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A través de la evolucibn  de la humanidad se han adoptado diversas 
actitudes respecto a la senectud. En l a s  sociedades m& primitivas las etapas 
por l a s  que atravesaba el ser humano (infancia, adolescencia, adultez y 
vejez) ni siquiera estaban definidas. En algunas se marcaba como un 
transicibn de una  etapa a travks  de un rito mhgico, esperado que con este 
solo hecho, la  persona asumiera una actitud de  acuerdo a lo que se esperaba 
de ella 

En la sociedad actual, la industrialibn juega un papel muy 
importante, determinando el establecimiento de  nuevos p h e t r o s  para 
evaluar a su poblaci6n; y el anciano no  tiene cabida en ellos, es excluido del 
sistema productivo y su rol social es desvalorizado con la consecueate 
actitud de menosprecio hacia 61. 

Es preciso reconocer que en nuestro contexto sociocultural la palabra 
"VIEJO" tiene casi siempre  conotaciones  peyorativas,  viejo no solamente es 
lo maS antiguo, sino tambidn lo inútil, lo que  no sirve, lo que no tiene valor, 
Por eso, con demasiada facilidad se  interpreta a la vejez como una etapa 
inútil de Ia vida, caracterizada por pdrdidas y crisis  de  todo tipo; cambios 
coorporales  tanto internos como externos, la pdrdida de papel social y 
familiar (Jubilacibn), la pkrdida  de personas significativas que tra6 con sigo 
soledad y viudez,  disminucibn de la actividad sintiendo con ello un 
sentimiento de inutilidad y por último ,el enfrentamiento con la muerte su ' 
miedo y ansiedad. 

Todo eso hace que el anciano se encuentre cada vez m& ante sf mismo, 
y a medida que desaparecen sus contemporbeos, la amenaza de muerte es 
IT& evidente y la a n m a  por el devenir  se hace m& patente. Sin embargo 
esta antustia se hace m& presente cuando el anciano tiene limitadas sus 
posibilidades de ser, cuando pierde su individualidad, cuando no tiene m 
papel reconocido en la  sociedad, cuando no orienta sus acciones para 
trascenderse, cuando S610 sobrevive en m marco preestablecido por el 
sistema en el cual vive. 
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Es frecuente en ese  sentido  que  el anciano pregunte  sobre el I u g a r  
especial que al hombre  corresponde en el cosmos, su relacibn  con  el destino 
y con  el  mundo  de las cosas, su existencia curno ser que sabe que ha de 
morir, su  actitud en todo los encuentros ordinarios y extraordinarios, y con 
el  misterio  que  compone la trama de  su vida- Un hombre  entonces  puede 
volverse o no con  orgullo hacia su pasado,  sobre todo si  el  presente  que  vive 
y el firturo que  presiente Io decepcionan. Entonces  se apoya en sus 
recuerdos, los convierte en una defensa Un anciano  descontento  de su 
situacibn sblo encontrad en ella alimento para su amargura, una raz6n .in& 
para lamentarse del presente;  pero tambib puede encontrar en esa fazdn 
tener una consecuencia de su  situacibn y al mismo tiempo la posibilidad de 
llenar el presente con la realidad de lo que ha sido y la posibilidad de Io que 
todavia ser& o puede ser si cambia su actitud hacia la vida para adaptam a 
su nueva etapa 

As! la persona de edad, bien adaptada pmibe la vida como un todo 
aceptando sus propias modificaciones a lo largo de ella Una mala 
adaptaci6n supone,  por  el  contrario,  el  reaccionar  con pena e incluso con 
terror ante los  cambios personales. 

La vejez no tiene porque  suponer en consecuencia  el naufragio de todas 
l a s  aspiraciones  de la vida, sino por  el  contrario,  el senecto debe  rebelarse 
contra  ella en todo Io que la rebeldía  puede ser sensata, no dejando de car 
la  actividad vital, su creatividad, su curiosidad, no dejando extinguir el amor 
a las obras comenzadas ea la juventud, dando caior a l a s  ilusiones 
personales que dan como resultado el sentido de la propia realizaci6n 
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Se pretende realizar este estudio tbrico y descriptivo sobre los ancianos 
que acuden a l o s  clubs del Instituto Nacional de la Senectud, con el fin de 
conocer la percepcibn que ellos tienen sobre sí mismos, la vida actual y su 
fbturo. 

