habrá de proponer los siguiente: "Para los eventos en que el dictamen 

facultativo determine a la persona física ofendida por un delito, como sujeto afectado 

psíquica o fisiológicamente debido a su avanzada edad; en tal caso los Códigos 

Penales respectivos deben establecer disposiciones que particularmente sel'lalen 

aumento en la punibilidad para los autores de dichos delitos". 
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Por otra parte, es triste reconocer que también con las debilidades propias de 

cualquier ser humano, las personas de avanzada edad aún con el peso de los años 

encima y con el demérito de sus facultades psicológicas y orgánicas o fisiológicas, 

igualmente pueden incurrir en conductas delictuosas. Para estos casos debe 

reconocerse que las dispocisiones de nuestro derecho positivo ya prevén que la 

aplicación de las sanciones penales el juzgador deberá tomar conocimiento directo 

del delincuente y tener en cuenta sus circunstancias peculiares como tal; su edad y 

sus condiciones especiales y personales en que se pudiera encontrar durante la 

comisión del delito. Pero teniendo en cuenta los principios generales de nuestra 

legislación persecutora del delito, los cuales ya están inspirados en modernas Ideas 

de constructiva regeneración de la conducta y en propósitos de administración de 

justicia ajena a sentimientos de venganza e igualmente siguiendo este Instituto que 

nos ocupa sus objetivos de comprensión y ayuda al amplio sector senecto nacional, 

en la solución más justa y humana de sus problemas. 

También se está estudiando la posibilidad de plantear ante nuestros legisladores 

peticiones enderezadas a un control textual más constreñido y especial, para que los 

tribunales teniendo en cuenta las referidas circunstacias personales del anciano 

como delincuente, este último sea sancionado con atenuantes más compresivas 

respecto a sus situaciones económicas y fisiológicas. En el mismo orden también se 

pedirá a los legisladores el establecimiento de condiciones más adecuadas a los 

referidos Principios Generales del Derecho, para los lugares y formas en que el 

senecto deba cumplir su condena. Cabe destacar que la mayor parte de los 

explicados anteproyectos de ley se han sometido a la consideración del H. Congreso 

de la Unión para que se legisle en favor de la senectud nacional. 



145 

Ya que desafortunadamente tampoco existen tratados internacionales con 

respecto a los ancianos. Ahora bien, el 6 de febrero de 1992 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen reducciones y apoyos 

fiscales para el pago de contribuciones al Departamento del Distrito Federal, en favor 

de los grupos de contribuyentes tales como los pensionados por censantia en edad 

avanzada, por vejez, por incapacidad de riesgos de trabajo, por invalidez , así como 

en favor de viudas y huérfanos pensionados, del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, del Instituto de Seguridad Social para las fuerzas Armadas Mexicanas, de 

Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y de Ferrocarriles 

Nacionales de México, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisistos: 

a) El pensionado debe ser propietario del Inmueble en que viva, por el 

cual se aplicará única y exclusivamente el subsidio. 

b) El valor catastral del inmueble no excederá de la cantidad de 

$19'500,000.00 (N$19,500.00) cantidad que representa en promedio 

un valor comercial aproximado de $240'000,000.00 (N $240,000.00). 

c) El importe del subsidio por concepto del Impuesto Predial será el 

equivalente a la diferencia que resulte entre la cuota· bimestral 

respectiva y la cuota bimestral mlnima de $6,585.00 

(N$65B.50), de tal manera que sólo se pague dicha cuota mlnima. 

d) El importe del subsidio por concepto de los Derechos de Suministro, 

Uso y Aprovechamiento de Agua, será el equivale al 50% de la cuota 

bimestral correspondiente a la toma de uso doméstico, sin que en 

ningún caso la cuota a pagar sea Inferior a la cuota bimentral mlnima 

de $6,600.00 (N$ 660.00). 



(Ver el Diario Oficial de la Federación en el Apéndice 42). 

(Ver Manual del Orientador de la Subtesorerla de Administración 

Tributaria Regional en los puntos 2.30 y 2.31 en el Apéndice 43). 
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También el 23 de marzo de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Acuerdo por el que se otorga un subsidio por concepto de Impuesto Predial, con 

cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el 

Ejercicio Fiscal de 1992, en favor de los veteranos de la Revolución Mexicana o sus 

cónyuges. (Ver Diario Oficial de la Federación en el Apéndice 44 ). (Ver Oficio de 

fecha 26 de marzo del año en curso en el Apéndice 45). (Ver Reporte Diario de 

Subsidios en el Apéndice 46). 

Como se puede obsevar, también en cuestiones fiscales se establecen 

limitaciones para los senectos; ya que para que tengan derecho a los subsidios 

necesitan cubrir los requisitos anteriormente mencionados. Por lo tanto, dicho 

derecho no es otorgado a todos los ancianos porque la gran mayorla de personas de 

edad avanzada se encuentran restringidas en el momento de que no reunen los 

puntos señalados. 

En cuanto a las jurisprudencias que se refieren a los ancianos, encontré diversos 

casos tales como: La concurrencia de la pensión con la de cesantfa en edad 

avanzada de los ferrocarrileros jubilados de servicios de coches dormitorio; No son 

equiparables la pensión por jubilación y el salario; La carga de la prueba en cuanto 

a las prestaciones que integran la pensión por jubilación; La integración de la 

pensión por jubilación de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social; 

Beneficio del Seguro Social en cuanto a la pensión por viudez y orfandad; La 

pensión por invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte a cargo del 
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Seguro Social; La integración de la pensión por jubilación y La prescripción de la 

acción para solicitar la pensión por vejez en el Seguro Social. 

Todas las jurisprudencias mencionadas dan bases para proteger y defender los 

derechos de los senectos, pero desafortunadamente en la práctica no se aplican tal 

cual, debido a la corrupción y a las anomalías o malos manejos que existen por parte 

del patrón y de las dependencias de gobierno. Dichas jurisprudencias mencionan 

que si en los contratos colectivos se asentaron determinados beneficios para el 

trabajador y en la Ley no se encuentran señalados, el patrón tiene la obligación de 

cumplir con lo que se comprometió. 

(Ver Jurisprudencias en el Apéndice 47). 

En cuanto a el Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.), ya mencione en el 

Capitlulo 1 todos los artículos que fueron reformados o adicionados, las bases y los 

lineamientos para aplicar debidamente dicho Sistema. Ya que es otra prestación en 

beneficio del trabajador y de asta forma podemos considerar que el senecto empieza 

a estar un poco protegido. 

Es Innegable que el Derecho Social Familiar en México ha avanzado conforme a 

las necesidades que la propia sociedad ha impuesto; sin embargo, sólo se ha 

encaminado a proteger a los menores y a las mujeres, dejando al margen al anciano, 

por lo que es de suma lmportacia ver la situación real a la que se enfrentan las 

personas de edad avanzada. Ante tales condiciones de vida se requiere que los 

ancianos estén debidamente protegidos por un Orden Jurídico Constitucional 

adecuado para erradicar y prever la marginación y el abandono familiar, la 

indiferencia social y el sutil menosprecio en que muchas veces ·se encuentran 

nuestros compatriotas de edad avanzada. 
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En razón de lo anterior, solicitamos a todos los mexicanos su comprensión y su 

colaboración para hacer realidad la aspiración de los ancianos de continuar 

integrando la familia ejemplar. México lo requiere, porque es justo proporcionarle 

todo nuestro apoyo y reconocimiento, ya que a los ancianos de hoy les debemos este 

clima de libertad y paz social que disfrutamos a lo largo y a lo ancho del territorio 

nacional. Para que se haga realidad la comentada reforma Constitucional que 

requiere la senec!ud mexicana, esperamos conlar con el apoyo decidido de nuestros 

diputados federales para que logren eslablecerla en nuestra Carta Magna, por 

considerarse de carácter humanilario. Por lo tanto, el Licenciado Euquerio Guerrero 

López, en su calidad de Director General del Instituto Nacional de la Senectud 

(INSEN), se ha preocupado por la gente de edad avanzada y es asl que da a 

conocer la Declaración de Derechos del Anciano: 

El anciano es un ser humano provisto como cualquier otro, de una 

dignidad que debe reconocérsela y respetársela, porque es tenedor 

de un valor intrlnseco apoyado en la consideración objetiva de que 

la vejez no solamente es acumulación de años, sino también de 

experiencias. 

11. El anciano física y menlalmente sano es una fuerza productiva 

experimentada, que debe ser aprovechado en actividades adecuadas 

a su condición. 

111. Es en el seno de la familia , consciente y responsable, donde debe vivir 

el anciano, al lado de sus seres queridos y bienes más preciados; de 

ningún modo, y por ninguna circunstacia, debe ser arrojado fuera de 

ese ámbito. 
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IV. Como resultante del más elemental principio de justicia social, es 

deber de la familia y de la sociedad proporcionar el mayor bienestar al 

anciano. 

V. El estado debe procurar otorgar asistencia al anciano mediante una 

forma legal que le dé bases inconmovibles, invariables e inmutables, 

por ser un derecho de los más elementales del hombre, correlativo de 

un deber del Estado y de la sociedad: atender a las limitaciones del 

necesitado, cuando se vive dentro de un régimen revolucionario y 

constitucionalista como el nuestro. 
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3.3. JUSTICIA SOCIAL. 

El concepto actual de justicia es considerado en tres grandes corrientes de 

pensamieto: 

a. "Aquellos que consideran que la justicia es un concepto universal 

inmutable, único e indestructible, con vigencia para todos los tiempos." 

(121). 

Algunas corrientes que apoyan al derecho natural estiman que la tarea del 

hombre es la investigación de esos principios, revelados sobrenaturalmente o 

reconocidos por los investigadores. Una vez reconocidos, la tarea consiste en 

amoldar la vida social y polllica a esos ideales, que forman la verdadera constitución 

de todos los pueblos. 

b. "Aquellos que consideran que el concepto de justicia se ha ampliado 

y transformado radicalmente con el advenimiento de la moderna 

democracia liberal, políticamente igualitaria." (122). 

De este modo la justicia aparece como un concepto jurldico social. Este es el 

actual credo del Estado democrático de justicia social o Estado de bienestar social, 

que elabora las leyes para beneficio de todos. 

c. "Aquellos que consideran que la justicia es un concepto burgués, 

conservador y liberal, Ideado y mantenido para dar protección a la 

clase capitalista, para apoyo y protección de sus intereses con 

(121) Serra Rojas, Andrés. Op. Cit. P. 371. 
( 122) Ibidem. 
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detrimento de las demás clases sociales desposeídas." (123). 

"Estas Ideas tienen vigencia en los Estado Comunistas, en los de democracia 

popular y aún en algunos Estados Socialistas Modernos. De estos tres criterios, de 

acuerdo con inveligaciones realizadas, se obtuvo como resultado que predominan 

los dos últimos y forman temas de polémica entre los dos sistemas antagónicos, 

ambos con vigencia en las grandes potencias de la tierra." (124). 

De acuerdo con la ciencia del derecho Kelsen dice: "El que considera justo o 

injusto un orden jurídico o alguna de sus normas se funda, a menudo, no sobre una 

norma de una moral positiva, es decir, sobre una norma que ha sido <puesta> sino 

sobre una norma simplemente <supuesta> por él. Asl considerará, por ejemplo, que 

un orden jurldico comunista es injusto puesto que no garantiza la libertad individual. 

Con ello supone, entonces, que existe una norma que dice que el hombre debe ser 

libre." (125). 

Ahora bien, tal norma no ha sido establecida por la costumbre ni por el mandato 

de un profeta, solamente ha sido supuesta como constituyendo un valor supremo, 

inmediatamente evidente. También podemos colocarnos en un punto de vista 

opuesto y considerar que un orden jurídico comunista es justo puesto que garantiza 

la seguridad social. Suponemos entonces, que el valor supremo e inmediatamente 

evidente es una norma que dice que el hombre debe vivir en seguridad. 

Asf, Kelsen considera que: "para la ciencia del derecho los juicios de valor 

expuestos, son de carácter subjetivo porque no se fundan en una norma positiva, 

(1231 Ibidem, 
(124 l Idem. P, 372. 
(125) Kelsen, Hans. "Tegda pura del Derecho" Universitaria. 

Argentina, 1975. P. 60, 
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pues son móviles de orden psicológico los que conducen al individuo a preferir la 

libertad o la seguridad, por lo tanto la ciencia del derecho no puede declarar que tal 

orden, tal norma jurldica es justo o injusto, pues tal juicio se funda, ya sea en una 

norma positiva, es decir, en uno orden normativo diferente e independiente del 

derecho positivo o en un verdadero juicio de valor, son de carácter subjetivo." (126). 

Por otra parte, Kelsen afirma que: "la justicia absoluta no puede ser definida 

racionalmente. Dotada de una validez absoluta, la justicia está más alla de lada 

experiencia, como la idea platónica está más allá de la realidad sensible y la cosa 

en sf es trascendente a los fenómenos. El carácter metaffsico de este dualismo 

ontológico lo encontramos en el dualismo de la justicia y el derecho, en el cual la 

función es doble: por un lado permite a los espiritus optimistas o conservadores 

justificar un Estado o un orden social pretendiendo que es conforme al ideal y, por 

otro lado, los espíritus pesimistas o revolucionarios criticarlo por la razón contraria." 

(127). 

De esto se desprende que es tan imposible determinar científicamente, es decir , 

de manera racional y fundándose sobre la experiencia, cuál es la naturaleza de la 

idea o de la cosa en sf, como obtener por la misma vfa una definición de la noción de 

justicia . Todas las tentativas hechas en esta dirección solamente han conducido a 

fórmulas completamente vaclas de sentido, tales como:· <haz el bien y evita el mal>, 

<a cada cual lo suyo>, <hay que mantenerse en el justo medio>. "La teorla tomista 

de la justicia es un desarrollo sistemático de la de Aristóteles, con la ayuda de la 

jurispnudencia romana, que el angel de las escuelas , conocfa como pocos 

1126) Ibidem. 
1127) Idem. P. 61. 
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escolátiscos." (128). 

La Justicia es aquella virtud de la volundad que ordena al hombre en las cosas 

relativas a otro. Implica cierta igualdad y esta igualdad se establece en relación a 

otro . Pero a la referencia al otro, a la alteridad, se añade una relación de débito, y 

por eso la justicia asegura a todo lo suyo. 

Ulpiano define a la justicia como: "el hábito según el cual alguno con constante y 

perpetua voluntad da a cada uno su derecho. El derecho o lo justo es algo adecuado 

a otro, conforme a cierto modo de Igualdad, se ha dicho, pero una cosa puede ser 

adecuada a un hombre de dos maneras: a) Atendida la naturaleza misma de las 

cosas; y b) Por convenio o común acuerdo, y esto ya en forma de convenio privado 

(pacto entre particulares), ya en forma de convenio público (consentimiento de todo 

el pueblo o ley promulgada por el príncipe, en su nombre). El primer caso se trata del 

derecho natural y en el segundo, del positivo." (129). 

En otro giro, la justicia natural es resultante de la naturaleza misma de las cosas; 

la justicia positiva, de la voluntad humana expresada en leyes, costumbres o 

convenios particulares. 

Asimismo, "La justicia puede de dos modos ordenar al hombre hacia otro, a otro 

considerado individualmente. y a otro en común, en cuanto que él sirve a una 

comunidad, sirve a todos sus miembros. En cuanto ordena al hombre del segundo 

modo, la justicia puede ordenar los actos de todas las virtudes al bien común, y por 

· eso se llama justicia general, o también legal, puesto que la ley pertenece ordenar el 

bien común. Si por otra parte, la justicia ordena a otro considerado individulamente, 

(1261 Idern. P. 62. 
(129) Idern. P. 65. 
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es justicia particular y puede presentarse bajo dos formas: como justicia 

conmutativa, si la relación se da entre individuo o persona privada dentro de una 

comunidad; como justicia distributiva, si se trata de la relación del cuerpo social con 

sus miembros, o sea, del todo con sus partes. En aquella hay igualdad absoluta, 

determinada objetivamente la cosa; en ésta se aplica la porción, siendo el punto de 

referencia el mérito personal." (130). 

Ahora bien, por lo expuesto, brevemente se ha tratado lo referente al concepto 

de justicia desde el punto de vista general, por lo que, para efectos de este inciso es 

necesario señalar el concepto de justicia social y la diferencia que existe entre ésta y 

aquélla. Por lo tanto, "La Justicia Social, va encaminada a la formación de una 

comunidad en la que todos sus miembros, sin excepción tengan una oportunidad 

igual y plenamente asegurada, que le permitan alcanzar las finalidades personales y 

sociales." (131). 

Esta definición abarca gran parte de lo que consideramos que puede ser la 

justicia social, ya que todos aspiramos a lograr un trato igualitario y que no existan 

preferencias de ninguna especie. Para Ignacio Burgos, "Ja Justicia Social no es sino 

Ja sfntesis deontológica de todo orden jurídico y de la política gubernativa del Estado. 

Etimóligicamente Ja expresión justicia social denota la <justicia para la sociedad>, y 

como ésta se compone de individuos, su alcance se extiende a Jos miembros 

particulares de la comunidad misma como un todo humano unitario." (132). 

Hay una estrecha vinculación entre el hombre y la sociedad en que vive. Esta 

no puede permitir que el desenfrenado lucro o avaricia se realicen en perjuicio de 

(130) González Diaz Lombardo, Francisco. "Etica Sgcial". Porrúa. 
México, 1980. P. 453. 
(131) Serra Rojas, Andrés. Op. Cit. P. 387. 
(1321 eurgoa, Ignacio. Op. Cit. P. 46. 
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algunos de sus componentes. Es necesario que el régimen polltico garantice a todos 

ciertos derechos indispensables para una adecuada vida de relación. La justicia 

social es una de las características de la sociedad democrática moderna, que supera 

en esta forma a los regímenes liberales o individualistas. La justicia social debe 

inclulrsele en los sistemas socialistas, que aspiran a una más justa distribución de la 

riqueza social. Burgoa al respecto dice: "Los derechos e intereses sociales implican, 

en substancia, los derechos e intereses de todos y cada uno do los sujetos 

integrantes de la sociedad , pues suponer que ésta tenga derechos e intereses per

sa, es decir, con independencia de sus miembros indivuiduales componentes, 

equivaldría a deshumanizarla, o sea. a considerarla como mera ficción." (133). 

No debe olvidarse, además, que antes que el hombre fuese campesino, obrero, 

empresario, profesíonista, etc .. es y sigue siendo un ser humano, cuya personalidad 

como tal no se altera por pertenecer a determinada clase social o clase económica. 

Ya que la justicia incluyendo a la que se imparte en forma particular, es 

eminentemente social, porque nace en la sociedad y para la sociedad. Hablamos con 

reticencia de una justicia particular inspirada en el bien particular, frente a una 

justicia social que subordina el interés general a toda utilidad pública. 

Antonio Millán Buelles nos dice: "¿A cuál de estas dos formas de justicia puede 

corresponder lo que se llama Justicia Social? ¿O es, tal vez, una tercera forma de 

justicia? En un sentido muy amplío, toda justicia es algo naturalmente social, por 

(133) Ibidem, 
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dos razones: 1 • Porque la justicia supone convivencia, al menos de dos personas; 

2• Porque al hacer que cada uno respete los derechos de los otros, la justicia 

mantiene la armenia social a la que, en cambio, atenta a todo acto de injusticia, que 

es siempre un acto de oposición e insolidaridad de alguien con alguien. Más si toda 

justicia se puede llamar social, tanto por lo que implica como por lo que se logra, es 

evidente que lo que se llama <Justicia Social>, tiene que ser social por algo más que 

por lo que es toda justicia. De Jo contrario, se trataría de una simple redundancia y lo 

mejor sería sencillamente, retirarla de la circulación." (134). 

En este aspecto, es importante destacar que el concepto de Justicia Social 

comprende a la colectividad; por lo tanto no podemos excluir a los senactos, sino 

todo lo contrario éstos se encuentran dentro de la colectividad. Por lo que se les 

deben respetar sus derechos aplicando correctamente el concepto de Justicia Social. 

Los problemas da la justicia social deben mantener una relación de armonía y 

jararqula, con la estructura politice y económica de un país. Las medidas no son 

particulares sino generales, y deben encaminarse a lograr la realización del bien 

común. Al respecto, Burgoa considera: "El conjunto normativo que se estatuye bajo 

esos objetivos es lo qua se denomina garantías sociales, cuyo establecimiento, 

protección y ampliación es otra de las finalidades inherentes a la justicia sedal 

radicando su esencia teleológica en las tendencias coordinadas siguientes: a) 

Institución y b) Consagración, efectividad coactiva y ampliación permanente de las 

garantías sociales. Por ende, ningún orden jurídico ni ninguna politice del Estado que 

no actualicen armónicamente y compatiblemente las dos tendencias apuntadas 

(134) Hillán Buelles, Antonio, "Pcrgona Humana )' Ju:1tich social" 
Condor. Madrid, 197 5. P. 63, 
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pueden entrar'lar un régimen de justicia social." (135). 

"Que el Derecho no es la Justicia, parecería obvio señalarlo, pues puede darse, y 

de hecho se han dado y se dan históricamente, sistemas jurldicos injustos ( por 

ejemplo: la Institución monstruosa de la esclavitud, que los romanos concibieron 

contraria al Derecho Natural, aunque tuvo para ellos explicación en el 

<jusgenlium>)." (136). 

Ya que, el Derecho tiene mucho que ver con la justicia, como que todo Derecho 

aspira a ser justo: tiende a la Justicia. A pesar de todas las diversidades da 

supuestos filosóficos y de criterios políticos, Recaséns Slches manifiesta que: "se 

mantiene siempre un denomidador común. La justicia -lo mismo en un sentido 

restringido, que en una acepción lata- es atendida casi siempre como una armenia, 

como una Igualdad proporcional, como una medida armónica, de cambio y de 

distribución. Asf, desde Jos pitagóricos que la conciben como una igualdad 

proporcional entre términos contrapuestos, expresable en el número cuadrado, hasta 

los más modernos y eminentes filósofos." (137). 

La justicia es la Idea de la rectitud aplicada al querer entrelazante y consiste en 

el pensamiento de una armenia absoluta y permanente del querer social en todas 

sus posibilidades pretéritas, presentes y futuras. También se puede considerar a la 

Justicia como "a la disposición de la voluntad del hombre dirigida al reconocimiento 

de lo que a cada cual es debido o le correponde según el criterio inspirador del 

sistema de normas establecido para asegurar la pacifica convivencia dentrci de un 

(135) Burgoa, Ignacio. op. Cit. P. 50, 
(136) Preciado Hernández, Rafael. "Lecdongs de Filo:¡gfia del Qerecho" 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1986. P. 225. 
(1371 Recaséns Siches, Luis. Op. Cit. P. 285. 
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grupo social más o menos amplio. Como por ejemplo: Aristóteles nos habla de 

<una Justicia Distributiva, que exige que en el reparto de los bienes y honores 

públicos> cada cual sea tratado según sus merecimientos, y de <una Justicia 

Correctiva, que puede ser Conmutativa (referida a las relaciones contractuales) o 

Judicial (referida a la ampliación judicial del derecho)>. El sentimiento de la Justicia 

es común a todos los hombres. Tradicionalmente, la Justicia ha sido considerada 

como ol valor jurídico por excalencla." (136). 

En el caso de los ancianos, se llevaría a cabo la Justicia Social, en el sentido de 

que existiera una <Ley> ya aprobada y establecida para la protección de los 

mismos. Así, de esta forma hacerles valer sus derechos y seguir teniéndoles el 

respeto que exlstla hace muchos anos atrás. Ya que de lo contrario, se puede decir, 

que no existe justicia social para este sector de la población porque se encuentra en 

total abandono. 

Por lo tanto, se arguye que los viejos deben ser integrados a la sociedad, que 

tienen derecho a vivir plenamente y a ser independientes; que deben ser informados 

y tratados con justicia, ser responsabilizados y reconocerles su competencia. 

Asimismo, se propugna porque los viejos conquisten por si mismos estos derechos y 

sus correlativos deberes medianla una lucha democrática. Ya que, la actitud 

positiva hacia la vejez exige que talas problemas se pongan en su justo lugar, como 

algo Inherente a una personalidad normal, porque la vejez es una anormalidad 

norrmil, diferente a los trastornos propios de la psicosis y da la neurosis, de la 

demencia senil, que impidan la convivencia en sociedades normales. Por lo que 

(138) De Pina, Rafael. "Diccignario de Decechp". Porrúa, México, 1986. P. 
323. 
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consecuentemente al senecto se le debe de Incluir dentro del concepto de Justicia 

Socia l. 

Así, el hombre, el más joven y tal vez el producto cumbre de la naturaleza. vive 

biológica y geológicamente, todavía en los albores de su existencia y de su historia. 

El hecho de que el hombre, un ser deficiente corporalmente, llegara en poco tiempo 

a ser el señor de la tierra, lo debe exclusivamente a sus facultades espirituales, 

intelectuales y a que estaba destinado a ello desde un principio. Por lo que, desde 

el primer momento de su existencia, el hombre se encuentra en un campo de tensión 

entre el cuerpo y el espíritu y sólo puede dirigir su vida mediante Ja creación de su 

mundo circundante y su adaptación al ambiente en el cual tiene que desenvolverse. 

Además de que, el aburrimiento es algo lamentable que r.orroe la sensación de 

bienestar, es un estado enfermizo que deforma la personalidad y la vuelve agria y 

sosa. "La vida sin propósitos es triste, pero cuando se llene un objetivo, el mundo 

ofrece una perspectiva diferente; y, cuando Jo que se hace se vuelve más 

significativo, proporciona un verdadero dinamismo y añade sabor e interés a Ja vida." 

(139). 

Que es justamente Jo que queremos para el anciano, pues para que el Estado 

Mexicano se considere verdaderamente Democrático, debe tener presente que: "La 

Justicia es para los hombres, Jo que la estrella polar es para Jos marinos, por ella se 

guían, hacia ella se dirigen aunque nunca la alcancen." (140). 

(139) Bize P., René y Vallier, CldUde. Op. Cit. P. 50. 

(140} MillAn Buelle.s, Antonio. Op. cit. P. 5. 



CAPITULO IV 

IMPORTANCIA SOCIAL DE LA VEJEZ EN LA SOCIEDAD. 

4.1 La Vejez es un Cúmulo de Experiencias. 

4.2 El Anciano es un Portador de Cultura. 

4.3 Aportaciones de la Vejez en la Sociedad. 

4.4 Tratamiento que debe proporcionarse 

a los Ancianos. 



¿Cuánto podrá durar, para nosotros, 

el disfrute del oro, 

la posesión del jade? 

... Vivir y morir luego, 

he aqui la sola seguridad del hombre ... 

. . . Escuchad, allá lejos, 

bajo los rayos de la luna, 

el hombre, acurrucado y solo, 

llorar sobre las tumbas ... 

1Ayl, traidora y fiera vejez, 

¿por qué me has abatido 

tan tempranamente? 

Los cabellcs grises 

y la mirada apagada. 

(Anónimo) 
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4.1 LA VEJEZ ES UN CUMULO DE EXPERIENCIAS. 

Para que un pafs se desarrolle de manera más adecuada necesita contar con una 

capacitación y adiestramiento significativo por parte de sus habitantes que, 

necesariamente debe utilizar la mejor tecnologfa, para incrementar la capacidad 

productiva en las distintas actividades económicas, y poder recoger los 

conocimientos de quienes tuvieron actividad. 

Se presenta como un reto, demostrar que en las personas mayores de 60 años se 

concentra una capacidad obtenida al correr de fos años, y como resultado de una 

participación durante muchos años en las diversas acciones que, como obreros 

especializados, como técnicos y profesionistas o, como ejecutivos de empresas 

públicas o privadas. No se logró encontrar estadfstlcas que señalen estos aspectos, 

pero si se puede reconocer que a pesar de ser subjetivo, si se siente esa riqueza o 

cúmulo en los grupos mayores de edad. 

Sabemos que se ha venido considerando como obligatorio para las empresas en 

general, capacitar a los trabajadores para el mejor desempeño de sus funciones y 

como una situación que permite Incrementar la productividad, tan necesaria en las 

actuales circunstancias. Encotramos su fundamento en la Ley Federal del Trabajo, 

en su Titulo Cuarto Capitulo l Obligaciones de los Patrones, Artículo 132 fracción ~

Con la participación de personas experimentadas disminuirla sensiblemente el costo 

de la citada capacitación, porque la estrategia implica tomar en cuenta que la suma 

de esflJ8f'Zos bien aprovechados nos conduce a mejores metas. 

Habrá que relaciOfllflo en una polftica de empleo, en donde se busque el 

equilibrio de lo cuantitativo con lo cualitativo, y en donde se relaciona la capacidad 

en un sentido más amplio y en contacto con la técnica. Es de todos conocido que 
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incluso, hay enfermedades que se relacionan con la posición económica que cada 

persona tiene. Que el posible desgaste es muy diferente según la actividad. 

"Existen personas que tuvieron actividad física Intensa en su vida o las que no la 

tuvieron, y por lo tanto sus capacidades son distintas, así como sus posibilidades. 

Como ejemplo: se tiene que en empresas como Sicarsa la mayorla son jóvenes. Los 

que hoy tienen entre 35 y 40 anos ya son considerados <viejos>, dado el desgaste 

de que son objeto." (141). Como se puede ver, el análisis de los aspectos 

económico-soclalas, deben de considerarse en el estudio de la Gerontologla, ya que 

las relaciones materiales del hombre en sociedad determinan su conciencia. 

Otro aspecto importante es el reducido número de jubilados y pensionados, en 

comparación con la población total mayor de 60 ar'los, porque muchas personas no 

cotizan en instituciones de seguridad social como IMSS o ISSSTE, que son las que 

otorgan pensionas y jubilaciones; ya que se presenta un abatimiento de éstas, 

debido a que el proceso de inflación que ha vivido México en los últimos ar'los 

aumenta cada vez más sin poderlo detener y esto ha conducido a que se origine una 

disminución en el otorgamiento de tales derechos. 

Quisiera expresar que la Gerontologla como ciencia que estudia los problemas de 

la veiez tiene que profundizar en los aspectos económico- sociales, porque de ahl se 

derivan una serie de problemas especlficos. Esta exposición, pretende ser la base 

para entrar en un proceso dialéctico que nos permite buscar la verdad en discusión, 

considerando que el cambio es lo esencial. Si queremos que todo siga Igual, es 

preciso que todo cambie. El estudio de la vejez de México debe de cambiar, 

abandonando los aspectos paternales y de altruismo, que generalmente se usan, 

(141) Langarica Salazar, Raquel. Op. Cit. P. 235. 
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porque habrá que considerar que es el envejecimiento un proceso normal en donde 

no debe existir nada en especial. 

Las relaciones materiales de la vejez, requieren de un trato más o menos 

profundo porque se refiere al drama humano de envejecer y la forma en que se 

puede lograr una mejor estancia en la vida individual y social. A pesar de los 

agobios del tiempo y la enfermedad, se puede promover al hombre en la 

organización de su tiempo en Jos dos sentidos; el tiempo de vivir, y el tiempo de 

aprovechar las circunstancias que se presentan, deseando el beneficio de ese 

tiempo que el hombre ha sabido conquistar y robarle al destino. 

En casi todas las sociedades, las personas de edad disfrutan de respeto y 

consideración por ser los más experimentados y como consecuencia los sabios, 

cuyos consejos deben seguirse; Inclusive en muchas sociedades los ancianos 

controlan el poder. El viejo es una persona experimentada. El buen viejo tiene fama 

y honra. Da buenos consejos y castigos, narra cosas antiguas, da buen ejemplo. El 

hombre, mientras más maduro, es mayor Ja experiencia, serenidad y sabiduría con 

que actúa, fuerzas que desgraciadamente se desperdician; este fenómeno parece 

generalizarse en el mundo. 

El hombre es persona, y esto significa: "Un ser que existe en sí mismo 

(sustancia); que tiene una inconfundible e ineliminable individualidad (individuo). 

Compuesto de cuerpo y de espíritu inmortal (naturaleza racional); es consciente y 

libre, esto es, capaz de verse a sí mismo en la Interioridad de si mismo, y 

determinarse por sí mismo a Ja acción. Abierto y tendiente a la verdad, la belleza, el 

bien no conoce limites en el conocimiento de Jo verdadero, el gozo de lo bello, en Ja 
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actuación del bien." (142). Esto quiere decir, que el hombre es libre por naturaleza 

y es capaz de salir adelante en todo lo que se proponga realizar, con e fin de 

obtener beneficios para si mismo y para la sociedad que lo rodea. 

Pues los valores supremos: el bien, la verdad, la belleza con sus 

correspondientes realizaciones: moralidad, saber y bellas artes, representan nada 

menos que los objetivos úllimos del hombre en cuanto racional, en cuanto hombre y 

no bestia. Son metas privativas de la humanidad, metas inaccesibles a los animales, 

por lo cual constituyen nuestra esencial diferencia con ellos. Esto es, los valores nos 

confieren la categorla de <humanos>. Nacemos bestezuelas,B más por gracia y 

merced de la cultura transitamos a hombres. Somos hombres en la medida de 

nuestra adhesión a los valores, a las metas supremas: moral, saber, arte. 

"El hombre es por naturaleza social. En la sociedad el hombre encuentra un 

instrumento de peñección del que debe cuidar." (143). En efecto, el hombre debe 

destacar en el medio en que se desenvuelve, sin olvidar que a su alrededor se 

encuentra una sociedad, la cual trata de motivarlo para dar más de si mismo. El 

hombre requiere de la sociedad para su completa peñecclón. Ya lo ha dicho 

Aristóteles: "El hombre es un zoon politikon", es un animal polltico, está 

naturalmente destinado a la sociedad civil. 

Luis Recaséns dice al respecto que: "El hombre, en su vida, desde el comienzo 

de ella hasta el fin, se encuentra con otros hombres siempre y necesariamente, sin 

excepción. La presencia del prójimo en nuestra propia vida no es un hecho 

accidental es, por el contrario, un hecho universal y necesario." (144). Es verdad, 

(142) Guzmán Leal, Roberto. ~~ PorrUa, México, 1986. P. 32, 
(143) Gom:Uez Diaz Lombardo, Francisco. Op. Cit. p, 164, 
(144) Recaséns Siches, Luis, Op. Cit. P. 53, 
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que el ser humano desde que nace tiene que relacionarse con sus semejantes, 

porque todos necesitamos de todos para alcanzar los objetivos deseados. 

En la edad en que se considera viejos a los hombres, es cuando ya se ha 

dominado el oficio que antes presentaba dificultades angustiosas, por más teorias 

que se hubieran aprendido, pues sólo la práctica hace al maestro, por lo tanto: "El 

ser humano en su juventud se empapa de influencias sociales, aprende de otros 

seres humanos, para que después otros seres humanos aprendan de sus 

experiencias acumuladas, dentro de la necesidad de convivir, los conocimientos 

adquiridos y logrados por él como generación inmediatamente anterior." (145). El 

viejo se convierte así en experto; lástima que es muy grande la costumbre de jubilar a 

quien lleva 30 años practicando su tarea, se le corta de ella justo cuando iba a dar 

flor. Debiera dejársela de asesor, de consejero. Necias son las naciones que 

desaprovechan las experiencias acumuladas en la vejez, el más valioso de los 

energéticos. 

Si todos aspiramos a acertar siempre en nuestro oficio y poder ejercerlo hasta 

dormidos, más anhelamos ser peritos en el arte de vivir; en la vejez nos convertimos 

en expertos de la vida. Por eso, "El hombre es siempre otro que el que fue; y el de 

mal'lana será diferente al de hoy. El de hoy es distinto del de ayer, porque sabe o 

conoce ese ayer, y porque en virtud de eso ha modificado la herencia recibida, 

aportando nuevas experiencias, nuevos conocimientos, rectificaciones, en suma 

cambios, al tener que ir tejiendo por su propia cuenta su existencia presente." (146). 

De tal manera que, la suerte del anciano experimentará también variaciones de tipo 

(145) Idern. P, 160. 
(1461 Idern. P. 161. 
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personal, pues el conocimiento, el saber, una real superioridad, que Incida en el éxito 

de la lucha por la vida, generará, por fuerza, un trato diferente al que sufra el hombre 

gastado, inútil, y que es sólo, efectivamente, una carga. 

Así, "El hombre con todos los conocimientos recabados en su largo caminar a 

través de su experiencia dejan un mensaje a futuras generaciones. En todo este 

cúmulo de experiencias la sociedad funciona como vehículo de transmisión del 

legado cultural del pretérito." (147). Por ende, los senectos no están tampoco 

desprovistos de poder. Sobresalen en la conservación de lo logrado, transmitiendo 

los conocimientos que ha ido atesorando la colectividad: pueden, gracias a su 

experiencia, curar a los enfermos, proferir oráculos, explicar los milos, transmitir las 

canciones. Son magos, inventores, consejeros, sustentadores de la organización y 

del equilibrio de una sociedad. 

"Todos los hombres, incluso los más ignorantes participan en las experiencias 

pretéritas colectivizadas, que la sociedad les ha transmitido, verbigracia, en forma de 

convenciones aprendidas, de usos o de costumbres." (148). La experiencia puede 

enseñar; y es que cuanto más se carga de años el individuo, mayor cantidad de 

tiempo observa frente a sí. Es tal la riqueza de pensamientos y de sensaciones qua 

se acumulan, que el tiempo no puede abarcarlos, se necesitan suplementos de 

tiempo para poder encuadrar cronológicamente el paso ingrávido de todos los 

motivos de vida que el hombre va poniendo en práctica a través de su existencia. 

Dentro de este marco, cabe mencionar la frase de Séneca que dijo: "La juventud 

(147) Idem, P, 46. 
(140) Idem, P. 162. 
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debe acumular; la vejez usar." (149). Ya que la ancianidad es cima, no 

decadencia, por lo tanto el pais necesita de la sabiduria de los viejos, urge que 

aporten su experiencia. Es de vital importancia motivar a los ancianos y jubilados de 

todo el pais para que sigan ejerciendo su antiguo oficio, superándose, o actúen en 

una nueva actividad que era su hobby. Pues tenemos como propósito crear una 

vejez activa, productiva. Además , educar al pueblo para que cambie su pesimista 

concepto de la vejez por otro alentador; para que se prepare cada quien económica, 

fisica y psicológicamente para cuando llegue a esa edad; para que venere y ame a 

los ancianos. 

Emma Godoy nos dice al respecto: "Educar para envejecer noblemente es 

superior a ofrecer asistencia a la ancianidad, tanto como es mejor prevenir que 

remediar." (150). Esto es, que el anciano necesita de nosotros; pero más 

necesitamos nosotros de la experiencia del anciano. Asi también sabemos que el 

viejo casi no puede actuar fisicamente, pero es un experto de su oficio y de la vida. 

El joven aún no sabe cómo vivir, pero es dinámico. ¡Qué bueno será unir cerebro y 

brezos, dinamismo y sabidurial Todos tenemos defectos y cualidades; pero como 

nos dice Buda: "Cuando veas una cualidad en alguien, trata de imitarla y cuando 

observes un defecto, examinante a ti mismo." (151). 

Además, 'Vivir es un constante milagro; haz de cada uno de tus dias de juventud 

o de vejez una pequeña obra maestra." (152). Ya que cada dia tratamos 

da valer más, pero la plenitud la logramos hasta la ancianidad. Y es asi, para hacer 

(149) Pwnarega, Manuel. "Fra:ies célebres de hombres célebres" Compañia 
General de Ediciones. México, 1982, P. 32, 
(150) Godoy, Emma. "Al Atardecer" Jus, México, 1985. P. 04, 
(151) Idem, p, 78, 
(152) Idem. P. 79. 
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nuestra, la cara experiencia, la sabiduría del vivir, hay una condición básica: la de 

poseer mente introversa, habituada a la reflexión. Sólo asl se aprovecha cada 

acontecimiento grande o pequeño de la vida. Si no se medita sobre cada éxito y 

cada fracaso, cada dolor, cada placer, y se desentrañan sus causas, y se le coloca 

en una jerarquía de valores, habrán transcurrido los años en balde, nada se habrá 

aprendido del arte de vivir. 

Por lo tanto la educación, antes que nada, ha de proponer suscitar en los jóvenes 

la costumbre de pensar, que hoy se ha perdido. Pero al mismo tiempo deberá dar al 

pueblo un hermoso concepto de la vejez, un sentido de la vida como amor servicial. 



, .. 
4.2 EL ANCIANO ES UN PORTADOR DE CULTURA. 

El hombre se caracteriza porque resuelve todas sus necesidades mediante el 

equipo material e ideológico que ha desarrollado en el transcurso de su evolución y 

que los antropólogos llaman Cultura. Esta incluye las formas de organización y las 

pautas del comportamiento, las creencias, los conocimientos y las normas. Por otra 

parte, el hombre siempre ha existido en grupo, en relación con sus semejantes, vive 

en sociedad, en instituciones, cuyas bases materiales y normativas se generan y 

transmiten mediante la cultura, que desempeña para la humanidad la misma función 

que la herencia cubre en el resto de los seres orgánicos; pero la cultura, da la 

ventaja de que el hombre puede acumular sus experiencia y conocimientos y 

transmitirlos a sus descendientes; de esa manera las sociedades humanas, gracias a 

la cultura, se caracterizan por su tendencia al progreso. 

Al respecto tenemos: "Una cultura es el modo de vida de un pueblo; en tanto que 

una sociedad es el agregado organizado de individuos que siguen un mismo modo 

de vida." (153). Así, a través de la cultura, la sociedad modela la personalidad y 

reglamenta la conducta, sellala el papel que a cada Individuo le corresponde 

desempellar, de acuerdo con sus procesos biológicos y con las costumbres e 

instituciones propias de cada sociedad. La cultura es un valor del espíritu, el más 

acendrado, porque los comprende a todos; pero conviene reflexionar, que hay cultura 

en la forma de ser y de vivir, la hay en nuestro contorno social y en las tradiciones, 

en el respeto al pasado y en el enfoque del porvenir. 

(153) Herskovits, Melville J. "El hpmbrg y :rns ®ras", f,C,E., México, 1962. 
p, 10. 



169 

No es la cultura, simplemente, un saber asimilado, sino todo un conjunto de 

valores heredados y adquiridos que nos caracteriza como pueblo. El ser humano 

que conquista el tiempo de la cultura, con el paso de los años, la aprovecha 

conscientemente e inconscientemenle, y la difunde para mejorar la realidad y dotar 

de bienestar Ja vida humana. Esto es, cada etapa que el ser humano va viviendo, ha 

tratado de mejorarla, preparándose cada dia más y cultivándose para poder 

transmitir los conocimientos adquiridos a través del tiempo y asl no pasar por Ja vida 

sin ser útil a Ja sociedad que Jo rodea. 

Ahora bien, siguiendo el pensamiento de Lucio Mendieta, tenemos lo siguiente: 

"La cultura es un concepto polifacético del que no se tiene idea clara a pesar de que 

vivimos en ella y para ella, es algo en lo que estamos inmersos y tal vez, por eso 

mismo, escapa a nuestra cabal comprensión." ( 154). Es decir, que el concepto de 

cultura, abarca muchos puntos de vista y aunque estamos dentro de ella, no nos 

damos cuenta de la importancia que tiene. Más adelante, este autor sigue haciendo 

hincapié a la cuestión planteada y hace referencia diciendo, que en las 

especulaciones sobre el tema, realizadas por eminentes autores, se presenta a la 

cultura como conjunto de conceptos. Y asf, sellala a Ortega y Gasset, con su 

habitual prosa elegante, dice que: "Cultura es un sistema de ideas vivas que cada 

tiempo posee" y agrega "las ideas vivas o de que se vive, son ni más ni menos el 

repertorio de nuestras efectivas convicciones sobre Jo que el mundo es y son Jos 

prójimos, sobre Ja jerarquía de los valores que tienen las cosas y las acciones: 

Cuáles son más estimables. cuáles son menos" y reafirmando esta disposición que 

1154) Mendieta y Núñez, Lucio. 11 Drgve Ensayo Spc1plóqlcg sobrs: la Cultyca", 

Porrúa, México, 1982, P. 31. 



