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• Entre 1970 y 2000, la población en su conjunto se incrementó a una tasa de 

2.4% promedio anual; la del grupo de edad de 60 años o más lo hizo a un 
3.2 por ciento. 

 
• Tres de cada diez personas de 60 años o más no sabe leer ni escribir un 

recado, condición que es casi 50% más alta para las mujeres con respecto 
a los hombres.   

 
• Al 2004, 3.3 millones de adultos mayores realizan alguna actividad 

económica, lo que equivale a que 36.5% del total de esta población se 
encuentra en el mercado de trabajo. 

 
• Al 2000, había 1.8 millones de personas con discapacidad, que representan 

1.8% de la población total. Entre la población de 60 años o más 1 de cada 
10 tiene alguna condición física o mental que no le permite desarrollar sus 
actividades cotidianas. 

 
• Del total de hogares con adultos mayores, 81.5% es dirigido por una 

persona de 60 años o más; de éstos 36.9% es ampliado y 46.4% nuclear, en 
el primer caso por la incorporación de yernos, nueras y nietos al hogar.  

 
 
 
En vísperas del "Día Internacional de las Personas de Edad", que se conmemora anualmente 
cada 1 de octubre, el INEGI presenta un perfil sociodemográfico de las personas de 60 años y 
más que residen en el país.  
 
El tema del envejecimiento de las poblaciones ha sido objeto de consideración por parte de la 
comunidad internacional en numerosas oportunidades, en 1982 se realizó la Primera Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento, la cual elaboró el Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento; dicho plan fue adoptado como propio por las Naciones Unidas el mismo año. En 
1990 las Naciones Unidas designaron el 1 de octubre como "Día Internacional de las Personas 
de Edad".  
 
El envejecimiento demográfico es un fenómeno mundial cuyas características impactan 
directamente a las personas, los hogares, las comunidades y prácticamente a todos los sectores  
del gobierno y la sociedad. El proceso de envejecimiento es el resultado de la interacción de 
factores biológicos, psicológicos y sociales que se complican con la aparición de patologías que 
contribuyen en gran medida a la pérdida de capacidades.  
 
Ello representa, en muchos casos, una carga social y económica para quienes los rodean, sobre 
todo en unidades familiares donde se ha perdido la dimensión del rol tradicional del adulto mayor 
como consejero y poseedor de experiencia, la cual se ha ido transformando en una aportación 
asociada al cuidado de los niños y al quehacer doméstico, que en definitiva son contribuciones 
fundamentales para el desarrollo del hogar pero poco valorados.  
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Tasa1 de crecimiento medio anual por sexo según grupos de edad 
1970 - 2000

Periodo y sexo Total 0 a 14 años 15 a 29 años 30 a 59 años 60 años y más

1970-1990
Total 2.63 1.68 3.33 3.25 3.08
Hombres 2.54 1.63 3.31 3.12 2.94
Mujeres 2.71 1.72 3.36 3.38 3.20

1990-2000
Total 1.85 0.46 1.32 3.32 3.39
Hombres 1.79 0.49 1.26 3.20 3.33
Mujeres 1.91 0.42 1.38 3.43 3.45

1970-2000
Total 2.37 1.27 2.66 3.27 3.18
Hombres 2.29 1.25 2.63 3.15 3.07
Mujeres 2.44 1.29 2.70 3.40 3.28

1/Se refiere al modelo geométrico.
FUENTE: DGE. Censos de Población 1970.
                INEGI. Xl Censo General de Población y Vivienda, 1990
                INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

DINAMICA DEMOGRÁFICA 
 

Como resultado de los grandes cambios 
demográficos experimentados en México 
durante el siglo XX, la estructura por edad y 
sexo de la población está experimentando 
cambios significativos, entre éstos destaca el 
inicio del proceso de envejecimiento 
demográfico que se expresa como un 
incremento relativo y absoluto de la población 
en edades avanzadas.  
 
La reducción de la mortalidad desde los inicios 
de la década de los treinta fue posible por una 
mayor cobertura de los programas y servicios 
de salud, lo que logró incrementar el control de 
enfermedades infecciosas y parasitarias, así 
como de enfermedades respiratorias. En 1930 
morían 156 niños por cada mil que nacían, en 
1990 dicha cifra se redujo a 40 y, a 31 en el 
año 2000.  