Lo que nos motivb a realizar este estudio fbd que en el transcwso de 
nuestra fonnacibn acadhica, notamos que la Psiculogfa Social no aborda 
de  manera  particular esta etapa de la vida del ser humano, ni mucho menos 
su forma de pensar, de ver l a s  cosas, su vida diaria y eI conffastaf la idea 
que existe sobre 61; ya que en la actualidad el anciano ea MMw, es 
coflsideradocomoirnapersonapocovaloradaquenoselerespeCayqueen 
ocasiones no merece laimportanciade un estudio. 

A d d  de crear conciencia tanto a la sociedad como a la fhulia, para 
que la vejez sea vista no como un problema, si no como una etapa m y  
importante dentro del ciclo de la vida del ser humano; ya que es 
raponsabiIidad tanto del propio anciano, como de la familia y la sociedad 
modificar las condiciones en que v i v a  y d cacepto que se tiene de ellos. 

\ 
Sin embargo Io anterior debe ser tomado mcumta, ya que todos de 

alguna manera, algún dia Jlegaremos a viejos y requeriremos de ateuuonea 
tanto fisícas como afectivas para su desamlIo , su mejor adaptwih al 
medio y su bienestar propio. 
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CAPITULO L t 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA VEIEZ. 

En el transcurso de la historia humana, l a s  sociedades han ido 
enfkntmdo  la situaci6n de los viejos de muy diveasas maneras y esto ha 
sido según las individualidades de cada una de ellas, en l a s  que han influido 
l a s  tradiciones, la religibn,  la polftica y la econ6mia 

La situaci6n de las personas  de edad avanzada difiere acuanto a. l a s  
civilizaciones, perfodos o @ocas de la historia Por lo tanto el estudiar la 
vida y condicibn  de l o s  viejos a travk de la historia,  presenta un poco de 
dificultad por las diversas @ocas y formas de vida en general de cada 
cultura 

Ad, tenemos que en alguoas dturas y sociedesdes, se ihti!3caba a la 
vejez con la sabiduría y la grandeza; en otras gobemaban y regfan a travh 
de dos o se les consideraba, prof- religiosos o cumckm. Pero 
siempre  tamando encueata su participacih, es decir, mientras los ancianos 
eran eficaces y participaban  activamente, eran considerados corno miembros 
de la sociedad productiva y no se l e s  vefa como viejos, sino como un adulto 
de edad avanzadaPero  cuando este adulto de edad avanzada, perdia sus 
fiwultades y dejaba de producir, no se le tomaba en c u e n t a , , a d e d s  de ser 
considerado como una carga insoportable,  abandonandolos a su suerte. (1) 

A continuacibn rtyisemos como a lo largo del devenir histbrica, d \ 
hombre que llegaba a una edad a v k  adquiría importancia gracias a su 
experiencia y sabiduría para la sociedad, aunque sus funciones ya no sean 
tan productivas corno antes, debido a su declinaci6n fish, que m algMos 
casos, no era tan notoria 

t 
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En un principio, cuando los grupos dqarh de ser n6madas y al 
sedentarisarse tuvierbn un grado alto de desarrollo en base a la agricuftura, 
los ancianos alcanzatdn una cierta seguridad debido a que efan l o s  inricos 
miembros con la experiencia necesaria para aconsejar al grupo, tanto para 
sus labores  productivas como para la administraci6n de sus productos y 
bienes e impardan justicia cuando era necesario.Tenfan una elevada posicbn 
social y grandes satisfacciones que l e s  produda el llegar a esta edad. 