170 

se podrla llamar intelectualista concluye: "La casi totalidad de sus convicciones o 

ideas no se las fabrica robinsonescamente el individuo, sino que las recibe de su 

medio histórico de su tiempo. En este se dan, naturalmente, sistemas de 

convicciones muy distintas. Unos son de supervivencia herrumbrosa y torpe de otros 

tiempos, pero hay siempre un sistema de ideas vivas que representan el nivel 

superior del tiempo, un sistema que es plenamente actual." (155). 

Pero Mendieta no acepta totalmente la opinión del gran filósofo español, ya que 

no cree que el acervo cultural sea solamente de ideas sino también, de realizaciones 

materiales que no se generan en ideas, sino en ocasiones, en hábitos inconscientes. 

Para centrar el concepto dentro del marco sociológico, Mendieta nos sigue dando 

varias definiciones de diversos aulores, de los cuales se toman algunas: Kimbal 

Young afirma que: "Asociada con varias formas de la inter-acción humana, hay en 

todas partes, ciertas constantes y esperadas vlas para pensar y actuar. A estas vlas 

comunes a la sociedad o grupo, llamamos Cultura." (156). Es decir, la cultura se va 

obteniendo por medio de la comunicación, que va formando la sociedad y al mismo 

tiempo, van siendo aceptadas ciertas costumbres, que a través del intercambio de 

palabras, se van dando esos usos sociales; a su vez, la cultura es retroalimentada 

por los diferentes pensamientos y acciones, que la misma comunicación desarrolla, 

siendo con el tiempo hechos aceptados por la sociedad como reglas de conducta a 

seguir. 

Sorokin sostiene: "En el sentido más amplio, Cultura significa la suma total de 

todo lo creado y modificado por la actividad consciente o inconsciente de dos o más 

1155) Idem. P. 29. 
11561 Idem. P. 30. 
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individuos interactuando con otro o condicionando el comportamiento de otro." (157). 

Esto es, que debe existir un grupo que intercambie Ideas. para llevar a cabo la 

comunicación entre individuos, que menciona el autor, la cual va creando hechos, 

actitudes y pensamientos que se pueden aceptar o rechazar, de acuerdo a las 

conveniencias propias de cada grupo social. 

Al respecto, Mendieta y Núñez define a la cultura como : "La totalidad de los actos 

creadores, conservadores, modificadores y renovadores del hombre sobre el medio 

natural y social en que vive y el conjunto de los resultados o expresiones de esos 

actos." (158). Para este autor, la cultura se va dando a través del medio en el que 

se desarrolla el grupo social, el cual con la creación y modificación de ideas llegan a 

formar un lodo, debido a las constantes renovaciones que se tienen con la 

comunicación. 

Otra definición que se puede agregar es la de Luis Recaséns Siches, el cual dice: 

"Se suele definir la Cultura como el conjunto de creencias, pautas de conducta 

(mental, emocional y práctica), actitudes, puntos de vista, valoraciones, 

conocimientos, utensilios, arte, instituciones, organizaciones, lenguaje, costumbres, 

etc., compartidos y transmitidos por los miembros de una determinada sociedad." 

(159). Es decir, la cultura la va haciendo detenminada clase social, la cual la va 

creando con hechos históricos y contemporáneos y a su vez la van transmitiendo de 

generación en generación, por lo tanto, también es tradicional. 

En suma, la cultura es lo que los miembros de una determinada sociedad 

concreta, aprenden de sus predecesores y contemporáneos en esa sociedad y lo 

( 157 J Ibidem. 
(158) Ibidem. 
(1591 Recaséns Siches, Luis. Op. Cit. P. 171. 
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que añaden y modifican. Es decir, la herencia social utilizada, revivida y modificada. 

De las definiciones expuestas, se puede observar la vastedad del concepto de 

cultura, dentro de los cuales tenemos aspectos que destacan en dichos conceptos 

entre los que podemos mencionar para efectos del estudio de la vejez, el que se 

refiere a lo heredado de generaciones anteriores. Asl, tenemos que la herencia 

recibida se amontona en el ser humano con el paso del tiempo, y esta herencia es un 

cúmulo de conocimientos técnicos, de experiencias que recibe de la generación 

precedente, herencia que carga y que a su vez está obligado a transmitir a a9uellos 

que recibirán el legado del presente para perfeccionarlo en el porvenir, o sea, en el 

futuro. 

"El ser humano dentro de los diferentes ciclos de la vida se va cargando de 

conocimientos, conforma su conducta, de un modo inconsciente y conscientemente, 

tanto en los modos colectivos de la vida socializados como en lo individual." (160). 

Este autor nos trata de decir, que la cultura se va haciendo conforme a las 

experiencias obtenidas en el transcurso del tiempo, es decir, que se va realizando en 

forma emplrica. 

Ahora bien, "Siempre hallamos seres humanos nacidos dentro de determinada 

sociedad y dentro de esta situación concreta, el ser humano recibe a determinada 

edad la herencia social y asl cargado de pensamientos vivos cristalizados después, 

inculcar los modos colectivos de vida, Independientemente de que se acepten o se 

rechacen, a los más jóvenes y niños como generación futuras." (161). Esto es, que 

la cultura se transmite de generación en generación, hasta que el individuo llegue a 

(160) Guzmán Leal, Roberto. Op. Cit. P. 46. 
(1611 Ibidem. 
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cierta edad de comprensión y asimilación de la cultura. Adviértase, que no importa a 

qué tipo de sociedad pertenezca el ser humano, para el caso de que se trata, el ser 

humano comparte y transmite el patrimonio en posesión como predecesor y 

contemporáneo. 

De lo expuesto, se deduce la importancia social de las personas que han 

rebasado los sesenta años de edad, debido a la cantidad de conocimientos, 

experiencias, sabiduría, etc., que como jefes de familia, trabajadores, etc., aportan, 

han aportado y pueden seguir aportando como miembros de la sociedad. Por lo 

tanto, la cultura acaba por formar una verdadera red de creaciones espirituales que 

envuelven y dominan al hombre. El esplritu sedentario se detiene en ellas, pero el 

esplritu rebelde mira hacia el futuro y en todo momento intenta dar el paso siguiente, 

acabando con todos los obstáculos que se le oponen. 
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4.3 APORTACIONES DE LA VEJEZ EN LA SOCIEDAD. 

Entre las comunidades agrarias del Viejo Mundo se desarrolló como autoridad 

suprema el consejo de ancianos, compuesto por los más viejos jefes de familia que 

tomaban decisiones políticas y en los cuales podlan participar también las ancianas. 

Estas disfrutaban de mayor libertad y poder que las mujeres jóvenes y 

frecuentemente desempeñaban funciones de parteras o de asistentes a los 

enfermos, y además educaban; por todo ello tenlan un elevado status. "En las 

primeras civilizaciones como la China, el respeto y cuidado de los ancianos formó 

parte de la filosofía aplicada a mantener el orden, la familia y la autoridad, según las 

reglas de Confucio." (162). 

Es provervial la obediencia y atención a los viejos en toda Asia y aún ahora en el 

cambio al socialismo, la sociedad china se enfrenta a la tradición que obliga a los 

hijos a mantener a los padres ancianos y trata de desenvolver instituciones 

especiales para que reciban un trato digno y tengan aún las oportunidades que les 

permitan sentirse socialmente útiles. En Australia, el status de los ancianos era 

considerablemente elevado; entre los requisitos de la iniciación a la pubertad, los 

varones deblan aprender el respeto a los mayores, las leyendas y los secretos de los 

adultos, para todo lo cual los ancianos eran Importantes. 

"En las civilizaciones Azteca y Maya, la vida del anciano era compartida con la 

familia y su comunidad y que sus experiencias eran ampliamente reconocidas y 

utilizadas en todos los actos Importantes del Individuo y del grupo y en el 

(162) Guerrero L6pez, Euquerio."Ponencia presentada para el 
tbcroamericang de la Tercera Edad". Op. Cit. P. SO. 

Congreso 
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funcionamiento de las instituciones del gobierno y de la religión." (163). El viejo 

lúcido y útil era respetado, mantenido y hasta venerado. Entre los pueblos 

agricultores, dueños de una economía de producción con excedentes, los ancianos 

han sido útiles transmisores de los conocimientos, tradiciones, técnicas y 

experiencias convirtiéndose en guías del hogar, curanderos y sacerdotes, 

alcanzando por su influencia y manejo de lo sobrenatural el poder político, unido al 

económico. Los ancianos han logrado encumbrarse actuado como consejeros. 

Hay ancianos con buena salud para su edad, que 'están aptos para una vida 

independiente para muchos años, son personas que siguen realizando sus tabores si 

así lo desean, mantienen una relación social integrada y aportan beneficios a los 

demás de distinta índole, especialmente debido a su larga experiencia. "El anciano 

posee et papel de <consultor>, lo que es importante para la imagen e identidad de la 

integridad del yo. El papel de consultor se da desde que el anciano es cuestionado 

por su longevidad y puede ser desempeñado con Inteligencia o no, pero de cualquier 

modo existe. El papel de consultor otorga al anciano una función generadora, 

aunque ta sociedad no le exija responsabilidades y tampoco le paga por ella." (164). 

Qué sabemos de las potencias encerradas en el hombre de edad avanzada, si 

hasta la fecha no existe un diagnóstico que fije exactamente la senilidad. No existe 

análisis ni instrumento de medida que permita al médico concluir que determinado 

sujeto entró en la vía irreversible de la senilidad. Fatiga de los órganos, relativa 

disminución del cerebro, trastornos del metabolismo. Hay de todo eso en los 

1163) Idern. P. 52. 
(164) Zinberg y Kaufman. "P11icolggja Ngrmal dg la Ve1ez" El hombre 
contemporáneo, México, 1900, P. 100. 
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diversos aspectos de la senilidad. Pero, justamente esos aspectos se disciernen al 

ojo del médico, el cual no los mide con exactitud. Todo ser humano pierde millones 

de neuronas o células cerebrales diariamente; sin embargo, eso no quiere decir que 

el viejo, determinado por el sistema de valores, generalmente, en la sociedad, pierde 

capacidad mental e intelectual, pues está comprobado científicamente que eso no 

ocurre, y si la persona que se considera viejo está sano, es tan capaz mental e 

intelectualmente como cualquier joven. 

Los estudios en el campo de la Gerontología, manifiestan que la inactividad 

precipita la involución cerebral; hecho que se observa por el rechazo social hacia los 

viejos al considerarlos seres Inútiles. Si bien, es cierto que la fuerza flslca empieza a 

descender a partir del paso de los ar'los y que las necesidades alimenticias van 

disminuyendo a la par que la rapidez de sus reflejos, pero esto no Implica que su 

capacidad de realización y producción disminuyen junto con ellos. En realidad el 

fenómeno es totalmente diferente, "La madurez intelectual se alcanza apenas entre 

los cuarenta y los sesenta ar'los de edad, llegando a su clímax alrededor de los 

cincuenta ar'los de edad." (165). 

La experiencia ha demostrado sin lugar a dudas, que son las personas mayores 

de los cuarenta anos de edad las más capaces para realizar trabajos de precisión y 

alta calidad, debido a que son menos apresurados, lo cual no significa que tarden 

más estas personas en hacer un trabajo, sino que por hacerlo con más cuidado. 

Pitkin dice que: "El mundo ha aumentado en complejidad en todos los órdenes y para 

hacer frente a los problemas que la vida plantea se necesita una preparación de 20 

anos, o sea, un período de los 20 a los 40 años de edad. Pero la juventud se 

(165) Langarica Salazar, Raquel. Op. Cit. P. 240, 
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sobrevaloriza y cree que a los 50 años de edad ya no queda mucho utilizable en el 

hombre." (166). 

Dos o tres hombres calificados tanto en el sector privado como en el público, son 

una aportación humana que proporciona beneficios económicos y morales. Al 

derribarse la barrera de la edad, se les puede colocar a las personas que se 

consideran viejos, como asesores, maestros o cabeza de producción en condiciones 

en que no representan riesgos económicos para la empresa. "El estudio de los 

obreros y empleados a que se ocupan en trabajos de orden intelectual, demuestra 

que muchos estadistas, literatos, músicos, hombres de ciencia, etc., siguen siendo 

productivos incluso en edades muy avanzadas." (167). 

"En el Congreso Panamericano de Gerontología, se propuso que alrededor de 

las industrias principales se establecieran pequeñas industrias complementarias para 

emplear a los viejos, que generalmente, se encuentran jubilados; ya que eso podrfa 

dar como resultado evitar la fuga de divisas, aumentar el número de empleos, y 

sobre todo, dar ocupación a gran cantidad de técnicos jubilados que aún pueden 

rendir mucho." (168). Como es el caso, de los Ferrocarriles en nuestro pals, 

además de que en México hay excelentes torneros, mecánicos y otros especialistas 

jubilados que bien podrlan ser utilizados en determinadas áreas para beneficio de los 

propios ferrocarriles, ya que la experiencia de estos hombres es la que vale oro. 

Todo está en ser menos egolstas y hacer conciencia de que debemos aprovechar 

la experiencia y la capacidad intelectual que todavla le queda a la persona senecta y 

sacar a esta clase de personas de esos Jugares en donde solamente se encuentran 

en espera de morirse. Lo Importante es crear lugares en donde los ancianos puedan 

(166} J, G,, Sleeswijk. J, Op. Cit. P. 7, 
(167} Idem. P. 122. 
(166} Id•m. P. 124. 
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desenvolverse, de acuerdo a lo que se dedicaron la mayor parte de su vida y asi 

puedan continuar trabajando cómodamente en un ambiente agradable, en el cual 

reine la quietud y la paz y asimismo, realicen sus diferentes actividades, ya sea, 

como consullores, como gulas, como entrenadores, como dirigentes, etc. 

Ya que nuestro pais necesita no sólo aumentar su producción, sino también la 

calidad de la misma, amén de la capacidad de consumo interno, que al incorporar a 

los millones de habitantes mayores de 50 años, perfectamente capaces para trabajar 

en el mercado nacional y por lo tanto, este obviamente recibirá una fuerza energética 

magnifica. Creo que en esta etapa de transición por la que pasa nuestro pais, es 

conveniente que los jóvenes cuenten con dirigentes estables, maduros, serios, y 

precisos en su trabajo. El puesto del anciano es el de guía y de asesor. La vejez es 

la edad del mando; hasta en los talleres artesanales, el herrero o el plomero de 

manos rugosas es el maestro y a él se subordinan los obreros; ordena y dirige, por 

todo esto la ancianidad representa al cerebro social. 

En la vejez, el individuo es rico en experiencia, por lo cual podría plasmar esas 

vivencias en alguna rama del saber humano (arte, ciencia, tecnología, etc.), 

previamente capacitado en su madurez o juventud, para poder desarrollarlo en la 

vejez. "El hombre aporta su inteligencia como supremo instrumento espiritual y de 

esta manera ese conjunto de factores traza sobre la vida social el destino de la 

humanidad; una intensa actividad creadora de insospechable horizonte." (169). 

Esto es, en la medida en que hay espíritu, la ancianidad deja ele ser una amenaza 

para convertirse en una ardiente promesa. No estarla mal hacer una prueba para 

medir la espiritualidad de las personas, ya que en nuestra época, la mayoría saldría 

(169) Serra Rojas, Andrés. Op. Cit. P. 181. 
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de la prueba con cero. Pues hoy no se estima la valía de un individuo, sino su 

productividad económica. Es decir, se le mide con el mismo criterio con que se juzga 

a una máquina o a una vaca. Es que ahora no somos cultos. sino simplemente, 

ciYiliz.ado.s. "El origen de la palabra ciWizar proviene de los romanos; de la voz 

civitas y quiere decir llevar la forma de organización de la ciudad al campo." (170). 

En époc.as de cultura, los viejos han sido considerados los grandes de la nación . 

A ellos se les confiaba el más alto de los oficios: el de gobernar. El Sanedrín de 

Israel estaba integrado por 71 ancianos. El consejos de Delfos guiaba a Grecia. El 

Senado Romano tenia tanto o más poder que el César. (La palabra <senado> viene 

de Senectus: <viejo>). Los cardenales de la Iglesia tienen canas. Y a un sacerdote 

católico se le llama <presbítero>, honrándole con ese titulo porque présbita, en 

griego, significa <viejo>: es un modo de calificarlo de sabio, aunque sea joven. 

No ha de ser, pues, tan impotente e inútil la senescencia, cuando por milenios ha 

sido la encargada nada menos que de dirigir a las naciones. Y entre los genios que 

se han significado en la Historia, muchisimos han realizado lo mejor de su obra en 

<la tercera edad>: Solón, Licurgo, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Fidias y 
otros más en Grecia. Moisés tenia ochenta años cuando liberó a su pueblo de la 

esclavitud de Egipto. Goethe escribió su Fausto también por esa edad. Miguel 

Angel pintó El Juicio Final, ya decrépito. 

Empero, todavia hoy -a pesar del materialismo y del desdén por los mayores-, aún 

en este siglo, "Hemos confiado el gobierno a Adenauer, a Roosevelt, a Franco, a 

Tito, a De Gaulle, a Mao, a Churchill, a Golda Meir, y con gusto la India se hubiera 

(170) De Pina, Rafael. Op, Cit. P. 150, 
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puesto en manos de Mahatma Gandhi." (171). Entonces, ¿por qué en general 

cohibimos a los viejos juzgándolos inútiles? Les damos la Impresión de que ya están 

da más en este mundo. Y el resultado es el mismo que con los niños o los jóvenes, a 

quienes todo el mundo repite que no sirven para nada: realmente se han vuelto 

Inservibles. 

Un país culto y no decadente estimula a sus ancianos, pues sabe que en ellos 

recide la parte sabia de la humanidad. Hasta el humilde carpintero senil que ya no 

puede manejar la sierra, instruye a los novatos: es et maestro. Al anciano no le 

corresponde hacer, sino ense~ar a hacer. Es el instructor, el guía, el perito, el 

conductor, el consejero, el que gobierna, en un momento dado, no Importa que lo 

haga desde una silla de ruedas. Desperdiciar la fuerza más fina y sutil de la nación 

resulta una absurda necedad. El anciano no merece que se fe ofenda con el 

menosprecio o la burla; pero ni siquiera que se le afrente con la lástima o 

compasión, cuando que es digno de toda veneración, de entera estima, de altísima 

honra. 

Así es que, nosotros mismos espiritualizándonos, podemos irnos preparando ya 

una brillantísima vejez, en lugar de vivir temiéndola. Nadie va a negar que la 

senectud padece sinsabores; pero, por cuántos conflictos habremos pasado antes, 

ya que cada etapa tiene su cruz, y la de la ancianidad no es la más pesada. al menos 

para quien sabe ser viejo. 

"Los diversos índices físicos de senilidad son cada vez menos tornados en cuenta 

por ros especialistas. Numerosos hombres de negocios y personalidades de 

gobiemo presentan tales signos de senilidad; como son: el cabello blanco, el círculo 

(171) Serra Rojas, Andrés. Op, Cit. P. 185. 
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senil del iris del ojo." (172). No obstante ello, esos hombres y mujeres manifiestan 

una extraordinaria vitalidad que les sirve de estimulo para realizar actividades 

espirituales y que unidos a los factores reales, las configuran para que adquiera 

fuerza y carne como un hecho existente de modo efectivo en la realidad de la 

historia, asl dirigen perfectamente sus empresas, Igual que de antaño, tienen éxito 

con sus obras de arte, sus novelas o sus tratados. Son artistas sin igual, que 

destacan en la conducción de los asuntos públicos de grandes paises. Con tal 

dominio, esos seres proporcionan una medida completa de sus posibilidades, que 

permanecen tan ardientes como en tiempos de su juventud. Dentro de este marco, 

cabe mencionar también a "Santa Teresa que era un cúmulo de dolencias que 

hubiera puesto en actividad a toda la Clfnica Mayo, y sin embargo alll andaba 

arrastrando su cojera y achaques." (173). 

Por lo antes comentado, se puede decir que la ancianidad es cima. no desgracia, 

por lo tanto el anciano es el hombre superior. "El tiempo pasa, para que con el 

aumento de los años se fortalezca la Inteligencia del hombre como supremo 

instrumento espiritual." (174). Asl, la acción de la sociedad sobre el individuo es 

determinante y modeladora. Observemos las influencias benéficas y perniciosas del 

trabajo incesante de las sociedades. Una sociedad está gobernada por dos 

corrientes diferentes: Las fuerzas del espíritu contenidas en sus tradiciones, en la 

naturaleza espiritual del hombre que cultiva valores y principios; más hay otras 

fuerzas negativas que operan sobe la sociedad deformándola, y se originan en los 

egoísmos, pasiones, instintos e intereses 

(172) Langarica Salazar, Raquel. Op. Cit. P. 245. 
1173) Idem. P. 246. 
(174) Serra Rojas, Andrés, Op. Cit. P. 182, 

de los hombres. 
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Por eso, es necesario que a Jos niños y a Jos jóvenes se les eduque con 

miras a que desde ahora se preparen para hacer de su edad mayor Ja edad dorada. 

Ya que muchas de las personas que ya llegaron a Ja vejez, desafortunadamente no 

se prepararon para ella. De esta fonna, debemos lograr por todos los medios 

posibles, difundir y poner muy en allo un lema que es muy Importante y que a la vez 

no debemos olvidar. La ancianidad debe ser maestra consejera y guia 
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Ciertamente, un anciano puede presentar todas las características fisicas. 

fisiológicas y psicológicas acordes con su edad, cumplir los papeles que la sociedad 

le reserve y manifestar tan sólo pequeñas Indisposiciones de fácil solución; pero, 

estos malestares pueden crecer y llegar a lo patológico -pasando de esta forma al 

terreno geriátrico-, en cuyo caso las enfermedades cursan sobre un organismo 

modificado por el envejecimiento y adquieren características clínicas muy 

especiales. Esto supone, en ambos casos, la urgente necesidad de personal con 

distinta preparación pero que cumpla tareas mutuamente complementarias, que 

estén oriantadas hacia el mismo centro de Interés; la salud y el bienestar del viejo, 

sin menoscabo de su vida familiar y social. 

Prolongar la vida del hombre significa, ni más ni menos, alargar el tiempo de 

vejez para cada individuo, pero también aumentar el número de seres humanos 

viejos, que por ser portadores de particularidades biofisiológicas, sociales y 

psicológicas, van alejándose del común del adulto, para transformarse en adultos 

diferentes que necesitan apoyo de toda índole para mantenerse en situación de 

involución sin complicaciones, es decir, sanos; o bien tomar un cauce adecuado para 

el diagnóstico y el tratamiento, sin perder valía como personas, por el sólo hecho de 

haber envejecido. 

Por consiguiente, la vejez no es la etapa final ni del hombre ni de la salud pública; 

sino el punto donde se ensanchan las perspectivas hacia el más noble de los 

destinos del género humano; envejecer gozando la mejor salud posible. "Porque no 

bastará con aumentar la esperanza de vida de 63. 7 a 70 años para el ano 2000, 

como señala la meta de los gobiernos afiliados a la Oficina Panamericana de la 
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Salud, sino que concomitante a este privilegio debe lograrse una vida sana, con 

posibilidades de realización y de adaptación favorable, asl como lo más nonmal 

dentro del contexto social y familiar." (175). 

El hombre, llevado por el entusiasmo de saber que existe una tecnologla capaz 

de recuperar al paciente de situaciones graves y asl prolongarle la existencia, se 

aparta -aunque no debiera- de la consideración de que esos estados de gravedad 

colocan al paciente frente a la posibilidad de morir y al equipo médico ante la 

avasalladora responsabilidad de arbitrar su dominio sobre la vida y la muerte; para lo 

cual cuenta con los recursos que la ciencia y la técnica han puesto a su alcance. 

Pero esas anmas suelen volverse contra su creador planteando nuevos y angustiosos 

problemas, entre ellos discernir cuándo se ha iniciado la irreversible pérdida de la 

conciencia, tener la certeza de cuándo una vida es irrecuperable, decidir por la 

continuación de los tratamientos a sabiendas de que tal vez: "La peor do las ofensas 

sea privar a un ser humano de su muerte, retrasándola de manera exagerada por 

medios artificiales, o agotando totalmente todas las fuerzas vivas." (176). Ya que 

toda persona tiene un limite de vida y no es justo someterla a el uso de aparatos y al 

mismo tiempo hacerla sufrir. 

Esto es, "Que un pueblo envejezca es la prueba más elocuente de la eficiencia. de 

tos esfuerzos para elevar el nivel de vida y de la eficacia de los programas de salud 

pública, cuyas bondades han permitido a la humanidad superar problemas en los 

puntos crlticos de la primera etapa de la vida del hombre y, también, del paso de 

ésta a la edad adulta, llegando ahora con mayor frecuencia, a la vejez." (177). 

(115) Langarica Salazar, Raquel. Op. Cit. P. 250. 
(176) Ribes, 8, "Biologh y Etica" S/E. UNESCO, 1900, P. 100. 
(177) Idem. P. 101. 
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Además, debe intervenir un número cada vez mayor de personas, a medida que se 

conocen mejor las necesidades del anciano. Es obvio que no actúan todos a la vez, 

sino alternativamente y en relación directa con los requerimientos; sin embargo, tres 

son los profesionales que están en mayor contacto con el anciano: et médico, la 

enfermera y la técnica gericultista, siendo estas dos últimas las que, por permanecer 

mayor tiempo junto al paciente, están en ventaja para observar y detectar con 

oportunidad los primeros síntomas de alarma. 

Pío XII en sus declaraciones de la reanimación señaló que "la norma ética no 

reside en ta conservación de la vida, sino en la conservación de una auténtica vida 

humana con sentido." (178). El autor nos quiere decir, que es mejor que a la 

persona se le de un buen tratamiento médico y cuidados especiales en lugar de una 

vida artificial. Al respecto, Soerken explica: "El luchar por la conservación de la vida 

corporal del otro, si a la vez o posteriormente se le hace la vida imposible desde el 

punto de vista humano, no es un auxilio a la vida, sino un pecado contra ta vida 

ajena; ya que el auténtico auxilio a la vida consiste en que ayudemos al otro a ser él 

mismo o en que lo acompañemos de tal manera que pueda llegar a su realización 

propia y pueda vivir su propia vida." (179). 

Por lo que, se aspira en lograr cambios positivos hacia los ancianos, partiendo de 

la base de una mejor comprensión de los cambios anatómicos, fisiológicos, 

psicológicos y sociales del envejecimiento, asi como de la forma en que éstos sean 

(178) Idem. P. 102, 
(179) Soerken, Paul. ~uido ¡i Moti C' Aspectos Médicos. Asistenciales 

Pantprale!I y Eticos" Sal Terrae, España, 1970. p, 10. 
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interpretados por el anciano y por la sociedad en que vive, con el objetivo final de 

disipar la ancestral idea de que la persona de edad avanzada es, obligadamente, 

enferma e incapaz de valerse por sf misma. 

Además, la asistencia a la ancianidad desvalida, de la cual creo que se debe 

ocupar nuestro pafs y se juzga urgentlsima: pero, no bastarfa que las instituciones de 

beneficencia y seguridad social resolvieran hoy las carencias de nuestros abuelos; 

también hay que edificar el porvenir de hijos y nietos para que gocen de una 

ancianidad bella y valiosa. Si no actuamos desde ahora, a todos los jóvenes nos 

amenaza una vejez vacfa y dolorosa. 

En medida en que prospere la educación -por lo cual la mayorfa de los grandevos 

se autobastarán y hasta protegerán a otros-, en razón directa del auge de la 

educación es lógico que irá disminuyendo la tarea asistencial. El pueblo merece ser 

preparado para vivir su vejez: una vejez activa, noble, superior. El longevo tendrá 

que ser ilustre como lo fue antaño y las naciones se gloriarán de sus próceres. 

Es indispensable que las leyes de dignificación de la ancia.nldad en cada pafs, 

especialmente México, además de cohtener las disposiciones para proteger y asistir 

a las personas de edad, añadan las normas de educación para la vejez . Y aún 

agregue leyes que obliguen a jubilados y ancianos a seguir sirviendo a la sociedad 

revelando de diferentes maneras su saber y experiencia, o asesorando, dirigiendo, 

gobernando. Esto es, las leyes se encauzarán por tres vertientes: ·asistencia, 

educación y aprovechamiento social de los titulares de la experiencia. Tal 

legislación será entuslastamente recibida, porque a todos atarle en lo personal la 

vejez: a ricos y pobres, a negros y a blancos, a nil'los, a jóvenes y ancianos, a 

hombres y mujeres, a ateos y creyentes, a gobernantes y gobernados. La edad 
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mayor es ahora un falaz temor, que las leyes contribuirán a convertir en definida 

esperanza. 

Considero que para reivindicar a la edad cumbre, será beneficioso ponerla de 

moda. Ya que la gente infringe fácilmente las leyes civiles y la ley de Dios, pero 

obedece con docilidad las modas. Asimismo, la moda creada por la publicidad, 

resulta decisiva para encumbrar a alguna porción de la sociedad. Así, convendrá 

poner de moda a la vejez, que dondequiera se hable de ella, se escriba, se lea sobre 

ella, se le mire en el cine y en las pantallas de televisión, se le elogie y se le premie. 

En fin, si logramos que invada el pals con sus altos valores, no hay duda que 

recobrará su antiguo trono con el consenso unánime. 

También, es necesario educar para la victoria de los valores; esto es, eduquemos 

para el amor. Un sano amor a uno mismo que consiste en la voluntad de valer. Y 

conjuntamente, el amor a los hombres sin admitir discriminación. Aún procurar el 

amor universal; a los animales, plantas, rocas, mar, estrellas y obras humanas. 

Amarlo todo, amor cósmico: ese amor que goza y se deleita con la existencia y el 

bien de los seres, para resolverse en entusiasta servicio. 

La educación en el hogar, en la escuela, en el ambiente social, ha de evitar que 

se ame sólo a un sector del ser, porque se corre el riesgo de aborrecer al sector 

contrario. Verbigracia, quien se desvive por los pobres con frecuencia odia a los 

ricos. No convi- amar esto o lo otro, sino ser amor. Convertirse en un sol que 

ilumina y calienta sin discriminación. "La chispa del amor será encendida como 

fecundo germen en la infancia y habrá de irse incrementando como hoguera con las 

edades, hasta llegar a su máximo esplendor en la vejez." (180). El anciano ha de 

(180) Godoy, Emma, Op. Cit. P. 130. 
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ser un sol de luz y amor que se derrama en servicio. Esos hombres del saber y del 

amor que, por la educación, llegarán en la edad avanzada a cumplir cabalmente la 

grandeza humana, van a ser los más indicados para que aconsejen, guíen y 

gobiernen a quienes aún no han alcanzado la plenitud de la sabiduría. 

Espontánea y naturalmente serán fa cabeza en su hogar, en el taller de artesanía, 

en la fábrica, en la empresa, en su iglesia, en el gobierno de la nación. Volverán a 

ser el cerebro social. A la vista del refulgente grandevo del mañana cercano, Jos 

pueblos clamarán porque se reinstalen los Consejos de Ancianos. Y los paises 

dejarán ya de ser regidos por políticas, para ser -como se debe- gobernados por 

expertos. Los Consejos de Ancianos no son una utopía, puesto que en la 

Antigüedad las naciones de los cuatro puntos cardinales así fueran gobernadas, y lo 

fueron por milenios. Más, para reponer en el mundo esa noble, esclarecida, lúcida, 

sabia institución, el joven de hoy ha de prepararse para llegar a ser un verdadero 

anciano; es decir, anciano como sinónimo de sabiduría. 

"Sólo presentando sus credenciales de grandeza en los valores se hará el 

longevo futuro merecedor de un sitial en el Consejo: de constituir el verdadero poder 

detrás del trono; de mandar al que manda; de representar la inteligencia y el amor 

que guiarán hacia el bien a la fuerza ciega del mandatario, al poderío del inmaduro 

gobernante." (181 ). Preparados desde ahora económica, física, profesional y 

espiritualmente, los egregios asesores del futuro no despojarán de empleos a las 

nuevas juventudes, ya que sus puestos habrán de ser meramente honoríficos. Sólo 

Jos mejores entre los mejores los merecerán y les bastará esta honra insigne como la 

más apetecible gratificación; pues con esto reciben el reconocimiento público de su 

1181) Idem. P. 139. 
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valía. Y se entiende que son hombres de amor, porque anhelan la oportunidad de 

volcarse en el servicio. La rectitud del anciano enseñará a los jóvenes cómo se 

debe vivir. 

Al respecto, Emma Godoy nos dice: "Para disfrutar de una ancianidad dorada, 

será menester prepararnos mental, profesional, física y económicamente. iSonrle! 

Hay que graduarse de maestro de la sonrisa: no tanto la de los labios, como la del 

corazón. Anciano bendito: hazte digno de admiración y no de lástima. Sólo se 

justifica nuestra existencia si estamos tratando de dejar el mundo un poco mejor que 

como lo encontramos." (182). Esto es un mensaje muy desinteresado y real: Tú 

también serás anciano algún dfa, y esto, si bien te va. Dignifícate desde ahora para 

que llegues a ser una persona adorable en tu vejez. Ya que, del carácter de cada 

uno depende su buena o mala suerte. En cambio, siempre alegres, siempre con 

amor a la vida y con confianza en Dios; la tercera edad será <la buena edad>. 

Por eso, no temas a la vejez, ella es la aliada de tu plena realización. Al respecto, 

Cicerón dijo:"Hemos nacido para unimos a nuestros semejantes y vivir en comunidad 

con fa raza humana." (183). Además los mayores son el modelo para nosotros los 

jóvenes, así es que deben cuidar que sea un modelo incomparable y atractivo. 

Por último, cada hombre, cada uno de nosotros, consistimos en un preciosisimo 

proyecto de Dios, que El ha estado diseñando desde toda la eternidad. Pero a 

nosotros nos corresponde realizar lo más fielmente posible esa divina idea. La vejez 

será la postrera oportunidad de empeñarnos en ser tal como Dios nos pensó. Por 

lo tanto, San Agustfn dijo: "La oración es la omnipotencia del hombre y la debilidad 

(182) Idem. P. 152, 
(183) Idem. P. 144. 



190 

de Dios." (184). Con esta frase el autor quiere decir que la Oración es un poder muy 

amplio y hermoso; tenemos como ejemplo a Jesucristo, quien nos dejó la Oración 

más poderosa ante Dios y ante el mundo y que nos provee de todo bien material y 

espirtual concediéndonos al mismo tiempo paz y armonía: El Padre Nuestro. 

(1841 Idem. P. 114. 



PLEGARIA 

Gran Sellor del Universo y Padre Nuestro, 

tus hijos ponen ante TI el alma de rodillas para 

suplicarte, por el amor que derramas sobre tus 

criaturas, que las generaciones de los que ahora 

son nii'los, la de los jóvenes, la de los maduros, 

todas las generaciones lleguen a cumplir, según 

tu Corazón, Tus Santos Designios, en los días 

que les concedas caminar sobre le tierra. 

Te lo rogamos con fervor, Amo y Duel\o 

del Cosmos, que aunque Tú no tienes edad, la 

creatura humana, para rendirte máximo homenaje, 

ha querido representarse como el Gran Anciano. 



CONCLUSIONES 

De la investigación realizada, podemos manifestar debido a que el conocimiento 

sobre las características flsicas, psicológicas y sociales de los ancianos es escaso, o 

algunas veces nulo; que es imposible entender en su magnitud real, la marginación 

en que viven y el sentimiento de inutllldad y angustia desarrollado en ellos. La 

personalldad de los senectos se transforma debido a su aislamiento de la sociedad, 

creándose un sentimiento de soledad que repercute en su estado afectivo-emocional. 

Pero por lo pronto sabemos que no todo el mundo envejece al mismo tiempo, ni a 

la misma velocidad, ni de la misma manera, pues las causas que establecen estas 

diferencias son genéticas, ambientales, relacionadas con el tipo de vida que ha 

tenido y tiene el ser humano. Por lo que propongo que se le dé el trato debido al 

anciano, Incorporándolo a la sociedad, haciéndola notar que es útil a la misma y que 

debe colaborar para obtener un beneficio coledivo. Para que todo esto se lleve a 

cabo, es necesario que se reformen las normas jurídicas, ya que éstas rigen la vida 

de todos los individuos. 

Desde el punto de vista jurídico, el concepto de vejez, partiendo de la base 

constitucional, del Artículo 123 fracción XXIX del Apartado "A" y en la fracción XI 

inciso a) del Apartado "B", tenemos que a la vejez se le considera un riesgo.Sin 

embargo, la vejez no es un riesgo sino una etapa de la vida del ser humano. Ahora 

bien, con dicho concepto se Identifica a aquellos seres humanos que tienen la edad 

que fija la norma, jubilación, o sea, el retiro legal al pasar teóricamente a la 

Inactividad, lo que Indica que no existe un limite absoluto y claro, que precise la 

entrada a la vejez. Por tanto, envejecer es angustioso para el anciano debido a que 

socialmente se le ha limitado en los aspectos corporales, psicológicos, sociales y 
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económicos. Aunado a esto, está la precaria situación económica de la mayoría de 

los ancianos, ocasionada por la desocupación y marginación social, así como la 

insuficiencia de las pensiones otorgadas, que les impiden vivir decorosamenta. 

Al respecto propongo que se modifiquen tanto el Artículo 143 de la Ley del 

Seguro Social como el Artículo 82 de la Ley deí Instituto da Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, en cuanto a que se determine la edad de 

75 afias para la Cesantla en Edad Avanzada. Por motivo, que a los 60 años que 

establece la norma jurídica, es Ja mejor edad de las personas para ser útiles y 

productivas. A la vez el Articulo 61 de la Ley del ISSSTE, en cuanto a la pensión 

de retiro por edad, puesto que a los 55 años de edad, una persona tiene un cúmulo 

de experiencias muy amplio y puede ser aprovechado para beneficio de la sociedad. 

De tal manera, que se tendría que establecer dícha pensión a los 75 años de edad. 

De Iguar forma, es necesario modificar el Artículo 138 de la Ley del Seguro Social, 

en cuanto al número de cotizaciones semanales que señala son 500; pero muchas 

veces llegan a Ja edad que establece dicho Articulo sin haber cumplido con ese 

requisíto. Por lo tanto, considero que el Instituto Mexicano del Seguro Social, no 

debe tomar en cuenta las cotizaciones y asimismo se excluyan de la Ley. 

La postura de nuestra sociedad en cuanto a la vejez es una paradoja 

desconcertante, los ancianos mismos están consternados con el desarrollo actual de 

Jos ajustes sociales, los ingresos y la salud; el hecho de que pasen por alto los fines 

de Jos ancianos no significa que carezcan de ellos. Los comportamientos de los 

senectos pued8n tener diferentes finalidades, que no siempre son negativos. Los 

ancianos poseen una capacidad determinada para ejecutar tareas, pero al sistema 

operante, no le Interesa porque Ja inversión representa una plusvalía mucho menor 

en comparación con la que se obtiene de los trabajadores con plenas facultades 
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fisicas y fuerza material, pues se considera al trabajo una mercancia y un 

intercambio de actividades o posiciones, en el cual el ser humanos no importa. En 

este aspecto sugiero que se ocupe a la senectud dándoles trabajo en todas partes, 

modificando las leyes que se mencionaron para que no exista el problema de la edad 

y no tengamos ningún obstáculo para emplear a los ancianos, sino todo lo contrario, 

pues pueden ayudar como guias, asesores, consejeros y maestros de la vida. 

Los ancianos deben ser considerados como elementos útiles a la sociedad y por 

ello es indispensable que se analice la factibilidad técnica y económica para la 

creación de mecanismos formales que a nivel nacional le dan sentido más humano y 

útil a la vida de las personas de edad avanzada y que les permita resolver sus 

problemas socioeconómlcos y más concretamente, los Integren verdaderamente a la 

sociedad. Por eso es urgente, que la sociedad mexicana tome conciencia de la 

gravedad que representa el hecho de que existan problemas entre los ancianos con 

los niños, jóvenes y adultos. 

Para empezar a solucionar esto, es necesario recibir gradualmente desde 

temprana edad, educación sobre la vejez, a fin de que esto sirva como una base que 

nos permita en un futuro llegar a esta etapa de nuestra vida, con pleno 

conocimiento de sus limitaciones y de aquellas aptitudes que aún se pueden 

desarrollar, ya que no solo el viejo debe aprender a serlo, sino también el niño, el 

joven y el adulto deben aprender a contemplar lo que se denomina la tercera edad a 

la que ellos casi con seguridad llegarán Inexorablemente. Razón por la cual, es 

necesario que se editen muchos libros que hablen sobre la vejez, asi como también 

por televisión se difundan programas relacionados con los ancianos, además se 

escuchen por la radio diferentes entrevistas, reportajes y programas especializados 
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en el tema de la Tercera Edad. Y de esta forma tengamos una educación bastante 

amplia sobre la senectud. 

La figura del abuelo no debe de desaparecer en los hogares y para que todo 

vuelva a su normalidad, debe existir una mutua comprensión, respeto y cariño entre 

los ancianos con los niños, jóvenes y adultos; éstos por su parte deben de mostrarse 

muy pacientes cuando los familiares ancianos sean difíciles de tratar, ya que 

siempre habrá una razón que justifique su comportamiento, por los cambios 

biológicos, psicológicos y sociales que en el transcurso de la vida van teniendo y 

que son normales en todo ser humano. 

Asimismo, es preciso que los ancianos entiendan que deben adaptarse, 

básicamente a su forma de vida y recobrar el interés por lo que les rodea, siendo 

cariñosos, tiernos, comprensivos y útiles; dando todo lo que esté de su parte para 

salir adelante y al mismo tiempo que realicen actividades que tal vez no pudieron 

llevar a cabo anteriormente por estar trabajando; además, deben dejar a un lado la 

obsesión que tienen de ser posesivos con sus familiares y no pretender llevar 

siempre la voz cantante y que todo gire a su alrededor, ya que los ninos, jóvenes y 

adultos deben tener independencia para vivir sus propias experiencias, sin sentirse 

reprimidos con chantajes sentimentales. Pues este tipo de conductas y 

comportamientos, generalmente ocasionan que los familiares se sientan 

Incapacitados para poder cuidarlos. 

Al respecto propongo que todo esto se puede logar por medio de orientaciones, 

de pláticas y sugerencias que reciban los ancianos en Instituciones dedicadas a la 

senectud. Además, de que los familiares no cuentan con la preparación adecuada 

para entender a los senectos; por lo que es de suma importancia darles un 

entrenamiento a los propios familiares por medio de pláticas o conferencias 
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realizadas por psicólogos profesionales capaces de difundir todo lo relacionado con 

la vida de los ancianos. 

Es indispensable realizar una serie de campanas de tipo educativo, social y 

cultural, de manera incesante, aprovechando todos los medios masivos de 

comunicación como son; la televisión, Ja radio, los libros, las revlsJas, los periódicos 

y los carteles o láminas; con el propósito de que los niños, jóvenes y adultos 

entiendan todo Jo relativo a la vejez y dignifiquen la figura del anciano reconociendo 

la experiencia tan valiosa que atesora. Es necesario, que esta clase de campanas 

convenzan a los familiares de los propios ancianos, para que cambien su modo de 

tratarlos y por otra parte, es preciso que los propios senectos se convenzan de que 

sí siguen siendo elementos útiles para la colectividad. Y asl, continúo proponiendo 

que se les de trabajo a estas personas en todos los Jugares, para que lleven a cabo 

su labor como asesores, guías, consejeros y maestros. A la vez que se reformen las 

normas jurldicas en el sentido de que se les de un lugar prioritario a los senectos. 

Aparte del Instituto Nacional de la Senectud, que es el único organismo que fue 

creado para encargarse de Ja vejez mexicana, pero que desafortunadamente es 

insuficiente para atender a el número de senectos que existen en la República 

Mexicana y por lo tanto no es suficientemente capaz de abarcar a toda la población 

de ancianos. No obstante, que su labor es muy ardua, el INSEN tiene muchas 

deficiencias en su organización; ya que cuenta con muy pocos recursos económicos 

y con muy poco personal capacitado y responsable para salir adelante en esta difícil 

tarea. Además de todo esto, existen muy pocos albergues, pues solamente en el 

Distrito Federal hay 1 O, los cuales atienden a 35 personas aproximadamente en cada 

uno y en toda la República Mexicana hay 3, los cuales atienden a 50 personas o 

menos en cada uno y se encuentran ubicados: uno en Guanajuato, otro en Oaxaca y 
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el último en Zacatecas. Estos lugares son insuficientes para la población senecta que 

existe en nuestros dias. 

