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Diversos estudios coincideD en identi-
ficar a la decada de los setenta como el
inicio de la transici6n demografica bacia
la conformaci6n de una poblacion enve-
jecida.1 Sin embargo, es basta la decada
de los noventa cuando esta transicion de-
mografica se refleja en el quehacer del
gobierno y de la propia ciudadania. For
una parte, diversas organizaciones socia-
les de adultos mayores comienzan a des-
plegar actividades encaminadas a sensibi-
lizar a la opini6n publica sobre la nueva
situaci6n de este colectivo y sobre las
necesidades y retos que su crecimiento
tendra en los alios yenideros. En el am-
bito social destaca el papel de las y los
adultos mayores como cuidadores pri-
marios en el seno familiar, su necesidad
de ingresos propios suficientes ante la
reduccion de los apoyos provenientes de
otros miembros de la familia, su rol vi-
gente como cabezas de familia, sus co-
nocimientos y experiencia, asi como el he-
cho de que su estado de salud y su grado
de actividad y movilidad sea bueno y di-
ferente a la vision tradicional que los
concebia como personas inactivas. En

el ambito politico, cobran presencia en el
escenario nacional organizaciones de ju-
bilados y pensionados.

En el ambito gubemamental los
primeros cambios se manifiestan con
la aprobaci6n de las leyes estatales de
protecci6n a la poblaci6n adulta mayor
en Campeche, Ley de Protecci6n a Mi-
nusvalidos y Senescentes 1993; Oaxa-
c.a' Ley de Protecci6n a Discapacita-
dos y Senescentes 1995; y San Luis
Potosi, Ley de Protecci6n a la Senec-
tud 1997. Estas leyes, sin embargo, re-
produceD la visi6n tradicional del trato
a la poblaci6n mayor de 60 aDOS. En
todos los casos, se hace enfasis en ofre-
cerles protecci6n, antes que oportuni-
dades para ejercer sus derechos 0 para
desarrollarse.

A finales de 1997 el Gobiemo de
Distrito Federalllev6 a cabo un ajuste im-
portante en este ambito, al incluir en su
programa de gobiemo una linea de acci6n
especifica para los adultos mayores. Esta-
bleci6 como parte de su politica social, la
atenci6n a la poblaci6n adulta mayor
sobre bases cualitativamente diferentes:
a) se consider6 a los adultos mayores co-
mo un grupo de poblaci6n que es parte
estructural y no residual de la sociedad;2
b) se identific6 a esta como un grupo de
"atenci6n prioritaria". Esto implic6 que
las acciones y recursos atribuidos a esta
politica tenderian a ofrecer nuevos instru-
mentos encaminados a "mejorar su cali-
dad de vida mediante el reconocimiento
de sus derechos, valores y riqueza cultu-

, 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de

la Familia-DIP.
La autora agradece el apoyo brindado y los
comentarios hechos en diferentes momentos por
el doctor Raul Benitez Zenteno, por Ver6nica
Montes de Oca y por Pablo Yanes para la elabo-
raci6n de este trabajo. Los errores y omisiones
son responsabilidad exclusiva de la autora.
Cfr. Rodolfo Thirlin. "Desafios del envejecimien-
to demografico en Mexico", en Consejo Nacional
de Poblaci6n, Envejecimiento demogrtifico de
Mexico: retos y perspectivas, Mexico, CONAPO,
1999; pp. 17-22; Raul Benitez Zenteno. "Nota so-
bre el Distrito Federal, la Ciudad de Mexico, la
dinamica de la poblaci6n y el envejecimiento", en
Secretarfa de Desarrollo Social del D. F., La si-
tuaci6n de los adultos maJores en el Distrito Fe-
deral, Mexico, Gobiemo del D. F.-lnstituto de In-
vestigaciones Sociaies-UNAM, 1999; pp. 9-17.

ral";3 c) la instrumentaci6n de la politic a
incluy6 programas y acciones en practi-
camente todas lag areas del gobiemo. Los
programas centraron sus esfuerzos en ha-
cer sentir a la poblaci6n que log servicios
y beneficios otorgados no constitufan ac-
tOg aislados, sino que debfan entenderse
como la concreci6n de sus derechos; d) en
maTZO de 2000 se promulg6 la Ley de Los
Derechos de Las Personas Adultas Mayo-
res del D. F.