1.1 AMERICA 

1.1.1 Los AZTECAS. 

Los primeros pobladores de nuestro país t d a n  ma organizaih 
mn6mica y social muy sencilla; donde pequedfas grupos o familias se 
dedicaban a la recolecci6n de plantas, fiutas, &tos y a la caza de 
animales pequefios. Posteriormente ea la @oca del hombre de tepexpan ya 
existían grandes avances en el tallado de piedra, madera y la caza de 
animales mhs grandes curno los mamuts; con ello era posible que varias 1 
fbnilias se agnrparan para formar unidades mhs grandes de snanera que a 
traves de estas existiera una seguridad flsica y econ6mica, en el aspecto de 
pdcr asegurar para todos, la pmteccih y aliitagltos necesarios. Esta 
situacibn permiti6 que se alargara el promedio de vida; ya que em ese 
artonceslaadadmaurimaalacualscllcgabacraalos35aflos;portsa 
~lapersonaquesobrepasabaesacdad~~aunstrrespttadoy 
de prestigio al que todos venerabas (2) 
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Los aztecas modificarh 
gracias a que se incremento 

su organizacibn econbmica, social y política 
SU productividad agrícola por l a s  chinampas, 

&ern& se desarrollo una red de comunicaciones que amplio su comercio 
g r a c i a s  a los lagos. Es a s f  como llegaron a construir la gran Tenc5chtitlan. 
Los aztecas adoptaron una forma de gobierno  oligArquic0, teodtico, 
militar con tendencia a la monarqufa, con esto formaban un estado 
construfdo por una orgmizacibn política con clase y propiedad  privada 

La m c a c i b n  social estaba amtuada por dos grandes capas, los 
nobles a los cuales se les denominaba PdWy y al pueblo en wmh como 
M&ualli, debajo de estos se encontraban grupos de esclavos llamados 
Tlacolli, otros eran hombres  semi-libres llamados Mqeques que estaban 
obligados a cultivar la tiem sin ser duepIos de ella. (3) 

En el caso de la nobleza, lo IT& importante era la aptitud gucmra,de 
valenda y destreza Los macehualli posefan parcelas familiares en los 
calculli o tambib llamadas chinancallec, que era la cabeza mayor y la cual 
se dedicaban a destinar las parcelas y vidar su productividad. por sus 
hciones estos parientes mayores o de edad avamda eran los jefes 
intermediarios entre la nobleza y el pueblo. 

El núcleo War de los aztecas estaba caracfeniado de la siguiente 
manera: el padre, ocupaba una posicibn importante en la famila por su 
participacibn activa en la mnbmia, la esposa tambib tenfa un papel 
importante pero S610 ea io relativo al cuidado de la casa y los hijos. &stre 
l o s  @os existfa una escala jerarqlcica por orden de importancia a la edad. 
De ahf que el hombre viqo tenía ma importaeia y un poder espeufico, era 
considerado viqo a los 52 &os a partir de esa edad adquiría un poda casi 
divino. (4) 

El viejo amtitufa la qxriencia ademats de conformar y fomentar la 
ideologia y la polftica Por lo cual era protejido y respetado por la 
comunidad. Tenfa pleno control social, mod y polítiw. 
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Para los aztecas el dios de era el mas importante y era llamado 
Hut91uetot.í  de  "huehue"que significaba viejo y "teoti"que significaba &os. A 
este se le atribufa  Ia transformaci6n de1 mundo. Este  huehueteotl estaba 
representado  por un hombre viejo con las piernas cnrzadas, arquiado bajo el 
peso de un bracero  que simbohba el peso de l o s  aflos, junto con la íüem 
y la  sabidurfa representada por el hego. 

En cada casa y cada templo, tenfan como protector a huehwteotl, dios 
del fuego. Algunas palabras que se  identificar6n con e1 anciano eran:  
Chicahuac que si@caba W e  y Pipinqui que si@caba robusto por la 
abibucibn de sabiduría y poder ademas de la fúerza que se adquiria con los 
~ o s y p o r ~ u a s u f a m a a ~ e s a t r i b u t o s s e m a n i f i e s t a n e a I o s  
verbos huehuechivo y huehuetiva, El primero sigdicaba hacer participe al 
anciano y d segundo ser invitado a l a s  bodas y otro tipo de acontecimientos 
importantes .  (5) 

Por lo tanto el azteca que habfa sobrevivido a la guerra, a la dixmedad 
y que llegaba a una edad avanzada ocupaba un l u g a r  importante en la vida 
~ a r y p o l f t i ~ y ~ a ~ d u r a o t e s u s ~ o s a f l o s d c M a v i d a  
apacible y nena de honores. 