Por lo que propongo que el gobierno debe de fomentar la creación de otras 

Instituciones, tanto públicas como privadas, que se dediquen al cuidado, protección, 

ayuda y orientación al anciano que se encuentra desamparado, incapacitado, 

marginado tanto social como familiarmente o que es sujeto de mal trato y de esta 

forma se ocupen de difundir todos los conocimientos relativos a la ancianidad. Ya 

que el INSEN ha tratado de funcionar adecuadamente logrando cumplir hasta donde 

le es posible con sus objetivos que son: atender, ayudar, orientar y proteger a la 

vejez mexicana, pero en la realidad, no ha podido cumplir del todo con dichos 

objetivos. 

También, sugiero que el DIF debe preocuparse no solamente del niño y de la 

mujer, sino además del anciano, para que conjuntamente colabore con el INSEN, el 

cual necesita de un verdadero apoyo para seguir adelante con sus objetivos. Al 

mismo tiempo, propongo que se eleven a rango constitucional los Derechos de los 

Ancianos que elaboró el INSEN y a la vez se tengan leyes que verdaderamente 

protejan y amparen a la senectud; consecuentemente dichas normas jurídicas se 

contemplen tanto en nuestra Carta Magna como en los diversos Códigos. 

Por lo general, los ancianos se encuentran desatendidos por Instituciones 

especializadas en el cuidado de su salud. Resulta evidente la complejidad de la 

problemática existencial del anciano, puesto que los conflictos básicos que conlleva, 

están íntimamente relacionados y todos repercuten en el equilibrio de su esfera bio

psico-social. Asl tenemos que en la actualidad, el arquetipo "asilo" está 

reemplazando las características impuestas por el tiempo y formando programas 

para los albergues de ancianos. Ya que estos programas son una buena solución 



197 

para desplazar Ja idea de un albergue como una "pretumba", sustituyéndola por la 

de "vida comunitaria". 

Algunos de los programas han sido puestos en marcha por el JNSEN y han tenido 

resultados positivos, siendo una buena solución a la problemática de esta 

investigación. Estos programas promueven el contacto y comunicación, es decir, las 

relaciones interpersonales creando un ambiente de confianza y tranquilidad, 

contrarrestando asl, la angustia del anciano. En olras palabras, Ja idea de un 

albergue "pretumba" (nombre usado por Jos mismos ancianos para indicar que los 

que entran a ese Jugar, sólo es para sentarse a esperar la muerte, o dejarse morir) 

ha Ido desapareciendo poco a poco y a través de los años para dejar entrever, Ja 

situación llamada "vida comunitaria" en el que el senlimiento de ser parte de una 

"gran familia" prevalece, creando ese ambiente de tranquilidad y confianza, tan 

necesario para las relaciones interpersonales, las cuales tienen su parte en ayudar a 

desaparecer la idea de "pretumba". 

Las personas que se convierten en sujetos de retiro, económicamente no están 

protegidos, pues Jos beneficios que se les otorgan no están a la par con los 

incrementos de los salarios que obtienen Jos trabajadores en activo, puesto que el 

porcentaje que les dan a Jos senectos es muy inferior al que tienen los demás 

trabajadores; como se desprende de la lectura de los Artículos 57 párrafo tercero de 

Ja Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Jos Trabajadores del Estado 

y 172 de Ja Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales establecen que 

la cuantía de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en 

que se incrementa el Salario Mfnimo General del Distrito Federal. Para mejorar esta 

situación, se requiere que ambos Institutos eleven los porcentajes para que de esta 

forma los senectos puedan obtener mejores pensiones. 
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La jubilación, atenta a los derechos fundamentales del ser humano, pues en lugar 

de defenderlo lo va relegando, cuando debiera seguir haciendo que participe el ser 

humano que se encuentra dentro del supuesto que establece la jubilación, 

integrándolo a la sociedad. Esto es, no debemos permitir que una persona llegue a 

la etapa del retiro; sino lodo lo contrario, ocuparla en los mejores años de su vida. 

Se deben estudiar y poner en práctica las iniciativas de reforma formuladas por el 

lnstilulo Nacional de la Senectud, ya que de sus propuestas sólo una ha prosperado, 

con relación al Seguro Social, logrando que una persona jubilada pueda obtener 

cualquier clase de trabajo remunerado sin que afecte en nada a su pensión; 

posteriormente se logró lo mismo con el lnstilulo de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, el cual establece en el Articulo 51 de su Ley, la 

compatibilidad de las pensiones con el desempeño de trabajos remunerados o con el 

disfrute de otras pensiones. Por lo lanlo, ya es tiempo de despertar y dar a conocer 

que existe la población senecla, la cual necesita de todos nosotros y a la vez 

nosotros de ella, porque va siendo cada vez mayor el número de ancianos en lugar 

de niños o jóvenes, que ocupan nuestro territorio; por lo cual es necesario 

contemplar normas jurídicas que rijan la vida de este tipo de personas y les hagan 

valer sus derechos por justicia social. 

Es fundamental que se reforme la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus Artículos 1o, 4o, So y 123 Constitucionales. Ya que observamos, 

que la población senecta se encuentra desprotegida y abandonada por las normas 

jurídicas, la cuales no señalan ninguna regulación al respecto. Por lo tanto, es de 

vital importancia que se haga hincapié en este problema para que las autoridades 

indicadas le pongan una solución definitiva y se efectúen las reformas y adiciones 

que mencioné en el Tercer Capítulo a dichas normas jurídicas. 
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También deben de ser objeto de regulación otras disposiciones incluidas en el 

Código Civil, en el Código Penal, Ley General de Salud; así como en la Ley Federal . 

del Trabajo, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado y Ley del Seguro Social, pues es necesario modificar las jubilaciones que 

se consideraron suficientes hace algunos años, pero ahora resultan inadecuadas en 

estos momentos. Además, es importantisimo señalar que en las diversas 

legislaciones mencionadas, existen contradicciones y al mismo tiempo su contenido 

no es muy claro; por lo que solicito se hagan lo más pronto posible los cambios que 

se ajusten al problema en cuestión. 

Ahora bien, con respecto al Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.) es 

considerado como una prestación para el trabajador; pero en realidad todavla no se 

ha visto mucha efectividad en tal Sistema. Por lo que propongo, que las autoridades 

indicadas realicen un profundo estudio para saber si en un futuro dicha prestación 

verdaderamente se les va a entregar a las personas senectas. 

Porque la misión de la Seguridad Social, es la de abarcar a todos los 

componentes de la sociedad y sin embargo, los ancianos están quedando al margen 

de la misma, pues es por elemental justicia que se les brinde una adecuada 

protección jurldica, la cual vaya mejorando su forma de vida, asl como en el 

transcurso de la historia se ha venido haciendo con los niños, con los jóvenes y con 

la mujer. En virtud, de que todo parte de una regulación jurldica y de esta manera el 

anciano pueda recuperar el lugar y el respeto que tenla hace tiempo y vuelva a 

venerársele y ocupársela en diferentes cargos politices por el enorme cúmulo de 

experiencias y sabidurla que posee. 

En México, con un poco de esfuerzo por parte de nuestro gobierno y de nosotros 

mismos, lograremos un acercamiento adecuado entre los niños, jóvenes y adultos 
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con los ancianos, conscientizándonos de que la vejez, no es ni una enfermedad , ni 

una decadencia de la vida sino una etapa más del desarrollo humano, de tal manera 

que lograremos un México mejor y más justo. 

Por todo lo expuesto, es necesario que todos los Licenciados en Derecho nos 

conscienticemos de la situación y defendamos a todos los ancianos que se 

encuentran desprotegidos y pugnemos para que se lleve a cabo una legislación más 

adecuada para este tipo de personas que necesitan que se haga justicia en beneficio 

de ellas. 



Bendiciones del anciano 

Benditos sean aquéllos que entienden lo torpe de mi caminar y la poca firmeza de mi 

pulso. 

Benditos sean aquéllos que comprenden que ahora mis oídos se esfuerzan por ofr 

las cosas que ellos dicen. 

Benditos sean aquéllos que parecen comprender que mis ojos están empellados y mi 

sentido del humor es limitado. 

Benditos sean aquéllos que disimulan cuando derramo el café sobre la mesa. 

Benditos sean aquéllos que con una sonrisa amable se detienen a charlar conmigo 

por unos momentos. 

Benditos Hlln aquéllos que comprenden mis fallas de memoria y nunca me dicen "ya 

has ~ido la misma historia dos veces". 



Benditos sean aquéllos que saben despertar recuerdos de un pasado feliz. 

Benditos sean aquéllos que me hacen saber que soy querido y respetado y que no 

estoy solo. 

Benditos sean aquéllos que saben lo dificil de encontrar fuerzas para llevar mi cruz. 

Benditos sean aquéllos que con amor me permiten esperar tranquilo el dla de mi 

partida. 

Lic. Euquetio Guerrero 

(Traducción y arreglos) 
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APENDICE 1 

Lunes 2.J tlc febrero de 19?2 .UIAUIO OFICIAL Scguml3 Sección l9 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DECHLíO que refurmn y ntllrlnn:1 dh·en111¡ dispw.ldun~s tl~ la Lry dt-1, S~uru Soclal )' de la Ley 

del l111¡iutslo Sobre In Ht•nta. 

1\1 margen un 5.clln cnn el E\.:ullu N:i.cinnal, t¡uc tlki.:: EM:itlus Unidus Mexicanos.· Presidencia de la Re. 
pública. · 

C\RLOS SALINAS m:: GOltTAIU, Prcsid.:ntc t:'unMitucinnal de los fü1:ufo1 Unidos 1'kxicant1!, a sus 
habi1nn1cs s:lbcd: • 

Que el H. Consrc~1l de la Uuii'u1 M: ha SCl'\'it.lu dirigirme el siguiente 
llECllETO 

"ELCONC:llESO llE LOS ESTADOS UNJUOS MEXICANOS, U E C ll ETA: 
SE llrl"OllMA y AJJJCIOSA IJIYrl<SAS DISPOSICJO~ES UE lA LEV urL SEGURO SOCIAL y DE 

U LEY DEL IMPUESlll SOllltE U RENTA 
Alt11CUU> PHIMl:'.ltO.• Se REFORMAN lns urtlculn~ JU; 11 fraccin11cs 111yIV;33; 45 ptimcrn y sc

guntfo p~rruíos; Z-'6 íracci1mcs 111 )' IV, y 253 íracci1in J; ~ADICIONAN una íracci\\n V DI Drtfculo 11; ni 
TITULO SEGUNDO, un CArJTULC> V DIS dcnu111i11:u..lu "Del sc¡;urn de rcilru• cun lt)S unkulos 183 A DI 
IRJ·S; el Dnkulu 2.ll OIS; la fracdl°111 V al :mkuh1 2-1<1; :ti TITULO QUINTO, un C.:APITUl.O V DIS d..:ntt .. 
mln.u.lu ~Del eumilé 1écnku del 5iMcma de uhurrn p:m.1 el r\.'lirn" con lu1 ;1r1kul11s 2~8-F a 2.SR·H; 2fll, un ter .. 
ccr pórrafu ul 271,y cl urtkulo 2Rtl DIS, dl! la Ley tkl Sq,:uni S11cial p:1ra t¡uclfar1:11mo sigue: 

•ARTICULO 10.· Las 11res1acit1ncs que cllrrespondcn u lus :1~l·uur:a.los )' u su~ bcncfid:irhis S\1n incmbar· 
gDhlcs. Sólo en las casos de nbligachmcs alimcnlicias u su C"Jr¡;11, p11ed~·n embargarse por la uu111ridnd judii;ial 
las pcn~lnnes, 5uh5itfüis y los f1ind11.~ de Jn-.; subcuenla!i del $Cgurn de re1irn, ha~a por el cincucnla por cicn10 
dcsu monto. 

Lo sci\nludu en el p:lrraíu anterior, 011 uu1orilu bajo ningún cunl.'cp1L1 el rclini lle ltii rccurMlS en pl:v.us y 
cnndlclnncs diMíntos n los cm1blecid11s en el C:1pí1ulu V nlS del Tllulo Segundo de cs1:1 l.l')'." 

"AllllCUUI 11.· •..........•............... ········ ··································• 
111. lnvulidcx. vcjC'I .. cesan1fa en ctl:1d .tvan1:ula y muerll'; 
IV. Gu:mlcrlas para hijos de :1.wgur:idas, )' 
V.Rcliro: 
•AR11CULO 33, .. lns uscgurnd11s se htM.:rihir;in cnn el sal;uiu ha~ de ClltiJachin que pcri.:ihan en el Olll" 

mento de su ariliaci1\n, e5l¡¡blcdémh1!1C cumu lí111i1e S1.1pcriur el c11ui\·alcn1c a di~~,. wL·es el 1t;.1lario mfnim\1 ge· 
ncr.d que rija en el Dir.1ri1n Federal, cxccpltl parJ el ramo de ri:liru, y 1:"111111• lími1c inferior cl ~1l;1ri11 rnlnim\l 
rcglnnal rcspcdi\·o, ~lvu hl dispucuu en fa frJC1.'i1in 111 del ur1fn1lt1 J:'i. 

Trut:indnsc del M"guro de retiro, c;l límitc MJpcrior scrj el ~·11ui\'ulL·n1c a \"CÍlllidnl.'o \'Cl.'cs el r.al.irill m( .. 
nimu gcñcrnl que rija en el Di~ri111 Fcdcrul.• 

• •Att'llCULO 45.• El pago de las c~ows obrero p:11rnnafL'S ser:\ p11r him~·sir~·s \·cndd11s, a m:b rnrd:1r el día 
diecisiete de lus me!>C!i de l'nero, mar10, m:1y11, julio, !icpticn1hre y ntl\·kmhrc de l-:ld:1 año. 

L11s patrones y tlcm:is wje1t1s 11bli¡;:nl11S, dcliuar;'t•1 cl\ll'rns prm·i~ionak•s a lilen1a di: l:is cuu1as bimc5-
1ralcs a más tan.far el día dicd~ic1c tic c:ula unu de los 11u.·sc:o1 tic fchren1, :1htil, junio, ug\1sh•, t1L1ubrc )' di· 
clcmbrc de eadu ai\n. El cnlctu prtl\·h.iun:1I d~· que i.c 1rn1c, 11cr:i d Cl)Uivalcnu: al cincucnl:I pnr dcnh• del 
munlo de L:i.s ruu111s uhrcrn putr11n:1!cs (orrclpunt!ienh.'' ul blmc,1rc inml'lli:1111 ;mlL'ril1r. lh.'!lp~L11l tll' la~ eu\I· 
1us rclativ:as ul seguro de retiro no Sl' ll'11dr:ln que ef,:nuur t:nlL'ítl5 pr11\'hh111:1lc.\. 

·cAVnULO V UIS 

lh-1 StJturu de Mini 
ARTICUU> IK.l·A ... Lus patrunc!I ei.!tin ubligadt1!1 11 c111crnr :il ln!olitulu ~kxic:urn del Seguro S11ci:1l, el 

importe de l:1s cuotas currc~pumliL'nlcs :11 r.1111t1 di: rc1ir11, 111L•di:1111c la .:11nstí1ud1in llL' lkp1lsi111s 11..: 1lin1.•n1 en 
favor de c:1du 1r.1haja1!11r, en la íurn1;1y1Crmi1111s ~ii:il;1r.l11s en el ¡m:~cnh: C:1pi1uln. 

ARTICULO IKJ·U,. l.:1s n111t:h a 1¡ue .i.c refiere el :1r1kul11 :1111crit1r, N.'r:i11 ¡ll1r d imptttll' l't¡ui\·aknle :11:? 
pur cien10 del 5.:1lari11 ha\C 1lc l't1ti1:1d1in tld 1rnhaj:11lor. 

AllTICULO IKJ·C ... 1.us pa1r111ws c~1:1r:in uhlil!:idui. :1 cuhrir l;i~ n1111as c,.1:1blcd1l:1i> en c~li: C.:apl1ult1• mc· 
di;1nte fu elllrl'¡;a th: lns fl"t.'ursus l'nrrl.'"!1lllllli1.•nh:S en in:o.iilud1111i:s ilé crétli111, p:m1 !iU ub11n11 c11 la suh.:uc111~ 
dcl Sl'guru de re1ir11 th: 1;i,. ~·m·111:1.' indi\'i1lu:1lc.~ tkl i.iJ<iti:m:i 1lc :1h11r111 p.1rn el rL·lir1I ;1hícn:1.o1a1111n1hrc di: Ji1.¡ 
lr;1h:1jadurL'S. A íin tic tiuc bs hblitudu;1c~ de l'riJtlitn puetla11 lmli\'i1luo11i1~r dkh'J~ l:'UOl:IS, lo~ ¡1:un111c~ dd1c· 
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rj11pwpurdunor11 la, im1ihu:inn~·s úc uéu;1.1 inf11rmacitín rcluliva a C'.ida lrah~jndur, en la íorm:i y cnn la 
pcrim.!icidnd que ol cfc1;1n 1ktcrminc Ja ~ccrc1arí:1 tic lf:icicnda y C:rétfüo rúblico. El p:itr6n deber~ cn1rcg:1r 
.i l:J rcprC$Cl11ílCÍl°•n sindico/ una rcl:icitín de l::i~ upurt:.ici1•nc' hcd;as en fornr tk SU!i ogrcmí:idos. 

L::is C\Jcntas imJividuulcs del sisicma de ahor111 par.i el retiro dcbcrlin, cuandn currc$pt1ncb, 1i:ncr dus 
sub~-uenla~: la del seguro de rc1irt1 y l::i dd Fondp N::ichm:.il Lle Ja Vivlcnd::i. J...a docuincn1ación y dcnds carne· 
1crfslic:i de esta~ cut'nl::i<, nn prC\·isias en cst::i Ley y en Ja Ley del lns1i1u1ndcl FnnduN::icinnal di: la Vi\'iCnd:i 
p~ru los Trobajadnrcs, se Mijc1arán o las di~pn,iciones de carác1cr gcncn1I que cxpit/a el llaneo de Mé:cico. 

El p:urdn deber~ llC\'ar a cabo la apertura de la cuenta imfü·idual del 1i11cm3 de ahorro para el relfro del 
1r.i•1aj:1<lnr en la o las in~1ilucione1 de cn~di10 que elija el primero, dentro d.: l:a que tengan oric:ina en Ja 
pl.11::1 o, de nn haberla, en la pohlacMn müs cerC .. :lil. 

El 1rab:ij::idt1r que sea lilular de un;i cuen111 indivlduul de ahorro p;¡ra retiro y IU\'ier:i una nuC\'il relación 
d.: rrobnjo, habrá de prciporcion;ir 111 palrón re~pcc1ivo su nümero de cuen1a, od como 111 denominación de la 
inilitud6n de crédito opcr:idor:i. de/¡¡ misma. 

El irabaj::idor no deberá lencr m·.b de una ci1en1a de UhMro para miro. 

Alfl'ICULO IRJ·O,· En cnsn de 1erminaci1ín de la rel:ici1in luboral, el patnín deberá entregar n la lnslitu· 
cit'•n d¡: crét.lilo respectivo, la cuota corre.~p1111t.licn1e al bimc!lre de que se 1ra1c tl, en su caso, la por1c propor· 
cinn:il t.lc t.lich:i cuota, en la íccha en que dcha dcciuar el p:ign tJe Ja~ cuotas correspondientes a dicho bimcs-. 
trc:. 

i\HTICULO IR3·E.· El cn1cro de lu5 cuut.u ~e am:t.111urJ mcdi:1111e la en1rcgu que lo~ patrones habr;ln de 
cíccluar 11 coida uno de sus trubilj:Jtlure~. t.lel c11111pr11b;i111e C.\pedido pur la inMituci1in de crédito en 13 que el 
pa1rifo haya enterado'ª' cuotas ci1ad:i\, el que lentld 1:1\ cilracteriM ka' que M:ñalc la Sccrcu:irfu de Hacienda 
y Crédito Público, mediante l:i cxpedici1ln de Ui\pnsicinnc!i de c-.irácu:r general. 

· LD1 ins1i1ucfo11cs que reciban los cunl111 de los p:urunes dehcr~n prupnrdonar u Ci.to'i cnmprobanlcs lmli· 
\·i1Ju:ilcs a nombre de C'Jda truhajador dentro de un plu:10 de 1rei11ta días nalurnlc~. con1udu o purtlr de lu íe• 
dia en que reciban los cuo111s dtutlaJ. lm pairuncs cMur~n ubligadus u cnircgurlcs D 1U5 lrubajadorcs dichos 
co1nprnh:1ntcs junto cun el úhimo pagu de :-.ucltlu tic !11.\ meses de íehrern, ahril, ju nin, uzo~to, octubre Y di· 
cicmhrc de cada ui\o, 

La in~1i1ucidn de nétJilO t¡uc nn 1icnd11 la 11pcr:11..lora de la cucnla individual del trabajudnr reciba cunu1s 
para ulmno en íavor de éste, dcbcnt cn1reg:11 !ns rerursm currt..'l>pondicnlcs u la inMitucMn que opera dich.:t 
cuenta pnrJ 5U acredi1omien10 en 111 misma, u m~1s tun.lar 1,:l 1crccr día hábil hanC'Jriu lnmcdiu10 siguienlc al 
de su recepción. 

El comité técnico del sis1cma de nhom1 parn el rciim determinará b comisitín 'JUC los patrones y los Ira· 
baj:u.lorcs Ucberán cubrir a Juo¡ in~i1ucí11ne1 de crCdiln 1¡ue apid::in aimpmbanlt..'S y nn llwcn las c:ucn1as in. 
dividualcs respectivas. 

ARTICULO JSJ.t'.- U SccreJorfa úc Hacienda y CrCdi111 Público, tiycndo J:.i upiniim del D3nco de 
Mb:fco, )' median1e la apcdiddn Ue tfüpnsicinncs de airjc,er general, pudnl autnriY.ur ínrmus y 1érminos Uis. 
1ln1os a lns ~ablecidos por:i el entero y la cumprobucicin de h11 cun1u1 tlcl seguro de rc1lru. 

ARTICULO IBJ·G.· El lrabajadur pndrú nnliílt".ir a lu Sccrcli'.lríu tic Haciendo y Crédito Püblico, 'el ln
Cllmplfmienlo dc las oblig:iclones a C'.irgn de lus pul rones e51ublechbs en csteCupltuln. 

Los trabujodorCJ litularcs de la.~ cucnlM del shtcma de ohtirrn p:m.1 el retiro y, en su cus111us beneficia· 
rios, podrán, a su elección, presentar directamente o u trav~s de sus rcp~cn1an1cs slnúicule~ sus reclama
ciones contra fn5 inS1i1ucie1ncs de crtdlto unle Ju Cnmi~iLln Naclnnul Uunairia o hacer vulcr su.• Ucrechos en ht 
forma que c.\tablcccn filS leyes. El prnccdimleniu de tl111ciliucil°in n t¡uc ~e refiere esic p!lri';iío se sujel<irá o lo 
di~pueslo en lus artícuhis 95 y 96 de t.a Ley de fnMitucloncs tJc Crédiln. 

ARTICULO UO·ll,• Las in!ililucinnes de bunc:1 múltiple cs1:mín nhligadus u llL-var lus cucnua fr.dividuu
Jcs de ohorrn puro retiro cn lns 1Cr111inus u'e es1a ley, ociuundn por cuc11l:r y orden del lnstitulo Mcirlcunn del 
Seguro Social. Dichas cucnlas dcbcrún contener para su idcn1ificuci1ín el regiSlrn ícdcrnl de contrihuycn1es 
del lrahajadnr. ' 

Ca~ ins1i1ucluncs de crédi1u inform:min ul púh/icn la ubkaciiin Ue at¡uclJ;i~ tJc ~u!i sucurs:1fes en l;u cuales 
podr,jn ~hrirw las menclunada!i cucnla\, mctliunte puhlicaciones en pcrhíú1c11~ de amplia clrrulucll\n en fa 
pl:b~ de que se irutc, én lu intcligcnclt.1 de c¡uc lrnhrán de: 1tahili1t.1r u CYC ptt1p1hi10 cu:1ncl11 menos una surur· 
:\:11'f.,ilr ciida clnw t:Ue rcng:in e.\lablccftln en un mi,010 ~¿tuúu de la Rcpúblicu u en el Distrito Federal. 

!;.•"JL• 
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AltTICULO .'NJ.f •• L.:" n111J;i\ tlUL' r.:dh;111 1:1\ Ín\titudunc.~ iJc crédiro operadora~ de las rucnl:is fndi\·I· 
duales, dcl.!1,:r;in ~.:r 1kp1i-i: .. .!.1• a m.h 1:ml.1r el cu;ulu di:-. h:ihil h:inc:uio inmediato '-iguicntc :il de 5u rcccp
ci1in, en la c.·uc111a tJUl' 1:! Uar • .:11 tk Mé.\it.:11 k llL'\"C al lnM11u1n Mc,.k:mu del Seguro Sndal. El propio D:inco 
di: M6dcn, m.:1u:ind<1 poi: .:ucnt:i lld n1c.·m.:i1111:1dn ln~ilutn, dcher;j lnver1ir t.Jichm recur~m en créditn5 u cur¡;o 
dd Ciobkrnn Fc.·1kr;1I 

El ~ld11 de did111" c.:réditns al íin t.J...- ca1b mcs, r;c ujuslurá en una cunti1lad igual u l:i re,ullanlc c.k uplicar 
ni s:iltJo pwmedin diario men~uul de !ns prnpio5 crédilm, la vJri;u:ii'ln porcentuul del ~Indice N<1cion:il de 
Precios al Cui1,umi1lur~ puhticadu por el B:1nc11 de Mé:idc11, cum:spundicn1c ul mes inmet.Jiutn anterior al del 
ajull.e. 

lus crédiws a que f;C refiere el Pre.,cnte ar1ícu/t1 c:iu~ran in1ercscs u una 1asa no lníeriut <11 dos por 
clenlo unual, p:ig:itkrus memualntcnlc mctlbnte ~u rcin\'Ctllii'1n en la\ re.!pectivas cuenlns. El cjlculo de CJIOS 
lmcrci;es se h:ir:i. sobre el f.ah.hi prumctJit1 diarin mcn~u:il de 1011 propil1\ i:ré<lilos, ajuM:idu siguiendo el mismo 
.procedimicn111 prC\·i .. w en el piltraío anterior. 

La 11110 cit;1tl:i ~rá dc1crn1in;1da pur lu Scne&:iría lle l l:icienda y Crédiln Pühlicu, cuandu menos uimcs. 
1nilmenlc, en runcii\n de lns rendimicn1m. en 1érminos realL's de h1\ Y:1lurc~ a largn pl:v.u que cira.ilcn en el 
rm:rcndo, cmilfdoi; pnr el Ci11hicrn11 Fct.ler:1l 11, en su dcre~111, por cmhores t.Je la nuh oltu C'Jlid:id cn.:diticia. 
E'-11 dc1crmln:1ci1ín será dada a cnnnccr 111e1lian1e puhfa~1chín en el Diariu Oficial de l:i Fedcruci1ín y en pe· 
ritklicos de ampliu drculaci1in en el país. 

AK"flCULO IKJ-J.• El sJlllo de las ~ubcuent;i.\ del Sl't;uru Ue n:tiru se Ujusl:irú y llwcngar.i Jn1Cn:scs en 
los rnisn1os térn1innsy ct1ndid11ner; prC\'hlu\ p:1ra lus crétlilm .ª «¡uc se refiere el ar1kulu anterior. Dichos in· 
lerclles se cau~r.:ín a m:i..!í 1:.srll:ir a panir d\·I c.°\Junu dia hoíhil banL·:uiu inmcdiu1u sigttienlc a uqué.1 en que l:is 
instituc.:ioncs di: crCdihl que 111....-cn las c:ucn1:..1~ indi\'idu:.ilcs rL'c.:ihan la.\ cuotas, pani ubono de las cuentas rci
pcaiw1\, y serán pa¡;;idcm\ medi:ime su rdn\"crsitin en las propia.' n1cni:is. Llis insti1ucit1ncs de cñdi10 po
drdn C"Jrg:ir me1uuulmen1c a las subcuc.•111:is del SL'guru de retiro, la Clltnish\n máxima por mancjO de cucnla 
que tk.1crmlnc lu SL-crc1Jrfa de Hach:ntla )" C.:r~tJi1u l'úblirn, \\)°Cnd11 la upinitín tJcl Danco de Mbico. L:a 13Sl:i 
de lntc~s p:!g.idcra al lrahajadur, una \"CI. ckM:untatl:i la mencionada c1in1isilin, no d~berJ ser inferior n la 
mtnima scñlllacb en el !creer párrafo del ur1íc.:ulu JHl-1. 

AK11C11LO IRJ•I\,· tus in~1i1uciuncs de c:rédirn deberán informar ul trnbajacJur a quien le lleven su 
aienta individuoal de ahorru [lJrJ re1ir11, el c111ath1 de l;i misma cuandu menus unualmcn1e, cn" l:i forma que al 
efecto delcrminc el Dancu de Mé:Uc11. 

ARllCUU> 183-L· El 1rahaj:uk>r pudr.1. en cu:ilquicr 1h:mpt1, ~11lkitar direc1umcn1e u la in~tiluch\n dc
pmiuria el lr.lf;JJ3SO u otra in111i1uci1\n de cn..~tu, ltc lo.sfundus de su cuc:nla int1ivi~uul del sistema de ahorro 
p:i.r:i el rclirn, a linde in\·en!rlus en tos lénninus e1>1ablcridus en el pre~n1c Cupltulu. 

Ello, sin perjuicio de que el patrtin puct..la con1inu
0

ar cmcrJndo las c.1wtu!i en lu lnslitucitin de su clccci1\n. 
liJ cuul C.'\lendcr.í los c1>mprnb:m1es rcspectivol de cuníormitbd cun 111 es.t:iblecitJn en el unlculo Hll·E. 

Los 1rabaj:1d11rcs que decid:m tra~:uar fos fondo¡ de su cuent:i indf\·iduul de ohorrn para. f'C1iro de un:i 
Institución de tréditn o ulr:i, pagar.in b cumiliún que dc1e;mine el Dancn de México. Dicha. comishSn acnfi 
dCKonu1da 11 los 1rohajallurcs del impone de los ftinllos 11bjct11 dcl t rasp:nn. 

AllTICULO llll·M.• El 1rubaj:1d11r tcntlrá dcrt.""thll a 101icitur u la ln~llaciiin de Cltditu el,~ de 
p:2r1C o 13 101ulidad lle hu íond1111 de la subcucnta del .\Cguru W: re1iro de 1U cuenlll indiYldual, a IOdcd:idet 
de inYer1Mn admlni~1raW5 p11r ins1i1ucioncr; de crédi111, C'J~a~ lle boha, inMituciones de 1&.'ClJn11 o sociedades 
orcradoras. 

Sin rcrju/ciu de In anlcriut, el patrún dcbcr.1 conlinuar cntrcgandu lus cuulas r~spcaivas en l:1 lnsai1ucidn 
de cr~dilo de su elccchln, p;lra ub11nn en la luhcuent:i del ~guro de retiro del lrabajador. 

Para 1:1 orgunii'.acMn y el runciunamientu de la~ suciedades t.Je invcn;i1in t¡uc administren his recursos pro-' 
\'Cnien1es de li:is me11dnn<1das wlicucn1as. M: n.:q,uicre fl'l"'·i:i au1orii'.11cl1in de la Sccrc1arfa Lle H:1cicnd<l Y 
Cttdito Públic11, quien lu u1mgarJ o Ocnq;:irJ dNrcciunatmeme. Ellas Mltic:dades de lnvcrsMn se sujetarán 
en cua.nro <i: Ja ren·pci1\n de rccuoos. el tipo de insarumcn111s en los que puedan invertirlos. la expedición do 
eSludos de cucnla y tJcm:h CJr.ICleríslkas de ws upcniciuncx. a las rcgla!i de c:ir:iClcr ¡;cncrnl que cxpidD la 
mcncion:11.b Secretaría uycr¡do b ,1pinitin llcl lkincu lle Mhico. 

En lu nu oprc.'i:.tmcn1c prC\·i110 en csle urlfculo y en las rc.'l::las u t¡ue se refiere el párrafo _anterior, sc.SS-
lará a Ju dbpuc:.to en la Ley di: Suciedat.les di: Inversión. · . · ... 11 ~-.~.rir: 

El 1rnb<ij!Mk)f' 1cndrá derecho a S1.11ici1ur a la 5t1Cicdad di! hwersitin, el 1ruspa50 de panc o la t1ll~li.~c# ~~·t;; 
los fondos que hubiere ift\"er1kSo n 1~rminus del prcscnlc urtkulo, u ulrJ <le la!\ 5tlcicdatlcs de in\"Ff1i.~~.rid'q-1w. 
rid:is n 11 I;, ln\lhuchin de cn:dih>quc k' U...'\'C lU au:111a lndiYidual de ahorro pura n:1íro. El 1ro1bujndor que IC 
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encuen1rc en cu;Jlquiera de /m supucMm pn .. -vi\lus en el ankulu l/'IJ.Q tkhcr:í ~ulicilar o la lóuckJad de in· 
vcrsi1'in de que se lrulc, el 1rmp:i~u de los fondos rcspcclh·us a la in,1i1ud1'in de cr~diltl diada. 

En caso de que el 1rnbajadllt i.olicilc c.i~raw~ de fondus a wcicdacJc¡¡ de fnvcnit,n, en In~ términos de 
cstc at1fculn, 11..\111 rcsponllctán de los mismos y de sus rcnllímien111s dichas ¡¡nciedallcs tle inn:rsiUn. 

ARTICULO JRJ.N.- El trabajador podr:í retirar el S3ldn de la !óuhcucnlu del seguro de retiro de su cuenta 
fndiVfduol, !iemprc y cuand11 pnr rai.ones de u11a nucvu reloid1in l:ihur.11, deje de ser sujch• de use¡;uramicnlo 
oblig:uorio del Jnsii1u10 y did1u .\:Jldo se abone en otra cuen1oi a ¡¡u nnmbrc en ulgún 11trt) mcc-Jnismo de aho. 
rro flllr.I retiro de lm que al cíecloM:i'rnlc el romi16: 16:cnicu tkl si~ema de uhorru parJ el re1lro. 

ARTICULO JliJ.r:;,,. El uab>1jad11r 1endr;í 1krcchn a sulici1ar la cnntra1:1cil'n tk un seguro de vida, con 
cargo 11 Jos recursos de la subcucn1a del sc¡;uro de n."tirn, en los 1érn1inos que al cfcctn tJc1erminc el comilé 
técnico del sl5tcma de a.horro para el retiro. 

Lns insti1uci11ncló de seguros nn podrán nturgar pré.~1:im11s n crétli1os cun cargo :t dichns ~i;uros. 

ARTICULO JHJ.() •• El trabajatlor que cumpla ~C.\Cnla y cinco ui1115 tic etJud o :uJt¡uiera el dercchn D dis.
fni111r una pcnshln por ccsantr:i en ctJatJ ª'·a1u.mf;J, vejC"1., invulidi:I', inC'Jpaeidad pcrmunc111c 10101 u incap11cl· 
dad pcrm11ncn1c p:irdal del su~·; ti 1mÍ5, en lus tCrminus dc C:\1:.1 Ley u de algün plan de pensiones ~.\IDblecldo 
por su p:itrón u dcrivatht de cun1raiacitín wlccliva, tentJd tlcrecho a que J.;i i1111i1udún de crédito que lleve su 
cuen111 in<lividuul lle 11/111rrn pun1 retiro, le en1rebruc pur cuenta del fn\1i1u1n, los fundo.\ tlc la subcucnta del 
seguro de rc1irn, sl1uúndmclns en lu cn1id:1d financiera que el lrahuj:ulnr tlc~ignc, a rln tic udc¡ulrlr una pen
sión vitalicio. u bien cntrcgántfosclu.~ ul propio lrJhajador en un:1 sula c:i¡hihici1in. 

El 1robojudnr dchcrdi s111id111r pnr estrilo u la fn~1ilucitin Je créUi111 b entn:ga de lo.\ run<lus de la sub
cucntu del seguro de re1fm de !u C\,lenu1 individuul, 11c1•mpa1);ando Ju5 d1icumen111s tiue ~I cíectu 5eñalc la Sc
crt1adu del Trubajn y Prcvislt1n Social. 

Lo!i planes de pcn5i11nc5 o que se .refiere el prillll't p.írrJfu, 5crún !itih~ lt1\ ~ui: reúnan fil.\ rcquisiios que 
establezca la Secrc1arla de Jfocicnda y C1~di1n Púhlicn. 

AKllCUU> JHJ ..... Trat~ndu~ dt: incapacid;ulc¡¡ tcmpnrnles Ud lrahajadur, ,.¡ éstas w prnl11ngan por 
m~5 ticmpn que lm perh>dos de prcsu11:inne~ njatJ11\ ptir C.\l:I Lc.'Y. éMe tendrl d1.:rechn a que la ln.~liludón de 
crédi1n fe cntrcguc, por cucn1u del ln!.litultl, una C'Jntit!;nl no mayur :ll JO por denlo del saldo de la 
~ubcuenla '1cl sccurn"dc redro de su cuenta indivillu:it. l'ara u1I efl.!l111, el lrJbajadur deber.\ proceder en lns 
1~rmtnos u que 5e refiere el pcnúhinm p:írraíu del unli:ulu IHJ-0. 

Ak'llCULO lKl-Q.· DurJnle el licmpu en ttuc el 11:1haj;1dur deje de e:!olar Ji.ujeto u una rel:icMn laboral, 
'1cadr6 derecho o: 

l. Rc:alil..ar upunacinncs n la sul)(ue111u del ~i;uro de rc1irc1 de ~u c.11cnla intlividu~ Wemprc y c11ando las 
mbmas sean, por un impnric no in(crinr ni ct¡uivaJen1c u dnco di:15 de !al:1rio rnínfm1i ccncrul vigente en el 
Dillriiu FcdcrJJ, Lo on1crior, sin pcrjulcin de: Cflle las ln!Jitucinncs de e1~di1u pucti:.in recibir apon11dnnc1 por 
monlus mennrc.\. Es1ui cucnla' quedarán SMjctu.\ en lo cunduccnle, a la., di.~pu.dcioncs csa:abh:dd:.ts en es1c 
Copltulo,'J 

11. Relirur de Ja subcucnlla del seguro de reliru de MI cuc.'nla imlividu:il unu cunlitbd ni• rmzyurul JO por 
cicn10 del saldo de Ja prnpiu 51.lbc.ucnla. 

EJ dcrechn c11m/gnadn en C!la ínu:ciún, Milo pudn1t1 cjera:rlt.1loi1rnhajatJc1rcs CU)1' S<Jldo de la subcucnra 
dd scgum de rc1lru, r1.-giMrc o b íechu de la 50Jici1ud ~pcc1iv.:a una C"Jntidad no inícriei cquiwlcnte al rauJ.. 

· aadu de mulriptic.ir pur dieciocho el m11n111 de lu úlllma cumu inwnitfa en la subcucma tk: c¡uc K' lnUC. y 
siempre que acn:c.li1c con Jos c.~adus de aient.:a cotn:!iptmdiCntc.!5. no huhcr cfc.'duadu rttims Wrantc lns 
cinco años l~media!O• anlcriore!i u ia (echa citalb. F.l lrJt>ajadnt dcbcrJ prc.\eniar la itulicitud rcspccliva de 
cnnfnrmhbd cnn In c~ablcdtlu en el pcnúl1im11 ~rrJíu del unkulo UU-0. 
· ARl'.ICUU> rHJ.a.. los lr.ihajadnrc~ lendr;ín cn wdn liempo el dcn:chtt de hacer upnrtucin~ uWcio
nale5 D su au:nlU lmfivlduul, YJ M!U pur conducto tic su palr1i11 uf cfeC1uaoc el e111ern tli.: la¡¡ cuolt&A. o me
dbn1e Ju entrega de cfcc1M.1 u documcntus uccpluhlC.\ pur.a la in~/1ucitín t¡ue lo5 rccih<1. 

AMTIJ:UU> JHJ.s •• F.l 1ruhajador 1i1utar de un<1 aien1a intlivillual cJcl li~enia de uhurru para el mim, 
dclmú, a la apct1uru de fu mi.~ma dc..\ignUr bencfid:11iot. Lo :uucriur, Ji.in pcrjukiu de t¡uc en i:u:W¡uicr 
tiempo el lrJbujudur puetfa suil/luir a las pcr"4mas t¡uc hubiere deliign:ido, a~r c11mn modificar, en su c::i:~. b 

•... pn1po1~ín curropundientc u cuda una de ella~. 
,o!lfJlhE1'1'Cll.Q• W ral/1.'Ci¡11ien1u del lroih:ijador, la in,1i1uciti11 de crédito rc.,pc1.:tiv:1 cn1n•gar;'1 el ¡¡allfn de la 
~~ '.(ll!Cnfu iniJivkJuul u lit~ bcncfidariu.\ c1uc el lilular hay.1 ~i'\al:ulu pur e.,t:ritn p:ir:1 1al efc~111, en Ja rurma clc~ 
=111 .~glilJ'flllr dbcneficiuriu cÍc c1llrc l•n 11eñal<1d;J¡¡ en el artículo 18.l·O. l.:1 tlc~i¡;n:1l'iiín lle bcncOduriui quctb sin 

efecto si él o lo¡¡ design~dus mueren unte~ que el 1i1ul:1r de la c:uenia. 
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A folia del 1s bcneficbrins a que se refiere el párr¡¡fo nnieritlr, dicha cn1rega se har4 en el arden de prc-
1.icil'n previsltJ en el .ar1lcuh1 .Slll de f¡i Ley Federal del Tr:1bajo. 

Los beneficiarios deberán prcscn1ar solici1ud por escritn u las in.\tiluciuncs de cr~di10, en Jos tl!rminos sC. 
ñal:id~1s en el pcnúltlmn párrafo del or1k1.1lu IRJ·O de cs1u LC)·: 

•ARTICULO 231 Dls.· Las pcnon:u rtsicus residenles en el p:iís no comprendid:is en los art!culos 12 y 13 
de es1a Ley, incluyendo :i quienes disfru1cn pensiones del lns1itu10, podrún solicil:ir a cu:dqulcr ins1ilucidn de 
b:inca mülliple, Ja :iper1ur:i de' una cuema individual de ahom1 para rerlro, misma que se regirá en fo condu
ccnle, por lo di~pucs10 en el Co'.Jpflulo V Bis del Titulu Segundo de la prcscn1c Ley. 

Pan1 los cíeclos del pJrrafo anterior, Ja persona in1eres:ida deberá rcalil11r aponnciones en los cl!rminos 
.iCil.alados en Ja fracción 1 del :miculu l&l·Q.· 

'ARTICULO 2~6 .......... . 
IJl. LIÍ comisión de vigilancfo; 
JV. ln direccitSn general,)' 
V. El eomi1é 1Ccn/co del sWcmn de Ahorro para el miro." 
'ARTICULOl5J ............................................................................................................. - .... ·-·-.. .. 
J .• Decidir sobre l.u inversiones de los fondos del lns1i1u10, con wjeci6n n lo prcvbtn en csu1 Lr:yy sus 

R¡111me111ns, o:ccpln lo! provc11ien1es del seguro de redro; 

"CAPITULO V UJS 
JM tornfll hícnlco dtl ~lslema d" nl1orro pam ti rtllro. 