 
 
 
En consecuencia, la esperanza de vida aumentó de 1930 a 1970 de 33 a 59 años en los 
hombres y de 35 años a 63 años en las mujeres; para el año 2000 los valores en promedio 
alcanzan los 72 y 77 años, respectivamente. 
 
 
 
 
La tasa global de fecundidad, 
por su parte, se redujo entre 
1970 y 1990 a la mitad (de 6.8 
hijos promedio por mujer a 3.4). 
En el año 1999, según 
resultados censales, se estima 
que la fecundidad es de 
alrededor de 2.9 hijos por mujer. 
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En el periodo comprendido entre 1970 y 2000, 
la población en su conjunto se incrementó a 
una tasa de 2.4% promedio anual, la del grupo 
de edad de 60 años o más lo hizo a un 3.2%.  
 
Este ritmo de crecimiento propició que los 
adultos mayores aumentaran su presencia 
tanto en términos absolutos como relativos: en 
1970 este grupo contaba con 2.7 millones de 
individuos, para el año 2000 aumentó a casi 6.9 
millones, con lo que la proporción de adultos 
mayores pasó de 5.6% a 7.1% en ese lapso.  
 
Según las previsiones del Consejo Nacional de 
Población, se espera que para el año 2025 la 
proporción de personas de 60 años o más sea 
de cerca de 15% y para el 2050 de alrededor 
de 28% (Conapo, 2002).  
 
 

Ante estos cambios en la dinámica demográfica, se observa que entre 1970 y 2000 el ritmo de 
crecimiento de la población más joven (0 a 14 años) se ha reducido de manera sustancial: su 
volumen aumentó a razón de 1.7% medio anual entre 1970 y 1990, en la última década creció 
0.5% anual.  
 
Por su parte, el conjunto de personas en edad joven (15 a 29 años), registró entre 1970 y 1990 
una tasa de crecimiento de 3.3%, mientras que en la siguiente década se redujo a menos de la 
mitad (1.3%), es decir, medio punto porcentual menos que el de la población en su conjunto. En 
tanto que el grupo de adultos entre 30 y 59 años ha sido el que ha registrado el crecimiento 
relativo más alto y uniforme en estos treinta años, ya que creció a una tasa de 3.3% anual.  
 
LA EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 
 
Los cambios experimentados en el perfil educativo de la población no se dieron de manera 
homogénea y los adultos mayores son un segmento de la población para el cual todavía en el 
2000 se presentan rezagos significativos.  
 
Los niveles de analfabetismo en este grupo son altos, tres de cada diez personas de 60 años o 
más no saben leer ni escribir un recado, condición que es casi 50% más alta para las mujeres 
con respecto a los hombres. En la actualidad más de la tercera parte de los de 60 años o más no 
cuentan con instrucción y 13 de cada 100 adultos mayores aprobó algún grado de nivel 
secundaria o más.  
  
Según la Encuesta Nacional de Empleo levantada el segundo trimestre de 2004, 3.3 millones de 
adultos mayores realizan alguna actividad económica, lo que equivale a que 36.5% del total de 
esta población se encuentra en el mercado de trabajo. 
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Si se atiende el nivel de instrucción de la 
población de 60 años y más, se aprecia 
como aquéllos que cuentan con formación 
profesional tienen los niveles más altos de 
participación económica, en contraste, los 
que no aprobaron algún grado de 
escolaridad presentan una de las tasas de 
participación más reducidas. 
 
El mayor nivel de instrucción hace que la 
disparidad en los ingresos por hora se 
inviertan; en el grupo de personas con 
estudios de preparatoria o más los 
ingresos son por razones de experiencia o 
antigüedad mayores para aquéllos que 
sobrepasan los 60 años que para quienes 
tienen de 30 a 44 años. 
 