Los mayas antiguos iniciarh el desarrollo de su cultura desde 1300 A.C. 
ea una gran aztencibn geogdfica que ábarca desde d sureste de Mexico y 
parte de centroamkica A travb del tiempo h¿m logrando una cultura 
refínaday p l e a  de sabiduría que tbrmino COR la ConQUista espafíola 
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mayas sobresalieron por sus cOnOcimieflfOS a s t r o ~ m i ~ s  y 
maternaticos, ya que mventar&n el calendario y utilizar611 un sistema 
vigksimd retornando al cero y ademandolo a la recta númerica, adex& de 
calcular y predecir los eclipses, destacarbn tambidn en la atquitcdura, 
cdnica y el tallado de piedras preciosas creando a s i  un estilo m y  propio 
reflejado en todas sus obras.la cultura maya teoahtica, el estado era la 
unidad superior y las comunidades agrarias que en su mayorfa mantenfan al 
estado, este oprimía y explotaba a la clase productora conjuntamente con e4 
poder civil y religioso. 

L o s a n c i a n o s m a y a s , o c u p a b a n u n l u g a r c s p e c r a l c n l o s r i t o s ~  
religiosos y politicos, ya que como menci-os anteriormente ayudaban al 
sacerdote encargado de llevar acabo l o s  sacrifícios humanos ayudandolo 
tambib en las ceremonias de la pubertad, simdo un anciano quien 
apadrinaba a los jovenes que llegaban a la edad de 12 aflos y una anciana 
era quien amadrinaba a l a s  jovenes. 

Los ancianos se alababan presuntuosos de l a s  reverencias de las cuales 
eran objeto dentro de la cultura maya, pues decian que ellos Wan el 1 
conocimiento y la sabiduría por el simple hecho de haber vivido m& aflos 
que todos los de&; es por lo cual ellos tenfan el derecho a ser crefdos, 
~ 0 S y r e s p e t ; a d O s .  
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Para conduir podernos decir que en MesoamQica los ancianos Negaron a 
ocupar estatus y respeto a diferencia del resto de la poblacibn. Y esto por la 
gran labor que desempepIaban transmitiendo sus costumbres, tradiciones y 
hechos m& importantes de sus antepasados. 0 

1.1.3 LOS INCAS. 

LQS facas ta'm costumbres  brutales pero unas ttknicas y una 
organizacibn social notablemente desarroIladas. Los hombres pasaban gran 
parte del tiempo en las guerras y trataban salvajemente a los pricimera. 
Eran agricultores notables, s a b í a n  Wner terrazas en las moataflas, 
abonaban el suelo, cuhivaban la  papa y otros cereales existiendo una gran 
diversidad de plantas. Habfan domesticado la llama y la alpaca, sus rebaflos 
eran p r k p e r o s .  Conservaban el grano en vastos depbsitos,  explotabaminas 
de oro,plata plomo y mercurio, h a b f a n  realizado grandes obras h i d r h l i c a s :  
canales, caminos que atravesaban el territorio, pueates suspendidos de 
cuerda cruzaban los nos, h a b f a n  construido magnfficos templos, villas y 
palacios. La a r t d a  estaba muy desanollada entre otras la del om y plata 
La actividad econ6mica era animada, había ferias donde los campesinos 
cajeaban sus productos. Las tierras estaban divididas en tres lotes, uno 
estaba collsagrado ai sol, el segundo pertaeda al Inca y el último a las 
cusas superiores que lo Man cultivar por los carnpesmos. 

Lo m& notable de esta ci-bn es que existfa lo que podfa Ilatnarse 
el empleo  completo. A partir de los cinco afIos de edad todo mundo debía 
servir para algo, tanto hombres como mujeres estaban distribuidos en diez 
clases, en nueve de ellas la agrupacibn se hacia por edad y la decima estaba 
fonnada por l o s  mvados. cada categoria teak sus tareas y debíá servir lo 
mejor posible a la comuuidad, La categorfa m& respewh era la de los 
guerreros de 25 a 50 &os de adad que estaban al servicio dt! a q y  y dc !OS 
dores.  
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La edad no suprimía la obligacibn de trabajar despub de los 50 dos.  
Todos los hombres estaban libres del servicio militar y de todas l a s  tareas 
penosas, pero debian trabqjar em la casa del jefe y en los campos, 
conservaban su autoridad en la familia, l a s  mujeres de m& de 50 aflos tejian 
ropas para la comunidad y entraban al servicio de l a s  mujeres ricas como 
guardianas, CQCineras etc. 