ARTICULO 258-F.- El comilé lécnico del slsicm.i de ohorm parn el rcllro estará Jnltgrado por nuetW 
miembros proplernrios, designados: lrcs por la Sccrcuiria de Hacienda y Crl!d/10 Público, uno por Ja Sccrera
rla del Trnbajo y Pn:visi6n Social, lres por el JñslilUlo Mc.xic-.ino del Seguro Social y dos por cJ &neo de · 
M&ico. Por coda miembro propieuirio se tlcsign:irá un suplcnlc, Asimismo, el comité conlará con un s:Cae
lorio. 

los miembros propietarios y suplentes del comilé, scrd:n dClignodos por los titul<Jrcs de las dependencias 
y entltbdcs mencio~d:is en el p:irrufo amcrior, de cn1rc las pcnonilS que ocupen 101 cargos de Subsecretario 
o Director Ocncrnl de la Administr:icitin Pública Ccnlrnllzacb o IU c:quivalcnle. 

TnuA.ndlm del Instituto Mexicano del Seguro Socbl su panldp:icldn m el Comilé scrli de ciracter lri· 
p:artita, debiendo recaer en fovor de los scaorcs. rcprcsenludru en su Consejo Técnico, <bndo prcfcrcnd11 a 
las Ofgtlniucloncs de reprcsenlncidn mayori1arill. 

AllTICIJLO 158-0.· Al cnmilé técnico del sistcnm de ohorro p:ira el re1iro correspondcnt: a) actuar tomo 
41pno de conwl1a rapcao de asunros rcl111ivosal sisiema de uhorro p.ira el miro; b) en su ci.so, recomcn-
41r a W 1Y&oridadcs Cl'IGlpClcntcs 11 adopc:idn de crilcrlos y la czpedlcitSn de dbposlclona sobre dicho sis- . 
._; e) aurorizor mndalimdcs particul&ru par.a d a.mpllmicnlo de obllgacioncs y el ejercicio de dercdlos 1 
.- se refiere cs1e Cupflulo siempre que, a juicio del coml!é, el 1rn1am!cn10 concedido por vfnud de dldlu 
auroriradona tea canVCIÚCJ\lc hacerlo mel\lfto a tDdas las pcrson11s que 1e encucn1rcn en d mismo• 
pucsao; d) resolver IOllrc las cira.insa;1ncbs apldficas no prnislas en el prcscnrc Cnpf1ulo. siempre que., a 
criterio dc;J (()miré, el 1ra1amicnto cooa:dido por virtud de tilles rcsoludoat!l sca COnYCDfentc hacerlo arat
sivo a rodas las patoaU Cf.ie IC C'ftlCUCfh'CD tn d rnlsmo supuesto, ye) bs demás que le eluden ouu cllpOsl .. 
dones. 

El aMlilé pllbb.d en el Olarill OGda1 de 1.a Fc*nd6n IRs au1orb'lldonCs y rcsoludor\n • "1e se re-
fiere el prC1Cnle anfculo. · 

AU'ICULO US.ff ... EJ comité sctiliiará a.ando mcnru uno vez cailil a&Sro meses y, en ítt:bD disdnla. 1 
~ición. de cualquiera de sus miembros propiclarios. · · 

Las reuniones tM cornil!! serán presidid.u por el miembro propietario qu~ ~I efecto ae designe de Cftlrw 
los prescntea. Quien pres/d:J rcndrd \'olo de gifidlld en aso de cmp111e. 

Para que el comi1é pueda saiunou v.dlldimcnre, se requerirá la iis1.ucncio de auuro de 1111 mlcmbros. de
tiiendo Citar pt'CICtllC rcprescn1an1cs * cula una de las Sccreturf¡¡sy del Banco de México. Las rcsoluciOMI 
1e ttllatú por m11)1>rfa de votos ti: k>s miembros presentes.• 

All'DCllLO Z6J •• lns reservas S:bcr4n lnvcnirsc en valores a cnrgo del Ooblcrno feder'ul o, en su de
ltae. •...-.res de la rnú alla calid:id mdi16da1 que p:igucn una IDS3 de Interés com1>4:ii1ivu. 

"AMTICULOZ71.· ................ -.--....... - ...................... - ................. - ................. _ ....... - ..... ---
Lu canli411des que se obt111p• ~del seguro de miro, de acuerdo a lo 11:1\Alado en es1e anículo, 

*bcrAn ser irMrtidu en la 111kucnta ~ quru de retiro de la a.usa lndivfdullJ del 1rabt1jador de que IC 
tulc, a -6s tardar dcRtm de ICM lllcz Cas hábiles siguientes a ta kclul de su cobro efectivo. En caso •~que -
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no ~e rcnlicc la invershin ci1urJa, cl mon111 di: la mirn1a si.: uauuli1ar:i y cuu,arj rec:irr.os en co111ru rJcl ln)ti• 
tufo u de Ja Sccre1uría de Hacienda)' CrCdiln Púhtico, sc:gún ctirrC~f'.hlllrJa, y a í:Jn1r del trah:1jador. en lus 
1érminos e~toblccidos en el Clídign h~c:il de la Fedcrudún.~ 

•ARllCUU) lRO UIS.· El dcrcchu del 1rabajad11r )'. en i;u c;.i~u. bcncl'iciarim, a reciliir los íondns de l:i 
subcucnt:i del scgurn de retirn, en los 1érminns tlc5erilns en lus arlírulo l!U-0 y HU-S de la prcM:ntc Ley, 
prescribe en favor d.:l lnMiluln 11 h" dk1. a1l11s t.h: que !.e:in e:i:igibles," 

AR"ílCULO SEGUNDO,· Se REFOlt!\IA el ar1fculo 77. fracciones 111 y X:)' se ADICIONA un :mlculn 
n-A,yun!I írucc16n V al 140, de la Ley tkl lmpuei;tn sobre la Reni:i, p:iru 1¡ued:i'r (11mn ! 1gue: 

'AHTICUL077.· ... 
111. Us jubil:iciunes. pensin11c~. haherc.~ de retir1•, :ni cumn fas pen!.i11nes \'ilalici:i~ u ni ras formas de re· 

liro, prCl\enicntcs de la subcucn1u.\ del \c¡;uru tic retiro uhicrus en !ns términos tic l:.i Li.;· del Seguro Suci:il, 
en los ea\ns de lnv;ilidc-1., incupacidad, cc\antí:i, veje1, rc1ir11 y mucrle, cuyn mnnln di:irio nn e1'cc<la de nue ... c 
veces el ~11!11rio mfnimu ¡;cncrul <lel 6rc:.i g~·ngrálka del C11ntrihu)l.'lllc. !'or el c.~cedcílle se p:.igard el impuesltl 
en los l~rminus de 1.~te Tí1uh1. 

X. Los que ubtc:ng;in bs pcr~un:i.~ c1uc h:ut e:.t;uJu 'ujetas 11 una rcl:.id1º1n l:.ihoral, en el mnme111t1 tic ~u SC· 

p.iraci6n, por cunceplo tic primas de 11n1igüctl;1d, rctirn e jndcmni1ad11nc\ u 11truli p;igu,, :1i.f ct1m11 111.\ nb1e· 
nidns cn:i r:irs,o u l:i.\ ~uhcuenius Ucl i.eguru tic re1irn ubien:u t.•n leas tCrminni. tic la Ley del Scgurn Social, 
h:ista por el eqyivalcme a novenlu vece.\ el \al;.irio mlninm gcm:ral tld área gcngr:Hica del i:on1rihu)·en1c p11r 
a:a.13 11/111 de ~rvicin 11 de :::onlrihuciiin en el ca\u tic las ~uhcuennl\ del ~egur11 de rctiru. (.us 111)os tic ser.,.kiu 
serán los que iC hubieran cumiderado p:1rn el cJlcu1t1 tic h1s cnnccplo~ mcnciunath15. Tuda írucción de m:Í\ 
de s.cls meses !f.C cunsidcrur.l un 111\11 cnmple111. P11r 1;! cx1mfcn1e M! p;1~arJ el imput::~1t1 en !ns lérminos lle c~tc 
Tí1ulo. 

•AKTICUU> 77.,\,. Las t1pnnt1cinne~ 'iUe cícciücn lns pu1run1.~ a la\ ~uhcuenta~ del i;c1:.rur11 de retiro que 
Je cons1i1uyun en los 1érmin~.~ de lu Lt.y tlcl Sc~urn Sucia!, usi t:nmn !ns inlcrc~es 1¡ue generen las mism;is no 
scn1n Ingresos ticumululllcs c.Jcl truhajacJur en el cjcrdcio en r¡uc ~e uporlen 11 generen, ~cgún currc~pontla. 

Se p:1g1ml el impuesto en ful tCnnino\ tic! C.:apí1uln 1 de ei.tc Tíiu/11, en el cjcrciciu en que M: cíectUen rc
llras de las subcuenla.~ u '!UC ~refiere el párr.if11 t1n1erior, en lus 1~rminm e.Ji.: fa mcnciunutla Lt.'Y." 

'ARTICULO 1-IO.• ............................................................................................................................................... .. 
V. lus COtntid:idcs que vulun1uriamcnle los lrubaj:idurcs 11punen 11 la ~ubcuenta tlel M!l;uro ~e retiro en 

términos de In scñtillldn en Ju Ley del Sl•gutu Suciul, h11~1a pnr un m~1nln riue no L"XtCd:i del 2',l tlc MI salario 
ba\C de eC1liz.11cí1in, !In que éste üllimn pueda ser su(l<:rinr u dic-1; vec-ei; el !.:llarin mlnhno scneral que rija en 
el Oislrito Federal. 

Tnuándnse de 1r.ib:ijadnrcs cuyo pa1nin c(cL1Úe il.(lonaciuncs a un fontlu de 11lmrrn, de los señalados en 
la Craccfún XII del anlculu 24 de atu Lt.y. b &k:tluccitin u que se refiere el p~rroí11 ontcriur &óln podnl lle. 
v~.'JC a e.abo cuando la mi.,ma, sumatl:i 'a la 11~c realice el prnpin palrím u fui; ci1adus ínndo" de .ahnrm, no ex· 
ctd.1 llcl límite esluhkdtl1• puro la tlcducciiín de 1:1~ up11m1duncs il did111s íuntlol. 

TltÁNSífOHIOS 
AIOlCllLO PIUJ\11-.:RO.• El prc~nlc Oecrclu cntr:ud c•n vi¡;t1r el lo. de m:iyn de 194>2. 
AM.TICllU•~t::GUNDO.• lu!I pa1runes cs111r:ln clblig:ul11~ a :..lirir una cur:nta glnlrJI a Íllvur di: ~!l tr.tha

jadarcscw la in~itucltin <le crédito de ~u eleC(ilín, cun un:.i :1purtaL"i1in inicial ;¿J seguro W: retirn pur aula um> 
de dichos lrabajadon.-s. mbma que deberán efeCluur u más l:m.Jar el ']}1 de nrn)'u de Jl)tJ2. Las cmpn.'foas CflC 
cucnacn ain meno~ de den lrabtijadorcs, pudnin ubrir la!I cucnttu de c¡uc ir.tia ei;tc an[Llllu ha!>IOJ el lo. e.Je 
julio de 194'2. El mon11i cJc ta upnr1:1di111 lnlti:il se cilcular.l uplkundn i:I ocho por cicnlo al St1lari11 baM: lle cu. 
tii:i.dtin de los ir.1bujatlnres a c¡ue M: refiere el úllimu párr:iín del unículu J.l de la l.c.1 del Scguru Sucial, ul 
Jn.ckmayotlcJIJl)Z. • • 

Los fl.'CU™a de l:is cuenuu glubale., tlcf>cr;in M:r invenitJ115 en nCdílU!I u cugt1 del Ciuhh:rnu FcJcr.tl, 11 
1r.ivés del llaneo de MCxkn. f..Mm, crédi111s y el ~•Ido ck: las cuc111as d1:1tlas ~e uju~l:ir.1 y dweng:1rj intcn?~ 
conrormc u lo pn.~i.510 en los ankulns llll·l y IHJ.J. Tunto el impune del aju~tc cumu el de los inh:rclcs cita· 
do!I, ge 11pliamin dircc111mcntc u wbrir u las ht~iluciuncs lle crfdiln rc!.peciiv.is. Ja a1mii;iiín ptir la apcnura 
de l:i~ cucnlus scftaJ;uJa.\ en el 11nkulo M!lltl lrJni;itnrin. 

ARº11CUU) 11.:Rt;t:llo.- No ptldrún cíectutirsc retiros de &a1 cucnlas globales, ei.:ccptn p:iru cubrir l~s 
C<Jnlitladc~ que rnrrc~und~n ul tnabajador, cunfurmc :i In scñ:.iludn en el unkuln qyintu lrJn.\Í_turio de c~a 

lcy!.r\•:.: .• ::' 
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Los tr<lb:ij:itforcs no potlrán efectu;ir apunaciunes ;itlidnnalcs a dicha1 cuentns. 
AIHICULO CUAR'J'O •• Lus p:itnines ni cícctuor l.is apunucfoncs 11 su cnrgn e$tablccid:is en el nn!culo 

segundo lrnnsiwrio, deberán entrc¡;ur :i l;a in~1/1ucii.\n de crédilu rcspt:~t/va, una rel:icMn que conlcn~ el 
nombre, el regi.\tro íedcral di: conrribu¡cntcs, el d11micilio y el monttl de l.a llponaciún que corresponda a 
c:;¡d:i uno de sus 1 rab:ijatfores. 

AHTICUW QUINTO.· En ca~u d1: 1er111inaciún de la rclacilín labur.il. <lurLinlc el plan.> comprendido cn
lrc la rcchn de entrada en \'i&t1r <le Ja prese111c LL')' )' el JI <le ugosh> <le 1992, y siempre que Ja lni1í1ucidn de 
cré<lilo que h:iya recibido 1:1 nponncilín inici:il a que se refiere el urtfculu wgundo 1n:msi1nrlo no haya abieno 
un:i cucn1:1 individual de nhorro para rciiro a nombre del lrabajtu.Jur de qunc 1rare, el patrón debcril entre· 
gDr al trabajador las apon:1cioncs que Je cnrre!pundan h.:is1u esa fecha medlan1e Ja en1rcga de Cer1ific11dos de 
Apnrtacil\n del Sistema de Ahorro p.lra el Retiro, 11 n1ás turt!ar dcnlrn de lus cincu dfas hábiles siGuicnlc.s a Ja 
ci1ada 1crmin::ición. El importe de dichos ccrliíic-Jdus dcberú ser el.bien o pur el fl"'Jlrt~n con curso a los rttur· 
sos de la cuenta glul>:1J .:i que se refiere el artículo segundo lrJnsiiurio, pur lá parte prnporcionnl de Ja nporla· 

. ciún lnfcial que corre$flonda .:il tral>ajadur y ron sus propios recursos por l:i pune prnporcional de los blmef
lres m3yo-junlo o j11Jin-.:i~11s111 de 1992. según corresponda. 

El Danco de Ml•>.icu íij:irá las c:arne1crhtica.~ c¡uc dc.:l>crán reunir di chus certiíic-JdllS. 
Los ccniíic:ul11s Unic01mcntc se pud~án ucrctlit::ir t:n la cuenÚI individu.:il del 1rab~j11dor de que se uiuc, 1 

scn1n conipcn~¡¡h/cs cnlrc lus lnMi1Ucio11c~ de crédilu. 
AHTICUU> stx·n>.- A m;h 1artl;.ir el In. de septiembre de llJCJ2, l:is ln~huciuncs de cr~dito dcbcr4n in· 

dividuali.tllr las cucnlns glnhale1, mcdi.:inte la apcr1ur01 de cucn1us a fovnr di: C'Jd;.i 1rab:ijador. Los ~Idos de 
dich:is cuencas se abonarán en la subcucnta del sc¡::uru <le retiro tic las cucnias individuales de Clda. uno de 
los 1n1bajadorct. en Ja prnpurch\n que corrcspunda. . 

ARTICULO SEPllMO.• A panir del Jo, de M'pticmbrc de 1992, las opon.:iduncs blmestrnlcs se ddicn1n 
cnlcmm la subcuen1a del seguro de rclfro 1.lc las cuen1ns individuiJles ubkn:is a favor de los 1rabajadorcs. 

Ml11CVLO OCT.\ VO.• Ouranle el pcrfodll cnmprcndldu ene re el lll, de sep1icrnbrc y el JI de diciembre 
• 1m. los 1rab:ijadures nn pndr.ln solicitar los lraspasos prC\'ÍSIOS Cil lt1~ unrcuro JSJ..L y IRJ.M * la LcJ 
del Seguro Social. 

AR11CVLO NOVl:'.NO,• El entero de bs apnr1adnnL'S cstilblccid.:is en el un!culu itgundo ll'llnsilOriu, ¡i¡f 
como de tis cuotas cnm::spnndicnlcs uf scguru de tc1irn por los bimc:>1rcs lcrccru a scx10 de 1992, se ~la· 
r.5n mcdianle la enlrq:a que lns p.:i1runcs deber.in efeciuur a car.Ju uno de sus 1rJbajadores., de un '°mpro
bame elaborado por los propitls f);llroncs. mismos que dcl>erún cnarcgarlcs junln ron el úllimo pago de 
sueldo de los meses de mayo, Julic:\ 1Cf1icmbn: y nuvir:mbre dt: l'JIJ2 y enero de llJ9J, según corresponda con.. 
íormc al artículo segundo 1ransi1oriu. 
~D.F .. a 21 de fctircm di: 1992.- Dip. Maria &hrr Sch..mun Lru&-. Presidenta .• Sen. Vktor 
--Rubl, Pn.'Sicknic .• Di¡> ....... --Dib, Sc<n:torio .• Sc:n. Antonio Mrlpr Ataai.. 
Sccrcario.• Rúbric:is.. 

En culllplimicnto d&: lo úispuesro por ti frao:idn 1 del Ankulo M de la Consliauddn Polflic¡ de los Ella• 
~s Unidos MaU::rnos y ptira $11 dctJilll publicación y ubscrv.:inci.a cxpich? el rracntc Occrc10, en la residen· 
da. del Poi*r Ejecu1ivo Federal, en la ciudad de Máico, Disuito Federal a los vcinridils dl.:is del mCJ de fe· 

. Ro* llli noveclcn1os novcn1.:i y dos.· Cu.rtos S11llnu df UortDri.- Rúbria1.0 El Sccreu1rio de <iobcma· · 
d6a. r...-. CMUitTH llurrf~.· Rübrica. 
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CONTRATO PARA EL MANEJO DE APORTACIONES 
PARA EL SISTEMA DE AliORRO PARA EL RETIRO 

AFC ------------- NUt.'E~DECON1RA10 ···--·--
NQIJBqE 0EN0M!NACIONORAZONS0ClAL ------ -------·------ ----------

C0N1RATO PARA EL MANEJO OE APQATACIO~ES PAJ\A El SISTEMA DE AHORRO PA'" El Al llAO Qu• con v1tll 11'1 ru d1Cl1•1c1one1 y •• 
11no1 dt lu ct1w1ur11 qi.t 1•g11111, ttltb••n PO' 1.n1 p1111 BANCO INTERNACIONAL.,., 1tt1!1nt1 ..,,.,,frl', y, POI •• 0111," p111on1 qui 
lulCl•bt1"11nat1umtl'llO.IQu<1n11d11q¡¡n1•.t ti 'ClllHlf" 

OECLAAACIONEI 

1.0.ICLl[NT[, 0.tljJI ti Cll[NTE, b11o prolnll dt dttir ~t•dld (pOt cond..,clo di tu lfJHfltl'll1nl1 ... 11! H ti CHO) 

1 h1crlp<IOnp1tton1I. ()..1, dadt '" ct'·dtd dt 1mp!t1do1, n11 1mp1d•on100 tn 11 R1g.~ho F1d1111 di Conl1tbuy1ntu con lt clavt qut 
H 1nd.t1 11'1 11101m1hno corrnpond•tn!t dt IOI quin 1gr1g1n o •O••g••iri 1 ntt cori1ra10 y qwl u1!ri ll1m1d01 9f\ 1d1l1nt• 101 
"fOAMUlARIOS•, y qu• u h1t1.1 "ll'IH•do cori 101 ""m1•01 q11• 1ní m•1mo n ment10111n •" 111r11t1lulo MHlc1no dll S1gu10 Socill 
·In lo 1utll•vo iMSS·· y en 11 lniJ.t ... 10 d•! Fondo N1t1ori11 d• 11 lllv••ndt p111 loi T11b1¡1doru ·In 10 q11• 11gu1. "IHfOHAVlr•, 
1nt1d1dn a lu cuatu. tn conjunto 11 ll1m111 101 "INSTITUTOS" 

2 T1.t>lftdor11. Out llt'bl 101 lll'r1c.ot ptr1on1111 ~ 1ubc•d·rildc1 di Ctdt uno dt les 1mpludo1 cuyo nomb11. dom1td10. ltC'11 o• 
n1crm11n10. CI••• dt ,n1c11pc,6n tn tl R1g1uro f1d1111 di Contr1bu¡rtl'l1n. d1101 de 1l1h1t•On o !n1cripc1ón 1n cada 11no d• 101 
INUITUTOS. y mcinro1 de 111 1pon1c1o?in qui 11 cou11pona1n por rot concepto1 a que u 11r.111 ti s.ir1unt1 cont11to ap111c1n o 
1p111c1ran tri tol fORMUU.AIOS 11111·~01 qut p11bl1Qwl 81nco di !11uco, o pod1in con11gn1ru 1n d11po1111vo1 m1gn1t1co1 qui 11 
1p1gy1n1tlnt11m1n1111moa11ot11lo1m11mo1 

3 Aopd.altot. Out. con ti''" dt cumph1 1111 obl•glt•onu lr1n11 t C•:1• uno dt 101 INSTITUTOS v. 11ptcif1c1m1n11. 111 dtfiYldU de 111 
r1to1mu y td•c•onn d• 11 Ltv d11 S1,u•o Sot•ll 1111a111nr1 "LSS"· ~ dt 11 l11 d1l lrl1t•t11to a11 Fondo N1c1on11 di la Vtv11nt11 ,,.,.101 
l11bl¡1a0111·tn10 luClll•O "UNfONAVIT"·. p.ib11etdu tn ti ()1110 041C11! Cll 11 Ftd1r1c16n ali 24 d1 l1b11ro de llil92, dn11 contrattr 
lo1nl\'lcio1C1111AINqu111m1nc!on1n1nltd1clt11c1onll 1que11g111 

4 Oomkao. 0..1 In 1n11111c1onu p1mc-p1111 di 1u Hllbltc1m.1n10 u h1111n ,.b.c1t1n 1n •' 1,.g11 m1nc1on1ao 1n •I 1up1ct•vo 
fOAMUl.AflllD y q~•. pira tot l1n11di1111 conu110 ui\111 a.cho Wgtr como 111 dom1c1t.o con~1nc1on1I 

IL 1>11 IAIN. Et 11p1111n11nt1 di U.IN d1c1111 blJO pro11111 cr1 dtc11 •trdtd 

1 8-vlclot. Out. por cu1n11d1101 INSIDVTOS. au m1nd1n11 u1i t111puu10 1 r1c1bH t111CUENlE1111portac1on11 a k.I cargo Cll qu• u 
hlbl• 1n 1111 m1U11m1n10, a OPtrlflt 111 c111n1u gtob11u 111p1ct1wu 1 ltwCH da 1111111b1¡1ao111, 1 tbrir v m1n1¡11, por Cl.rMlt d• IOI 
INSTITUTOl. lu ~•ntll y 1ybcYtnlU 1nd1v•d~ar11 d1 •~• tr1b1¡1dor11. a ¡>11111111101 Ut'lllC•ol con1101110111111ttor11con1pego a lo 
1q11i llbpul•do; y a t¡u1t1r tul op1r1c10l'ltl. ni como 1011111tr11m1n101 dt 1nl011T1tt16n o 1tc1pci6n qui rtq11i111 O qu1 tr1n1m1ta, • laa 
11g111 q111 ct.ct1n ru 111tor1d1d11 comp111n111 )"a lo1fOAMULAAID$ qu1111m11mn1pr~1b9n 

2 flMMntM. Oi.r1 kl 11pr111n11do c11tn11 con lo1 1l1m1n101 humano•. m1t.r11111 )" 11cno!ógico1 n1c11tr101 p11a lt p111tac1ón CI• lot 
uMttOI CI• qui 1q11i 1111111, 1nclU1do11qulpo11t1c110n•Co1y111\om1huC101, ni como ll111m11 a1 t1an1r111nc11 1!1t11ón1t1 d1 londo1 
yd1!11.nsml1<óndtlnlorm1t1ón 

3. Dolnldle. Q.i1 1u m1nd1n11 h1 a111in1do ,,.,. 11 p•1111c16n de u101 nN•C•OI 11 1uc..1111 id1n11t1ctd1 1n 11 corr11pond1•nt1 
fOAMUl.AftlO, )"que. p1r1 todo1101 !.n11 d1r pi1un11 tOll\1110. uti.11a como,,. dom•c~.o conv1nc.on111l l11g11 1n qui d1c.ti1 t11cw11W 
u1111boe1da 

CLAUSULAS 

PftlMEM. IMtlrucdOftff,, fl CUENTE 1ncorrundt 1 BAIN 11 L1 tc1a1.::11d d1Ju1port•Cton11 1mb1 m1nc1on1d11•11bona1in a 11 
prHl&ci6n d1 lo1hrvit'lo11q111111r11a1tn11d1c1111c1ón11·1 v q111 cu1nt1 global dtl S.111m1 dt Ahorro p111 11 ~1110 q111 IAIN ab1• 11 
con.r11en bhicamtnl• •n ta llC•PCIOn )" •nitro, POI Cl.lll'l!I di lo• CUENR 1n ltwOI di 11/t lrtbiJldOlll 
.-mutoa, d• 111 1po111cionn a •u c11go ptra 11 ug1110 d1 111110 
..., ad.ranta: "Sir· y p111 al londo clt V1Y1tnd1 dt Jo11r1b1j1C1or11 .an La c1nUd1d 1l11d•d11n111nc•10 1 11 tc11d111rí • lt 1ubcu1nt1 gl®tl 
to qu• llgu1: 'fV".¡ •n •I manejo v contfol dt 111 cu1n111 g1obll11 d1I 11g1110 dt flhto. y lt 1nd•ctdt 1n al Inciso 2 11 11g1111t1í an lt 
, .. paellw11; .,, la aptr!ur1 da c111n1u y 111be111n111 lnd1vrd111l11 a1 l'lb~1n11 globtl d111cndo p11111 ~1Y11ndt di 101 lrtbljtdorH 
-.i11r11>1jad111 .. ;y1nllflgl1t1oyop111ciónd1 h111 

TEACU\A.O.,ó1ho1linu101. A mu t11d1r 1117 d1juho da 1"92 ti 
CUENR tn!tlll"i a IAIN a1 man111 conjunta, 111 1pol"ltc•on11 
qua, por 11bimn111111111101 11 corrupondt hltll p11a al SR)" para 
11FV.r11p1ctr'llmtntt 

Malactptala9flcomi1nd1yu obllg11J)fllt1rlot11.....,ero1d1qu1 
M tr111 con lo• llCYllOI qui ti CUENTl lt 1n111g1 1n u11 1cto o 
oon IOI qYI 11 min111far1 en lo hlMo, con btll an I• 1n101m1c1i:in 
rKitllda l9¡ún M lndic1 tn 111 dtcl111c1on11 1·1 )" 1·2 )" 1n tqMitla 
qi,.•ICl.Wlfrldtbabrllldlllt an t1101m1yconl1p111od11:1dldqu• 
111\a!a la S.t11lari1 di H1c1anaa y O id.to Piibl!to, y con apego a 111 
etlrpulaclon11conttnid111nl11cli111ut1111g11i1n1n CUA .. TA. fm11111y1w.lnoa '9 loa .. 6-M. Lo1 dtl)Ót1101 podth 

htClfH POI 11 CUlNTI In cualqy111• di IH OftCÍ/111 d8 MJH 
.. IJMDA. .,.,...lnkW. N l11m11111111 contr110 .o 1 mh t11d1r ublcadH.,, 11 ml1ma plan qua 11 1l11d1d1 tn 1• d1cl111c1ón n.3; y, 
• 29 d• mayo di 19112. o ti lo. d1/11~01;gu11nt1si1,.v1111 m1no1 di 1n lodo tito. su fOfma r tém11no1 H lj111t11in • 101 fDRllUlA.fMOI 
den emp111do1-.1I CUENTE 1n11eg11i 1 n.AIN )" t lo d11p ... 1110 POI ta S1c1111ri11:11 Htcltndt y Ctid1to f\ibl1co. 

1. La t1nt11:11d 1qlliftl1n11 ti 8'11. dll 1111uo btn di coti11~1ón dt 1111 
lrlb'lldOfH 11 tMll, y QUINTA. COfn11Htcf6n di lo. ..,6allH. loe d1pólllo1 dtt 

CUENTE 11 tc11d1t11in con 101 comp1ottan111 qui UIN 111n111gu1. 
J. La 111m1 dt Mii •POlllC!Ollll ti INfONAVJT C01rHpond1tn111 ti 'º' cuat11 .. IJM•l•11n ,, FORMULARIO COf•HPOlld••nll, )" l•11n11ín 

Mg11ndobom11111t11101i12. lut111c1tri1t1cuq111h11b••1t1ti'11l1aooqu111ñ111111ntolulurola 
Stt1t11ri1d1Hte1tndtyClét1110 p,.ohco 

J...•1U•11 



lo1 dtPOl•IOI 1n1c•11n dt q111 u t11t111 1n 11 cl1~1 .. t1 11gwn0'1. 11• 
comolo1co1111pond·1ntu1ttarct• b1m11t•1 Ot llilllZ ·~lo11111t1vo1 
• 101 bomlll•H d•1 Cwlf'IO 11 HdO d1I m11mo ª"'º 
lnd1p1noi111t1m1r111 d1q11t)'t u hub•llt" 1b1t'10t11·c .. 1111u 
lndMOullnaqut 1111l•trtl1cJiu1.-1aup1tm1.11acr1d•la11.,1101 
111btj1do111 d1I CUENTE m1d11nt1 11 1n111g1 qwt i111 ru h1g1 
.¡unto co11 11 U111mo pago d1 101 mnu 01 1111~0 1111•0. up1.1mb•t f 
novl•mb11 dt 111112 v 1n11od1 11193 011111 comp;ob1r111 qut n•á 
tlabo11do por ti propio CLIENTE. t m1no1 que lo l•P•dt BAIN PO• 
dtCll•ÓnplOpjl 

SEXTA. ft•Mdt .. 1cu1n111 glotli1l11. No pcia·.in 1r1:1u11u 11Mo1 
d• lu Cutnlll globa!U dt qut U htblt '" 11 Cliulwla uguri01 
111wo1n1tc11od1qu111prodt1lttl1111min1c1or1e11u1111111c•o11 
ltbOrtl tl'llrt al 10 dt m1yo )' 11 31 dt tgollO dt 11192 )'u 1ur11n 
con IU motivo: IU h•PÓlll•I p!tv•llU tl'l 101 1r11culc1 qu•nto 
l11t11l10110 dt 111 l.SS )' OtlhO 111n1110110 Ot 11 LINfONAVIT 

SEPTIMA. Ape/tur• di CUN!lll IM!vldu9'H. Co11 blH tfl la 
ln!01m1eiórt Q1<1 111m1n11111 11 CU!Nt! u¡¡Un 11 1nd•c1 111 11 
d1ct111c1ón 1·2 v 1n 11 ur¡undc párr1ro dt la c11u1ul1p1.m111,)'1 
mil ll•d1r 11 lo dt 11p!i1mb11 01 1992. 11CUENTE1burá 111 MIN 
POI Cutnla di los 111p1c1 .. 01 !N$T1TUTOS V 1 l1vo1 di cadt uno dt 
lul tr1b1¡1dorn, una 1ot1 tu1n11 md•••du1I dtl SA". qut u O•vidofi 
ando11ubc1.1•1'1111, &111 cu1l1111 tr11p1111in,e1111proporc•ónqu1 
corr11pond1.10111ldo111g11t11do11l1!1cl'l1d11u1ptr1ur1.1ri111 
cu1~t11y1wbc111n111g101111um1nc1on1ctn•nl1ctiu1ut111gu1101 

OCTAVA. Doc:umtnlacl6n • lnlotMu~ pwe IAIH. El CUlHT! n 
obllg11 1um1n11111r o¡;orlunamtntt 1 bA.IN 

1. Loa lnlorm11vdocum1n!o11q1<1n111111111d1ci1r1cl6n1.2 y 101 
qui ntn 1d•c1on1tm1n11 n1c1111io1 p111 htcu 101 d1p011to1 
.jnJc11lt1 o lulu101· dt quin lfltt tn 111 cliu1ul11 ng11nd1 y 
ttfet11,opara 1bri1t11cu1m11 v tubcu1n111 lnC11v1dua1u d1qu1 
11h1!Jl11nl1dp11m1, 

DECIM.l..Cuot11~cornl1lon11 Co~ 1 .. ¡tt•on t 10 d lp~litc tn 11 LIS 
)" 11\ 11 UN~ONAVH ftAIH 11••'1•1 Ot•lthO dt cobr11 In CUOlll o 
com,••On11 q~• t' u~~ a• n ond·c•n 

1 Poi 1ptn.,•1 dt !u '"'"In ~ 1ubCu•n11.1 mc1 ... a~11u di qut 11 
11111 tn lt tl1u1wl1 uptoma unactnt•dld 1gu1l 1!11um1dt101 
n°on10• tn q"' dt tt .. t•dv tan lo ª''PutllO I" ti ugundo 
P'"''º dtl 111Culo lf¡jY"dO llll'll<IOl•O tn 1111t•On COll 101 
1ri•c1<Jc1 18l1r1llJ·J dtl• ~su 11u,11nro1u1ao1a1101 
dtp0111c1 hec~o1 tiuu 11 lo d11 up1.1mb•• d• 1lillil2 m11 ti 
1mpo'11 01 101 1n111uu g1nt•l~o1 poi 11111 uldOI hHll 111 
m•5m1t1t111 )' 

2 Poi Ol•OS conctp101 a.1\on!OI 11 1nd1ctdo. tu nnl•dldtl o 
pO!ttMll¡t1 ••P!Ul'Tltnlt 1p1obldll POI ... IUIO••didll u 
ó1g1nosco.,.,p111n1u 

P111 que 1ur111!1ctos ta mod1lotlti6n. bUll•• con qu• BAIN la 
not.lo:¡~• por utr1to ll CLIENTE con á•U dill da 1nt•clp1tiOn a la 
ltthl tn Q1<t t1m11m1dtbl1nt1ar1nv1g01,)lll tnltnd11i 1t1p11aa 
pO! 11 CUfNTt 11 ht1 no da *'''º d1 11rmln1c1611 dtl contrito o 11 
ccnt1nii1rt•l•Undaop111c1onu111mp11od1tm11mo 

OECIMA. 5EOUNOA. Ouu•clón. El p1111n11 cont1110 1111r• tn v•gor 
hH1• 11 JI dt 1go11odt 1;;2, 011011 ti dit tn q111u1b11111n111 
t~1n1n r lc;btull\TU 1nd1111du1'tl dt q1.11 U 11111 an la cfic;lula 
up1.m1 1 111 oc~rro1r1 1ntot dt 1qu1h1 lttl'\1 En todo cno IH 
ob'•¡¡tcionu f dtrttf\01 con1ign1da1 en •111 con111lo d1¡11án dt 
1u11•11!1t1011p1rto1d11u111min1ción 

DfCIMA TERCERA.OomlclUOI. P111 toC101 lo1 allC\OI dtl p111•nlt 
conlfllo, 111ár1 domic11•ol cori.1ntlonal11 d• In part11lo11kid1do1 
1n111 dtcit11tlont11·4Yll·l.po1loqu1,m11nt1111Fgun1C111nuno 
notihqut por llU•tO ~ di mafllll t1h1ci1n11 a 11 0111 11 C&tnti'o dtl 
ml1mo, 101 1vito1, comu111c1c1onu, notiloc1cion11 y cu1!11qul111 
1cto1jud•tia!no111!1¡ud•C•1lu11c0111idtr11•n,.illdo1ll1111m111n 
11Ho1 o 11 p11ct1c1n an 101 miimo1 2. IOI doc1<mtn101q1<1to11t1ng111 l11dn•ori1tionu d• b1n1l1c.1no1 

qui dlbll'I hlClf 101 tr1b1J1C1or11, mo1mo1qut111¡u111riri al 
FORMULARIO qui co11t1pond1, No obn1n11 lo nt1bl1c1do 11 p1111c•p10 d• la c1•1<111ll cu1111, 1odt 

111lorm1t10n o dg.c. m11111c16n qui dtba llanl/T\111111 1l CllfNtE •• 
J. lnlo1m1 1nm1d11to 1t11c1 dt 101 1t1b1¡1doru con ·qu•t11t1 11 d11i o enu1g11i p¡tc.11.m1n11 '"ti domltll•o conv1ncionll dt M.IN, 

1111b~11ca o 111m+n1 1.1r.1 1111c1o.n l1bo11I 01.1111111 11 ~·o•nat dt 11uO•do tn 11 d1ci111c.on ll·l 
Httconu110.v 

DECIMA CUAfttA. Ftety11cl6n Ju1ldlc1. Para lodo lo 1'10 prt\'1110 tn 
4 Clit1uqu1t11 01101 lnlo1mu "I Clotum1n101 qui dtbln 11nd,r11 o 1111 conlltlo, n1in 1pr.c1bl11 lu d•1po11cion11 contsnldu tn 11 u.a 

1n111g11*' p11l6C11catn1nl1, tn 101 1•rmino1 qut u1'alt lt "I 1n 11 UNF~Vlt, "I 11girán, 1n 101 1•1mlno1 dt d•chos C\lt1po1 
StettUJi1 dt H1cl1nd1 )ICl,d1to Púbt1co l1gll11, IH d•&pcl•CIOl\tl qut 1mt1111, tn hll rttp•C1rvl1 ÓfbllU dt 

comp111neia, la Stc1111ri1 dt H1ti1nd1 y Q9dtlo ~bllCO, ti Banca 
NOY~NA. !Mo• V llt1tmH eul-dudoe. LH op111tion11 V de Mialco, el Comrtt Ticn.co dtl IAfty 11 Con11¡0 d1Aclrnín!1trKi6n 
llfV!ClOI 1 qui H r1f1111 1111 conl11to podtÍll ctltbrll .. O p1ut1111 dtl INl'ONAVIT 
por medio dt 1ql#lpo1 )l tllltmn 1111om111rldo1. 1o1miw1 qui no H 
&11111 la in1tgrac+611 o compo11c.On. d1 lo1 foPIMUl.AIUO& DfCIMA OUINtA. Otclaf*i 4e COftlldoL P1r1 lt cltclaión d• 

, . cualq11•tr contro.11111 o coofücto qut 1u1glt11 con moWo di la 
En ~I cuo 1qu1 prfwillO V dt 1cutrdo ton lo d11puu10 tn 11 :.:1 d• m11rp111tc10n. d1! c1.1mphml1n10 o dll 111cumpbmitn\o dt Ht11 
lnlliluc•onu dt C1tdtlO, 11 CUENTE uri 111ponublt dt cu1.tqu1tr con111.to, 11 11111• a lo d11puuto 1n 101 ll1ÍC\llo1 183-G dt la LSS, 

=:ad~~:~.~~~: c;·~~~.::~~•1° ~~! ~:~11·,•~;~:· ~!~.~"•bq~~P°:•'~ ~f~~e.:• 11 l•r d• 1n1111uc;onu d• C.id110 y a2 v !il d• 'ª 
lit1•1J111 un.ll&n como pr111ba dt ra t111ció11. 111nM11t1611, 
modilicac16n o •atinei6n dt d111cno1 v obt1g1cionn d1 111 p111u.11 DECIMABEXTA. Trlbun9'tt)udldalff. &n p¡1juicio dt lo 111abl1cldo 
dawl Hign1d1 1u1111uhi 111 luma •1<lóg11!1 dtl CU!NTl, con plano an la .:liuaul• 1nt11.or," &1¡un1 dt lU partH d11u11 pl1nt111 aua 
1talor probl!Ollo; y 101 u1001 ru~ll1n111 tn c1rgo1 o c14iO•to1 dtl p1111n11onea an11 61g1no1 ju111d1cclonll11, 111i11 comp111n111101 dll 
CUlHTE 111An loa qut u con11gn•n 1n ta111 docum1nto1. 101 lugar dt OIO•QllT\ltnlo dt HI• conllalo, por lo qu• 101 c.on1111ant11 
~1111, cOlrobottdot tn 11 tittdo d• cu1nl1 c1rtil1c1do poi 11 1tnunt1111 1.pru1m1nt1 al lu110 dt cu11qu1a1 otro domldllo qut 111 
contador dt IAIN, l•rir:irin lutr11 t¡tcutiva en t11bu'llltl con11pondt tn •I pr111nt1 o pud1111 C0111~d11lu M lotuWro. 

S1lirm11111contr110111 ____ ,alot __ di11dt ______ mtln0v1ci1n1111nov1nt1v --· 

HCLIEHTl 8A'4CO INHRNACIONAl 
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~t'lt·n Rt>~las Gtntralts sohrt ti Sistema de Ahorro para rl Retiro. 
,a·rflvv r .. 