En este grupo la diferencia de la jornada laboral es mínima, lo que lleva a que para las personas 
con mayores estudios y mayor edad los ingresos mensuales promedios sean superiores a los 
12 mil pesos. Por otro lado, las personas con menor nivel de instrucción y mayor edad son los 
que tienen en promedio menores ingresos, casi 12.00 pesos por hora con jornadas de alrededor 
de las 37 horas semanales, lo que lleva a ingresos mensuales de 1 765 pesos. 
MORTALIDAD 

Una aproximación al conocimiento 
del estado de salud de los adultos 
mayores, aspecto más importante 
de su bienestar, es posible por 
medio del análisis de las causas de 
muerte, las cuales se refieren a la 
enfermedad, traumatismo o lesión 
que conduce al deceso y que en el 
país son registradas en las actas de 
defunción y publicadas en las 
estadísticas de mortalidad.  
 
Entre 2000 y 2002 se registraron en 
promedio cerca de 447 mil muertes 
en el país, de las cuales 257 mil 
corresponden a personas mayores 
de 59 años (57.5%), la tasa de 
mortalidad para este grupo de edad 
aumenta de 13.4 defunciones por 
cada mil personas de 60 a 64 años 
a 126.2 entre los adultos de 85 
años o más; asimismo, se aprecia 
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que las diferencias por sexo en la mortalidad se van reduciendo, los niveles de mortalidad de 
hombres y mujeres de 85 años y más están relativamente equilibradas. 
 
Entre las principales causas de muerte de la población de 60 años y más se encuentran las 
enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos, las cuales en conjunto 
agrupan 50.7% de los fallecimientos de adultos mayores. Para las mujeres se conserva este 
orden de causas, mientras que para los hombres los tumores malignos superan en incidencia a 
la diabetes. 
 
DERECHOHABIENCIA  
 
Con el término de derechohabiente se hace referencia a las personas que están afiliadas a 
instituciones de seguridad social y tienen garantizado el acceso al conjunto de prestaciones 
entre las que se encuentran los servicios médicos.  
 
Según el Censo del 2000, 40.1% de la población total es derechohabiente a los servicios de 
salud. Las personas de 60 años y más tienen una cobertura ligeramente mayor que el resto de la 
población. Esto se puede explicar, por un lado, como fruto del trabajo desempeñado en su vida 
laboral o la de su pareja, con lo cual consiguieron tener derecho a esta prestación; a que los 
hijos, al hacer uso de su derecho de dar de alta a la seguridad social a sus padres, se encargan 
de inscribirlos en estas instituciones; sin embargo, la cobertura no alcanza los 50 puntos 
porcentuales.  
 
DISCAPACIDAD 
           

  Los resultados del Censo revelaron que 
en México hay 1.8 millones de personas 
con discapacidad, que representan 1.8% 
de la población total. Entre la población de 
60 años o más 1 de cada 10 tiene alguna 
condición física o mental que no le 
permite desarrollar sus actividades 
cotidianas; conforme aumenta la edad de 
éstos el porcentaje se incrementa y llega 
a ser de hasta 30% en las personas con 
85 años y más. Las limitaciones motrices 
son el principal tipo de discapacidad entre 
los adultos mayores, sobre todo en las 
mujeres cuya proporción llega a ser hasta 
de 58.1%, es decir, seis puntos 
porcentuales más respecto a los varones.  

 
Las limitaciones visuales son el segundo tipo de discapacidad, en tanto que los problemas 
auditivos constituyen el tercer tipo de discapacidad con una diferencia significativa por sexo: 
24.5% para los varones y 17.8% en las mujeres. Por otra parte, del total de población con 
discapacidad, 45 de cada 100 declararon que se encuentran protegidas por la seguridad social; 
entre las personas de 60 años y más este porcentaje se incrementa a 49.5 por ciento.  
 



 
 
 
 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA 
MÉXICO, D. F. A 1 DE OCTUBRE DE 2005 

6

La tasa de participación económica entre los adultos mayores que no tienen discapacidad llega a 
ser de 30.9%, es decir 17 puntos porcentuales más respecto a los que sí la presentan. La 
situación en la ocupación de la población de 60 años y más con discapacidad muestra una 
mayor limitación para insertarse en un empleo formal: hay una proporción más alta de trabajo 
por cuenta propia (50.4%) y de trabajo sin pago en algún negocio familiar (9.2%), respecto a la 
población de 60 años o más ocupada que no reporta limitaciones físicas o mentales.  
 