A los 80 afIos estaban sordos, no  sabfan m& que comer y dormir pero a 
pesar de todo eran cos, fabricando cuerdas y tapices, criaban umejos, 
patos, recogían hojas y paja Al igual las mujeres tejfan e hilaban, cuidaban 
1% casas y ayudaban a criar a los niflos y seguían  sirviendo a las mujeres 
ricas, vigrlando a las criadas jovenes. Cuando  tenfan  producci6n de los 
campos no carecían de nada A los hombres tambib les daban comida y 
ropa de un modo general, los hombres de edad ex411 temidos, honrados y 
obedecidos, @an aconsejar, enseflar, dar buenos ejemplos, predicab;m el 
bien y ayudaban al servicio de Dios. Servían de guardianes a las mujeres 
jovenes y tenían el dexecho de azotar a los rnuchchos si &os no eran 
respetuosos. 

Todas estas situaciones heron posibles gracias al desarrollo que tuvierbn 
l a s  sociedades hwnanas al estabilizarse en la agricultura, hecho el cual 
permiti6 que se tuviera un excedente de alimentos y un refiqpo que 
compartir con los ancianos, los cuales al administrar este capital lo 
incrementan y a la vez que su poder personal tambidn aumenta y asi pueden 
decidir quien tiene acceso a la propiedad, quien puede heredar e impartu 
justicia de manera correcta, logrando estabilizar su influencia y por lo tanto 
mantener su posicibn social. Este tipo de sociedad @cola y guerrera l e s  
permitiorealizar~dtuhili~1~cualhacequesuposicic)nseamss 
h e ,  todavía teniendo la capacidad de desicibn e inflmcia ea los 
matrimonios, en el número  de nacimientos y en cada uno de los miembros 
de la familia o grupo lo que hacia al clan estable mateniendo la cohesih y 
haciendo que su posicih dentro de este tuviese una mayor impowa, 
todo esto conduda a que gracias a su gran conocimieuto y expcriaxia el 
anciano fkra capas & com'bextirse en el gufa del crecimiento político, civil, 
religioso y judicial de este tipo de s o c i & . e s ,  teniendo  siempre ed control de 
l a s  posiciones m& importantes  dentro de todas las instituciones; cubriendo 
asi las fuciones mhs elementales del Clan. 



Esta sintaci6n como todo proceso social tuvo su declinacibn, y esto es 
debido a que los espafloies conquistaron a estos pueblos americanos 
inculcandoles sus tradiciones, sus costumbres y su cultura, en t M o s  
generales, cambiando su modo de vida 

1.2 ASIA. 
1.2.1 CHINA Y JAPON. 

Al igual que en l a s  Culturas Amkricanas, la imagen y el concepto que se 
tenia  de la vejéz era valorado y respetado, debido a su eqeziencia y 
sabiduria Pu& &as sociedades eran relativamente esthticas y jedrquicas, 
la  reglamentaci6n familiar estaba basada en que el var6n de m& edad era 
quien mandaba en la M a  La organizacibn social del trabajo, basada en 
lOScul tosexigia~quefuerza ,exper ienciay~~~aconlaedad.  
El poder del padre era casi absoluto, pudiendo disponer de la vida de sus 
hijos y casarios sin c o e e l o s .  La edad era pues un signo de prestigio, 
por lo que muchos trataban de aparentar m& edad de la que tenían. 
Posteriormente el confucionismo, el Taoísmo fuerbn asimilados y 
comprendidios por el budismo donde lo importante era la moral social con 
estricto apego a l a s  normas de  justicia y fiel respeto a los antepasados. 