· '.&:¡:gr¡:cn unstllocon rl E..-.cudo NOJcion:.il, que dio:: Es1;idos Unidos Mc!CicanCl'i.·Sccrct:uí.a de J lacicml::i )' C1édir0 PUblico. 

f _.ci,11!Vo p0R EL QUE SE ESl'AílLECEN REGl.AS GENERAl.ESSOORE EL SISTEMA DE AllORHO l'ARA EL 

! ~~· menmcn lodi~pucs1opnr/osanít1fo,JJ, í~ción XXV de la lcy0rg.1nicadc la i\dmini5lradón Pública r.:J.:r.11~ 
( &."::aí.i~.I!, 183-J, 183-0, 183-Q, !Bl·R y 2'1 Dis de la Ley di:I Seguro Social; cu:ino y non:no 1mnshorios dd D~cr.:10 
~ : ~otm:i \' ¡¡U[cion:i 1Ji\·cr.;;:is tlis~idoncs.dc la Ley del Seguro Social y de la Ley del Jmpucs10 Sdm: la Rcnt:i, public;il!o 

l
~ ;.td [)i:irioÓ/idnl d.: la Federación del 24 de ícbrcmdc J99Z; 29, fracción JI, 38, 40 y !i9dc la Leydi!l lns1i1U1odcl fondo 

t11 cr.:il de In Vlvicntfa p:ira los Trnb:ij:idorcs¡ sc!plimo yd~cimoscgundo lrnnsllorlos del Dccrc10 que rcform.:>, :itJiciolkl 
~ 3 di\ersasdispcbidoncs de la I.cy del lns1i1u10 del fondoN:icional de la Vivienda para los Trah:ij:idorcs, pub/ic.:iJo 

~J~rioOfici11I de la Federación antn cit:i.do,y 6o., fraa:ión XXXIV del Rc:glamen10 lnltrior'1cla &.-crcL;irfa del loclcndll 

1 
re:= ()6!ilo Püblíco, Y 

'

•. CONSIDERANDO 

·. lll conveniente que las cuotas)' las ;ipor1acioncs cuyodcs1ino sean l:i.s cuentas lndivid~csdcl ~is1cm:1 di! oahorro 
fl'~ ~~IÍrO,&e cnltC~Cn D IDS inSIÍlucionesdC Cttdilo jun!O C.On informxión CO formu/O.fiOS C!\l~nJar que p:rmilan D fas 
~urioncslndivfdunlrzarl11.S: ~~ 
-~ 1 fjn de faciU1:u :i la\ lrobajadorcs lilulan:~dc las cucnt:J..\ individua/es referidas, la vcrificución de las c.1;uid:1dcs que 
a a;rmpand:in, los romprobanlcs cxp:.didos por las ins1i1ucioncs de crfdi10 que ocrcdi1cn el ~·n1cro de la$ cuota.'> )' 

, .~~oncs rcsp«tivas, dehcr.in tener las mismas c-.m:iclcrislit.1S, indcp:ndicnlcmcntc de In insliludón que !Cf' cmit:J; 

. to.-phn\$t.lc pensiones cs111blecidos pcrp:ittonc.s oderi~dc ron1rnwcioncscclectlva.', a que f< refieren los anlculm. 
;t_ 11M> de L1 Ley del Sci;uro Scx:fal y 40 de la ley del lns1i1U1odd Fondo Nocional de In Vi\'icntl.J p;irzi los Trab.'.ljadotL'S, \f 4.:a.nauaqutllo.1 cuy3.S caractcríslk:as les permitan a los trabnjadorcs, que reúnan cic1101 n:quii;l1osdc edad o antigücdnl.J 
i•llitnib;ijo, disfrulardc n:n1ns viL:illcbs, y 

·1-~~~ L1 comisión por el m:incjo de las cucn1.a indl\<idunles que las ins1i1ucioncs de crédilo podrán Cilrgar mcmualmenlc a 
1J.sllbcucn1as del M:gurodc retiro, debe scrsuficienlc p:irn qucla.-t inMitucionL'S que operen en forma cficicmc dkha.s cuentas 

, ·~rcn 5us ~':la~~~~~~~ ~~t~~c~~t~i¡,~sgri"~t~~~~~x~~~~asi;rg~~~~Ro 

\ 
.. f'RfMl~Rl\.·l.os ¡xitroncs, aJ wbrir las cumas n:lativa.snl seguro de retiro y las aponacioncs ni fondo ruicional ck ID vivlcnd.1, 
~1c la en1rcgn de los rccu.rsos corrcspondicnrr:s en lmtiludoncs de cráfüo, p:ira nbono tn las subc~ntas rcspcc11vas 
l• l.t\ a.icnW indi\'ldu:llc:s del sis1ent1 de ahorro para el retiro, abiertas a nombre di: ws. trab:ij:idores, dcbnin prnpon:io~r 
·1 Jidw Jn.stilueioncs, Información acere¡¡ de lo.s imp:wtcs 101:ilcs de bs mismas, mi cerno inform:ición relativa n c:ii.b 
tnbajm, 1 fin de que puedan lndivlduatiur las cuotas y aportncionc:S citad.is. La lnfcnnación rcf eridn debe ni prcscn1n~ 

\·*ai.irrdoaloo fomiul:irlosSAR-01·1 ySAR-02·1 e lnsltudlvosdc llen::idocorr~rondico.ccs.,dc: litin: rcpra1\ICOOO,quc 
~.•~tienen, respce\iVllmcn1e, en los nnexCl't •A" y •n• de estas regios. 
'· Lai,.ironcs podrán ~nlarlil lnform:ición rcbliv::i acadatnbajador, o tmvts de mcdios magnélicosdc info~ciónqll(' 
~lflftctoamvcng:in c.on las ins1i1ucioncs de atdilO que reciban las cuotas y np:>r1:icioncs, en el cnlendidodc que en su Cl.'-0, 

..... mcdim. mag~ticos deberán con1encr fa misma información dclaUada en el formulario SAR~.?·I. Sin pcrjuldo ck 
~"!~lcw,sJcm¡ircani necesario que el formul:irloSAR-OJ ·I quede dcbir.lamcn1c form:ilir.ado. 

1BUNOA,.].a; trabapdorcs que renliccn npor1ncioncs adicionales cuando no lo hilgan par confluclo de su (lllrón y f;i,. 
~rlJfcis que cfcciúen nport<lc/oncs \'oluniarias, en términos de lo prcvisao por lea A11Í1."'Ufos 18.1-0, Hl1-R y l.ll nis 

U, del SeguroSodal, y 59 de In Ley del hwi1u10dcl FondoNaciOll'\31 de In Vivitndn para Iris Tfllh¡Jjadorcs,scgü.n.sc 
eeclM1tt-1aenrrrg3dccfccilvooOOcumc:n1csaccpmblcs p¡ir.i In lnslit\dóadt cráfisoquc las rccib:i p.'.lr.:I abono:a sus 
ffldi~cs di: ahorro p;ira retiro, debe nin cntn:g;ar junio cm lm rc:icunm, lnfornución n:bliva a didm aportado· 

: :. UinforS"?Qt/On rtfcrida dcbcr.i prc.scnllncde acuerdo al formularioSAR-02·1 e ln$.lruai\"odc llcn:idocorrcsp.mdi· 
.~ ..... 
~1'.·W ins1irucioncs de crédilo recibicln las formularios que la prc..~nltQ de zucttJo a estas n•gla.,, 1nl y como 54! 

, ........__._ lin hacer obscrv:r:ioncs ni OOjcdoncs, y devolver.In ropia r.cllnda del rormul<11io Sl\R.01·1 ¡i qul~n lo~nm:cue. rlC SC podrá rcch.'.wlr f:J prcscnt~ón cuando dichos formularios no CSl~n dcbidtJmentc JlcnaJQ;.<t, 

·. ~fttnlo de que en el prOCC$0 de individualizoción de las cuws y DflOrlXioncs, L1s fnstilucionc:tdc '-Tédi1n L'ftL"UClllrin 
'!°' ~trnédms cnrrc su lmporlc y las cmlidndc:s nnotalas en dichos fomrularim, prDl..'Cdi:dn u abonar'ª" L"UCílUI."" 
~. ·.·· . C3 del sisk'm:i de ahorro p¡¡ra el n:1iro, h:ls1:1 donde alcomcc, conforme iH orden slgufen1i:: 
r·t· 
~~>t'~ancs ldicion*s a las subcucnbs de vivienda: 

.~-~~ adicior=lcsa la. auhcuenl:L\ del segwodc relim, y 
flll'. 1 
-~ - 1 -~1 GpDnaciMc:Saquc !.e reficn: t.. recia primera, en el mk·n en el que r.c (ltef.Cnlcn en lm. forrnul:irlos n:i;p.x.-1in._, 
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CUARTA.·l..a\ lnsii1ucioncs de crédito que reciban de los p;:itronc:s las cuotas y lilS aportaciones, así como la Información 
rclntiv:i, dt:idas en la regla primera, dcbcr;in entregar en el domicilio de la; mismos, dentro de un piafo de ucint.a días 
n:itur.:ilcs, contado a p:irtir de la fcch:i en que reciban los recursos, comproban1es Individuales a nombre de~ trabajador, 
los cuales deberán cl11boro~c de 11cucrdo ni formulnrio SAR.03·1, de libre reproducción, que se contiene en el anexo "C~ 
de estas rcglns, debidamente autenticados por es.ns Instituciones. 

Las ins1huciones de qCdilo que reciban las nporuciones rcferidJJ en la regla segunda. deberán entregar mmprobanltS de 
las mismas 11 quienes las crcc1úcn, en 10& ténnlnos del ~rraíoanlcrior. 

Quienes rccib:in de las instituciones de crCdi10 los comprobnnies individwilcs a que se refiere esta regla, debcrin cntrc.¡ar!os 
a su.s trnbuj:idorcs de conformidad con lo scfialadocn el nntculo 183·E de la Ley del Seguro Socinl. 

QUINTA.·l..ns lnstiludones de cri!di10 que entreguen In copia mm:spondiente al 1rnbajador del formularlo SAR-02·1, 
debidamente sellada y firmada por olgUn runciormrio ou1orlwdo DI erecto pordlchM instilucioncs, no CSlllrán OOllgndaso 
¡mJpOrtionailcs I~ comprobantes individu.'.llcs a que se rdicrc l:i R"gln cuartl. 

Consecuentemente, quienes recib:in de lns Instituciones de cr~dito dichll! coplDS, deber4n entregárselas n sus troboj!Mbcs 
de coníonnldldc.on lo scñriladoe~ el orticu\o 183·E de In Uydel Seguro Social. · 

SEXTA..l.JJS planes de p:ns\oncs cstnblccidos p.Jr patrones o i.lcrlvados de con1rntac:l6n oolecllva, a que se rcfiCRn IOI 
artfculC6 183.0 de la Ley del Seguro Socia\ y 40 de la Ley del lns1i1uto del f°'* Nocional de 111 Vivienda para los 
Trabajadores, M:~n aquellos que cumplan con las caractcrfstlca.s siguientes: 

l. Que los ga.s105 de previsión socio! pólrl la aead6n o incremcn10 de rcs.crvns de los mismos, cumplan ccn lea rcqm,llm 
de deducibilidad para cfcc1os del lmpucslOs.obre la rcn~; 

11. Que el lmpoue de In pensión mensual de lm planes citadm, sumada n la que otorgue el Jns1ltu10 Melicano del Sqlro 
Social en ttrminos de lo Ley del Seguro Social, scn, por lo menos, cquh-n!entc n1 Wrio rnrnlmo general que rija C'n el 
Distrito Federal, t:lc\'Ddo ni mes. 

l!n el even10 de que lm tr.ibaj;idorcs manific:slcn su conformidad para que la pensión cocrcspondienle ni plan, se otorgue 
en un pago único, el Impone de dicho pago deberá ser suficiente p:ira que las 1raboj:idorcs cs1~n en posibilidad de oontrabr 
un:J renta vitalicia que les dé derecho a una pensión cuandomtnos Igual a la mencionada en el pámifo ;nl:rior, y 

111. Que los 1n:1b11jadorts p:im disfrulnr de la pensión por a:santío en edad ovanl.ilda, vejez o su equivalcn1c, eslablccida en 
esos~ tengan cuando menos uelnt.a llc:is de scrvicloso!ICscnll aftas de edad. 

B tnltajalor deberá dicitar por cscrilo a la Institución de crédi10 la entrega de los fondos de la c:ucntl fndJvldual, 
acompa&ndo IOI docurncntm que al efecto scl\ale la Secreta río del Trabnjo y Previsión Social. 

SEPltMA.· La comisión rMxirm que las iadtucloncs de crfdito pldn1n c;rgar mcn:sualmente 1 l.usubcucnw del scgwo 
de mi.a de lucuentas lndivldllllcl ablcrtns a nombre de los ltilbajadorcs, en lfrmlnosde lo dispuesto en el artículo 183-J 
de la Lcydd Seguro Social, será del O~O por ciento anwil. 

La oomlsh!n • c.21mr.1 dividiendo O.OOS entre 360 y multiplicando el rocf:nle ns( obtenido por el número de dfll:s 
eíectiwrnerm tramc::mridosduninle d mes de que se trate, y mulllplicundo el res u lindo por el saldo promedio diario memunl 
de la suhcuen11 dcl •guro de ri:liro cam:spondien1e ni mes por el que • pnguc la comisión duida. 

OCTAVA.· El ltlbljadorpotinotificlr1 luadmlnisaadoncs filallesfedc:nil~de laScc:n:larladc lfuclendó:I 7 Cddlto 
Público, el htcumpllmienlo di &al obllgodona. a cargo de lm patrones acablcddal en el aipí1ulo V Dl:s dc:l tllulo segundo 
dllal.qdcl SeguroSoclal. 

TIIANSOURIOS 
MlTICULO PIUMEJIO ••. El ""5<'*-- en vigore! to. de "'1yodc 1992. 

AR.TIClJLO SEGUNDO.~ Lm p.ilrona, 11 dmuar la oportaci6n inicial al seguro de retiro y lns ;portacionu al Caldo 
ucimul * ""i~lcnda por cnda uno de M ~en llrmlnos de lo prcvlslo por los onfculm cuarto trnnsllorfo del 
Dll:rcto .. trf'anna 1 adiciona dlvcrsu dllpQlidonmdll la Ley dCI Seguro Socioil y de l,a Ley del Impuesto Sobn: la Re~¡ 
J llptl• ..mtorio del Dccmo que refmma, .Udma y derogn divcr.ws dis¡nlciones de la Ley del lnsll1u10 del fondo 
NaclOClll de lo Vlvlcat. p:ua los Tnibajalb'ts, debcdin proporcionar o las instilucloncs de crddho lnfonno.d6n acerca de 
los lm.- k>lales de las aportaciones, el corao infor11U1Cl6n relativa n cada lmbajador, de ix:uerdo a los ftnnufarim 
SAl:.01·1 y SAl.-02·1 e tnsiructlva1dl llenadoconespondiente:s. 
Los pllroncs podrán prcsenlllr la lnfonmdón rclallvn n Clda 1r.ib:ljador, a tmvfs de medica magnCtlc:os de lníormKtón que 
al cfcc10 oonvcngan c:on lus IM&iNdonadl cridi!o que ra:iban 105 cuotas y aportlldoncs. en el entendido de que en •caso. 
dichoo mcdlm m:ig~1lcos debe,_~ la misma infonmcl6n dcUlllOO:i en el fonnularloSAR.n2 .. 1. Sin fmiuklodc 
lo anterior, siempre ser4 ncccsnrloqucel fonnularlo SAJt.01·1 quede dcbltJamtnlc rormnllr.:ido. 
ARTICUl.O TERCERO.· L"IS lns11tuciora de a611ito cstnr6n OOllgatla.'\ a cntrci:,11r lea a>mprohanlC.1o lndivk!u:alcs en los 
.Crmlm.w lle lo regla cuarw, por las cuota.o¡ y a~loncs que rcclb:m o parllrdcl primer bln1C1;UC tSu 199;1, 
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Los mmprobunlcs por l:i opouncicin inicial al seguro de rciho y por las oportacioncs ni fondo naciom1I de la vi\·icn.fa f")r i:I 
scgundohlmcsrre de 1992, osf como l:i.s cuo1;i.s y uponacloncs correspondicnlcs D losbimcs1rcs 1crcero a s.e"1:10 de 199.'.!:, 5-C 
deberán enircgar <le ocucrdo n lo scñolndo en los orlículos noveno del Decre10 que reforma)' adiciona diver:c:..:is d1~po:.icionr:s 
de lo Ley del ScguroSoclol y de Jo Ley del Jmpurno Sobre In Rema; y décimo segundo del Occrcm que rdonn:i, adidc-ri:: 
y dcrocn diversas dispo.\icloncs de la Ley del lnstiluto del fondo Naeion:il de l:i Vi\'icnda p;irn los Traboj:idorcs. 

Mb;lco, Dls1rlto Federal, n 29 de moyo de 1992.· El Secretario d..: llocicndo y Crédito Público, P"dm ,\s~.· Rúbric:i. 

ANEXO •A" 

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 
FORMULARIO PARA LA APORTACION DEL PATAON 

A SUS TRABAJADORES 

~ ... lllNl.-lllfCl'"'-"'ºª~ª-...:rr.u.... 
1 1 ! 1 1 1 ¡ 1 1 1; 1 1 ! 1 1 1 1 r 1 1 ! 1 ' ' ' ¡''' 1¡ 
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SISTEMA AllORHO rA l\A Rt,"J1RO 

INSl'RUCflVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO P.-\', \LA 

APORTACION DEL PA TRON A SUS TRADAIAOORES. (SA.'1.·,1 l • I) 