POBLACIÓN INDÍGENA 

En México el volumen de hablantes de lengua 
indígena de 5 años o más ha crecido a un 
ritmo de 2.2% promedio anual entre 1970 y el 
año 2000. Este incremento se dio a un ritmo 
más lento que el de la población en su 
conjunto, de tal manera que su presencia 
dentro del grueso de la población disminuyó, 
de 7.8% a 7.1% de hablantes de alguna lengua 
indígena en las últimas tres décadas.  
 
Para el 2000 se captaron poco más de 705 mil 
adultos mayores hablantes de una lengua 
indígena, lo que representa una proporción de 
uno de cada diez. De éstos, 62.5% no sabe 
leer ni escribir un recado, dos de cada diez 
cuenta con derechohabiencia y 22% hablan su 
lengua materna.  
 

 
Estos aspectos provocan que su inserción en el mercado laboral sea precaria, en trabajos poco 
calificados y mal remunerados. La tasa de participación económica entre los adultos mayores 
hablantes de lengua indígena (38.4%) es superior en 11 puntos porcentuales a la tasa 
observada entre los adultos mayores que no hablan lengua indígena.  
 

 
En los primeros, se acentúa el autoempleo 
como principal forma de insertarse en el 
mercado laboral. El porcentaje de peones o 
jornaleros entre los adultos mayores 
hablantes de lengua indígena es de 15.7%, 
es decir, poco más de seis puntos por 
arriba de la que registran los adultos 
mayores no indígenas.  
 
Por otra parte, se destaca el alto porcentaje 
de trabajadores sin pago (11.8%) entre los 
adultos mayores hablantes de lengua 
indígena. 
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Por otro lado, en la población de 60 años o más se hacen evidentes también grados de 
inequidad en la remuneración por su trabajo; así, el ingreso promedio de los adultos mayores 
que no reportan la condición de habla de lengua indígena es de casi 2 500 pesos mensuales, 
mientras que para los que sí la registran se reduce a casi la tercera parte, 900 pesos. Por sexo, 
se muestran mayores contrastes, mientras que los hombres indígenas tienen ingresos por 
trabajo extradoméstico de más de 950 pesos mensuales en promedio, para las mujeres apenas 
alcanza los 650 pesos. 
 
FAMILIAS, ARREGLOS RESIDENCIALES E INGRESOS 

 
En México la familia continúa siendo la 
principal institución responsable del 
cuidado y la integración de las personas 
de edad. Este hecho puede asociarse a la 
escasa cobertura de la seguridad social y 
a la ausencia de mecanismos 
institucionales y comunitarios dedicados 
al cuidado de las personas de mayor 
edad. 
 
La muestra del censo registró 5.3 millones 
de hogares con adultos mayores en todo 
el país, los cuales representan casi la 
cuarta parte (23.3%) del total de unidades 
domésticas. Dentro de este conjunto, se 
observa una mayor presencia relativa de 
unidades dirigidas por una mujer (35.2%).  
 
 

Asimismo, hay una presencia de hogares compuestos por una sola persona, cuya proporción se 
incrementa de forma significativa hasta alcanzar 12.1%; en consecuencia, las unidades de tipo 
familiar reducen su importancia relativa a 86.8%, de éstas los hogares ampliados (formados por 
el núcleo familiar más otros parientes o un jefe con otros parientes) ganan peso hasta alcanzar 
los 53.3 puntos porcentuales (equivalente a 46.3% del total de hogares con adultos mayores).  
 
Del total de hogares con adultos mayores, 81.5% es dirigido por una persona de 60 años o más; 
de éstos 36.9% es ampliado y 46.4% nuclear, en el primer caso por la incorporación de yernos, 
nueras y nietos al hogar. En contraste, entre los hogares de adultos mayores cuyo jefe tiene 
menos de 60 años, 87.6% son ampliados, con mayor frecuencia debido a que el adulto mayor y 
su cónyuge son los padres o abuelos del jefe.  
 