En cuanto al gobiemo federal, la
administraci6n foxista esta llevando a
cabo ajustes para establecer una defini-
ci6n de nuevo cuno que incorpore ele-
mentos y aspectos no considerados basta
ahara par ninguna dependencia 0 pro-
grama federal. Los componentes de esta
nueva definici6n se pueden encontrar en
el Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006 (PND) Y en el Programa Nacional
de Salud 2001-2006 (PNS). Los objetivos
centrales de estos programas se pueden
resumir en tres puntas: 1) se plantea de-
sarrollar polfticas incluyentes para la
atenci6n a log ciudadanos de edad avan-
zada, entendidas como el acceso a ma-
Jares retribuciones, asistencia y oportu-
nidades, incluyendo el empleo; 2) el
fortalecimiento de log instrumentos de
acci6n publica a traves de un Comite
Nacional de Atenci6n al Envejecimiento
y de comites estatales, con la inclusi6n
de un numero mayor de instituciones gu-
bemamentales y privadas; y 3) mantener
en el mas alto nivel posible lag capaci-
dades ffsicas, mentales y sociales de lag
personas adultas maJores.

La iniciativa de Ley de lag Personas
Adultas Mayores presentada par el grupoPara una discusi6n mas amplia de la perspectiva

de polftica publica, pueden consultarse los do-
cumentos que el Sistema de las Naciones Unidas
public6 en ocasi6n de la celebraci6n del Afio
lntemacional de las Personas Adultas Mayores
en 1999.

"Presentaci6n", en Secretaria de Desarrollo So-
cial del D. F., La situaci6n de los adultos mayo-
res en el Distrito Federal, Mexico, ibid., p. 5.
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parlamentario del PRD4 es sin duda el re-
flejo de la necesidad de uniformar el que-
hacer de las instituciones publicas y pri-
vadas ep torno a la poblaci6n adulta ma-
yor, as! como de generar una visi6n de 10
que significa ser adulto mayor ahora y de
cara al futuro. Llama la atenci6n la tem-
poralidad que puede plantear esta iniciati-
va, ya que menciona la creaci6n del Ins-
titulo Nacional de Atenci6n y Protecci6n
de las Personas Adultas Mayores en lu-
gar del actual Instituto Nacional de la Se-
nectud (INSEN). Sin embargo, este cambi6
en fecha reciente su denominaci6n por
Instituto Nacional de los Adultos en Ple-
nitud. El hecho de que los adultos en
plenitud no esten definidos en ningun do-
cumento oficial, nuevamente desfasa la
concepci6n de la poblaci6n adulta mayor
en el quehacer del gobierno.

Como puede observarse de la vi-
si6n ofrecida basta aquf, las politicas pu-
blicas para adultos mayores en Mexico se
encuentran, en el mejor de los casos, en
una situaci6n de transici6n -como una
gran parte del sistema politico-- que difi-
cilmente garantiza que las nuevas reglas
del juego sean a final de cuentas las que
se requieren para dar un atenci6n efectiva
a este colectivo. Las nuevas politic as re-
quieren de la participaci6n de los benefi-
ciarios directos y de sus organizaciones.
No debe perderse de vista que la politica
publica es, ante todo, un ejercicio cons-
tructivo y que debe concebirse sobre la
base de un entomo politico, econ6mico y
social amplio. For tanto, una politica pu-
blica para adultos mayores que desee in-
corporar eficazmente los componentes
mfnimos necesarios de la situaci6n del
pals tendrfa que:

dientemente de la edad, sexo, perte-
nencia etnica 0 condiciones fisicas.
Ello pennitiria que en el futuro exis-
tan antecedentes de programas y
acciones que den lugar a su mejora
y no a su "re-invenci6n" continua.

b) Incorporar efectivamente a los adul-
tos mayores y las condiciones que
los caracterizan como colectivo, a las
metas sociales y de bienestar de la
estrategia econ6rnica en la que ope-
ran. Ello pennitira que la sociedad
las adopte como propias, las enri-
quezca y cuide por su permanencia,
generando asi una politica publica
con identidad para las actuales y fu-
tUfas generaciones de personas adul-
tas mayores. De"'iiiOS
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a) SeT el resultado de la instrumentaci6n
de log derechos ciudadanos, indepen-
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