ODSERYACIOSES• 

~~~~lariodcbcr<i lltnarsc con leu;:i de rmlde (SOLO MI\ YUSCULASJ uliliiando ::;,.,ra negra, o bien con rrdqulna 

2.·Se inlclar.1 rl rcgisrro de d:1105 en In primero c:JSilla de t<>da Cólmpo, con nctpción dt '.._~ Importes en dinero, ea cuyo 
CIL\O ser.in colocados o l:i derecha, oa.ip;lndo l~ casillas que fuere nccrs.irlo y llenando O.""t .. ·eros Jos cuadros sobrantes 1 
la Izquierda romo se "e en el 1lgulcn1e ejemplo, en d out se hun suprimido lcz ccntavm ~ ·lino lado do número& c:n1uos 
sin tTIMidernr el 1igno de pcso5: 

$8,000.00 

CUOTAS 

o 1 o O• 

~ATP.ONALES IMSS 

o 1 a 1 o o o 
1 

'·ºº 
J .• si serrar.a~ cualc:squicr~ aira canl/dDd lólmbltn se llcn:min con ceros las asillas aobr;ai:m .. ~ a Ja lzquJctda,ejemplo: 

300 lrnbnjnrJorcs 

NUM. DE. TRABAJAD~~~S 

o o o o l J 

•l.·F.n d aso del rcgisiro federal de contribu)'tnlescom:spcndlcnle a p:itroncs personns rn.'\;11Jcs y toda vez que el mLvao 
se ln1cgra ron J2 c;amctcrcs como máximo, Mdcbcr.1dejar111 primerawilla en blll:lla\ rjl:n"?fo: 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HC'.~. D. 

B M E B 2 l 1 o s X 

5.-Poc Cldl. Jclrtl o número .se utillzard sólamcfllc un c:.dro, cjc~o: 

DOMICILIO DE U E:-!PRESA CALLE 'l NUMERO (!:~"T. E INT.) 

Z A R 1 1 ;; 5 

6...sól'o se podn1 abtevinr en el Q'i,O de que los ap:idm para n:gistrx cblal sean lnsufich;ml0:$, ejemplo: 

DOllICILIO DE IA EMPRESA CALLE Y NUMERO (~XT. E INT.) 

L A G o 1 E o r F B 

7 .. Lm daW:I rclati... al REOl5n.O FEDERAL DE CON11\WUYENTES, NUMERO l'l! REGISll!O PAm<JIW.i, 
IMSs 1 Hi™ERO DE EXPEDIENTE INFONAVIT, dcboránn:glstrarsc sin es picios, ni ¡uil.:Jncs odlo¡onolcs. 

a .• f!n los ~endondc no haya casill;issc tscribirli lib~ment~. ejemplo• 

ENTIDAD FEDERAT!\'A 

TAMAULIPAS 
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9 .• t:l ll.:n;11.lu )' cn\rcg:i del prc.<,cnlc f1mn11l:irin 1 n:i ohlig:l\orios pura el pallón, nún cu:.intlo utilic.: SOf>Orl•'S nmg~lia.l.'> tk 
111rormacion. 

¡$fBPC'r.JONES fSPt:C~ 

ll~pcclo ni lh:n:ido de In inform:ición, a con1inuaci6n se tkl;illa cada uno de los campostkl rormulario ~ l:i. apon:ición 
del p:11tón a sus lrubaj:idorcs (SA!t-01·1 J. 

ll>ENTIFICl\CJOS OEI. PATRON 

REGISTRO nm~:IL\L Ol•: CONTRIUUYENH~<; llOM. U. Clzvc 11sign:ida al p:urón por la Sccrct:itía de llncicncb y 
Crédito rúbllccinl dar.M: de alta como 1.:onlribuycn1c. ' 

HUMERO DE REGISTllO PATilONAl. IMSS. Clavcnsign:ab ol p:itrón por el Instituto MexidnodclScguro Soclnl 
ul darse de Dita como p;itrón. 

En el evcnlo de que alguna sucur..al o p:icadurfa del p:itron efectúe el entero de OJOW, el número de registro p:uronal que 
dcbcr.1 anatU'Se en este recuadro será el :i.~ignndo por el lnsliruto Mcdc:::mo del ScguroSociDI a lasucurs.:il o p:ig:idurío do 
que se Ir.lle. 

NUMERO UEEXI'EDIENTE INl'ONAVIT. Oinc nslgruldlnl patrón pord lns1i1u1odcl fondoN:1cional de lo Vivicnd3 
paro las Trubajadorcs al d.:l.rse di: olla como p.llr6n. 

APEUJDO PATI:JtNO, MATEllNO y Nm1111rn(S) o DENOMINACION o RAZON SOCIAL. En el orden 
scnalado se anoum1 el apellido p::itemo, materno)' nomhrc(s), lrnlind~ de p¡:itrón pcts0nn f~ai, o bien ladcnomln:telón 
o rozón f.Ocial del palrÓn persona moral. • 

DOMICll.10 DELA EMPRESA CAi.U: Y NUMEllO (EXT. E INT.). Se conslgrmr.1 el nombro de lacoll•, el ntlmcro 
exterior y:c:n su caso, el número ln1crior. · 

COLONIA. Se onouir.S el nombre de ID co/oni:i. 

CODIGO POSJ'AL Se csaiblrd el código pam.11. 

CIUDAD O POllLACION, DEl.EGACION O MIJNICIPIO. Se reglstr:u:! la clllllad o pd>loción, dclegoción o 
.municipio, 

ENTIDAD FEDEllATIY A. Se scftol:ri lo aitld:ld fedcr:ulva. 

DATOS DEL n.\Nco RECEl'TOlt 

DENOMINACION DF.L BANCO. En este campo :.i.:: anoili.d la denominación de la lns1ilución de aMito que recibe las 
aio&:lS y .oport.lcioncs por p:irte del palrón. 

LOCALIDAD/SUCURSAL. Eñ este c:impo ~ rcgiitrad la IOCllld.id y la sucu~ de ta institución de atdi10 donde se .. 
rcdbm I• cuotas y apmtldoncs del patrón c:n favor de sus lrnbajadorcs. 

CUOOADEOIEQUF.'i. (Elllcnododcc:s1<campocsoptuivoporadpouál~ EnesleC1111pose-dllllmcrodc · 
la aicntadic dlccpan In CUill la lnst11uclOndcatd.lto paWcarprd lmporlD total de lasi;uota.s y apc:l1Kiara rdadvasal 
slmn:i de. Dbono pnra c:t n:liro. · 

CUOTASDELSEGUKODERETIRO 

IMPORTES 

CUOTAS PATRONALES IMSS. ~n c:s1e ai.mpo se n:gistrarA el lmporlC 101111 di Ju amtascntreg11d'15 por el patrón, J*1 
lkino de los 1Ubcur:n1AS del seguro de miro de 1115 cuc:am lndividua!c:sdd sis&cm:J di: lborro pan el retiro de atS babajadara. 
lllduycndo, c:n ~u CL\O¡ actu:lJlz.ación 1 reau¡os. 

Al'ORTACIONAlllCIONALIMSS. Enc:s1<cimposconotadcll ....... IOll!dclasapllt!clonalldicloaalaJ91obano 
de 1-subcucn&11del11¡uro de rellro de la.s cuentas Individuales del lislamde ahorro Jllnl el retiro de s1a trobljldarcs que 
PIJl'CUcnt:a de loa mi~ rcnlll..1 c:J p:itrón. · 

TOTA.LJMSS. Enc:s1c ai.mpo se rc:gistrr.1i cl raulrado de sumarlos-Impones de les mmpm •cuoTASPATRONAl..ES 
IMSS' y 'Al'ORTACION ADICIONAL IMSS'. 
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Al'OR'fACIONES AL INFONAVIT 

(lllADAJADORF.S SIN CRElllm DEL INFONA Vil) 

APORTACJON~ PATRONALES INFONA \'IT. En cs1e CJmpo se rcgis1roni el Impone 101111 de lai tpoMxlonn 
cntregocbs por el p;i1rón, para abono de las subcuentas de vivienda de lns cuentas individuales del slslcma de nhono para 
el redro de sus trub:ljadorcs, lncfu)'endo. en su ClSO, actuall1..xión 1 ra:argos. 

Dicho aimpo sólo s.cnS u1IUuido por lo que rapa:r.a a aquellos uabojadorcs no deudores de un Cftd.ilo o&orgado por d 
IHFONAVIT. 

APORTAOON ADICIONAl4 INFONAVIT. En este azmposc anoi:irá el Importe tobl de las aportaciones 04.liciorutlcs 
pn ;bono de la subcuenta de vivienda de ln.i cucnw individuales del sls1erru de ahono pira ti rcriro de sus D'Dbnjaddrcs 
que por cuenta de len mismos realiza el p;llrón. 

TOl'AL INFONAVJT, F.n c.'rc C<Jmpo se nnmorá el rc.~ult:ida de surMr los contCnid011 de los c:unpos "ApottDclones 
l'aon;afcs INFONAVJT' y 'A¡nrt:icion Adicioool JNFONAVJT". 

TOTAL DE IA!ICUOTAS \'APORTACIONES 

ffiTALAPAGJtR 

TOTAL IMSS +TOTAL JNFONAVIT. En este cimpo se anotará el rcsuh:M;fo de Ja 1um:1dcl amrentdo de fea cunpll 
'lOTALJMSS' y "TOTAL INFONAVIT". 

PAGOS EXTEMPORANEOS 

ACTIJAIJ7A.CJON JMSS'INFONAVIT. En cs1m C':lmpos se consignarán Jos monlos totales por ainccplo de octuall· 
'llldón de cuotas del seguro de redro 'f •ponacioacs al JNFONAVIT, según se traie, de llCUcrdo con kJ cslllblccido en d 
Código Ascii de la Fcdcniclón. · 

lllC\RGM IMSSllNFONAVIT. En cs!Os CJm¡>05 se noooir.l el monto de los r=r¡os quo el paffdn cubre 11111 
~ por concqno de n:traso en la entrega de las cuotas del seguro de re lira y aportacfooes al INFON'AVIT, anie · 
l• l1111M1cfoncsde cródlto. 

CONTROL DELAS CUOTAS Y APORTACIONES 

NVM. DETRADAJADORl'.S. En ate cumpo se anotará el número de rrabaj~ por los que d patrón mrreguc c:DCS» 

'"""""'º .... 
llMl!SltlEDEAPOa'l'ACION. 

Nei.ASo. En are campo se re¡jllndd nllmero de blrncs1n: 1t1 Bl'lo porvlrrud del cunt d p;:itrón cfca61d dmmdc ias. 
c.-ns J 1pamcioncs en 11 lnslltllddn de cttdiro. ' · · · 

No podr.1 utillZIDI ~I misrm.teaário parl ~rar apori:icloncaaltrtspondicnrcs a dl~ln1os bl~. · · 

..... DE FORMlllAlllOS. En - recu:idro se SCllnlnr:I el n""""' de f~riOI ... presenta d pairó~ IOll la 
lllMifucidndca!ditoll r<allmlacntr<g:¡dc lmciwwyapor1lleloncs. El to .. I muestro el raidladodela suma de In cantidad 
de íannulariD< SAR.Qs-1, SAR-04·1,SAR-02·1, ySAR-01-1. . ' 

SOPORlD MAGNETICO!I DE INFOKMACIOl'-l!l llc""do de- rCQlldro es opllltlvo par.ad patróo). 

'DPO DE DISPOSITIVO, En CllC cim¡n sa lodlcl!l!, en su.i::oo, el tlpodO "'l"JllU mognitl<XB que d patr6n utlllzar:I 
S- propordour la Información relativa a aula uno. de sus trabaj:idoca qua pcrmha 1 la.s ln.stltucloncs di aédito 
l8dlvidlill~ ._ cuaw del seguro de retiro y aporlílcloncs al JNFONA VITque le conespondc cfeccuar. • 

la-• kaooponcscstmadc -""'Jo que C<J1Mngan el parrón y ll lllMi1uclóO de ~llo que oi
las cuen,. •-"""1jadonos, lajl<.-1111 lormularial csbblcdcloo ¡nr la Socn:1nña de lfac:leoda y Cr!dllo Nbllco. 

**llE Dm.ARCIQVO. l!n csll "'"""'se•'"-' el nombre del an:hlvo que contenga 1i lníonl1llcf6n. 

PAftON. 

UPllSENTANTE LEGAL En cslc recuadro se anotará el número ldcfóak:o. el nombre, d 11Pfro fedtrnt de 
:::::=n~~~~eo.rirma del repracntan1c li:g:il del p.11róa que er.:c1úa la cntn:p de las cuotas y .aponac¡cna ante la. 
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R.\NCO, En c<.lc rccundro el ~rsonol di.: Ja irL~lilución de crédi10 c¡uc rteibc Ja oponaci!in y les documento.> tl~I PJl:ór., 
KJlóllli, nrnia~ y onolorJ lii focha tli! recepción de !ns cuot>s y optlftaciones. · 
NOTA1 El p~nle formul:itlosc utiliznra pnr.1 cuhrirln ripor1nción lnh:illldel o.:ho porc-kn~odcl salario bast!dl!COliLaCJún 
1 que 5C refiere 1:1 Ley del Scgttto Sociul clcrndo :1) mes, por lo que rc.\pecLD al s.!guro d~ rclito, osf como la nporQC.lón ;il 
INFONAVIT conespondicmi.: ol segundo bimcs1rc de 1992. 

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 
DETALLE DE APORTAOON AL TRABAJADOR 

AllEXO "O" 

llAR • 02·1 
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SISTEMA AllORRO RETlllO 

INS'JllUCTIVO PN!A EL LLENADO DEL FORMULARIO DETALLE DIJ APORTACION AL TRABNATY'P 
(SAR.02-1) 

onSERVACJONES• 

l.· El fonnulurio dcbcri llen:usc con letra de molde (SOLO MAYUSCULAS) utilizando tlnLI negra, o bien con máqulaa 
de escribir. 

2.· Se Iniciará el registro de tbtos en l.a primera cmill11 de c.adíl campo, con excepción de las Importes en diDCro,Cll'11)'0 
caso scr~n coloc::u.los a la dCIL'Cha, ocupando 1~ CASilln que rucre ncccs:irio y llenando con ceros las cuadro$ sobruntcaa 
la lzqui.:rda como !.e ve en el slguicn1c ejemplo, en el aa<1l se flan suprlmJOO lr.9 cc.nu.vos y onot.ado sólo~ entam 
sin COC1Sidcnu el signo de pcsm: 

Sl,000.00 

I M S S 

o o o a o o o .oo 

3.· Si se tnitadc Cccb:Ls trud>Kn se Ucmn am cumbs ClSillas sobranrcs a Ja izqu.lcrd.1 en llflo, mes ydfa se¡Wicl caso, ' 
ejemplo: 

FECHA DE APORTACION 

o l o 5 2 

DIA MES Aj:jO 

4.• En el c:i.so del ~g.isttufcdcral de contn'buycnr.:s c::om:spondicnte ap;itroncspmoollS morales ytodavaqmcl mi-" 
il úui:gra coa 12amctcraa:mo m:b:lmo,sc dcbcr.i dejar la pdmcr:i will.11 en blanco.cjcmpfo: 

REGIST!lO . FEDERAL DE c:mTRIBUYE:ITES HOM. o. 

B 1 s A X 

S.· Por c:ida letra o númr:roM: utiliznrt Mllnmc:ntc un cuadro, ejemplo: 

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) 
O DENO:·H:lAC'ION O RhZON SOCIAL 

E L c 1 o 11 1 E 1 R C il I o 

6.· Sólo se podni Dbrnilr en el caso de que klS csp:1cla1 ~ ~glsua dllal sean lnsu!idcntes, ejemplo: 

APELLIDO PATERN0 1 MATERtlO Y NOMBRE (S) 
O DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

c I A E L s O 1 L 1 si A 
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7 ,• LA" claves re:la1ivus ol Rf:GIS"ntO FEDERAL DE CONTRIUUYENlT..S Y NVMRRO DF. Afl!JACION 1~1SS, 
drt>C'nin rcghlr.use sin e!>pocios, ni guiones o di:igon:ilcs. 

g .• En lm renglones en donde no h:iya ca.\ill~se escribiriS librcmcnlc, ejemplo: 

ltJS'fRUCCfOtJf;S f:SPfCIFICAS: 

LOCAL!DAD / SUCURSAL 

MEXICO / DEL VALLE 

Respecto Dl llcnado de la lníormndón,<1 conrinuación se dcbl/:l CJda uno de los Clmposdcl f-'onnulariodc1:il/c de apon<1;ión · 
ni trobojodor(SAR-02-1). 

IDENTITICACION DEl.PATRON 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIRUYF.NTES llOM. D. O.ve oslgn¡¡do ni P"rón porl• Sccicl:lno ck l~elcOO. y 
Créd!10 Públic:ool cbrsc de ali.a coma conlribuycnlc. 

DIMESlllE DEAPORTACION, 

No. Alfo. En csae cimpo x registrará el número del bimcs1rc y el nno por d que d p;:ilr6n efcc1ú:i la cnrrcgn de J;i.~ cuol<ls: 
y oportxioncs en favor del lnibaj:sdoren l11 lns1i1uclón de cr~ilo. 

No padd iúlliian.c el mismo formulario p:irn cntcror cuws y .aportaciones corrcspondit:nlcs n disiintos bimestres. 

APEUJDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RA7.0N SOCIAL En <i orden 
seftnl;:ido se anotnr.in el apellido p:ilcrno, lll3tcrno y nombrc(s), 1r.11ándale de p:itrón pcrson:i. ffslCll, o bien la denominactón 
o món soci:il del p:itron persona~. 

IDENTI~lCACION DEL TRAaAJADOR 

UGISTRO FEDERAL DE CONTRIDUYENn:s ROlll. D. Cavo nslPI'~' ni trnbnjnlior por In Sca<:tnrl• de llocicnd.t 
1 Crédi10 Público al darse de nJta como canlribuytnic, 

NUMERO DE AflUACION IMSS. Clave mignod;¡ al trabojldor por d Joslii.to Mcxi"'nodcl Scpuo SocW al d.m• 
di alll cam sujeto de n.\Cguram!cnto, 

NUMERO DE CONTROi. iNTERNO DEL BANCO. En Cite cnmpo oc nnottr.l ~da"' .Wgnoda por la lnstilUción de 
atdi10 D lo cucnLil dd trnbaj3dor1 en C1SO de qucd registro CcdcraJ de c:onlribuycntcs de dicho lrabajador no sea correcto y 
i.t cllve ~ntslllyalldo piq>orclon..i.nl polrón por la propio lmtlluclát de-. 

llANCO QIJE OPUA LA CUENTA 

Na DENOM'IMA.CION. En C5IC campo se rcglstrv4 el nümcro, 1111 e.orno la demmiu:i61 • l:i ins1inad6n m Q'fdir:o 
que opera la mentl lndivlduDI del lrnbDjador, El nümua que se anow~ será el que a:ncssuida de cn1re IOI qim ~ ~ 
uu de las diadas in:;:lludones badcfinido 1<1 Aloci:d6a. Medcana de llaoQ:m, A.C., mismos que se relacionan AJ final dd 
presenle 1.-.afvo 

LOCAUIMMUCVRSAL En cs1c aim~ se mues1ra la IOClllid:id y la sucurs:il de la instlrudón de crCdilo donde~ 
ru:ibcn I~ cuocas y oponadoncs del pa1r6n en fovardd tr.lb;jndor. · 

IPECRA.DIAPORTACION. En cs1c e1mpo se anol.alá el día, mes y uño a1 que el patrón efcc1Wi el cmerodc lns cuoi.a.S 
y lpmlldoDes en favor del lrnb:ijador en la J md1\Kióft de crédi.10. 

IA fuha acñal.ida deberá coincidir a>n 11 fccbl de recepción anotixla m el formulllio i- fa apxtDción dd pmron a 
.. -jndoia (SAR·Ol·I.) 

APEWDO PATERNO, MATERNO Y NO~l.u(S). En el ort!cnselblodo '< ono1:1r.l el opellido pa1emo, """"'°Y 
ll<ll'lllllt(a) del trobnj-. 

CUOTA I~ Encsae ampo se nnouuá el impoMc de Ja aioca hcchapor.:I patrón .:aÍIWJrdrl trabljDdar,~lc 
a Ja MllcucrW del scauro de rcliro. lncluyendo, en su aao, ac:tuóllludO. 1 rcairga1. 
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APORTACION 1NFONAVIT. Cn este c:impo se ri.:gis1r:iró la oport:icl6n hecha por el panón en fo\'or tkl 1rabJjador, 
conupondicntc a la subcucma de vivienda, inclu)'cndo, en su CW>, octu:i1i1.ación y n:air&os.. 

Este aimpo !o61o será u1ilizodo ror lo que rcspccm a ;iquellm tr:ib:ij:idorcs no deudores de un c~dito otorgado por el 
INFONAVIT. 

APORTAClON ADICIONAL IMS.t¡,, En csle campo se ano1:iró la apormción ;idicion:il hcehól por el 1rabaj;idor 11 lr.l\'és 
de su p:iuón ;i l.1J subcuenl.\I del seguro de retiro. 

APORTAClON ADICIONALINFONAVIT. EncsteClmpo ~ rcgls1rar:i el importe de la Dporwción ndicional hecha por 
el lrabajador a trnvút.lc Mi ~ttón a la subcuenm di: vivicnd3. 

TOTAL. En este c:impo se presenta el rcsulbdo di: ID sum;i del impone de los campos •CUOTA IMSS•, •APORTACIÓN 
INfON1\Vl'f", "APORTACIÓN ADICIONALIMSS", y "APORTACIÓN ADICIONAL INFONAVl'f". 

PARA USO DEL flANCO. Elle espacio será utilii.:ido cxc!usivamentc por la inslihJclOn de atdilo. 

NOTA: EJ pmentc formul;itio 2 utili1.nrá también pot IDi trobajadorcs p:ira cfcc1u.ar aportaciones adlc!on:ilcs a su cucn1a 
intfüiidual del sislcma de ahorro para el rtliro cuando no las realicen n través de su respcc:rivo palrón, iu.r como por lu 
pcrsonu !isic:isquc du:ldan volunlorinmcntc nbrir una cucnm individual y h:iccr nporucioncs a la misma. 

En los supuestos antes mcndonndm 5C de}arán en bl;inco los campa'> contenidos en el rcc:u;idro INDE.NTIFICACION DEL 
PATRON, utilillltldo únlcuncntc Jos cnm¡m del tei;\llM.lto IDE.NTIFICACION DEL 11lABAJADOR. 

Las cnnlidóldes que c.n otos drcunsrnnci:is s.c cnlercn para abono de l:is cuentas lndividlklles n:spccliws, C.'1.clusiwmcnlc se 
rcglsm1rán en los c:unpos Al'ORTAC?ON ADICIONAL IMSS, APORTACION 1\DICIONAL INfONAVIT, según se 
trate, y TOTAL 

SAR 
DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE CREDITO 

CLASlflCACION NUMERICA 
CLAVE NOMBRE 
(') 

002 
003 
004 
006 
007 
008 
009 
011 
012 
014 
017 
019 

021 
026 
044 
068 
071 
072 
08l 
086 
090 
101 
llS 
149 
l61 
16J 

(') 

BANCO NACIONAL DE MEXICO S. A. 
BANCA SERFIN S. A. 
BANCO DELATIANTICO S. A. 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S. N. C. 
CTnDANKN.A. 
BANCOBCH S.A. 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S. N. C. 
BANCA CONFIA S. A. 
BANCOMER S. A. 
BANCO MEXICANO SOMEX S. A. 
MULTIBANCO MERCANTIL DE MEXICO S. A. 
BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA 
YARMADAS.N.C. 
BANCO INTI!RNACIONAL S. N. C. 
BANCO NACIONAL DEL PEOUEÑO COMERCIO S. N. C. 
MULTIBANCO COMERMEX S. A. 
~PROMEXS.A. 
BANPAIS S. A. 
BANCO MERCANTIL DEL NORTI! S. N. C. 
BANCO DE ORIEN11! S. A. 
BANCO DEL CENTRO S. N. C. 
BANOROS.A. 
BANCA CREMI S. A. 
NACIONAL FINANCIERA S. N. C. 
BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL S. N. C. 
BANCO DE CREDITO Y SERVICIO S. A. 
BANCO OBRERO S.A. 

Clave de inui1ucl6n conforme al Catálngo de Números de Tránsito de la Asodach\n 
Mc1dcana de Bancos, A. C. 
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PODER EJECUTIVO 

- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
-ACUERDO pOr ti qut se tstabfl"Ctn la.t: u-¡:l,111 i:,rnt· 
rule\ 11ol1rt rl ilsltma dt ahorro paru el rrUro 

Al marcen un sello con el r:sccdo Nacional, que dice: 
'Es.u1dos Unidos Mc.\icanot.· S!!crclaña dt Hacienda y 
Crédito Nblico. · 

Con íundnmenlo en lo dispucsfo por Jos anía.ilos 
JI, frncdJn XXV de lil Lq: Org~nica de In Administra. 
~Mn Pública Federal, tBJ·F de Ja Ley del Seguro 
Social; 38 de l.:i Ley del Jn.ui1uto del Fondo Nacional de 
la Vivle11da para los Trubajadores. y 60. íraccidn 

:XXXIV de: Rc~lamcnro In1erior de la Stacrarfa de 
H:icicnda y Crédilo Público. 

CONSJDER.\NDO 
Los di,·cno.s pl;in1camfcnlos formulados en 

~rdacidn i;on l:i forma y 1i!rm/11os en que Jos palronc.s 
cii¡jn obligados a comprohar el en:cro de Ja aponación 
'in.kial el :e-guro de miro 't de l.:i apon:icidn inlcial al 
aaguro de retiro y de Ja aportación correspondiente al 
JC'gundo bímestrc de 1992 del Fondo Nacional de la 
ViVienda., es:a Sc1:reuirra. habiendo C5Cllch:ido la 
opinidn del Banco de México, ~ide luslgulenu:s 

REGLAS GENERALES SODRE EL SISTEMA 
DE AHORRO PARA EL RETIRO 

PRIMERA.~ Los pJlrones que cuenten con cien o 
.mth uabajatlorcs deberán cnm:gar o cada uno de los 
.mismoi, a mtis tardar junto con el ül1i:no pago de 
:suelt!o del meJ. de julio de 1992, un comprobante que 
ºacrl!dirc q"Je uali:uron la apertura de Ja cuenta y el 
· c:11ero de la llp<lrtadones a q"Jc se refieren 101 artículos 
!segundo trunsit~rio del Decreto que reform:t y adiciona 
divcn.:is disposiclona de la Ley dd Seguro Soda! y de 
111 Ley del lmpucito Sc:ibrc la Renta, y quinto Wlruito
·r10 d:I Decreto que reforma, adiáon.ay deroga. diversas 
disposiciones ·de la Ley del Jns1ilut1> del Fondo Nado

r:.n;i:I de fo VMenda para los Trabajadores, ambos publl· 
,.aido5 en el Dbirio Onclal dir la Fedcnci69 del l4 de; 
febrero de 1992. 
· SEGUNDA.· Los porrona que cuenten con menos 
de den trab:ijadorcs debertin cn1rcgar a C<Jr.la uno de 
los mismos, a mtis lardar junio con el úhimo pago de 
·sueldo del mes de scpriembrc de 1992. un comproban1e 
que acredite que rc:alizaron la apenura de la cuenta y el 
entero de las aponadonca a que i;c relicrCn Jos art!w4 

1os segundo y quln10 lransitorios cilados en Ja regla .an-
·lerior. · 

De coníonnldad con Jo sei\nl<>do en Jos ·anrculos 
.tmnsi1oriM mcncionodos.·los p:.rtoncs que a1.enfen con 
menos de cien trabajadores deberán cfectunr Ja aper· 
fura de Ju cuentas y cJ cn1ero de Lu aportaciones co· 
rres¡¡ondien1r.s, a m:b lardar el Jo. dcfullo de J992. 

TRANSITORIO 
UNIC0.4 El prescntn Acuerdo enlr.m1 en vigor el 

,día de su publfcacidn en el Df¡¡rfo OOdal de Ja Ftderu• 
cldn. · 

Oc crinformfdJd con hl cfüputJ.lo por el an!c:ulo. 
124 del Rcglamcnro lmerior de la Secrcturfa de Ha· 
cicnda yCrMi10 Público, . 

Mtxico, Dis1r110 Federal, a 22 de junfo de 1992.· El 
C. S:.1bsecrc1:1rio de Norn1atividad yConrrol Presupucs· 
ral, Carlos ffufz S1misMn.· Rúbrica. 

CIRCUIAR 10.156 • tnvés t1t la cual la C....ldd• 
Nacional de Vatom establtce dlsposfclonH dt car.tC"" 
ltt pnenl apUCJbks • Ja1 l(l("Jtd.idi• que prntea 
urvlclos • l11 Cll41 di bol111, a r.:u~ objeto H aolllar 
o tompleme-.r11rlo • ID• actMtladta que Ht11 r.aJJ. .... 
Al margen un 'CllO t'OR el Escudo NacfonaJ, r¡uc dlcc: 

Estados Unidos Mexicanos .• Sccrr~arla de Hnciendn y 

Crédi10 Público, 

Comisión Nacic.nal de ValorCl. 

Circular 10-156 

A las Sociedades que presten setvidos a Ju CU:tS 

de bolsa, o cuyo objclo sea au.~ilf¡¡r o co.mple~cnlario 

de las actividades que was r~licen, 

La Junio do Gobierno de esta ComWdn. en 11.1 ic.. 
sión correspondiente al 19 de m.ayo de 19'.Z. con l\!ri
dlmenl~ 'en JO dispuc:slo por Jos ankufo& lo.; 12, (~· 
c_i6n V, 

0

inclso f)¡ 40 y 44, frncciones J y IV do la l.c)o .dd 

Mercado de Valorea y 
CONSIDERANDO 

Que .ca convenienlc con"tinu.u prom<WLcndo ~pre
sencia y-COtftP.Ctivldad de Jas casas de bolsa del p.:tl5 en, 

los mercados Jn1emacfonalcs, reconociendo nucvo:.·u.( 

que.mu de partkipaddn dircda e indirecta en el a!pital 

social de "m1ermtdiarios bursoililes o de orroa ln1crmc

diuioafinnnciero1 que operan en el c:derior; 

Que m 111 actualidad. el dgimcn Jurfdlco actuncb· 

rio al que de~ sujetarse L1s casas de bolsa pm Ja ¡n.. 

versión cn.atdoncs de socled.1des que ICJ prestan icM-: 
dos o cuyo objeto es auxiliar o conlplcmentario de lu 

actividades que realizan, se encuentri coruenldo en 41-

vcr~s dL~poslcioncs de carácter general cspec!idu da 

J9S8 a la recha, ~r lo que p~ra racimar su obscrvancf• 

es Oi?Ortuno rt~pllDr en un solo d~mcnro dlchal 

disposiciones. 
ha tenido a bien c:rpedir las sig.iicntcs 
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DJSPOSICJONcS DE CARACTER GENERAL 

PRIMERA.· L:is Sodedndcs que prcMen scr.oicios 

a las casas de bolsa o cuyo objeto sea au~ili;1r o complc

memarlo de fas nctividada que ésta.\ rea litan, a las que 

en adclilnlc se designorá como In<> Sociedades. son las 

siguien1e1: 

1.- Las Sociedades cuyo objelo sea oclusivamentc 

el dominio y administración de inmucblc.s que sean 

ocupados por su aCcionlsta para cslablcccr 1us oficinas; 
2.· Las :,oacdadcs que se cons1iluy:in c:on ci ·obje10 

cspecffico de adquirir equipos de computación que 

sean utilWutos cxc:Jusivamentc por \U accionista; 

3.- Las Sociedades que se cons1i1uyan con el objeto 

CldusiVo de proporcionar servicios de comedor, de ta· 

paci1nción o de man1cnimlento y limpia.a de las ofid

nas de su occlonhta; 

4.- Las Sociedades que funcionen como casas de 

cambio, de acuerdo con Las: disposiciones de carider 

general que regulan la inversión de las casas de boha 

en 1aioncs represen1a1ivas de su cupilal social1 &J.Cndo 

aplicables a ellos las presentes disposiciones solamente 

en Jo que sean compatibles con la Ley General de Or

¡anlzaciones y Actividades Au>tilinrcs de Crédito; 

5.- Las Sociedades operadoras de sociedades de in

versión, cuya organización y runclon:imlcnro se regirá 

por 14s disposiciones aplicables de la Ley d~ SociedadcJ 

de ln\'enión: 

6.- Lu Sociedades que se constituyan con d caric

ler de subsidiarias y cuyo objeto &ca cualquiera de 10& 

slgulenres: " 

6.1 R~r actividades de inrcnnediad6n con va.
lores en mercados dd exterior 

6.2 Adquirir la mayoría del C<lpital y tener el control 

admfnlstrativo de las Sociedades a que se refiere el in· 

c:ilD 6.1 an1erlor, as( como de aquéllas cuyo objeto &ea 

el que se menciono en el lndso 63 slgulcnle. 

6.3 Prestar el servido de asesoria de inversión sobre 

valores cmi1IOOs por sociedades mexicanas, ínsailos en 

lu Sccdoncs de Valores o Especial del Registro Na

cioml de Valores e Intermediarios. 

6.4 Adquirir acciones de sociedades de inversión e:t· 

lranjeras que tengan en sus caneras valores Inscritos en 

la Sección de Valores o en 11 Sección Especial dd Rc

gi.uro Nacional de Valores e lnlermcdiarios. a ím de 

pankipar en la admlnfslracldn de dichH sociedndes. 

6.S Prcsrnr el scr.oício de asc.\urÍ:i y tr:mtmisi..Sn <!.! 

órdenes de compr:n·enta de v:ilores in.\criios en la Sec

ción de Valores del Regis1ro Ni!cion;il 1lc \'3lurc.s. e In· 

lermctliarios. En lodo caso, !:is líu!.::ncs di: compra· 

venta de valores dl!bcrán pro ... enir cxc::Hi\ilmCnte de 

in..,euioni~tas residenic.s fuera del terri!!'rio niicionill y 

sólo podrán ser 1tansn1ilidas a casas de bol13. 

6 6 Adquirir acciones de socicd;i~cs cxu:mjcras que 

tengan por obje10 pi!Ulcipnr, directa o indirectamente:, 
en.el capital de: inlcrmedii!rlos bursálllcs.u otras c~tj.. 
dades financieras que operen en el 01erfor. 

Lns Sociedades mencionadas en los incisos 6.2, 6.4 y 

6.6, no podrin tener como accionislas a !:is sociedades 

en c:uyo capital panlcipen. 

1 .• Las demás Sociedades que señale Ja Com.Jsidn 

Nacional de Valores pnra los efectos del anfculo 22. 
íracci1\n V, inciso f) de la Ley del Mercado de Valores. 

SEGUNDA.- Las Sodedi!des cs1ar~n .obligadas a 

proporcionar toda. la información que les requiero la 

Comisión Nacional de Valores, en ejercicio de sus íun

cione& de Inspección y vigilancia. 

TERCERA.· Cuando las Sociedades o que se re

fiere el numeral 6 de la disposición primera, se con.ui

tuynn roq nadonalilbd crtranjera, deberán estar orEa
n.i:zadas conforme a las leyes vigenles del territorio 

donde opcre1ti asf como conrar con Ja aprobacidn de las 

au1oridadcs compcten1cs en dicho territorio. En todo 

caso, no deber4 c:Wtlr impedimento para que seañ SU· 

pervisad&s por la Comisfdn Nacional de Valores. 

CUARTA.· Lu cuas de boha deberán ob1encr ou

toriz.addn previa de la Comisión Nacional de Valores, 

p~ra adquirir las acciones rcpresen1a1f\1U del capital de 

las Sociedades mendonada.s en el numcrnl 6 de: la diJ. 

posición primera. 
En la autorización que aplda la Comisidft Nacional 

de'Valorcs, podrA dclimhane el tipo de operaciones 
que puedan rcaJlz.ar dichas Sociedades cuando sean de 
nacionalidad atranjera, considerando el pa(s en que 5C 
establezcan y las caraaerúticas de "' marco rcgulato
rio. A CS!as "mismas Sociedades, no serán aplicables Jas 
disposiciones qulnla a ~plima de la pruenle Cfm,ltar 

QUINTA.- La escritura constlluliva y csaa1u1os de 
las Sociedades, asf como 5us modüicaciones, deber4n 
some1erse a la aprobadón previa de la Comisión Na
cional de Valores. Las actividades que desempeñen ha· 
brin de ceñirse al objelo &Oáal que les es propio y, por 
lo tanto, IC absaendrán de 1cner 1.1n c:ipital 1odal supea 
rior al que sea necesario para cumplir con su objeto. 
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----se.xTA·· Las Sociedades únicamente podr.án invcr· 
lir sus. recursos excedentes temporales de 1esorcría, en 
¡os valores J documentos aprobados para las wcicdadcs 
de in\·cr1fón de renta fija. 

! Las Sociedades a que se refiere la disposición pri· 
mera. nu.mcrales 1, 2, y J, previa nutorización de J:i 
Comisfdn Nacional de Valores, podr~n adquirir acd°" 
nes de las Series "O" y ~e rcprcscntalivas del capital 
social de ins1ilurloncs de a!dilo en proceso de desin· 
corporación del Gobierno federal, licmprc y cuando Ja 
adquisición la lleven a oibo con recursos propios. La 
au1oritación correspondiente ~\lo tcndrA efectos en 
caso de que dich:u Socicd::u.lcs adquieran los tf1ulos en 
las sub~as respcctiv:is, cumplicAdo con los rcqulsilm 
prt:'Oislos para ello. 

Los títulos adquiridos conforme al párrnío anterior 
dc:bcrán colot:11rse entre el público dentro de los lrcs 
1ncscs siguientes a la íccha de !U adquisición. La Comi
sión Nacional de Valores podrá prorrogar este periodo 
basa.a por tres meses más. D solici1ud de la sociedad in· 
teresa.da qucjusilfiquc el motivo de su petición. 

SEPTIMA.· Las Sociedades deberán absiencrsc de 
recibir y otorgar cr..!ditos, asi como de garantizar obli
gaciones a terceros, Con excepción de los créditos que 
rcal>an de proveedores y los crédi1os bancarios que re~ 
quieran para el cumplimiento de su objc10. 

TRANSITORIAS 
PRIMERA.· Las disposiciones con1enldas en la 

prcxn1e Circular entrarán en vigor el día siguicn1c al· 
de JU public:ición en et IHarfo onctal de l.111 Frdirraddrt. 
• SEGUNDA.· Se abrogan las djspwidoncs de ca

rdacr general contenidas en la Clrrular 1().107, apc
dld3 por estl Comili6a el 17 de mnyo de 1988. 

TERCERA.· La adquisición de !ns accione1 Series 
•r y ·e- rcprmnta1ivu del capilal socinJ.'de insthu· 
dones de cridilo a que SC1 refiere t.~ disposición 5010, 
K¡ud9 ~rraro de Ja prtscntc Circular, únicamente 
pocH Uenrsc a cnbo dun1nle un plazo que concluinl ti 
JI dc]•liodc 1992. 
' Alcniamen1c. 
~ S.fragio Ercciivo. No Reelección. 
· Máid. D. F.1 20 de m::iya de 1992.· 
... Comisión N::icional de Valores, Luis MJs;uel Mo
r;rno Cdmtz.· Rúbrica. 

.. ACLUACIONES a la Qul~ta baoluct• qu• 
Jl.ator=.a Y AcUciona a i. q119 E•Ublece Rctgl .. 

Genanla• y Otr .. Diapoaiclonoa .._ c.rict.ar 
Fiscal pa.ra 1192, publica.. en 91, Diario 

OUoW da la Pedaraiaid11 •l J da· junio do 
1!.llJ. 

a la p.1111111 :a, ren111&1 11, d.J.c.1 

,•• la . Padaraai611, • relacta11 , • 1• 

d:>cuunucidn qua aa dobe ICQ.llpd&r • al 

tun1porte de -rcanch.a por 

Debe declfl 

da h Fader•c16n, en ralaoi6n a la 

docuuntaoUlo q11e •• dlltl• ac~ •l 
tran•porta da .. rcaoc1aa por 
In ia p.lgloa 2, rq16A 211 d1c.1 
ARTICULO l1HICO ... a. ntOrMll l .. reglaa ll 't 
228, fracción V, d• la Ra1olw:rt611 que 

'eataleee Ra11'l1H 

Debe d9clri 

ARrICl.JLO VIICO ... a. raforun la• n<¡11l .. Jl y 

228, tracci&I V, d• l• -..Olw:i'511 que 

In la p&gln. 2, nn;l&I 27, dlcu 

la docWll811taoi611 • qua •l a.lamo M ntiua, 
podr!n cWlplU COQ d.1c1la obU;.M16n a pan1r 

h docUMAt&oi6tl a qu. al al~ H .tllfian, 
podrb aw:ipl.lr coa dl.cha obl19aaldn a parUr 

dol la. de avo•to d• 
In l• ~loa ;a, ren;lO.. u, d.tc.1 
abril del pr•Htlt9 afta• 

Dabe doclr1 

Uril ~al p~h ano.• 

111 1• p.fiqlna 2, ran;J6a JI, dtea1 

ottctal da la federaal&:& al 20 d• dJciulln • 

1911, aplleu .. hi t.au '81 131.0!\ a partir 

dal lo. • junio •I 
Dalle 4-ctrr , 
Oflcda.i d• la hderac!6a 1111 20 de d.lclmhra .. 

l9!U, ap11cadlt la t.aN d81 U!l.87' a partir 

dol Jo. dai junto d91 

n de rrntas del Dttnto .. nlmDll J adldonJ ..... 
-.as dl5posldones •la i., M-1ar111 •too[ .... 
dos UaJdós Mu&c:¡anos J llMb lu caradlr&llas • 
las moardas • el.o. .Uta, ftlnl• J dncuenla ctnrnvo1 
1 dr uno. doai daca 1.U.. "'°"' publlcado ti lunes zz 
dtJunlo de 11191. 

En hl descripción del cufto de reveno de 1od3s lu 
monedas CU)'nS caractertstl01S se scñnl:ln en el propio 
Decrc10, • 

Dice: 
• ... el símbolo de la Casa de Moneda do México 

"M", ... • 
Debe dcdr: 
••. el símbolo de In Casa de Moneda de M&ico 

"(\¡•, .•• 

En ~a p~gina JO, column11 lzqulcrd:t, en el tercer pd· 
rraro, < 



ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO EN MEXICO DURANTE 1930 • 1980 
Y PROYECTADA PARA EL PERIODO 1985 • 2000. 

ESPERANZA ESPERANZA 
AAO DEVIDA AAO DEVIDA 

1830 38.9 1980 IM!.11 

11140 41.5 1985 117.B 

1950 49.7 1990 89.0 

1960 58.9 1995 70.0 

1170 61.9 2000 70.8 

1975 84.7 

Fuente: Pa111 1930 • 1970, Benllez Z. Raúl y Cabn!m A. Gustavo, e.E.E.O., el 
Colegio do M6xlco; pa1111980 • 2000 S.P.P., COonlinaci6n General del 
Sistema Nacional do Información, "Evaluación y Anilisis, Proyecciones 
de la Población Mexicana 1970. 2000" (Nivel NaclonaQ, Serie 111, No. 8, 
Abrtl de 1978, M6xlco, P. 24. 
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POBLACION TOTAL POR DELEGAC!Otl y EDAD DESPLEGADA SEGUN SEXO, 
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POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD SEGUN 
SEXO.DISTRITO FEDERAL 1970 Y 1990. 

TOTAL HOMBRES HUJER!S !GRUPOS 

1970 

1 
DE --· 

!DAD Aes. RIL. AiBS. R!L. ABS. RJ:L. 

TOTAL 6,874, 165 100.00 J,319,0JB 48.28 J,SSS,127 51. 72 

D-4 1,054, 123 IS.3J 536,227 7 .eo 517, 896 7.53 
S-9 961, 232 13.98 486,671 7.08. 474,561 6.90 

10-14 8JS, 289 12.16 41J, 594 6.02 421,69S 6.14 
15•19 780, 424 U .JS 366,049 s.32 414,375 6.0J 
20-24 688, 295 10.02 328, 336 4. 78 3S9,959 5.24 
25-29 526, 980 7.66 256,017 J.72 27D,96J J.94 
JO•J4 404,0l6 s.ee 195,939 2.ss 208,097 J.OJ 
JS•J9 373,206 S.4J 175,776 2 .56 197,430 2.87 
40-44 295, 640 4.JO 139, 143 2.01 157,497 2 .29 
45-49 255,218 3. 71 120, 971 l. 76 134, 247 ¡, 95 ' S0-54 177,583 2 .se 81,935 1.19 95, 648 ¡, 39 
55-59 158,Ul 2.31 71,459 l.04 86,952 1.27 
60-64 125,664 l.83 SS, 186 o.so 70,478 1.03 
65•69 101,254 2 .47 42,034 0,61 59, 220 0.86 
70-74 61,449 0.89 24,851 0.36 36, 598 O. 53 
75-79 33,881 0.49 12, 464 0,18 21,417 Q,Jl 
80-84 21, 478 0.32 1, 192 0.11 14, 286 o. 21 

85+ 20,0D2 0.29 6,194 0.09 13,808 0.20 

1990 

GRUPOS TOTAL HOHBRBS MUJERES 
DE 

EDAD ABS. UL. Aas. RSL. AIS, REL. 

TOTAL 8,235, 744 100.00 J,9J9,911 47.84 i,295,83J !:2.16 

0-4 833, 591 10.12 423,S99 5.14 409,992 4.98 
5-9 837,642 10.17 42l,802 5,lS 41J,84D 5.02 

10-14 837. 766 10.17 418, S52 5.DB 419,214 s.o9 
15-19 976,029 u .es 472, 392 5. 74 503, 637 6.12 
20-24 898, 114 10.91 43D,901 5.23 467,213 5.67 
25- "'9 779, 695 9.46 372. Sl4 4. 52 ~06, 181 4,93 
30-J4 659 ,098 o.oc 310,444 3. 77 348, 654 4,23 
J5-J9 544, 706 6.61 2S5,606 3.10 289, 100 J. Sl 
40-44 417, 720 S.07 lH,228 2.JB 221,492 2.69 
4S-49 338,444 4.11 158. 036 1.92 180, 408 2.19 
SD·S4 2"14,S23 3.JJ 124, 6JS l. Sl 149,888 1.82 
55-59 22J,519 2. 71 99,161 1.20 124,JSB 1.s1 
60-64 192,0SJ 2.JJ 82,016 1.00 110,037 1.34 
65-69. 145, 729 l. 77 62, 266 o. 76 IJ,46J 1.01 

170-74 95,658 1.16 39, 526 0.48 56, ll2 o.68 
7S-79 70, 159 o.as 27' 810 O.J4 42, 348 o. S2 

180-84 44,999 O.SS 16,597 0,20 28,402 0.34 
SS• J8,J86 0.47 12,40S O.IS 25,981 ill 
N.E. 28,914 O.J6 13,421 0.16 15 1 493 0.19 --------------------·----- -

tl't·Nlf l~f1,1, 111'1'41\ IJllWllAIJJ 1• l'Utll ~1 ~IJI '° \"l\lt"ll4 lt" '° 1NI 



PROYcCCIONES DE LA POBLACION TOTAL Y DE LA POBlACION CON MAS DE €0 AÑO:; 
AEl.ACION PORCENTUAL 1980 - 2000. 

Población Población con mas 
Afio Total Cl'e 60 afias Relación :-·~ 

1980 69º655 120 3º460 613 < 97 
1985 77"938 288 4125322 529 
1990 85'784 224 4·951 216 5 78 
1995 92'939 256 5·972 •óO € 4~j 
2000 100'039 016 7'183 952 7 IS 

FL.en1e· (SPP Instituto Nacional de Es1adis11ca. Geo<;r:il•a e 1n1ormat1cal Cons-:i:o N-lC•·i:iar e!~ 0cciacu::n Pr;. 
yo:c;:)()nes cte !a Población de México y da 1as E:ir:daaP.s Fea.~:ai•vas i~EQ..:J1U .. Me,1co O F. :~e·i 
p. 3 

PROYECCIONES DE lA POBLACION CON MAS DE 60 ,;,ios. 
1980. 1985. 1990. 1935. 2QOQ 

Enlidad Federativa 

Tc1a1 Aepútlica Mexicana 
01s~ri10 Feaeral 
Jalisco 
Veracruz 
México 
Pu e tia 
M1choacan 
Guanajualo 
Oaxaca 
Chiaoas 
Nuevo León 

Total de 10 Estados 

j 
?urceri!3Jt! 

• 1980 
62.76 

Poti.1r::o ..... 
1980 1365 :c::-c 

3'460 613 4"1:!:5322 .i·~~l ;:~6 

474 736 599 ~47 ;;:;¿, 2t:i1 
261 241 302 208 3-~-:i :E~ 

280 608 331 300 ~C::! .::;,;'1 
278 642 3é0 405 477 52:J 
192 026 217 772 2:0 .J23 
164 215 182 ~52 :~:J i29 
161 880 163 ~·64 2!..t 1$43 
143 980 158 624 170 3,:7 
90095 102 :?75 123 75) 

124 607 155 5.24 19-l 1319 
2'172 030 2'599 582 3·135 7i2 

RELACION PORCENTUAL 

1985 
6301 

1990 
63 22 

~995 
;;3 ·:O 

lJ95 2.100 

:,·g:-~ 4€0 r1a3~i:2 
881 733 1·0~.l t-1.J 
3?4 5:,¡ 4~'5 .JS.t 
494 <87 en:, .310 
6'l"'.: 175 831 1.!3 
29~ f.80 :;.:'.l na 
z.·4 .'511 :132 632 
:?51J g79 :..:·:.: ~.57 
2C7 231 235 238 
iS:? 752 187 6•• 
2:?0 079 292 Z90 

3·1eñ e.JJ .1 ·570 •96 

2r.00 
131 ~~¿ 

= . .:..n\-? 1.;;ií'D !ns1.11u10 Nacional de Estadl'itica. Ge~rafia e 1'11arrr-.a1re.J}. Cor.Si?1o Nacror,.)I O:t. ,. .. OOlacion · ?•!)
, .• '" -·~~s de la Población de M::?iuco v del.E; Ef'l1dad~·;, Fr>dt!1.u1vn~ •::·80-2:)"1)" •. lL· ... ~-o O F. t9J5. 
u· ~ :2. 40. 48. 60. s.i. 68. eo. 3-1. ea v t24 

> 
"' "' z 
8 
o 

"' °' 



A
PEN

D
ICE 7 

~ 
.. 

... 
. .. 

¡: 
E

 .,, " ,,, "' 
.... 

N
 

o 
"' 

.... 
• 

..; 
..; 

..; 
..; 

..; 
,; 

.,; 
.; 

,.: 
~ 

., 
o 

"' 
~
 

" • ,, w
 ~
 

" ~ o 
~ 

., 
C

ll 
N

 
"' 

" 
., 

o. 
"'! 

"': 
"': 

, 
..; 

~ 
,.: 

.; 
,.: 

,.: 
19 

"' 
., "' 

;;; "' 
;¡; 

., "' "' 
. • 'O e • 19 6 o. 

., 
.... 

~
 ~-: 

'": 
e 

., 
e 

•o 
' 

..; 
.,; 

.; "'"' 
,; "' 

..; 
,¡ 

'ü 
o 

" " " 
"; "' 

"' 
N

 
N

 
N

 

.. :;; o 
a. .! u 
'O

 

!'! 
;¡ 

o 
e 

o 
o 

o 
e 

o 
o 

o 
d 

d 
d 

d 
d 

d 
d 

d 
d 

il 
¡; 

2 
o 

2 
~
 
~
 

o 
~
 
~
 

2 
u 

... 
i! ;¡ 
w

 
,; e 'O

 
a 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

"' 
. 

tC
 

., "' 
.... 

., "' 
e 

o 
N

 
N

 
, 

ci 
~
 

'" "' 
'" "' 

o 
o 

e 
o 

-
N

 
N

 
N

 ... 



Cu edro 3. Aumentos Porcentueles de Ja Población en ceda Período. de Ja Pobluc:ión 

Total y por grupos de edades. 

Período P. Total 0-14 15-64 6;j ., • 

1g50-1900 35.4 43.3 29.1 36.I > 
"O 

1960-1970 38.0 41.2 34.9 42.8 
['] 
z 
o 

1970-1980 35.6 29.9 40.B 37.7 ~ 

n 
198~-1990 28.3 12.3 41.7 34.4 

['] 

en 
1990-2000 22.7 6.9 32.3 38.9 

2000-2010 17.5 1.2 25.0 3g_5 

2010-2020 13.8 0.7 17.0 49.6 

2020-2025 5.6 o.e 5.7 23.0 



ESPERANZA DE VIDA POR SEXO. ESTADOS UNIDOS MEXICANO: 1940-1970. 

Aft os 

Sexo 1940 1950 1960 1970 

Masculino 38 48 59 59 

Femenino 41 51 59 62 

Fuente: Estudios de los Recursos Humanos por Cuencas. Secretaria de Recursos 
Hidnlullcos, México. 
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POBLACION MEXICANA MAYOR DE 60 AÑOS. SEGUN CONDICION CE ACTIVIDAD 
ECQNOMiCA 

Edad 

60-64 
65 y mas 
To1a1 

Activos 

503 059 
885 864 

1389923 

lno:.c~1vos 

513 079 
1 ~81 999 
1995075 

No. Esp. 

99 008 
192 257 
291 265 

Total.·, 

1 115 146 
2561 120 
3 576 :?66 

Fuenre SPP. ··x Censo General de P~a~.;=-,,.. y Vívi~naa. tSCO"". - Resumen Ger:eral Ab1cviado. Mesico 1984. 
PO 67. 99. 
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LUGAR DE TRABAJO 

r~-~ G A R 
No. DE PERSONAS ---;-soa;~ 

EN LA MUF.STRA EL TOTAL! 

236 
1 

OTRO 32i 

' ... 
NEGOCIO PROPIO 114 23% "' "' ' z 

e 
EMPRE:;A PRIVADA 110 15% .... 

n 

"' 1 GOBIERNO 86 IH ~ .... 
ICASA (EMPLEADO DOMESTICO~ 72 10\ .. 

EN 1,m;.. TIENDA 71 9% 
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PUESTO QUE OCUP4 

--fil No. DE PERSONAS EN ! \ SOBRE 
p u E s T o Ll'. MUESTRA EL TO'rAL 
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EJERCICIO DE PROFESION 

INDEPENDIENTE 22 3% 

EMPLEADO DE UNA EMPRE- 1 
,. 
"' SA 75 10\ "' ! 
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I. 
::: 

1 EMPLEADO DO!-IESTICO 72 10, ¡ n 

! OBRERO 
"' 

46 6\ 
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"' 1 .. 
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1 
1 OFICIO -: 96 13\ 

: DIJE!'IO DEL NEGOCIO 215 
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29\ ! 
; OTRO 223 30\ 
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CUANTO TIEMPO HACE QUE DEJO DE TRABAJAR 

-
No. DE PERSONAS 

T I E M p o EN LA MUESTRA 

MENOS DE 1 AAO 59 

DE 1 A 3 Anos 166 

DE 4 A 6 AflOS ; " 241 

DE 7 A 10 A!lOS 297 

MAS DE 10 AflOS 1040 

\ SOBRE 
EL TOTAL 
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RECIBEN ALGUN INGRESO Y MOTIVO 

No. DE PERSONAS 
EN LA MUESTRA 

SI RECIBEN INGRESOS 1051 

POR JUBILACION 507 . 
FAMILIAR 484 

l AHORROS O Ri:liTAS 119 ... 
\OTRO 27 

\NO RECIBEN 1200 

\ SOoRE TOTilL 1 
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DE QUE FORMA OBTIENEN HABITACION, VESTIDO Y ALIMENTO 

F O R M A 

FAMILIAR 
~ 

OTRO 

AHORRO O RENTAS 

No. DE PERSONAS 
EN LA MUESTRA 

~ 1108 

63 

32 

-. 
% SOBRE , 
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TABLA XX DE QUE FORMA OBTIENE SU HABITACION, VESTIDO Y ALIMENTO 

IEnuDID• Y f"llOYU:TO• IMTl:Cllat.U 
E-l''!I• 1 

JHFOa,.ACIOH atCliP'(L•IJA (1f .-ttrL Y ftAYO 1111 

f'•f"1HT•I º' out POlln• QlllflfMf au HUJTJICUM. vnnoo y ALIJltVllO? 

11aa1ri l'l••DMa• Mii CCPftllY•.-C. our NCll T••••.lflM 
,., •• Otull llUI COMfOfr•J;OH ot:E HU lfl:CllltH llft:ll"ESOI 

·- Htvn. VI -·---- e D n o -----·-- ['il•DIJ CIVIL --·-- roro -·- COll QUU'.Jf VIVE -•W•'t' G1JllEN• 
1.0 cur~¡ 

40 ti.!! 11 7:11 •e Ct.S• AOl- VIU CG~- Ft.1'11 COlfO 
HC o !. .. " 71 7f • -tic 1rJl':I -oo OJIO ti~ '"'-"1 SOLiJ vocr -u• CHiO ti "º 

TOT~ -- ---- ---- --- --- ---- --- -- ---- ---- ---- ---- ---- -- ---- --- ---- --- --- --

1111 a21 .zrn T11 ~2• =.,2 =·.. ,.,., ;!:l'IJ •24' 7:J .... ., 1= ;-,,, "-~ ::• 'JI.~ IH4 •:1 ID2 !l'H 
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~====~====~=~=~~==~~= a• a & 1:s ,. • 3 :i :s 1:s 1 10 ••• ,, :s 12 I• ,.. 11 
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APENOICE 35 

DISTRIBUCION DE ENTREVISTAS 

NIVEL SOCIOECONOMICÓ 
DE¡;JGACJOH ABC D ~ 

BENITO JUAll!:Z 81 .. 
CUAUIJTEllOI,: 60 78 ~' MIGDEL BIDAJ.GO 47 25 67 
VENUS!IAllO QllMNJA 37 . 92 ·105 

ATZCAl'OTZALCO 35 25 '106 
COYOA(:All is 70 

CUAJI!IALPA o 
GUSTAVO A. :.!lllDERO 73 80 3.5~ 

IITACALCO 31 .47 1ljl,!1 

UT~ALAPA 36 94 !lP 
M.~S 25 §O 
MILPA.TA .ifo 
A. O!iRl!!lO'i .. SJ 29 ~ 
TLAllUAC 1 .. _., 

1 TLALPAH 12 41 22 
l llOCEIULCO s·e 
l llZftAlllJW:l)Wl'L .10 Hi 

·! lllllCAU'All ., - ·.112 

j TLAllllP.lllm.A 53 - . uo 
1 . • 
;.EC&:l'llP&' 40 .2· .92 

HllJJlllllZUICA 23 .•i:. 
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DIARIO OFICIAL Jueves 9 de enero de 1986. 

SECRETARIA DE SALUD 

LEY ..-e el Sistema Nadooal de Asistencia So
·. cill. 

Al margen un scllo con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Alexicanoo.-Presi· 
delicia de la República. 

, AllGUEL DE LA MADRID 11., Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
a sus habitantes. sabed: · 

Que el H. Congreso de la Unión se ha •ervido 
dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"El Con¡reso de los EstadOI Unidos Mexi
canos. decreta: 

LE\' SOBRE EL SISTEMA NACIONAL 
DE ASISTENCIA SOCIAL 

CAPITULO PRIMERO 

Disposidonr-s Genf'r.íllrs 

ARTICULO Io.-La presente Ley re~ira rr· 
toda la Repliblka. sus disposiciones son dP nrdrr 
público e interés social y tiene por chjeto e$IJ 
blecer las bases y procedimientos de un sislf'mJ 
nacionaJ de asistencia social que promuc1·,. •· 
prestación de Jos servicios de asistend:ii socOJ 
que establece la Ley General de Salud)>' conrd11.• 
el acceso de Jos mismos, garantizando J:J conc11 

rrencia y colaboración de la Federacion. Jas enl 
dades Federativas v Jos sectores soci~I Y pr 
vado. -

ARTICULO 20.-EI Estado en forma pn'lll 
taña proporcionará servicias asistcJ1ciah-s 1'!~r. 
~tinados al desarrollo integral de Ja Jami/IJ <·r• . 
tendida ésta como Ja célula de Ja :;oc1eú.1d .¡.i• 
provee a sus miembros de Jos elemento::; qm• n· 
quieren en las dh·ersas c1rcunsrancia~ dt' ~~ el·· 
sarrollo. y también a .:ipoyar. en su format·111

:
1 \ 

subsistencia. a índi\'iduos con carene;~:- 1.1:1; 
liares esenciales no superables en fonn:1 ;m1•· 
noma por eUos. 

> .,, 
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n 
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DIARIO Of'ICIAL 

,\RTICL'LO :Jo.-Par.1 lu ... l'Íl1cto:; cfo es:.~1 iey. 
11 entiende por asisler,cia soci'1i el con iunt11 dt! 
IC'Ciones tendientes a modificar y rth'JOrar Ja~ 
~tancias de carácter social qul' 1mp1dan ai 
illfivlduo su desarrollo integral. asi como IJ pro
teeClón Cfsica. mental y social d~ per:ionas rn c::.
tado de necesidad, desprotección u c..IL•:.\·cr.taJ<i íi
dc• y mental. hasta logrilr su incorporacion a 
1n1 vida plena y producti\·a. 

Jueves 9 de enero de 1986. 

:\HTILTl.O in. ·Lo:-. :.t.'1'\'IL':11.~ d·.· .. ;,¡.,. l . ,,,.; 

tena d1..• a::i1:itt.•111.:1a ~ .. 1L'J;1I quL µn• ... : ... :. l.: , ·l 1ll'L1 

c1011, Ju5 estados. lo;; municiµios y 111., :·l·cll1l'b ~t
c1al ~ pr1\'ado. lorrr.an partt• del ~::-1crnn ;\J· 

cional de Salud. 
Lo5 que :il' presten en los E:-.\¡1d11-. pur 1,, .. gu· 

bierno::. loc;.ilc,:; y pllr lo3 se(.'turt•:. ~oc:i;ll ,. pn· 
\•¡¡do. Jormtiran parte de lo~ SblL'lntis Es1;.1,.dt•s 
de Salud en In relali\'O a Sil l'\!~1mc11 lricil!. 

AHTICLiLO 80.-En los términos Jt•I nr11::uiu 
ARTICULO -lo.-En los li!rmino~ del art1culo anterior, los servicios d~ salud, en materia en 

anterior de esta Ley, son sujelos de la rcn•pcion asislenc:ia social que se presten como servicios 
de los ser\'icios de i..1s1stencia soci:.d prelcrentr· pú.blicos a la población en general. por las llbll· 
lllfnle los siguientes: tuciones de seguridad social y tus de caractcr so· 

I. Menores en estado de abandono, desam- cial )' privado. se segumin rig1t>ndo por lo~ onk· 
a&l"O, desnutrición 0 sujetos al maltrato: namientos específicos GU~ les son aplicnbh.•s y 
~Ú. Menores inlraclorL•s: supletoríamentc por In presente Ley. 

111. Alcohólicos. farm<J.codependicntes o in· AHTICGLU uo.-Lo:; mtt!¡..:rantt·~ del Sistt•rn:.1 
~ lduos en condicíones de \'ag;:mcia ~adonal de Salud en nrntena dt• :t:,is1c111.:i:1 ~o· 
to vIV. Mujeres en periodo de ~e-;l~ción o Jac· cial contribuir.ln al lo~ro de los s1gu1C'1lle~ ohJt•li· 
tineta: • \'OS: 

.'. V. Ancianos en desamp¿¡ro. incapacidad, l. (iarnnt1;'.ar la cxtcnsion L'U:.m1i1:11in1 \ 
Tnarginación o sujetos a maltrato: cual.ttitirn ch.· los sen·1cios. prclercnlcme:ilt· t:!; 
' VI. Inválidos por en.usa de ceguera.. debí· las regicnt•::. menos desarrolladas~· n los ~rupos 
Udad \'lsual, sordera, mudez, alleraciones del más rnlnt•r;1blcs. 
sistema ncuro-musculoesquelétiro. dclicie:nc1as 11. Dcfmir criterios de d::-itrihul':on de u11i· 
mentales. problemas de lenguaje u otras defi· ,·ersos de usuarios. de reg1011all1.;11:im~. dl• t':-L-.i!n· 
cirncias: namiento de Jos scrricios. u~i como dL• umnJI :iil· 
~ VII. Indigentes: lización de cohl•rlura, y 
r-. VIII. Personas que por su cx1rema igno· lll. Establecer y llevar a cabo conjuntn· 
~ncia re~uieran de, s~nici~~ ~sistcn~ial~s; ~ .. ,mente programas interinstilucionalcs que ase
·t.~Xde ~b~~~~~~e la com1s1on de de.itas en es guren la atención integral de los ¡!rupos :mc!nl~ 
. X. f'"amil_iart!~ _qu~ .depcn~cn eco_nómica· \'lJl~~T~'lJLo lU.-La Secreliir¡¡1 de Salud. er. 
!Mftte de qu1en~s se encuentren. ~~tenido!:! por. su caracter de autoridad sanitaria. tcmlr;i n·:-· :s ~na~es) que queden en ~stado de aban pecto de Ja asistencia s~ii..i.I. cnmo m:.ilL·.ri;.1 dL• 
. xi. Habitnntcs del medio rural 0 del urbano s;ilubridad general. Jus s1gu1enh•s ~1tnhuc101ll'!'): 
~ralnados que carezcan de Jo indispen3able · l. Formular las normas técnicas qur rijan la 
pira su subsistencia, y preslacion de Jos sen·icios de ~alud en m:11t•r1.i 

•:.. XJI. Personas afectadas por desaslres. deasistencin social. así como Ja dilusión y ac1ua· 
;. ARTICULO 5o.-La prestación de los sen·i· Jiu1cion de las mismas entre los 1111cgra1llL'S del 
cios de asislencia social que cslublece la Ley Ge- Si>lcmu Nacional de Salud. )' · 
.•al de Salud. que sean de jurisdiccícin federal. 11. \'igilar el estricto cumphmil•nto dt• i•sta 
se realizará por las depcndcnch.1s del Ejeeuti\'O Le\, a~i como Ji.is disposiciones c¡uc :;e dictc11 L'ull 
Federal competentes, cuda una segú.n la t•slcrn haSt• en ella, sin perjuicio de l:1s racullmll•s 1111c : 
dr sus atribuciones, t1si como por las enlidadl..'s en J;i materia competan a olr:.is dcpendt·1wias :: 
dt la Adminlslración Publica Federal y por las eniidad.,; de lu Adminislracion Púhhca Fcdcr;:I 
illlltuciones que tengan entre ~us objelivos la· ~·a lus gobiernos y entidarll's dt• lns Es1ud11s. 
Pl'tSlación de esos servicios, de conformidad con AHTICUU> l l .-l..u St'cl'l'IHri¡i Jt• ~~ilucl. 4.'ll 

_lo que disponen las leyes respeclivas. f' ARTICULO 6o.-Dcacucrdu a lo di~pueslu en suL·ar.ictcrdeautoridad sanit:.1ria, d1rcl·ta111t•nlL· 
, ~l.~!' Gener~I de Salud corrt'spondl• :1 Jos go· o a tnin~s del Organbmo. 14.'mlra n·spl•(.'ln lk la 
_liitrnos de las entidacJ~s 1cdcr;Hirns en matl•ria :mstcncia !<incial l·omo malt•1·ia Úl' salu!wld;11I J!l'· 
.•salubridad Renernl. como uutoridadc~ locales ncral. las si~uit.•nlcs utrihul'irnll's· 
tdt11lro de sus rcspt'Cli\'as juri!-idiccioncs ll•rri· l. !-iupcr\'1sar la dehida ;iplit·;1L·1Hn dt· l;1!' 
'-'·"les. organil.i.ir. opcrur. supcn·1sar ~· l'valuar normas tCenicas que rij:m l;1 pn•s1adm1 lil' lt1:-· 
"rrt.'Slación de losscrviciostlL• s;ilmlcn matcriil !<!Cr\'IL'ios dcsHlud en csli1 ma11•rm. ~1s1l'llll\111'\'ll· 
•u.sislencia social. ('Oll hast• en his nul'llli.t!<i 1Cc· Juar lus n•sultc.sdus dl• los SL'l"\"Íl'ius a~i~:lt'lll'1ales 

. .,lllca!iqUe al electo L'Xpida J;i Sl't'rcluri;i dc!'iulud que st• prc!<itl•n conlnrmt· :.i lus 1111~mas: 
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ll. Apoyar la coordinac:iun entre las institu· 
dones que presten scr\'icios de asistencia social 
y las educali\'as para formar y capacitar re· 
cursos humanos en Ja materia; 

111. Promover la investigación cientifica ) 
tecnológica que tienda a desarrollar y mejorar Ja 
prestación de los servicios asistenciales en ma· 
t.eria de salubridad general; 
· IV. Coordinar un sistema de información 
nacional en materia de asistencia social; 

V. Coordinar a través de los acuerdos res· 
pectivos, en el marco del Convenio Unico de De· 
sarrollo, con las entidades federativas, Ja presta· 
eión y promoción de Jos servicios de salud en ma· 
teria de asistencia social: 

VI. Concertar acciones con los sectores so· 
cial y pri\'ado, mediante convenios y contratos 
en que se regulen Ja prestación y promoción de 
los servicios de salud en materia de asistencia 
social, con la participación que corresponda a 
otras dependencias o entidades; 

VII. Coordinar, evaluar y dar seguimiento a 
los servicios de salud que en materia de asís· 
tencia social presten las instituciones a que se re
fiere el articulo 34 fracción JI de la Ley General 
·de Salud; -· 

VIII. Realizar Investigaciones sobre las 
causas y erectos de los problemas prioritarios de 
asistencia social, y 
. IX. Las demás que le otorga la .Ley General 
~e Salud. 

ARTICULO IZ.-P1ra los electros de este or· 
·denamlento, se entienden como servicios básicos 
de salud en materia de asistencia social, los si· 
gulentes: 

l. Los seilllados en el articulo 168 de la 
Ley Gerierai de Salud; 

JI. La prevención de Invalidez y la rehabiií· 
lación de inválidos; · 

IJI. La orientación nulricional y la allmen· 
taclón complementarla a personas de escasos re· 
cul'SOI y a población de zonas marginadas; 

IV. La promoción del desarrollo, el mejora· 
miento y la integración familiar; 

V. El desarrollo comunitario en Jocalldailes 
y zonas social y económicamente marginadas; 

VI. La promoción e impulso del sano creci· 
miento lisico, mental y social de Ja niñei; 

VII. El establecimiento y manejo del sis· 
lema nacional de Información básica en materia 
de asistencia social; 

VIII. La colabOración y auxilio a las auto'ri· 
dades laborales, competentes en Ja vigilancia y 
aplicación de Ja legislación laboral aplicable a 
los menores: 
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IX. El ~mento de acciones de paterniditU 
responsable, quC" propicien Ja preservación dt
los derechos de los menores a la satisfacción dl· 
sus necesidades y a la salud fisica )' mental: l 

X. Los análogos y conexos a los anteriores 
que tiendan a modificar y mejorar las circuns. 
tancias de carácter social que impidan al indi· 
vlduo su desarrollo integral. 

CAPITULO SEGUNDO 

Uel Sistema ~aclonal 1>aru el Ut"sarrullo lnlt· 
gral dr ha fo"amlliu 

ARTICULO 13.-Ei organismo a que se refiere 
el artlcuio 172 de la Le~ General de Salud se de
nomina Sistema Nacional para el Desarrollo In
tegral de la Familia. Es un organismo público 
descentralizado con personalidad Juridica y pa. 
lrimonio propios y tiene como objelivos la pro· 
moción de la asistencia social. Ja prestación de 
servicios en ese campo, Ja promoción de la lnle· 
rreJJción sistemática de acciones que en la ma· 
tcria lleven a cabo las Instituciones pUblicas. as! 
comr la realización de las demás acciones que 
establezcan las disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 14.-Cuando en este ordena· 
miento se haga mención al Organismo se cnten· 
derá hecha ni Sistema Nacional para el Desa· 
rrollo Integral de la Familia. 

ARTICULO 15.-El Organismo para el logro 
de sus objetivos realizará las siguientes funcio
nes: 

l. Promover y prestar servicios de asis· 
tencia social; 

JI. Apoyar el desarrollo de la familia y de Ja 
comunidad; 

IJI. Realizar acciones de apoyo educativo. 

m:lgl¡"C:'i!r:;~~]:1i:.i~,~~~ffi'~~c~r.r~· 
IV. Promover e impulsar el sano crecl· 

miento llsico, mental y social de la nlftez; 

· V. Proponer n la Secretaria de Salud en su 
carácter de Administradora del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, programas de asistencia 
social que contribuyan ni uso eficiente de los 
bienes que lo componen; 

VI. ~·omentar y apoyar a las asociaciones o 
sociedades civiles y a lodo Upo de entidades pri· 
vadas cuyo objeto sea la prestación de servicios 
de asistencia social, sin perjuicio de las atribu· 
ciones que al efecto correspondan a otras depen· 
dencias; 

VII. Operar establecimientos de asistencia 
social en beneficio de menores en estado de 
abandono, de ancianos desamparados y de mi· 
nusválidos sin recursos: 
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, VIII. Llevar a cal.Jo acc1on<.!s en materia de 
prevención de invalidez y de rchabil11ac1ón de in 
válidos. en centros no hospitalurios. con sujeción 
•la Ley General de Salud: 

1X. Realizar estudios e innst1gaciones 
sobre asistencia social. con la participación. en 
su caso. de las autoridades asistenciales de las 
enlidades íedcrall\'as y de los municipios; 

X. Realizar y promover la capacitación de 
recursos humanos para la asistencia soc:ia': 

XI. Participar con la Secretar!• de Solud en 
el Sistema Nacional de lnrormacion sobre la 
AJlstencia Social: 

XII. Prestar ser\'icios de asistencia JUl'ldic? 
y de orientación social a menare~. ancianos y m1· 

• nusválidos sin recursos: 
XIII. Apoyar el ejercicio de I• tutelo de los 

Incapaces. que corresponda al Estado. en los tér· 
minos de la Ley respectiva: 

XIV.-Poner a disposición del ~!misterio Pú· 
blieo los elementos a su alcance en la prolr.cción 
de incapaces y en los procedimienlc:. ci\'iles y fa· 
miliares que les aíecten, de acuerdo con las dis· 
~iclones legales correspondientes: 

XV. Realizar estudios e investigaciones en 
materia de invalidez: 

XVl.-Participar en programas de rehabili· 
!ación y educación especial, y 

,. XVU.-1..as demás que establezcan las dispo
slclopes aplicables en la materia. 

ARTICULO tG.-En casos de desastre. como 
inundaciones, terremotos, derrumbes, explo-
llones, incendios y otros de naturaleza similar 
por los que oe causen daños a la ¡ioblación. el Or· 
ganismo, sin perjuicio de las atribuciones que en 
auxlllo de los damnificados lleven a cabo otras 
dependencias y entidades, promoverá la aten
ción y coordinación de las acciones de los dis

'tintos sectores sociales que echien en beneficio 
deaquéllos, en el ámbito de su competencia. 

ARTICULO 17.-En la prestación de servicios 
y en la realización de acciones. el Organismo ac. 
tuar• en coordinación con dependencias y enli· 
dades federales o locales, según la competencia 
que a éstas olorgan las Leyes. 

Promoverá, como conducto de la Secretarla 
de Salud y coordinadamenle con los gobiernos de 
111 entidades federativas en sus respectivos ám· 
bltos de competencia. el estableclmlento de een· 
iros y servlclos de rehabilitación som:itica, psi· 
cológlca, social y ocupacional, para las personas 
que sufran cualquier tipo de Invalidez. asl como 
1eelones que faciliten la disponibilidad y adapta· 
cl6n de prótesis. órtesis y ayudas funcionales. 

El Organismo observará una vinculación sis
temática entre los servicios de rehabilitación y 
asistencia social que preste y los que propor
cionen los establecimlenlos del Sector Salud. 

ARTICULO 18.-EI patrimonio del Orga
nismo se Integrará con: 

l. Los derechos y bienes muebles e inmue
bles que aclualmente son de su dom In io · 
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11. Los subsidios. suhvencmnes. aporl<i· 
ciones. bienes y demás ingresos que las dcpcn. 
dcncias y entidades de la Adnunistrnción Pú· 
hlica le otorguen: 

lll. Las aportaciones. donaciones. legados v 
demás liberalidades que recib.J de personas 1i~ 
sicas o morales: 

IV. Los rendimientos. recuperaciones. 
bienes, dcreehos y demás Ingresos que le ge. 
neren sus inversio~es. bienes:-· operaciones: 

V. Las concesiones. permisos. licencias v 
autorizaciones que se Je otorguen conforme a IÜ 
ley. y 

VI. En general. los demás bienes. derechos 
e ingresos que obtenga por cualquier titulo. 

ARTICULO 19.-Para el estudio. planeación 
y despacho de los asuntos que le competen. e) ur. 
ganismo contará con los siguientes órgano3 su
periores: 

l. Patronato: 
11. Junta de Gobierno.)' 
lll. Dirección General. 
La \•igilancia de la operación del Orgrmismo 

quedará~ cargo de un Comisario. 
ARTICULO 20.-EI Patronato estará inte· 

grado por once miembros designados y remo· 
vidas libremente por el Presidente de la Repú· 
blica. por conducto del Secretario de Salud. El 
Titular de dicha Secretarla y el Director General 
del Organismo representaran u la Junta de Go· 
bierno ante el Patronato. cuyos miembros no 
percibirán relribución. emolumento o compen
sación alguna. y se selecclonaráft de entre los 
sectores público, social y privado. 

ARTICULO 21.-EI Patronato tendrá las si· 
gulentes facultades: 

l. Emitir opinión y recomendaciones sobre 
los planes de labores. presupuestos, Informes y 
estados linancieros anuales del Organismo: 

u. Apoyar las actividades del Organismo l" 
rormular sugerencias tendientes a su mejor de· 
sempeito; 

111. Contribuir a la oblención de recursos 
que permitan el incremento del palrimonio del 
organismo y el cumplimiento cabal de su objeto: 

IV. Designar a su Presidente y al Secretario 
de sesiones. y . 

V. Las demás que sean necesarias para el 
ejercicio de las facultades anteriores. 

ARTICULO 22.-El Patronato celebrará do: 
sesiones ordinarias al año y las extraordinario· 
que se requieran de conlormidad eon el Regla 
mento respectivo. 

AllTICULO 23.-1..a Junta de Gobierna estar1 
integrada por el Secretarlo de Salud. quien 1: 
presidirá, por los Tllulares de las Secrelariao d· 
Gobernación, de Hacienda y Crédilo Público. d 
Programación y Presupuesto. de Educación Pl¡ 
blica. del Trabajo y Previsión Social. del Depa~ 
lamento del Dlstrllo Federal. de la Procuraduri• 
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General de Ja Hepublica. de ta Procuraduria Ge· 

~=~~~~~J8~~i;;~l~~121l~rg~~~~¡: 1Ja~fo~~l~i~ 
Subsislencias Populares. del Jnsliluto Mexicano 
del Seguro Social. del Jnsliluto de Seguridad y 
Servicios Soeiales de Jos Trabajadores del Es· 
tado, de la Loteria Nacional para Ja Asistencia 
Publica. de Pronósticos para la Asistencia Pu· 
blica y del propio Organismo. 

Los miembros de la Junta de Gobierno sPrán 
suplidos por los represenlanles que al erecto de
signen cada uno de los miembros propietarios de 
la misma. 

La Junta de Gobierno contará con un Secre· 
'tario :récnico. designado por Ja misma a pro· 
puesla del Director General. 

ARTICULO 24.-La Junla de Gobierno lendrá 
las slguienles lac~llades: 

. 1. Representar al Organismo con las íacul· 
tades que establezcan las leyes para aclos de d"' 
minio y de administración y para pleitos y ci> 
branzas: 

ll. Aprobar los planes de 1.abores. presu· 
pueslos. informes de aclividades y estados finan· 
cleros anuales: 

lll. Aprobar el Reglamento lnlerior. In or· 
' ganizaclón general del Organismo y los ~la· 
· nuales de Procedimientos y de Servicios al Pú· 

bli~~. Designar y remover. a propuesla del Di· 
· l'!Ctor General dtl Organismo, a los· Subdirec· 
·tares Generales, así como al Oficial Mayor. Con· 
· tralor Interno y Directores: 

V. Conoeer loo Informes. dictámenes y rec"' 
mendaciones del Comisario y del Audilor Ex

·temo: 
·; VI. Aprob3r la aceptación de herencias. le· 

gados. donaciones y demás liberalidades: 
. Vil. Estudiar y aprobar Jos proyectos de in· 
."versión: . 
, \'111. Conoeer y aprobar los Com"Cnios de 
Coordinación que hayan de celebrarse con de
.pendencias y entidades publicas: 

IX. Determinar Ja integración de Comités 
Técnicos y grupos de trabajo temporales: · 

, X. Aprobar los programas de mediano plazo 
a que quedarán sujelos los servicios de salud en 
materia de asislencla soeial que preste el Orga· 
nismo. en base a los programas sectoriales y 
prioridades presupuesta les a que esté sujelo. y 

;u. Las demás que sean necesarias para el 
ejercicio de las racullades ar1teriores. 

ARTICULO 25.-La Junta de Gobierno podrá 
integrar los Comités Técnicos necesarios para el 
estudio y propuesta de mecanismos que m;e· 
guren la coordinación interinstlluclonal en Ja 
atención de las tareas asistenciales y pare 
elevar las propuestas que estimen necesarias a 
Ja Junla. Eslos Comliés eslaran formados por 

Jos representantes que al t1ecto designen Jas di·· 
pend~cias y entldodes compelentes. · -

ARTICULO 26.-La Junta de Gobierno cele. 

~;;~:df~~y~:sq~~d~~~~~¡:;~~sJ~ª~~~fu~:n~d~~ 
con el Reglamento respccti\·o. 

ARTICULO 27.-EI Director General sera 
ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
treinta afias de edad y con experiencia en m<i· 
teria administrativa y de asistencia social. 

E1 Presidente de la Republica designara y re
movr:rá libremente al Director General. 

ARTICULO 28.-El Director General tendri 
las si~uientcs facultades: 

J. Ejecutar los acuerdos )' disposiciones de 
la Junta de Gobierno: 

JI. Presentar a Ja Junta de Gobierno. los in· 
íormes y estados financieros bimestrales. acom· 
pañados de Jos comentarlos que estime perti· 
nentes a los reporles, informes v recomenda· 
ciones que al erecto formulen el Comisario y el 
Audilor Exlerno: 

lll. Presenlar al conoeimienlo y aprobación 
de la Junla de Gobierno. Jos planes de labores. 
presupueslos. informes de acli\'id.ad .. y estados 
financieros anuales del Organismo: 

IV. Proponer a la Junio de Gobierno la de· 
signaclón y remoeión de los Subdireclores Gen .. 
rales. del Oficial Mayor, del Contralor Interno)' 
de los DirecJores. asl como designar v remover 
libremente a los demás servidores publlcos del 
Organismo: 

V. Expedir o aulorizar la expedición de 
nombram1enlos del personal y lle•·ar las rela· 
ciones laborales de acuerdo con las disposicione!'i: 
legales: 

. VI. Planear. dirigir y controlar el funciona· 
mienlo del Organismo con sujeción a las lnstrue· 
ciones de Ja Junta de Gobierno; 

Vil. Celebrar kis convenios. conJratos Y 
actos jurldicos que sean Indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos del Organismo: 

VIII. Actuar en represenlac1ón del Orga· 
nismo, con facullades generales parn actos de 
administración, para pleitos y cobranzas. asl 
como aquellos que requieran cláusula especial 
conforme a las leyes. y 

IX. Las demás que sean necesarias para el 
ejercicio de Jas anteriores. 

ARTICULO 29.-EI Comisario será desi~nodo 
por la Secretaria de la Contraloria General de 1~1 
Federación, será ciudadano mexicano por m1c1· 
miento y con experiencia profesional no menor 
de cinco años. 

ARTICULO 30.-EI Comisario lendrá las si· 
guienles !acullades: 

1.-Vigilar que Ja adminislraclón de los rr· 
cursos y el runclonamiento del Organismo. sr 
hagan de acuerdo con lo que dispongan cstn Le~ 
y los programas y presupuesJos aprobados; 
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11 -Pr:actic:or lns auditor!a!. <!1: In~ l'.-,t:lc!O!' li· t. E:-:lahlrcer pro¡Jramas con,1unto~: 
1nciero!I y lu~ d,• c·aract\!r :1dm1111~lr<.ili'.'O que JI. P:o~rn\'t•r la t·onjunc~ón de hh ni\'e.L·~ dL• 
requieran: ¡.:.otnrrno en Ja apl1rwción dt• n•cursos lumnt·w· 
111 -Rer:ome'ldar :.i I;¡ .JuntJ dr foih::!rro ... al :o~ 
rector Genl'rnl. la:; 1r.t'd1dns prl'\·cnli\'as :;'to 111 Oislrihuir y coordinar acciones entrl' Ja:--
·!c!1\·as qul' sean C'On\'~mcntes para el mejora· part<:s. de manera proporc1nm1I y equilallva: 
entu Jt!I Organb•mo; 
I\' -t\s1st1r a la_,, r..:c:~ione~ del Palronntu' de 
.Junta de Gobierno. y · 
\'-Las demás qut• olras lt•yes le alribu:.·•m y 

• 1¡ul: ~can nccesa:-1<1~ parc.1 el cJereicio Ot la~ 
~l'riort~. 
AH ílCCLü :a -El Orguni?:imo recomcnGJrJ 

ron•ffiO\'!.'ra el cstablccHmr.1~10 ele or~anismo-. 
11;1ares en las d1!'! inta~ enlldadcs Jedt•ra:1\·as :. 
unicipios. a Jos cualt!s prestará :.ipoy(} y cohho· 
i:itin tCcnict! ,. <.1dmin1:'!trath«! en ma1cria de 
1~wnc.:ia ~ocrnl 
. .\HTIC:CLO ;J~.--La S'.'l'l'l'liJl'l:.i dl' .Salud~ el 

·g::r.:!:imo. ccnlormc i.I ~us re:-ipt·r\1\•1' umhilo~ 
· tomp1·1c:1ciu. prumorcriin qut• l:1s dcpl'lldl·n· 
1'i ,. enlidadt·~ destmcn Ju~ n•curbos nel'l'!'lilrlo ... 
io~ ¡.;rugralllJ" dl' ~er\'ic1os de saiud t>n mJ· 
r¡¡¡ de .a~i•IC'r.Cla Sú.::lt\I 

:\l:Tl\..'l'LU :1.1.-EI f.•r¡rnm!;mo r: 1idra emilir 
.1~1011 !·ohn• el oto:-¡.;<!r.:~r.''lln tle !'lt•il!'l:tl•os <1 m~· 
udone:'! públicas o prl':ada:1 fjllL' i•c.tl!t•n t·:~ el 
-r.p11 de !::. asislcncü.: snciai. 
..\HTl<:L Lll ;:;.-L..us ri~1ac1111:1:! :..:~ trnt;<1 i'• 

. :n. d t1rgani~mu y !:JU~ tr.::.h:.i~.;:lnró. ~·-· ll'· 
rnr. ¡:iu, l<t J.1..•y r<><ll'rí1! ~t' :o~. 'frah<:.jadurcs :.il 

·~;·;'.~i'~···~~1;r~'i1~·~~I~11J~~11;hi~~¿~~~:~11~:=~~~'r~i';: 
·:. .Je 1f1:.; 1::3::dm; Unido~ :\tcx1ctinos. 
:\frnr:L'L'J ;1;;.-!.r.i; trnin1Jadnres del 111·1.:;,1· 

smo c:::t::: .Jn íncorporadn~ :..il n•¡,.:ur.cn dt_• l;1 Ley 
J 1:1!.litt::f' de St•gurillad y Servicios Socmll'!i de 
; Trnlla1;!dcr~s de! E~1:1•Jo. 

f~i\Pi'i'ULrJ TC:l~Ci::HI' 

h1• la ('0:1rcl:11JL'ÍtÍ11 ,. C11ncrrtui:icin 

i\l~TU:r:UJ .m -Ccn t•I propOsito de a!oiegurnr 
ad:!<.:U.tda coonlinm:i!in de ucc.:hme!-i en el :un· 

1tn d1_. la on:st:..ic.:iOn tic los se:-\·1<.:ios de salud en 
::ilcri:J c1e asb!cnc.:ia !iOt';<JI y con el ob,l_eto dt• la· 
orcL'l'I" prwr11am1cnh! u los grupos !;OClíllt!s mus 
uln1•"";1t1!1·:-:. t•n ms !úrmino!; tic! ~t!ilema ~H-
11i11:1: til· l'Jam.:al'ión y de h.1 Ley C.cneral de 
<i~ud 1:1 !-i<:r.rctarla rie !-iulutl,a lrt:\•Cs del Orga
i:-;mü. 1.:cldirar& :.icuerrJo:-. \" wnccrlará ac· 
mm::. c.:r.n '"~ ~retare!: púhllt·f··. social y pm·:1do 
e Ja5 entidades ícdcn;.:h·a .• 

,\l('i'JCt:l.O :17 -Coln el ohJct<; de ampliar la 
11lintura ' la caliliml d~· 1os !'il:l'\'il'ms dt• :-;:1lur: 
n malt•ri~ de nsistt-nciu '1K·1.1l t•11 la; tmtu!;uh·:-. 
1·der:111\· 1:-. ~- los r.1unil'ip10 .... !a ~t·t·n·tari;1 111· 

lalud, a trn\'éi. dci Orgñnismo. promo\'crjr. la 
;eJehrac1ó11 de convenios entre los distintos ni· 
'"les ne uuh1crno, a iin de: 

1\. Procurar la mtegral'ion y lorl<i!L•l': 
miento ::ll' los reJ,!1menes de usblenciu prl\·adu. )o 

\". Con!'.!_olid~r Jos apoyos a lor..: palrimomos 
de li..i Uenclwm:1a Püblicu de lus l'nltdudes ll'tle-
r<Jll\'aS 

ARTICULO 38.-La Secretaria de Salud. a 
tra,·és del Organismo, en el marco de los Conve
nim; t:mcos de Desarrollo, podrá p.'.lctar con los 
gobi1•rnos de las entidades federativas y a través 
de estos con los municipios. las acciones que 

~:~F.t~' fe)~sb~~t;'\'f:¡~~~~e~aiJd~~l~~t1:rfue¿~ 
asistencia social. 

AHTll'UUl :IY.-La Setrtlariu de Salud. di
rectamente o a travé~ del llrg:..inismo. prom11-
\'crá ;,rnlc los gobiernos locale~ el t•s1ahlt-(,;i
m1cnlo de ios mecanismos idóneos CfUl' pt•rmitan 
una interrclació:-i sistl'mtllil·u a lin de conocer 
las demandas de ~erricios hlls1cus de sulud. en 
mi.l!cria de asi:;tencia social. p:..ir:..i los grupos so
ciales \'ulnerables y <:oord1m.1r su oportuna aten· 
l'inn . 

AltTICULO iu.-1.a Setrclurla de Salud. a 
tra,·Cs del Or~unismo. promo\'erá unle Jus :..iuto· 
ridades t.'Slatule;; y municipales la creal'ión rlL• 
orµamsmos locales. parn li.1 reilliwción lil' ••t" 
cionrs en matl'ria dl~ prcslatió11 de sen·icios 
ast .. '•:nci:..iJL's para el dc:-.;._1rn1llo 1ntcp:ral de la la· 
111:;:-~. que L'Umplun funciones similares a las lle• 
a4uc!J. 

.\HTICULO 41.-EI Eslado. ton el ullÍl'io ch• 
&1m~Jwr Ja coberturu lle los sel'\'icios de st1l1ul dt• 
asi~hmcia social. lineados en la solidurid:.ul du· 
dad~na, promoverá en todo L'I pais. la t:re:..il'ión 
d-:? :1:-;ociaciunes de asislcnciu prirnda. funcla
cior.es y otra~ similares. las c¡ut• con sus propio" 
recursos o con libcri.ilídmlcs tlt• cualquier m1tum
Jcza que aporte In socicdud 1:11J,!cncruly1.:un su iL'· 
tión a los orden:..imienlos qm• J;,rn rijtm. prc~1l·11 
dichos servicios. 

En todo caso, la Secretarla de Salud cmilira 
las normas lécnicns que dichas instituciones de
berán observar en la prestación de los servicios 
de salud er. mnteri:..i de a3istencia.social. El Or
ganismQ les presLará la asesoría técnica nece
saria y los apoyos conducentes. 

AHTICUl.U 42.-A prupuesla dt•l 1Jrgani,m11. 
l;i Sl'trclaria de Salud promo\'erá :mk las 11uto· 
r1dadcs correspondientes el otoruamienru 1h• es· 
limulm. li!m..1les. para inducir l:1s accir10l'S 'h• lo~ 
·c1.:111n:s social y privudo L'n li.1 prcslación de l'iL'I'· 
\'IL'IO~ óe salud en m:..i1eri;.1 llL• ns1stcncii1 :;oc1i.J. 
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reccion y conlrol de Jas auwridudes correspon . 
d1en1es; · 

AllTICULU-16.-La par11c1paciú11 ~o lu cumu. 
nidad a que se refiere el articulo anterior. llene 
por objeto íorlalecer su es1ruc1ura propiciando 
la solidaridad anle las necesidades reales de la 
población. 

. \HTICL'LO 4:1.-EI Gobierno Fffierul,direc· 
lamente o a tr;1ves del Organismo y de la~ depcin· 
dencias y t."nlidades competentes. propiciará Ja 
confrrlación de acciones en materia de asis· 
tenl'ia social. con los !'eclores wdal y pri\'ado, 
mcdinnte la celebración de con\'enios y con· 
lrulos Jos qur se ajustarán a las SiAUi<'nles ba· 
Sl$: 

l. Llefimción clt• h.is rl'sponsabilidades fllll' 111. ~oliíicación de la t:':<islencia de per. 
u~uman los inlegrunles dí' los ~lores sociul ~· sanas que requieran de asistencia social cuando 
prll"ado: éSlas se encuenlren impedidas de solicllar au. 

11. I>eterminadón i::!e las acciones de oril'n· xilio Por si mismas: 
1al'ión. estimulo y apoyo que lle\·ará a caho l"I I\'. Jo'ormulación de sugerencias para mf:l. 
(iohiL•rno ~·edernl: jorar Jos sen·iclos de asistencia social.\' 

111. Fijación del objrln. mal['ria y alcances , .. · .. 
jurldicos de Jos compromiso~ que as~man. l~s • pru~ec~i'J~ªde j~l~~l~~~PS que coad)U\en a la 
parles con reserv11 de Jus func10nes dt> aulor1d.1e1 
que compelan al Gobierno foºl'dcral. y , 

J\'. J::xpreslón de las demás estipulaciones 
qur de c.:omUn acuerdo establezcan las parles. 

AJITll'ULO -H.-EI Eslado promo\"erá la or·· 
~aniwclón y participación de la comunidad en la 
alención de aquellos casos de salud. que por sus 
caraclerislicns requieran de nccionf'S de nsis· 
te~ci.a social basadas en el apoyo '". solidaridad 
!i<X;i•L asl como el concurso coordinado de las 
~ncias. y enlidades públicas. es~Jficn· 
mente en el caso de comunidades afectadas de 
marJinaclc'on.·. , . . . 

Ui S<."Crl•larm de Sctlutl y l'1 rn,.;um:mto pon· 
drán especial atención a los casos de menores en 
cslado de abandono y de incapacilados llsica o 

me~W~TÉn~ii ~a.-1.i Secrctnrlu de Snlud di· 
recLamenle o a lra\'é:-i dl•I Organismo. promo
verá la organiuición y participación de la ca.mu· 
nidad para que. en bus<' ni upoyo y 1->ohdnr~~1d 
sociales. coadyu\'e a Ja prestación d<' ""rv1cms 
asisteilciales para el desarrollo Integral de In In· 

mi~~~~ participación será u tra\·és ~l' las si· 
~uit'nll~ acciones: 

1.. Promoción de hábitoi; de conducln y M 
\'DIPreS superiores que l'ontribuyun n h1 protrc· 
oión de io. grupos 1·ulnerablcs. a su su¡ll'ruclón y 
u la prevención de lnl-alidez: 

11. Incorporación. como auxiliares rolunla· 
· rios. en In realización de lareas básicas di' n~is· 
tcncia 80Cial y purliciparión "" detrrminadus 
tll'li\'ldad~ de oprr;,1ción dt' los SC'n·iclos de.• 
1.:11lud en mnteria dt• usi~h·nd;i ~nl'inl. IJajo In di· 

TllAXSITOHIOS 

PHIMEllO.-J::sta Ley enlrará enl"igor al dla 
siguicntedesu publicución on el lllarlolKklal de• 
111 Ft'drra<·h\n. 

SEGUNDU.-Se abro~n el ··uecrrlo por el 
que el Sislemn :o;aclonal puro el Uesnrrollo lnle· 
Rral de la ~·amllia. creado por Decrelo de lU de 
eriero dt' l!lii. se 11iujt"1ará a las dis_poslcionf!'! qur 
se indican"". publicado en el lllarlo Ollri•I dr la 
•"ftlrrarión de lecha 21 d<• diciembre de lllll:!. nsl 
como las demal'i disposicione?8 quP se oPongan n 
Jo dispuosi~ por esla Le¡·. 

Mblco, ·D.F., a 19 de diciembre de 19115.
Sen. Socerro DIH PalKial, Presldenla.-Dlp. 
Frn- Ortla Arua, Preoldente.-Sen .• Lab 
JOÑ Dorallln Sogo•la, Secretarlo.-·Dlp. Reyes 
R. Fllnl Zanpia, Secttlarlo.-Rübricu". 

En cwnpllmlellto de lo dlspueslO por la frac· 
clGI 1 del articulo 89 de la Constitución Polltlca 
do los Ealadao Unldao MexlcallCll y para 1u de
bida publicación y obeervancia, espldo el pre
aente Decreto en la residencia del Poder Ejecu· 
tlvo Federal en la Ciudad de M~xtco, Distrito Fe
deral, a iol veinte dlas del mes de diciembre de 
mil noveclentoo ochenta y clnco.-Mlpel de 11 
MMrld H.-Rllbrlca.-EJ Secretarlo de Gober· 
nación, MaaHl llartlotl 0,-Rúbrlca.-EI Secre
tario de Salud, Guillermo 8*rén AcOYÑe.
Rúbrlca. 



APENDJCE 38 

LABOR ASISTENCIAL EN 21 INSTITUCIONES DE ASISTENCIA 
PRIVADA PARA ANCIANOS EN 1982. 

NOMBRE HOMBRES MUJERES 

Asilo Matfas Romero 13 45 
Ancianas desvalidas o 21 
Miar y Pesado (D.F.) 39 44 
Sta. María de Guadalupe 23 42 
Mariano Gálvez 3 32 
Monte de Piedad 8 45 
Franco Mexicana, Suiza y Belga 8 28 
Paulino de la Fé 12 56 
CasaBettl o 57 
Los Sesenta o 17 
Americana de Beneficencia 1 5 
Agustín González de Cosía 28 108 
Colonia Alem.,a 6 49 
Atención al Anclmio 3 40 
FIWICiaco Dfaz de León 11 46 
Residencia El Refugio 9 36 
Isabel la Católica 75 141 
Nuestra Sel'lora del Camino 53 72 
Beneficencia Espallola 52 77 
e-del Actor 8 27 
Mier y Pesado (Ver.) 28 34 
Cotlja de la Paz o o 

SUMAS 380 1022 
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SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 
Decreto -el que 1111 reforma y adiciona la Ley 
- · orpnica de la Admlnisttación Pllblica Fe-. derr.L . 

Al margen wi sello con. el Escudo Nacional, 
qUe dice: Estados Unidos Maicanol.-Presi
dencia de la llepllblica. 

MIGUEL DE LA MADRID 11., Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicano5; 
:a sus habitantes. ~bed: 

QUe el H. Congreso de la Unión se ha servido 
diriginne el siguiente 
- DECRETO: 

"El Congreso de los Estados Unidos Mexi
canos, decreta: 

SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY 
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA FEDERAL 

ARTICULO PRIMERO: Se reforma el ar
ticulo 26 de la Ley Orginica de la Administración 
Pública Federal, para quedar como sigue: 

""ARTICULO 26.-Para el estudio, planeación 
y despacho de los negocios del orden administra
tivo. el Poder Ejecutivo de la Unión, contara con 
las siguientes dependencias: 

clona el articulo 39 de la Ley Orgánica de la Ad
ministración Pública Federal, en los siguientes 
términos: 

"ARTICULO 39.-A la Secretarla de Salud. 
corresponde el despacho de los siguientes asun
tos: 

Iyll ........................................................... . 

fil-Aplicar a la Asistencia Pública los 

l:~J~~'="~~is~~~~~~1l. 
ministrar el patrimonio de la Beneficencia Pú
blica en el DJStrito Federal, en los términos de 
las disposiciones legales aplicables, a fin de 
apoyar Jos programas de servicios de salud; 

IV y V ....... ---·-····----··----·----·-···-----·-------·-·-·-··· 

Vl~-Planear. normar, coordinar y evaluar el 
Sistema Nacional de Salud y proveer a la ade
cuada participación de las dependencias y enti· 
da.des públicas que presten servicios de salud. a 
fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la 
protección de la salud. 

Asimismo, propiciará y coordinará la par~ci· 
pación de los sectores social y privado en dicho 
Sistema Nacional de Salud r, determinará las po
liticas y acciones de inducción y concertación co-
rre,:;pondientes; 

SECRETARIA DE SALUD. VIl.-Planear, normar y controlar los serví· 
cios de atención médica, salud pública. asis· 
tencia social y regulación sanitaria que corrf'$· 
pandan al Sistema Nacional de Salud; 

ARTICULO SEGUNDO: Se reforma y adi-

> 
-e 

"' z 
8 
n 

"' 
"' "' 
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VIIl.-Dictar las normas Ucnicas a que que
darA sujeta la prest.acl6n de &er\iclos de salud en 
las materias de Salubridad General, incluyendo 
las de Asistencia Social, por parte de Jos Sectores 
Público, Social y Privado, y verificar su cumpli
miento; 

IX a XX.-.........•......................................... 
XXI.-Actuar como autoridad sanitaria. 

ejercer las facultades en materia de salubridad 
&énenl que las leyes le confieren al Ejecutivo 
Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley Ge
neral de Salud, sus ~lamentos y demás disposi· = .!P~= cleºJa~~~3~~~onli· 

XXII y. xxrn.-.......................................... . 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.-Las presentes reformas y adi· 
danes entrarán en VJgor al dia siguiente de su 
publicación en el Diario Ollclal de la Federación. 

SEGUNDO.-Cuando en esta y airas Leyes, 
....iamentos, decretos, acuerdos y demás dispo
siClooes jurldicas, se haga referencia a la Secre
tarla de Salubridad y Asistencia, se entenderá 
hecha a la Secretarla de Salud, dentro de la es
fera de su competencia, en los términos del pre
oeute decreto. 

TERCERO.-La Secretarla de Salud proce
deñ aradualmente a sustituir el registro • iden· 
tlfu:acl6n de los equipos y bienes sujetos actual· 
mente a la custodia y uso de la anterior Secre
tarla de Salubridad y Asistencia. 

Mblco, D. F., a 21 de diciembre de 1984.
Cdoo Ham- Delgado Ramlrn, S.P.-Ea
rio¡9eSG&ol1111alenlo,D.P.-RalaelArmandoHe
nen Morales, S.S.-Jeslis Marillo Agullar, 
D.S.-P..úhricas'' 

En cumplimiento de lo dispuesto por la frac· 
ción i del articulo 89 de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos y para su de-

=e P::: fa ~¡re·:gi~iaciei~r: ~j~~ 
tivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal. a los veintiún días del mes de diciembre 
de mil novecientos ochenta y cuatro.-:\li~ue& dr 
Ja Madrid H.-Rübrica.-EI Secretario dr Go· 
bernación. Manuf'I Barlleli D.-Rúbrica ... El 
Secretario de Relaciones Exteriores. Ht"ruoinlu 
~púlveda Amor.-Rúbrica.-EI Secretario Ut· 1;1 
Defensa Nacional. Juan Ar'°'·alo Garduqui -- Hu 
.i,nca.-EI Secretario de Marina. :'tili;:ut•I .\n;:~:I 
Gómez Ortega.-Rúbrica.-El Set·relaril1 de lfa 
ciencia y Crédito Püblico. JE>SUs Sih·a lh•r1u;: 
Flores.-Rúbrica.-EI Secretario de Pro¡:r;m1;1 

~g~J:.-~Ef~~~,~~i~0d~i~0c~:1~~~~;:~11·:.;l. 
neral de la Federación, J."randscu Unja .. (iu
li~rrez.-RU.brica.-El Secretario de Enrrg1a. 
Minas e Industria Paraestatal, Franci,co l.aha ... 
tfda Ochoa.-Rúbrica.-EJ Secretario de C. ·o 
mercio y Fomento Industria), lléctor JJern;"1111lt•1 
Crn1anlrs.-Rúbrica. -El Secretario de Acricul 
tura y Recursos Hidráulicos, Eduardo Pt~c111rin1 
Olea.-Rúbrica.-EJ Secretario de Comunic•t· 
ciones y Transportes. Daniel Dtaz Di:u. ··ltu 
brica.-EJ Secretario de Desarrollo llrh;mn ~ 
Ecologia, !\larc:elo .Ja,.:rlly Girard.-Rühnra ... 
El Secretario de Educación PUblic:a. .lr,.,li:. 
Reyes Hrroles.-RUbrica..-EJ Secretario di! S.t· 
Jubridad 1. Asistencia. Guillf'rmo Suhrróu .\l·t·
vrdo.-Rúbrica.-El Secretario del Trabajo ) 
Previsión Social, Arsenlo Farrll l'ubilla!-..- HU· 
brica.-EJ Secretario de Is Reform~ :\grnria. 
Luis l\lartinn. ViHic:aña.-HUbrica.- El St.."C"r•· 
tario de Turismo. 1\ntonlo t:nrú¡urz S:t\·i~uac·. 
Rúbrica.-EI Secret<ufo de Pt"Sca. Pf'dro Oj1·1l:1 
Paullada.-Rúbrica.-EI Jefe del De?'Jrlame11lu 
del Distrito Federal. ltamún Aguirn \"t•l:'11· 
quez.-RUbrica. 
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DECRl:TO por ti qUI' 1t crq •I tn1Ululo Naclou.al de 
la S1nKTI1d. 

vlc::'IE~~Cn~o~cA':x:~o~~!~~r~~cJ:ºtilJ~ 
dad xt'JU-=lo. 

de 101 01ranamo1 t>N..-rnlnhudot ~· lmpresu dt 
Pan1c1p•c100 Euatal J, ln~·c1unr~ 1 ,. IJ ,. "~ de la 
Le)' Or¡il.01ca de Ja A11:i.in1n1111:u1i:, fubJ1c• ftdcnl, 1 

COSSIDEkASDO 

Ouc d•do et Cre<tkDh: oumcru dc pcnonu en cd.11d 

~i:~~'j~~J'ru~.!c 1~i1~~~tl~~t ª:tªl~&::;~i'~:Je~aÍ~~: 
liza co tu brorl icio. 

tat ~u1!1c~~~~::1~11P~~ri~~·ni1~·uda: ·r:!~~~C'Jc \g:i,j':;. 
cu;1nu 1dttu11d1, qut' prrm11111 alf:'lu sus P•dcclmltn4 