Respecto a las características sociodemográficas del jefe del hogar, destaca el hecho de que 
casi la cuarta parte de los hogares con adultos mayores son dirigidos por una persona que no 
sabe leer ni escribir un recado. Por otra parte, se puede observar que la jefatura del hogar está 
altamente relacionada con la inserción de ésta en el mercado de trabajo y en general con la 
percepción de un ingreso.  
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Casi la mitad de los hogares con al menos una persona de 60 años y más está encabezado por 
alguien que participa en el mercado de trabajo; sin embargo, al igual que para la población en su 
conjunto, la condición de actividad económica del jefe es mayor para los hombres que para las 
mujeres, y más alta entre los jefes adultos jóvenes (de 30 a 59 años) que entre los adultos 
mayores.  

 
 
 
Del total de los hogares donde hay al 
menos un adulto mayor y que son 
dirigidos por una persona que participa en 
el mercado de trabajo, la tercera parte es 
encabezada por un individuo que realiza 
actividades del sector agropecuario; la 
sexta parte por un artesano u obrero y 
12.6% por un comerciante independiente.  
 
En los hogares cuyo jefe tiene menos de 
60 años el patrón es similar, pero con una 
reducción significativa en la proporción de 
trabajadores agropecuarios, y una relativa 
mayor participación en actividades 
relacionadas con la economía formal.  
 
 
 

 
INGRESOS EN LOS HOGARES 
 
En general, tres cuartas partes del ingreso por trabajo de los hogares con adultos mayores 
proviene de la persona que lo encabeza, quien labora en promedio 42.6 horas y tiene un ingreso 
mensual promedio de 2 741 pesos.  
 
 
En términos generales, los hogares con adultos mayores dirigidos por un hombre tienen un 
ingreso promedio de 5 306 pesos mensuales, cifra que es 28.6% más alta que la que registran 
los encabezados por una mujer; esta diferencia está dada básicamente por las remuneraciones 
por trabajo, que en los hogares con jefatura masculina son 39% mayores, mientras que las 
transferencias y otro tipo de ingresos son relativamente equivalentes.  
 
 
Los hogares con adultos mayores encabezados por una persona menor de 60 años tienen en 
promedio un ingreso mensual 36.7% por arriba del que registran los hogares con jefatura de un 
adulto mayor. Sin embargo, los hogares dirigidos por una persona de 60 años y más reportan 
que reciben en mayor medida apoyos familiares, gubernamentales u otro tipo de ingresos, tales 
como rentas o becas. 
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VIVIENDA PARTICULAR  
Según la muestra del censo en el 2000 se 
captó 21.9 millones de viviendas 
particulares en el país, de las cuales 5.2 
millones están habitadas por al menos 
una persona de 60 años o más, lo que en 
términos relativos representa 23.7% del 
total. A nivel nacional, 86.8% de las 
viviendas particulares es casa 
independiente, 5.8% departamento en 
edificio y 4.2% vivienda o cuarto de 
vecindad. En el país, 77.7% de las 
viviendas es ocupada por su propietario, 
entre las viviendas ocupadas por los 
adultos mayores este porcentaje se 
incrementa a 88.3%. 
 
No obstante, se observa una mayor 
precariedad en las viviendas donde 
residen las personas de 60 años o más; 
una cuarta parte tienen paredes 
construidas con materiales precarios; esta 
proporción es casi seis puntos 
porcentuales mayores a la que registra el 
conjunto de viviendas del país.  

 
Respecto al material en techos, el porcentaje de viviendas cuyos techos están construidos con 
losa de concreto, tabique o ladrillo es ligeramente menor para las viviendas de los adultos 
mayores, por lo que hay un mayor porcentaje de viviendas con techo de teja. En lo que se refiere 
a los pisos, 14.9% de las viviendas donde reside un adulto mayor no tiene firme o recubrimiento. 
 
En cuanto a los servicios al interior de la vivienda, se observa que en general las viviendas 
donde reside al menos un adulto mayor tiene una cobertura más limitada respecto a la totalidad 
de las viviendas del país. Así, la disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda o fuera 
de ésta pero dentro del terreno es muy similar a la que se registra para el total de viviendas, no 
obstante, entre las de los adultos mayores hay un mayor peso relativo de éstas cuyo 
abastecimiento de agua proviene de un pozo, río o lago.  
 