~~~ ym~~l•:g;~i~~~~.'1~~~J'u ·~~ ~~c:~:~~d~¡ ~~u~1~~; 
dio• ccuno1nko1 'L:Jhdr::t". ni i:un lu' itn·klo" dc los 
11s1cmu dr U)fUrJJJli """'·1111 )' u1111<u11 )1 C1'l:ll.ikc1· 
dot. 

Que lambiin u tnJitprnublc estudiar lo• problr· 

fi~r!ªf:~:~~~~~·:dt d1~~·.~~~~~~~· tn1re Jos que 

Que Pltll luartr h SQluclón de Jos probltmas enun
cl1dos, el Elrcutlvu 1 mi cario ha utlm11do convt• 
nltme crnr wi orpanismu que. con stnlh.lo aii1ttncl1!, 
ofmc1 syludoncs m1:r.iiln 1 to._ u·q11crimitn1us \.' ne. 
cesldadh roncre11~ dr J;t 5cnllidad: he 1tn1do • bien 
cnw•r1lr el 1ltulr111e 

DECRETO 

ARTICULO PRJMERO.-Sc cru el Jnslltuto N1clGo 

n~:. 1~ Sf:c~:a1fd:dº 1~~31~u;.º :a~~r,~gnr:-'~~~~ 
que trnd1' POr obltlo pro1c1er, avud.1r, 1temJcr y orien
tar a I• wlc:z mcdcaaa v e~1udi1r 1u1 prablcmin par. 
losrar las tolucloncs adttuadu. 

ARTICULO SEGUXDO.-EJ patrimonio del ln\tilulQ 
M lnk¡rari con: 

lo.-l.ol blenn mueblts. lnmut'blt's )" sub•ldio~ qua 
le dutloe el Gobierno Fcdtnil. 

ber.if,f;&!• Q:O~~t>CJ. ~~;J~!!'}i.~~~ª~1C:~hfe!l-
ARTJct11.0 TElCERO.-!I lnstltulo Naclon1I de 

la ScMtlud li:ndnl mmo dr¡ano superior un Conselo 
t>inatvo. que cstanl lntcsndo por el Titular de Ja 
Sccm.111 Clc Salubric!ad y Asistencia, quien tendrl. 
el carictcr dt Pmldo:Jtc del ConseJo. por el Subo 

~riL:r:r:rl~º,b~:1d~=fd~enpduºbu:!.P'f~g~~~t~ 
~,,.g!~~ P=~ Zr ~~:~1:»a10r~~~:.U~~~c ~e1°~~ 
aefo Dlr«tlvo ln•titudoncs priv1d11 cuvo obleto suar
de arlnld1d con el del Instituto. Dicha lm·i11cldn senl 
formulada por et Presidente del Consclo. 

Por cada n:pmcntante • desi¡nali un 1uplent.i. 

ARTICULO CUARTO:-!) Constlo Dlrtctlvo se reu
nlli rraularmtDIC adt do1 meses ,. en fonna t~· 
tnordinl.ria CUIDdo )o conv~uc 1u Pres/denle o lo 
1olkhcn aiaodo mrno1 tns ch sus miembros. 

Lo1 1cuerdo1 del Conselo Dlrecllvo se lom3titJ 
p0r mnor1• de •0101 de su1 lnteer1ntu, teniendo 
el Prtsldcnl• voto de calldld en cuo de empale. 

BI Director General del lnstiluto aslstlnl 1 Ju 
reuniones del Consciu Dlri:ctivo con voz, pero sin 
VOIO. 

El ~aselo Dire:dYO contari con un Scm:1.arll'I 
qui ltrt dHl11Dado pgr el propio Consejo •. 

dri "i:.T~~g~t.1!~irt!! Cowejo Dlrecth·o tea-

PORTILLO, Prcsldcnle C&ln1¡lluclo-
Unldo1 MeXk.1001, en cjc-rcklo de la 

1·~~\1ªadn~u1 ·.~~~r:i~:°P~ft7a 11d:'i:c~~ 
~li~v IJco~onu~~~~I~ I~~ -S:,~ 2oie==~ 

I -D.1:-..on )' p1ooc1 Ju oe~"tuno p:uai &I ~ 
phm.,ntu .;..: tJbJrlu Ot1 lnu11u11.1, 

U-\~ .. b.J.r ''ª p1u¡ram11 de upcra.:10n y dt iD. 
\·cruonh :..in c•d,, e1trclc1u aiual; 

Jll.-L:u1Hu y i:u 1u ~•u aprubar lu• pruupUQa 
10) de Lilr:":lllt. )" t'jtuot; 

J\".-l•,:11.ir el rJcrcldu dt lot p1nupu1:11u1¡ 

anu~;·)E~uW~ m~1 ~~n:~d::: d~rr;:.~u1:~0~ 1;uai 
\ 1.-Lt»elJlr t'l RrKl.J.mcniu · Jnmhn del Jnunuto. 

ARTICl'LO SEXTO.-E,J°. ln~tllUIU l\,,.:1unal dt la 
s.~1e.::1uJ icuJr.fi uo D11cctu1 Gcnenl l' Jos tunc1ona. 
nu~ ' pt:iunat ti:1:1mu ). •dm1u11u.111nu que u re
quirr:a. 

El o::-:.:tor Geni:nl ier.fi numbradu por el Pm.J. 
drnh: ¡,le U Rcpublka. , : • >. . · 

ARTJCnO SEPTJMO.-EJ Director CeoeraJ tcndri 
f;n lacul:JJes sl¡uicntu: 

1.-RQ:-tttnlar lr¡almcnlt al or1anlsmu con la 1u. 
m;i de t::ull~di:s que al cfcc1u ac •r1111 u1ur1;1.:.l.U po.r 
el Cun~iJ D1rcc1ho; 

Jl.-E<:i.tl-Orar y presenlar al cll11do Con1ejo, lal 
pro¡r;.m.u de operac1un )' de ln\'eniunes: 

111.-formular y prnenLlr al órpno 1upcrJgr li.1I 
prcsupue1~111 corrcspundient•; 

J\' .-El:i.borar y prtsenLlr al C.OnuJo Dirccllvo ._, 
b1dance1 anualrs )" estados Clnanderos; )' 

\'.-.~mbrar al personal ttcnlro y adu:ilnbtrathv 
del orrc.lsmo. 

AR.TICIJLO ocrAVO.-La1 rCtaclones de trabljo dd 

~rs'~~'~ ~~cir.0•We ~~~dt¿d1orr~i~1.'dare: !: 
Sorvicio dtl E111do, Realamentaria del ApanadQ .... 
dd ArU.:ulo 123 ConstJiuciODAL 

~ ~~ru!1:;! :: 1~1fL.:1:i 
S.nolclo• Sociilcs de 101 l,... 

AR.TICVLO DECJMO~rú tnbajadons de COZ>-

~~~I ~l~~b~~~.CJ:•~~b~~~~!!°:Ü~1to5:'J:J: 
~~ ~=P~~:º·1.1i:,:cJ!1~~~1';1S:1~1a'nJ...w. 

ARTICULO DECJMO P.RlMERO.-EI ln1~1\Uo x .. 
clona! de la Senectud aozan. da franquicia pon.al , 
t.cJc¡~ TRANSITORIO: 

ARTICULO UNJCO.-Esle Decreto cntrar.i ea vf~ 
::al~.'adcS:f:t~~~t'cr:~¡J: publlac~ón en el "Diana 

D:i.iJ en la RIC'sldt'ntla del Poder F.iccutlvo Fedtral, 
• en Mcx: · Jos velnl~ '11¡¡1 del m:t 
de telcnla \" oucrc:.-JMlf 

d>d 
.-El .... 

Hu-
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LEY DE PROTECCION AL ANCIANO 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1o.- LA PRESENTE LEY REGLAMENTA EL DERECHO A LA 

PROTECCION DEL ANCIANO EN LOS TERMINO$ DEL ARTICULO 4o. DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESTABLECE 

LAS BASES Y MODALIDADES PARA EL ACCESO DE LOS ANCIANOS A LOS 

SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y LA CONCURRENCIA DE LA 

FEDERACION, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS EN MATERIA 

DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA EL ANCIANO. ES DE APLICACION EN 

TODA LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES SON DE ORDEN PUBLICO E 

INTERES SOCIAL. 

ART. 2o.- EL DERECHO DEL ANCIANO A LA SALUD Y PROTECCION SOCIAL, 

TIENE LAS SIGUIENTES FINALIDADES: 

1.- EL BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LAS PERSONAS MAYORES DE 60 

ÑWS PARA CONTRIBUIR AL EJERCICIO PLENO DE SUS CAPACIDADES 

DENTRO DEL SENO DE LA FAMILIA O DE LAS INSTITUCIONES 

FACULTADAS POR LEY PARA PROPORCIONAR AL ANCIANO SALUD Y 

BIENESTAR. 

11.- LA PROLONGACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA VIDA 

DEL ANCIANO. 

111.- LA PROTECCION DEL ANCIANO A TRAVES DE PROGRAMAS QUE 

COADYUVEN A LA CREACION, CONSERVACION Y DISFRUTE DE LAS 

CONDICIONES DE SALUD Y BIENESTAR DEL ANCIANO. 
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IV.- EL FOMENTO DE ACTITUDES SOLIDARIAS Y RESPONSABLES DE LA 

POBLACION EN LA PRESERVACION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL 

ANCIANO. 

V.- EL DISFRUTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS ANCIANOS. 

ART. 3o.- EN LOS TERMINOS DE ESTA LEY ES MATERIA DE LA 

PROTECCION DEL ANCIANO: 

1.- LA ORGANIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA PRESTACION 

DE SERVICIOS DE SALUD Y DE BIENESTAR SOCIAL PARA 

EL ANCIANO. 

11.- LA ATENCION MEDICA Y DE BIENESTAR EN BENEFICIO DE LOS 

ANCIANOS. 

111.- LA COORDINACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LA 

PROTECCION DE LOS ANCIANOS. 

IV. - LA ATENCION DE LOS ANCIANOS. 

V.- LA SALUD MENTAL • 

VI.- LA PROMOCION DE LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

PARA LA PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL ANCIANO. 

VII.- LA ASISTENCIA SOCIAL DE LOS ANCIANOS. 

VIII.- LA PREVENCION Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS 

ANCIANOS. 

ART. 4o.- SON AUTORIDADES PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO: 

1.- EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD. 

2.- LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, INCLUYENDO EL DEL 



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO CON LOS 

CONVENIOS DE COORDINACION RESPECTIVOS. 

3.- EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD. 

ART. So.- EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD DE ACUERDO CON 

SUS POSIBILIDADES PRESUPUESTARIAS, PODRA COORDINARSE CON LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, TANTO 

FEDERAL COMO LOCAL, Y LAS PERSONAS FISICAS O MORALES DE LOS 

SECTORES SOCIAL Y PRIVADO QUE PRESTEN SERVICIOS DE SALUD Y 

BIENESTAR SOCIAL A FIN DE QUE PUEDAN EXTENDER SUS BENEFICIOS A LA 

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS ANCIANOS. 

ART. 60.- EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD PODRA 

COORDINARSE, DENTRO DE SUS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES, CON 

LAS INSTITUCIONES OFICIALES CON FINES RECREATIVOS, DEPORTIVOS O 

CULTURALES A FIN DE QUE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTOS 

CETROS LOS ANCIANOS TENGAN ACCESO A LOS MISMOS. 

ART. 7o.- LAS AUTORIDADES Y LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION 

SOCIAL, PUBLICAS O PRIVADAS, EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE 

SALUD, ATENDERAN DE INMEDIATO A TODO ANCIANO QUE SE ENCONTRARE 

ABANDONO EN LA VIA PUBLICA Y DE SER NECESARIO, SE LE CONDUCIRA A 

LA INSTITUCION MAS IDONEA PARA SU ATENCION. 

ART. Bo.- CUANDO ALGUN PARTICULAR O AUTORIDAD SE PERCATARA DE 

UNA SITUACION IRREGULAR, DE NECESIDAD O DE RIESGO DE UN ANCIANO, 

COMUNICARA EL CASO AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD O A LAS 

AUTORIDADES ASISTENCIALES ESPECIALIZADAS, PARA QUE, CON LA DEBIDA 

PRONTITUD INTERVENGA PARA SU PROTECCION. 



ART. 9o.- CUANDO SE REQUIERA LA LOCALIZACION DE UN ANCIANO, LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES DE ACUERDO CON SUS PROGRAMAS Y 

PRESUPUESTOS, PROCURARAN SU LOCALIZACION POR LOS MEDIOS DE 

DIFUSION YA ESTABLECIDOS. 

ART. 10.- EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD PROCURARA PARA 

LOS ANCIANOS LOS BENEFICIOS Y LAS PRERROGATIVAS ANTES 

ESPECIFICADAS A FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES, YA SEA CON 

ACTIVIDADES DIRECTAS DEL PROPIO INSTITUTO, O POR LAS LLEVADAS A 

CABO EN COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS DE CARACTER 

FEDERAL, LOCAL Y MUNICIPAL O DE INDOLE PRIVADA QUE PRESTEN 

SERVICIO AL ANCIANO. 

CAPITULOll 

DE LA PROTECCION FAMILIAR 

ART. 11.- LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL, CONSTITUIRAN LA BASE 

LEGAL DE INTERPRETACION DE LA PRESENTE LEY EN CUANTO HACE A LA 

FAMILIA. 

ART. 12.- CUANDO UN ANCIANO ESTE VIVIENDO CON UN FAMILIAR, NO SE 

INTERRUMPIRA LA CONVIVENCIA A MENOS QUE MEJORE SU SITUACION 

AFECTIVA, MATERIAL Y MORAL AL VIVIR EN OTRO LUGAR YA SEA POR 

VOLUNTAD DEL ANCIANO O POR RESOLUCION JUDICIAL QUE ASI LO 

ESTABLEZCA. 

ART. 13.- LA CONVIVENCIA DE UN ANCIANO CON ALGUN FAMILIAR 

COMPRENDE, QUE LE SEAN CUBIERTOS OPORTUNA Y ADECUADAMENTE; 



ALIMENTOS, VESTIDO, HABITACION, Y SE PROCURARA DE ACUERDO CON 

SUS POSIBILIDADES EL CUIDADO DE SU SALUD FISICA Y MENTAL ASI COMO 

ESTIMULOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADECUADAS A SU CAPACIDAD 

QUE DESEE REALIZAR. TODOS SUS FAMILIARES ESTAN OBLIGADOS A 

CUIDAR QUE AL ANCIANO NUNCA LE FALTEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA SU VIDA NORMAL TAL COMO LO ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

JURIDICAS VIGENTES. 

ART. 14.- SI UN ANCIANO CARECE DE FAMILIARES, SERA ATENDIDO Y 

PROTEGIDO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA 

SOCIAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD. 

ART. 15.- SE CONCEDE ACCION PUBLICA PARA DENUNCIAR ANTE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES LOS CASOS DE LOS ANCIANOS 

ABANDONADOS O MALTRATADOS, TAL COMO LO ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES JURIDICAS VIGENTES. 

CAPITULOlll 

DE LA OCUPACION DEL ANCIANO 

ART. 16.- SI UNA PERSONA MAYOR DE SESENTA Afi40S NO PUEDE AUN 

ALCANZAR LOS BENEFICIOS DE UNA JUBILACION O LOS RELATIVOS AL 

LOGRO DE UNA PENSION POR VEJEZ O CESANTIA EN EDAD AVANZADA, 

ESTABLECIDOS POR LA INICIATIVA PRIVADA O CONSIGNADOS EN NUESTRAS 

LEYES, POR NO SATISFACER REQUISITOS DE TIEMPO O LOS DE CUMPLIR 

CON DETERMINADO NUMERO DE APORTACIONES, SEGUN EL CASO, LA 

EMPRESA O PATRON QUE UTILICE SUS SERVICIOS, EN LA MEDIDA DE SUS 
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POSIBILIDADES Y EN ATENCION A SU CAPACIDAD PROCURARA UBICARLOS 

EN LABORES ACORDES A SU EDAD. 

ART. 17.· CUANDO UN ANCIANO PUEDA OBTENER LOS BENEFICIOS, DE 

UNA PENSION JUBILATORIA O UN SEGURO DE VEJEZ O CESANTIA EN EDAD 

AVANZADA, PODRA SEGUIR PRESTANDO SUS SERVICIOS SI ES UN EXPERTO 

EN ELLOS Y SON DE SU AGRADO, MEDIANTE LA REMUNERACION ADICIONAL 

CORRESPONDIENTE. 

ART. 18.· EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD PODRA COORDINAR Y 

CONVENIR LA ASISTENCIA GRATUITA DE LOS ANCIANOS JUBILADOS O 

PENSIONADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE 

ORGANICEN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DE ESTUDIO O DE APRENDIZAJE 

ESPECIALES PARA LA TERCERA EDAD. 

ART. 19.- EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD ORGANIZARA 

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ENSEÑANZA DE MATERIAS QUE 

CORRESPONDAN A LAS AFICIONES Y VOCACION DE LOS ANCIANOS A 

QUIENES ATIENDA. 

ART. 20.· QUEDAN PROHIBIDAS PARA LOS ANCIANOS LAS ACTIVIDADES 

PELIGROSAS E INSALUBRES, SEAN POR TRABAJO O POR DIVERSION, A 

EXCEPCION DE AQUELLAS QUE ESTOS MISMOS VENGAN REALIZANDO 

HABITUALMENTE ANTES DE LLEGAR A SU SENECTUD; PARTICULARMENTE 

LAS SIGUIENTES: 

a) LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN PERMANENTEMENTE 

EN LA VIA PUBLICA. 

b) CUALQUIER ACTIVIDAD QUE IMPLIQUE UN ESFUERZO FISICO 

EXCESIVO. 



CAPITULO IV 

DE LA SALUD DEL SENECTO 

ART. 21.- SON ACTIVIDADES BASICAS DE ASISTENCIA SOCIAL LA ATENCION 

Y PROTECCION FISICA, MENTAL Y SOCIAL DEL ANCIANO TAL COMO LO 

ESTABLECEN LOS ARTICULOS 167 Y 168 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

ART. 22.- LA ATENCION GERIATRICA COMPRENDE: a) LA SUPERACION DE 

LAS INCAPACIDADES FISICAS Y FUNCIONALES, CUALQUIERA QUE SEA SU 

ORIGEN; b) LA TERAPIA OPORTUNA E IDONEA CONTRA LA ENFERMEDADES Y 

LAS ANOMALIAS ADQUIRIDAS; e) LA ATENCION PSICOLOGICA, PSIQUIATRICA 

O NEUROLOGICA DEL PACIENTE; d) LA ATENCION DE TODO ASPECTO QUE 

AFECTE A LA SALUD FISICA O MENTAL DEL SENECTO Y LA PREVENCION DE 

LAS ENFERMEDADES INHERENTES A LOS MISMOS. 

ART. 23.· CUANDO EL ANCIANO ESTE MENTALMENTE INCAPACITADO, SE 

SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO DE INTERDICCION ANTE EL JUEZ DE LO 

FAMILIAR HASTA QUE LE SEA DESIGNADO UN TUTOR, QUE SERA, DE 

PREFERENCIA, UN FAMILIAR. 

CAPITULO V 

DE LAS INSTITUCIONES PARA ANCIANOS 

ART. 24.- LAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS Y PRINCIPALMENTE 

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD, QUE SE DEDIQUEN A LA 

ATENCION DE ANCIANOS, SE ENTIENDEN CREADAS EXCLUSIVAMENTE PARA 

SU BENEFICIO. 
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ART. 25.- TODO EL PERSONAL DE CUALQUIERA CATEGORIA QUE PRESTE 

SUS SERVICIOS EN ELLAS, SERA SELECCIONADO PREVIO ESTUDIO 

INTERDISCIPLINARIO DESDE LOS PUNTOS DE VISTA MEDICO PSICOLOGICO, 

PEDAGOGICO Y SOCIAL QUE DETERMINEN LA PERSONALIDAD DEL 

ASPIRANTE Y SU ADECUACION PARA EL TRABAJO A DESEMPEÑAR. 

ART. 26.- SON REQUISISTOS PARA SER SELECCIONADO COMO 

TRABAJADOR DE LAS INSTITUCIONES DE ATENCION A LOS ANCIANOS: 

A) TENER 18 AÑOS O MAS Y TENER UN MODO HONESTO DE VIVIR; 

8) HABER CURSADO ENSEÑANZA PRIMARIA; 

C) NO TENER ANTECEDENTES PENALES; 

D) CUMPLIR LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DEL PUESTO. 

ART. 27.- EL PERSONAL YA SELECCIONADO, RECIBIRA CURSOS DE 

CAPACITACION Y ACTUALIZACION, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS 

ACTIVIDADES. 

ART. 28.- CUANDO UNA INSTITUCION SE HAGA CARGO DE UN ANCIANO, 

ESTARA OBLIGADA A: 

1.- ATENDER ADECUADAMENTE A SU ALIMENTACION, HABITACION 

Y ASISTENCIA MEDICA; 

11.- PROPORCIONAR LOS CUIDADOS PARA SU SALUD FISICA Y 

MENTAL; 

111.- PROPORCIONAR ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS; 
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IV.- INTEGRAR UN EXPEDIENTE PERSONAL CON LA HISTORIA 

CLINICA Y UN REGISTRO CON LOS DATOS DE IDENTIFICACION 

Y DE SU ESTADO DE SALUD; 

V.- EN SU CASO, LOS DATOS DE NOMBRE, DOMICILIO, TELEFONO Y 

TRABAJO DE SUS FAMILIARES. 

ART. 29.- QUEDAN ABSOLUTAMENTE PROHIBIDAS PARA EL TRATO CON 

LOS ANCIANOS Y SERAN SANCIONADAS POR LAS LEYES RESPECTIVAS, LAS 

SIGUIENTES CONDUCTAS: 

a) CRUELDADES O VIOLENCIAS DE CUALQUIER TIPO; 

b) AISLAMIENTO Y MARGINACION DEL ANCIANO. 

ART. 30.- SIEMPRE QUE UNA INSTITUCION INTERVENGA EN LA 

PROTECCION DE UN ANCIANO, EXAMINARA, EN PRIMER TERMINO, LA 

POSIBILIDAD DE SU REINTEGRACION FAMILIAR. 

ART. 31.- EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD Y LOS DEMAS 

ORGANOS ASISTENCIALES, EN LA MEDIDA DE SU CAPACIDAD, DISPONDRAN 

DE LOS MEDIOS ADECUADOS PARA PROPORCIONAR A LOS ANCIANOS QUE 

CAREZCAN DE RECURSOS, LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SUBSISTIR. 

ART. 32. EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD EN CONCORDANCIA 

CON LA SECRETARIA DE SALUD, VIGILARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 

LAS INSTITUCIONES PRIVADAS ENCARGADAS DE LA ATENCION DE LOS 

ANCIANOS, DEBIENDO COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPENTENTES EL 

MAL TRATRO Y LA FALTA DE ATENCION A LOS MISMOS PARA LA IMPOSICION 

DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES. 
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ART. 33 .- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE CONSIDERAN EN 

SITUACION IRREGULAR O DE RIESGO LOS ANCIANOS QUE: 

l.- ESTEN PRIVADOS DE LAS CONDICIONES ESENCIALES DE SUBSITENCIA 

Y SALUD; 

11.- QUE CAREZCAN DE FAMILIA; 

111.- SUFRAN TRASTORNOS FISICOS O MENTALES QUE LOS INCAPACITE; 

IV.- SEAN VICTIMAS DE RECHAZO O MALOS TRATOS; 

V.- CAREZCAN DE HABITACION. 

CAPITULO VI 

DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 

ART. 34.- EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD ORGANIZARA 

OCURSOS DE DIVERSAS MATERIAS PARA QUE LOS ANCIANOS ALCANCEN 

LOS CONOCIMINETOS QUE DESEEN ADQUIRIR. 

ART. 35.- IGUALMENTE IMPLANTARA CURSOS SOBRE PSICOLOGIA DEL 

ANCIANO, DERECHOS DEL ANCIANO Y OBLIGACIONES DE LOS FAMILIARES, 

CON EL OBJETO DE MEJORAR EL TRATO Y LAS RELACIONES DEL ANCIANO 

EN LA VIDA DIARIA. 

ART. 36.- SE PROCURARA LA CREACION DE LA "UNIVERSIDAD DE LA 

TERCERA EDAD". 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
ARTICULO UNICO.- ESTA LEY ENTRARA EN VIGOR EL DIA SIGUIENTE 

DE SU PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION. 
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DIARIO OFICIAL Jueves 6 de febrero de 1992. 

ACUERDO porcl fJUC)l.l ~rubk•ccn reducciones y •puyo, ri'loen!c~ pi\ra el pago de conttlbudunt$ •l lkp•r• 
lamento del Uli.lrilo f~-dcr1d, en í11\'or de Jo, grupo1 de cunlrlbuycnlc• 'luc i.c fndlcun. 

AJ margen un Escudo, que dlc:c: Jefe del Depanamcnto del Ois1ri10 FcdcraJ.. Mérlco. 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN REDUCCIONES Y APOYOS FISCALES PARA EL 

PAGO DE CONmlBUCIONES AL DEPARTM!F.l'ITO DEL DISTRITO FEDERAL, EN FA YOR 
DE LOS GRUPOS DE CONTRIDUYEl'ITES QUE SE INDICAN. 
MANUEL CAMA CHO SOLIS, Jefe del 01!p.'.lrUmc1110 del Di!otrif() Fcdcr.il, con fm:d:imcnfo en los artfcu· 

los lo., Jo., 17, 25, 53, SS, CiO, 67, 69, 76, 107, JOS, 110 y dcm~s rclltivos de IJ Ley de Haclcnd.t del Ocp:irta
mcnto tlcl Distrito Fcdcr:i.I; 2-1 del Prcsupucsio de Egresos del Dcp:irt.:imcnro del Oistrilo Fcdcr.il plrl el Ejcn:I· 
cioFis.:J.ldc 199:?; Jo., So., 15 y 26dc J.i LcyOrg.1nkJ. dcl.:i Adminh1racii\n l11iblic:a Federal; Jo. y 19 fr.:iccio
nes V y XIV de b Ley Org.1nlc.:i del Dcplt1llncnto del Distrito F=edcral y lo., So. y 29 del Regimento ln1crior 
del DcpJrtlmento del Distrito FcJerJI, y 

CONSIDERANDO 
Que el :ictuJI a.nlculo 3o. de b Ley de HlciendJ. del Dcp;¡rtamenio del Dislri10 redera! esublcce y re.:ifinn:i 

que 1odJs l.u personas, cu.:i..lqulcr:i que se.:i su nltur:ile-o o su sltw.cl6n jurfJlcJs, llenen fa obllGlci6n de p.lg:Jr 
llscontribucloncs que Ll mlsmJ Cil:iblece, Jo cwl tiene su apoyo y sujustiíicacl6n en la obll,&Jci6n cons1l1ucloll.ll 
de que lodos deben contribuir a. los c:is1os pUblieos, en este ClSO p.:ira el ftnmclamlcnto de los SCNiclos que 
prcstJ el D~rumemo del Dlstrilo Fcder:ll en bcncflclo de los hlbita.ntes de cst.1 EntldarJ; 

Que en el :inrculo 58 de b cludl Ley de ll:icicndJ., en su f\lrTlfo scgund.:>, se csublccc que el Drp:utamcnto 
del Ols1rito Fcdcr:il mcdi:imc dispcskioncs de c.u.1ctcr ccncr:tl, podr.l reducir toUI o p:irci:ilmcnie el p::.i:o de 
l:ts contribuciones de mcjor:ls, cwndo se tr:ne de pcrsdnlS comprcoWd.ls en Jos Procr:un:is de Solkbrid:id de 
!:is Dcles:iclones, que tienden :i recubrizar e Introducir redes e in!.l:1Laciolle5 hidr:lulk:ts que pcm1iun eoúr :i 
los pobl:tdorcs de iorus de ese.nos recursos de los indispcns:iblcs servicios pilblicos de :igua po~lc, :ilc3JttJri
Uado y dreruje, conundo p.lr.:l ello con el :ipoyo y p.3Miclp:iel6n dlttct::I de los propios usu:irlos: 

Que por otro 13do, es neceSlrio 1pcy:i.r Jos c.isos espcciJlcs de :ilgUDOt gmpos de contribuyentes, en ra7.6n 
de sus arada"fstic.u p:micubrcs y de IJ imr~.:nunci.t que los mismos reprcscnl.in par:i Ll coJecrividJd, como 
son los pcnsiOtUdos, J:t.s fnstituclonc.s de asistcncl:i priv.ldJ, y fas pcrson:is que fOnwn pane de Jos Progr.unas 
de RcguJ:tril.lción Tcni1orfat; 

Que .ldcm.is rcsullJ convcnkntc .lyudar 1 :iqucllJg personas que lun :tdquirido vivlend.u con crtdJtos otorg:&· 
dos dentro de Jos Proi;r:t.m:.1s de Vivicnd:t del Est.:ido, deslrrolb.dos por el losdtuto del Fondo N:iciotllJ p.ir.i IJ 
Vivlemh de los Tnb:tjJdorcs; Fondo de b. VlvicndJ. del Instituto de SC!,'llridJd Y SCrvklos Sociales de los Tr:ab.l· 
j:tdorcs del Esudo: Instituto de sesurir.bd soci:il p;1ra Lu FucmsArm:ida.s Mcxlc:uw; Fldcicombo de Vivlcn
dl, DeSJrrollo Soc!JI y UJbJ.110¡ Fondo Naclon:i.I de H:abil.lclones Populucs; Fideicomiso de Recuperación Crc-
di.tkiJ de 1:t VivicnW Popular¡ Instituto NJciotW de OCS.1.rrollo dr.b. Comunld:i.d Y de b Vivienda PopulJr¡ Pro· 
gr.mu .Je Vlvlcnd.J C.:is.i Propb, Fidekomlso d~I Procr.unJ CJsa Propl:i.~ Prognm:i Emergente de Vlvfcod.l FJsc 
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11; ProgrJmJ lle Rcnov:ición ll;ihitJcionJI F\1¡.u!Jr y lv\ orgJ;mmos u L\r~Jnos q11c los lu)·an s11..,ta11 i..:·i. J fin 
lle q,;c no se VCJ dcmcrilJdo el C\Íl1cr10 que \'ic.1cn rc.:iliJJ.rn.lv rJrl el p;igo Je Jklios c::-.lih.J<¡ y !J :iJ.;•.i•ki~n 
tkflniliva de su vivic111.fa; 

Que d DcrJrumcnto del Di ... 1rito FetkrJI tiene, dcniro Je l.i~ Jl~ihw:ioncs que le ~n propils, IJ Je cC1nccJ;:r 
subsidios con :mtoriación rrc\'iJ j'\)r c\l.:rito 1.k MI Tict1IJr, sic111rrc que contribuyan a IJ c11nr;ccu~i6n Je- lvsohjc
tivos de los pro¡;r.un:i~ lproh:11Jos o que ~e consir.li:rcn Je hcnclkio !.OciJI, conforme :11 Pr.:surncsto ¡Je E~rc~-·s 
tJcl Ocplnamcnto lfcl Dh1ri10 feJl'.'r.il p.JrJ et EJcrcic:io Fi~.il Je 199:?; 

Por lo cxpuc\to en c<¡tos comidcr:inJo<¡ y con foni • .b.mcrll<l en lo.¡ prcCcplo<¡ Jc~J!cs i1w11c:idos, he ler.iJv :i 
bien cxpalir el siguiente; 

.\CUERDO 

PRIM~RO.-Los contribu)cntcs dcl Di~lrito FcdcrJI que, en los 1~nninos del :mículo 53 Je IJ Ley Je ll:i· 
cicnJJ del Dcp.lmmcnto del Di~lrito Fcdcr.il, e~t~n oblig:al:Js l pJf!lr tu contnbucloncs de mcjol'l'i ahl i;.:n:ill
d:is, en r.udn de fas obr:is nci:c . ..ari.u r:ir.i cJ.tahkccr o rc1:u!:1rizu conexiones de :1¡;11.1 y drcnJje que les pcrmiun 
go1..'.lr de cstos lndispcns:ibles Joervicios p1ibticos y que formen putt: de los Pro::ramJS de SollJ:iridad que JI cfcc· 
to dcSJrrol!cn las Dclcpcioncs del Oc¡'llr!Jmcnto del Dhtrlto Fetlcr:il, :is! como de los pro¡;r:im:is de \livícml.l 
proi;;rcslv:i del Fondo N:iciorul de lhbit:icioncs Popu!Jrcs, ¡;or.;ir.fn de un:i reducción equlv:ilc-nic :il 95 1.t' del 
monto de ll contribución que corre~flOndJ. 

SEOLINDO.-PJr;¡ los cícctos Jcl arlfcu!o :interior, !oi. Dc!c¡:;at!ui. l!cl UcpJnamcnto del Distrito federal, 
b:ijo cuya dirección se des:mollcn los Progr.:im:is d~ Solid.Jridad indicados, J\f como el Fondo NlcionJI de Habi· 
t:iciones l\lpularcs, deber.in remitir r-Jr et.erito unl rellción de la~ personas e inmuebles que se encuentren en 
el supuesto mcncio1udo, ;l IJ Socrcurf;¡ Gcncr;¡I de PIJneJdón y Evjluación y :i b Oim:ci6n General tic 
Construccldn y Opcr.icl6n 11idr.111licl, dcpcm.licnte de b Sc.:retlrfa Gcm:r:il de Obr::is, a nn de que rnocetlJn 
en los l~rmlnos de sus rc~pcc1iv:.s compctcncl:is. 

TERCERO.-Se 01orgl un subsidio por conccp10 de lmpuc~fO Prc~.lill y por lo~ Derechos de suministro, 
Uso y Aproveclumlcnto de Agi.u, con c:irgo :iJ Presupuesto de Egresos del Dcp:numcnto del Distrito Federal 
flll'l el Ejercicio Flse:il de 1992, en fJvor de los pcnsiorudos ror ccSJ.nlf.:i en edad :iv:ini::ida, por vcjcr., por lnc:a· 
p:icidld de riesgos de tr.1bajo, por invalidez, ;is( como en fJ.vor de viud1s y hutrfanos rcmionados, del lnstlruio 
MexlclllO del seguro Socbl, del ln.'itituto de Scgurid.;id y Servicios SociJlcs de Jos Tr.i.h:ijadorcs del Esutlo, del 
Jnsútuto de Se¡;urldad social par.a ta.s Fucrz.u Arma.d;is MtxiclllJs, de Pcuólcos Mexicanos, de la Comisión 
Fcdcr.i.I de Ekctricldad y de Fcrroc:i.rrilcs N:idorulcs de Málco, dentro de los linc:unientos siguientes: 

a). El pensionado debe ser propicurlo del !Mlucblc en que viv:i, por el cual !iC :iplicar1 t1nlc:a y exclusiva-
mente el subiltllo. · 

b}. EJ v:ilor c:it:isir.i.1 del irunucbtc no accder.1 de la c:i.n1id:id de $19'.500,000, c:mlldad que rcprcscn!l 
en promedio un \l!llor comercial :iproxim:ido de S240º000,000. 

e). El lmponcdct subsidio ror concepto del lmpucsio Prcdi:il scr:t el cquiv:ilcnte :i: l:i diícrcnciJ que r~ultc 
entre la. cuou bimc.'ttral rc.\pccliv:i y la cuota búncstr:il ml'.nim:i lle $6,585, de tal uuncr:l que sólo se pJguc diclL1 
euotl mínim:t. 

d). El Importe del subsidio rorconccpto Je los Derechos deSumlnislro, Uso y Aprovcch:nnlcnto de A¡:;nl, 
sed: el cquivJ!cnte :it 50% de fa cuota bimc.'itl'll correspondiente :i ll tom.::i de U!oO dom~stico, i.in que en nin~1ín 
c:iso J:i. cuoia :i pl&Jr !iCl inferior a la cuoia blmcstrJI mlnlm:r. de S6,600. 

CUARTO.-Sc 01orgJ un sub!.illio por conecp!o del JmpueMo Prct.li:ll con cargo al Prcs11p11c.\lo de E¡;rcso~ 
del Ocr:inlmcnto del Di~lrito Fcdcr:il ¡ma el Ejercicio Fl¡::il de 1992, en favor lle las personas füicJs prnpictJ· 
rils o posectlor.is de vivicnd:is .idqulridls con cr~dilos otoi¡;ados dentro del Procr.:im:i de Vivlcnd:i del fat.ldo, 
Uc:-:irrollados por el lmtituto del fondo N:icion:il plr:! la YfvlcnW de los Tr.ihJjJUorcs; Fomlo de I;,¡ Vivicud.i 
del ln!.tiluto de ScguridJJ y Servicios Socillcs de Jos Trab:ijadorcs del E!.t~Jo; hatl11110 de SeguriJJJ Soda\ fllfl 

·!Jo; Fucn:is .-\nn:id:is Mexicanas; fidclcomi~o de Vivicm..IJ, DCSJrrollo Soci:il y Urhmo; Fondo Nacion:il de !IJ· 
bi1:1cioncs Popul:ircs; Fiddcombo de Rcc11pcraci6n CrcJi1icil de ll VivicndJ Popu!Jr¡ lnMi1u10 Nacion:il de De· 
s:Jtrollo de l:i Comunl<.!Jdy de la Vivlcnd:i Popular;.Progr.im:i Ce VivknW Cas.J Propi;i; Fideicomiso del Pro~r:i· 
m.1 c.:i'iJ Propia; Pto&r:lma Emcr¡;cmc de Vi\lien.J;!. f;,¡sc 11; Pro¡;r:ima Je Rcnov:ici6n H:ihi!Jcli111al PopulJr¡ y 
lo~ oqpnh,mos u 6tCJno'I que los h:iyJn i.mtiluido; de cuníoriuiJJJ con Ja~ hascs 10i~uic11tc\: 
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:i). El : ·.7.~tihu~c111c dct-cr.1 ser el rrnrictJrio o f""SCC'1'.lor oc1 mmuchlc en que vivJ, p..1r el qui! se le hJ~l 
Ok'tSJdo c! ;;o;_.füo plr.l su .::1Jqulsldón. · 

b). El;· _,:>r CllJMrll del inmueble no cxccdcrJ de IJ. c:mlii.L.id de SIO'l6:?,5íl0, c:mlii.JJJ qnc rcprCSCllll 
t1t rrn1:1ci!: • ::.~ \·:ilor comcrci:il apro:um:ido de l~s·ooo,ooo. 

e). El '..::-:":>rtc del sub.!.iditJ f'.lt conccrto dd lmpucslt' Prcifül scrJ el cquivJkntc 3 IJ diícrcnci:i que rcsul· 
te entre !J c~:.~·::.i Mmc\tr.11 rc~rccliv:i y b cu¡itJ bimc~trJI mlniml de S6,SR5, de tJI 1runcu c¡uc s..'lo se rJ¡;uc 
dichlCUOll =:r.Un:i. 

d). Es:e .:mh)idio 1crmuurJ en form:i :uuidpJr.IJ, clunJo se cuhr.l todo el ~·redilo_ otor~Jdo. 

QUINTC -P;u:i tener acceso;:¡ los subsidios J que 5C refieren los p1m1os TERCERO)' CUARTO de este 
Acucnlo, lls :-.::;sonJs deber.in acrcJ.iur ll cJ!iJJLI corrcsronJirntc :i trav~s de l:i tlocmncnt;ici6n oílciJI rcs¡icfll· 
va, mlsml GI~ ~ prcsen1:ir.1 medi:intc un escri1a ílntudo en que se h:iµ rcícrrncil 3 dicho A.:ucri!.>. 

SEXTO.-Sc Ol<Hgl sub~iJio con e:ir¡;o :il Presupuesto de Egrcsu.~ del Dcp.lrt:unenlo Jet Distrllo Federal p.l· 

r:i el Ejcrch::.: ?lsc:il Je 1992, en fJvor de los rcsccdorcs de Inmuebles que se encuentren rrcvlitos en los Pro· 
¡;r;urus tlc R.'.;.:.:llriz:idón Tcrritorl.iJ del Dcplrtllllcnlo del Dislrito Fedcr JI, lnclu)tndo los que soa compctcn:i.1 
tlc 13 Coinlsl..::-.. rlrJ IJ Rc¡;ullrluclón de b TcnenciJ de IJ Tlcm, ("Ot el Importe equivalente 31 100% de lls 
comribucion~ si¡;ukntes: 

:i). hr.j"t.l!'SIO Prcdi:il, cuyo s11bsitlio rcspcctiYO se tcrmln:id :intii.:lpJdJmcntc, c1unJo el lrunuctih: de que 
se mtc sc :-.:·;ulJriZJdo en elllll!O :i b 1in1!JrliJ;:id de su rropicd:id. 

b). hr.r1:..:s:o sobre Adquisición de lrun11cbks. 
e). Ocr:-..:hos ror ll Eipo.lkión de Lkcncbs Je Constniccli.1n. 
d). Oc:-:-..:hos por b ExpcJición de Licenci:is de Fusión de Pmlios. 
e). Ocr~'los del Rc¡;is1ro PUblko de IJ Pro¡iicJJd. 
f). Ocrc-..:!los ror los Servicios de Alinc:imlcmo Je Inmuebles. 
¡;). Dcre:hos ror los Servicios de Sci\l!Jmicnlo Je NL\Jnero Olicbl. 
h), Ocre;hos ror ll Rcgul.uiución de Inmuebles. 
i). Apmvcclumlcnlos por Subdivisi1n y Fr.:1ccio11Jmlcnto. 

SEPTl~IO.-Sc 01or&:i un subsidio porconcc¡i!o de los lmp11cs1os, contribuciones t.lc mejor.is y Je los dere
chos cst:iblccl.!os en b. Ley de lbclcnJ:i del OcpJrUmtnlo i.lcl Distrito FcJcr:il, con excepción t.lc los Dcrccllos 
por el Uso, S::.:nlnislro )' Aprovccl¡;unlen10 de Agn.1 y de los 0Crt1:11os por Servicios de Constmccldn y Open· 
cldn HhJdulkJ, con c:i~o :il Presupuesto de E¡;rcsos del Dcplrtllncnto del Distrito Fcdcr.11 J'llD el Ejercicio 
Fisc3l de 199:!, en favor de fas Instituciones de A~lstcn~l:i Pri~d;:i que se hublm:n ;¡JhcrlJo :al Convenio de 
Coop:tlCidn celebrado entre el Dcp.11Umallo del Distrito Ft&nl y !:is lnsthuc\oncs de Asb1cncb Prlind.J en 
el Dlstrllo Fcder:il, de fcch:1 :!O t.lc diciembre: de 1989. 

P3r:11cncr .1cccso .11 csle subsWlo, ·1os intcrcudos Jcbcr.fn prcstnur solkitud ror escrito :mtc b Sci.:n:1:1rl.1 
Oc:ncr:il de Pbn=cldn y Ev:ih1Jcl6n. 

OCTAVO.-U Sccrctirb Ocnml de Pbnc:icMn y Ev:1llllCión, proccdcrJ a Wrcum¡ilimicnto :i ate Acucr· 
do Y a llcvu el rc¡;\stto contable del subsidio que se 01orp. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-EI rrcscntc AcucnJo cntnri en vi~or el Jf;1. sl¡;ukntc :il de su rublicaclJ11 en el Dl•lo ORi:l11I 
di! 111 r .. .-'4• y sunlti efectos del lo. de enero al 31 de dldcmtnc de 199~. 

SEOUNOO.-EJ ptUCntc Acucnlo se .1J11lcad sin que sel n~e!;Jrfa l;t ronnul;iclJ11 Je mu nueva wlicimJ, 
3 los conuibuycntct cuy~ sltulción 5C tnCUCfltn: ¡irevlsu en es1c AcucrJo y que lmhlC5C'1l oll1t11IJ~ !il1hsh..llo en 
los ltmrinos de los diversos rublicJdOS en el lfürfo Ondul de 111 •• l'(ll•rJ1ChSn flcl 7 tlc m:lrtO de 1990 )' del 
9 Je enero de 1991. 

TERCERO.-Publfqucsc en b OJi:cta Olicfal Je! Dqun;:imcnto Jcl Dhlrlto f4'\Jcr;.1l. 
Mbk:o, Dl?Mrito Fc\ler:!l, :i los 30 Jf;1.s del me!! Je enero l!c 199.:!.· El kl'c Je! 0..:¡\1tUmcn111 Jet Ol~trit11 

FciJcrJI, ftt .. ucl C11r1111che Sull,.· Rtit'lrlca 
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Luncs 2J de r.:a:;:o de 1992 DIARIO OFICIAL 

que toJ.u lu ri.;rsun::i•, cu:ilquicr::i que sc.i 5u ruturJIC:ZJ. o AJ sltu:adón JurfJlc:i, tienen la obll&Jcldn de ~pr 
lJ.s conlribu.:k·.,i.."S que b. mi\m::i nlJbli:cc, lo cu:il llcnc su ;poye) J11,llnc::icldn en la obll;lclOn constiluclorul 
de que 1oJos &ben conlribulr ::i. los ¡;rno~ rt1tillcos, en csrc ~ pu::i el 1lnancl~icn10 de los Kf\llcios que 
presta el Dcpan1mcn10 del Diitri10 federal en benelido de 11 habitantes de ella enlldad (eisera1Jva: 

Que es necnario 1r,o1r lo caso~ csped;:ilcs de algunos gnipot; de con1n'buycn1cs, en rudn de sus caracte
rlsclcu ,Pankulu~ y de la fmpon1ncia que los mJsmos rcpm.cn11n para ll colc41lvidld. a>mo aon los 
Veteranos de la Revolución Mcxkan1; 

Que el [)q\lrtlmcntodcl blitrilo Fcdcr:il tiene, dentro de bs atributlones que le son propia, b de conceder 
subsidios coa ::iutoriucldn prcvl::i ror escrho de su TINbr; slcinr~ que conttibuy;in a L1 consccucidn de los objc· 
tlvo1 de los p-o¡r::i.m.u .tproti~Jos o que w: conshScrcn de bcncnciJ socbl, conronne :il Prt.\up.¡,esio de E;rtsos 
dd ~nlmallO del Dhlrito Fcdcr.11 ('Orad Ejercido Fiscal Je 199~¡ , 

Por lo c.i;--.csto en eS1os consldmndo1 y con f11.nd.uncn10 ea loJ rrcccrtos k&Jles lnvoaJos, he 1cnkJo :a 
bien cx(ICdir el slbulcnte 

ACUERDO 

PRIMERO.-Se otorca W1 subsidio por eonccrto de ltnpuc::sao predi.ti, con Qt;O al Presupuesto de E¡reJl)I 
del ~JUmctdO del DISlrilO Fedcr.11 f\UI el Ejcrtido FlaJ de 1992, en l'avor de k>I Vctm.not dr la 
Rcvotucldo Mcx.lana o 'sus cdnyu¡;,cs, dentro de IOJ llnc:imlca:ts sl,ulcnics: 

1).-EI \'dm.no de l::i Rcvolucldn Mcilc:ina o 11.1 cdn)'U;e, debe ser rropleurio dd lrunuc:ble en que vlYa.a, 
ror d cwJ te aplicad Wi.lca 'I e•cluslvamcntc el subddlo. 

b).-EJ impone del subsidio por concepto de lm{'IUC:SC0 pra!W Kñ el r.qulv;ilcnte 1 b dlrcrencb que resulte 
mtre L1 cuob bimcs1t2l rcspcciiva y la cuot2 blmestt.11 ¡n!nlma de S615ls,001 de tal manera que sdlo JC pague 
dkil> CllOU m!nlnu, ' 

SEGUNDO.· Para 1ener acc.eso a1 su'bSidio a que ac reficn: el punto anterior de eJaeAcuerdo1 Jos bcncfl. 
dariOI dcbatn l<r<dilar la calidad corrapondl .. ie 11ravls ele la doalmen1ad6n ofldal rapealva ai loo 
tfrmtnoa de 11 Ley en (avor de Vc1cnnos de la R.evoluddn Mcdcana e.orno ICtVfdora del alado, rftbma qui 
11 praeTllUi median1e un escrito firmado en que M hap.refcmid~ al presente Acuerdo, ante la Sccmlfia 
General de Planeaddn y ~xalu1d6n. 

TERCERO.-La sc<rcurl3 Ocncr.il de Pl:uu:ocl6o y Evolmd6o, rroctdcli • dar cwnrllmlcnlO • C11C 
Acuerdo y 1 Uevu el registro cootlblc del subsidio que se otor¡a. 

TRANSITORIOS 

PRJMERO.-EI pn:senlc Acucnlo sunlr:l eíe<IOI del db lo. ilc enero al 31 de diciembre de 199l. 
SEOUNDO.-PubUqucse en el Diario Olklal do la Fcdmo:ldn y en I• Oocc,. Ollcbl del Dcp:in:imcnlO 

del Dbtrito Fcdcr.il. 

Máico, Distrito Fcder:i.I, :t los dieciocho tlf:IJ del mes de mm.o del a.no de mil novcdaitos noven~ y dos. 
·El Jcrc del Dcp:in>mcnto del Dlmilo Fcdcnl, Manuel CalllKho Sol~ .• RllhÍ1ca. 
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DIPAJliTAMlflllTO 
DIL 

DllTJUTO PIOlllAL 

"/ 

.. 
Adjunto drvanse en ontrar copia del Acuerd0 Por 

el que se otorae un subsidio por concepto do I puesto Predio!, con cargo al 
presupuesto de Egresos dlll Dopar~ento del Distrito Federal, pan el ejer
cicio fJseal de 1992, en rovor de loo Vetnrnnoo de la Revoluc16n •xtcana -
o sus cónyuges, publicado en el Diario Oficlol de. la Federoci6n el d!a 23 -
de Marzo del presente olio, · 

Cabe aclarar que para el otorgamiento de esto -
subsidio deberán aplicarse los ml&:ios lincnmientos para peneionadon o jubi
lados que so aeftelnn en el oficio No. 0777, de fecha 6 de Febrero del afio -
en curao, con excepci6n de que en estos cosos no se oxia;lrá que el inmu'eblo 
sea de un valor catastral detcrmir.ado. 

Loo benerlcioo deberán ncrodl tar la calidad co
rrespondiente a trovéo del oficio de reconocimiento expedido por la Secreta 
ria de la. Defensa Nacional y con el estudio de la Colnis16n Pro Veteranos de;' 
6sta llltirna, que hayo servido de base para el mlallO, conforme a lo dispuee 
to en el ArUculo 15, 1'.il,th10 pdrrafo de la Ley en favor de loa Veteranos d8 
la Revolución como Servidorl!a del Estado. ' 

Asimie1110 y con objotO de llevar el registro con
table del subsidio que se otorga, ee necesario que en el Reporte Dilll'io de 
Sub•idioa, ne aare¡ue el inciso ''D", tal y como se eeffala en el ejemplo - -
(Anexo 1) 1 y sean enviados para eu captura a la D1recc16n Cenera! de Infor
mática, utilhando la clove asunto 44, concepto 01, del Procedh1iento Siete 
ma de Control y Se¡uimiento de Doc1.111entoa. -

ERSIPo. 

ATENTAMi!NTE. 
SUFRACIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
EL suan:sORERO. 

~:~~ DIO F. URENCJO. 



APEl:DICE 46 

TESCAtRIA DCL OCPARTAW(Nl0 OCL DISTRllU r""-"-· 
SUIJ!:SORERIA OC AD!ilJNISTUCION TRlllUTAIUA REGIONAL 

REPORTE DI.MIO OC SUBSIDIOS OTORGADOS EN IHZ 

AOMJNJSTRACION TRJBUTARIA LOCAL RELACION No. 

FECHA· 

1 MPUESTO PREDI AL 
J IPO DE SUBSIDI01 ID) VETEllANOS DE LA REY. MEXICANA 

AX!lXO l 

L..l....L...J 
OIA WCS AÑO 

: 

(AJ Pf:NSIONAOOS {B) Cft[OITO PAAA ADQU.'S/CtON D[ CASA (ti PffOC".llAUA OC RECl.l.ARIZACION 

MJll[RO TIPO DE PERIODO 
PROGRE· NUMERO DE CUENTA SUISIDIO PAGADO 

SIYO (UNA U:TitA) IHM, ANUAL 

,__ 1 1 1 1 1 1 1 1 LLJ 1 1 1 1 

,__ 1 1 1 1 1 1 1 1 L...L.J 1 1 1 1 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 LJ_j 1 1 1 1 

,___ 1 1 1 1 1 1 1 1 L..L..J 1· 1 1 1 

,__ 1 1 1 1 1 1 1 1 LL..J'I 1 1 1 

,__ 1 1 1 1 1 1 1 1 LL..J 1 1 1 1 

1- 1 1 1 1 1 1 1 1 LL..J 1 1 1 1 

,__ 1 1 1 1 1 1 1 1 LJ_J 1 1 1 1 

,__ 1 1 1 1 1 1 1 1 LJ_J 1 1 1 1 

,__ 1 1 1 1 1 1 1 1 LLJ 1 1 1 1 

1- 1 1 1 1 1 1 1 1 LL....J 1 1 1 1 

,__ 1 1 1 1 1 1 1 1 L_J_J 1 1 1 1 

,__ 1 1 1 1 1 1 1 1 LLJ 1 1 1 1 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1-.L.J 1 1 1 1 

- L..J__J___j 1 1 1 1 LL.J l 1 1 1 

ADMINISTR'ADOR TRIBUTAIUQ1 ELAIOR01 

NOMl"E Y ,IRMA '901111•YFINMA 
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