En cuanto a la proporción de viviendas sin drenaje, se observa que es mayor en aquéllas donde 
reside un adulto mayor (23.6%), así mismo, se aprecia que entre las que sí cuentan con un 
sistema para eliminar sus desechos es menor la proporción de las que se conectan a la red 
pública.  
 
Con este perfil el Instituto contribuye a un diagnóstico sobre la situación de los adultos mayores 
que residen en el país. 
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PRINCIPALES INDICADORES 

Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad (Primera parte) 

  Nacional Hombres Mujeres 

Esperanza de vida al nacimiento 2000 74.0 71.6 76.5

Tasa de crecimiento promedio anual 1990-2000 

0-14 años 0.46 0.49 0.42

15-29 1.32 1.26 1.38

30-59 3.32 3.20 3.43

60 años y más  3.39 3.33 3.45

Tasa de analfabetismo de la población de 60 años y más 2000 30.1 23.9 35.5

Tasa de participación económica de la población de 60 años y más 
2004 36.5 56.8 19.1

Tasa de mortalidad de la población de 60 años y más 2000-2002 34.3 36.8 32.1

Distribución porcentual de las defunciones de 60 años y más por principales causas de muerte 

                      Enfermedades del corazón 22.4 21.5 23.4

                     Tumores malignos  14.0 14.6 13.3

                      Diabetes mellitus 14.3 12.2 16.3

                      Enfermedades cerebrovasculares  8.2 7.5 9.0

                      Enfermedades del hígado 4.7 6.2 3.1

                      El resto 36.4 37.9 34.9

Porcentaje de la población de 60 años y más con derechohabiencia 
2000 48.1 47.2 48.9

Porcentaje de la población de 60 años y más con discapacidad 2000 10.7 10.8 10.6

Distribución porcentual de la población de 60 años y más por tipo de discapacidad1/ 

                      Motriz 55.1 51.8 58.1

                      Auditiva 21.0 24.5 17.8

                      Del lenguaje 1.4 1.6 1.3

                      Visual 30.5 29.8 31.2

                      Mental 3.7 3.6 3.7

                      Otra 0.4 0.4 0.3

Tasa de analfabetismo de la población con discapacidad de 60 años y 
más 2000 36.2 30.5 41.4

Tasa de participación económica de la población con discapacidad de 
60 años y más 2000 13.4 22.0 5.7

Porcentaje de la población de 60 años y más hablante de lengua 
indígena 2000 10.1 10.8 9.6
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PRINCIPALES INDICADORES 

Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad (Segunda parte) 

  Nacional Hombres Mujeres 

Tasa de analfabetismo de la población de 60 años y más hablante de 
lengua indígena 2000 62.5 48.2 76.6

Número total de hogares con al menos una persona de 60 años y más 
por sexo del jefe2 2000  (millones) 5.3 3.6 1.6

Distribución porcentual de los hogares en donde reside una persona de 60 años y más por tipo de hogar según sexo del jefe 
del hogar2 2000 

                      Nuclear 39.4 45.4 26.3

                      Ampliado 46.3 45.6 47.4

                      Compuesto 1.1 1.1 1.1

                      Unipersonal 12.1 6.9 23.6

                      Corresidente 0.4 0.2 0.9

                      No especificado 0.7 0.8 0.7

Ingreso promedio mensual de los hogares con al menos una persona de 60 años y más por tipo de ingreso2 2000 (pesos) 

                      Ingreso total 4 938 5 306 4 128

                      Por trabajo 3 604 3 940 2 842

                      Otro tipo de ingreso 1 334 1 356 1 286

Porcentaje de las viviendas donde reside al menos un adulto mayor que disponen de servicios básicos2 2000 

                     Cuenta con disponibilidad de agua 84.5  

                     Cuenta con servicio sanitario 88.6  

                     Cuenta con drenaje 75.8  

                     Cuenta con electricidad 94.1  
 
1/ la suma de los distintos tipos de discapacidad puede ser mayor a 100% por la población que presenta más de una discapacidad. 
2/ Obtenidos con la base de datos de la Muestra Censal, 2000. 
 
 

 
 