En este tipo de filosofia se  pretendía tener unido a la familia y se debía 
mer obediencia y respeto a 10s padres y a los abuelos. Los bienes eran 
distribuidos equitativos atre sus miembros; y la familia  tenía la obligacibn 
de cuidar de todos sus mt-tes inchyendo a los enfennos, ancianos y 
h". En esta sociedad la mujer es duramente reprimida y debe tener 
absoluta obediencia al hombre. 

Eh esta &poca los ancianos adquirierh un papel privilegiado sobre l a s  
hmih; las creencias y costumbres no tenfan ningún principio 
contradictorio, ya que el hombre era quien decidio la que se Maque hacer. 

I 

t 
El anciano &qui& una posicibn muy importante, pues su labor era la 

educacibn de los nietos, ad& de ser un excelente consejero. Por ello 
muchas personas deseaban llegar a la edad de la v e j k  para adquirir una 
posicibn o estatus a d a h s  de respeto. e ,  
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1.3 EUROPA. 

En el  siglo XVT, se da un cambio radical en cuanto al concepto  que se 
tenía  de la vejez, p u b  m& que  valorar su experiencia y sabiduría,  los 
ancianos eran valorados  por su fuerza ffsica.  Entre los Yakutas sibenanos, 
los viejos  posefan  toda la riqueza y ejercfan sobre los hijos una autoridad 
absoluta, pero en cuanto  se  debilitaban, los hijos se apropiaban  de todo y los 
dejaban morir, y los  esclavisaban. Para evitarlo,  los  propios  ancianos wan 
ser acuchillados. Los Fang de Gabbn, en sus migracibnes dejaban a los 
aucianos abandonados. Los viejos aceptaban su suerte o se hadan  quemar 
vivos. Los Thongas de la costa orientaí de Sud&?ica adaptaban posturas 
similares; eran respetados mientras eran gordos y mes, pero la decadencia 
fisica hacía que fixran abandonados. En otras sociedades Man subir  a  los 
viejos cada atlo a la copa de una  palmera para simbraría los jbveaes 
despub. Si el anciano no conservaba suficiente vigor para aganarse a la 
vida, se estrellaba contra el suelo. En general la puria  de alimento, el bajo 
nivel de la cultura, el odio a los  padres engendrado por la severidad 
patriarcal,  todo conspiraba contra los viejos. 

En la mayorfa  de  las  sociedades no se  pennitfa  que  los viejos murieran 
como los animales. Su muerte  era rodeada de un ceremonial y se l e s  pedía o 
se fingía pedirles su consentimiearto. Entre los Korvales de Siberia del Norte 
se l e s  ejecutaba  delante  de la comunidad despub de  los ritos de  rigor. Los I 

Chunkees del Litoral de Siberia daban a l o s  viejos una fiesta de desped& 
en el c m  de la cual e1 hijo mayor lo estragulaba con una espina de foca 
Los Ojibwas  honraban  a los ancianos e incluso adan que &os tenfan 

p 

poderes m&gcos, pero cuando la salud desaparecia, eran despreciados y 1 
asesinados de un golpe tomahawk, despub de fumar la pipa i e  la paz. ? 

c 

Durante  el siglo XVII y XVIII, en toda Europa la poblacibn aumenta y la 
corriente sentimental que Muy6 a todo el peasamiento europeo hizo que 
la opinibn  que se tenia  de  los viejos se conmoviera ante la miseria en la cúal 
vivían. Se comprendi6 que la respoWA&.d de * & o s  incumbía a la 
sociedad y no d propio anciano. La l e y  di6 a las parroquias la facultad de 
agrupar, ayudar y emplear a los ancianos  pobres. El estado pareda 
reconocer  que  todo  hombre  tiene  derecho a la existencia 

E 
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En el sido XIX Europa se transforma, 10s cambios  que se producen 
tienen una  influencia  considerable en la  condici6n  de los viejos y en la  idea 
que la  sociedad  tiene  de  la  vejez. El primer  hecho  que  debe  seilalarse es que 
produce en todos los países un extraordinario  aumento  demogrAfico, debido 
a que  por lo menos en ciertas clases sociales,  el número de  los  viejos 
aumenta Este aumento, unido a los progresos de la ciencia,  conduce  a 
reemplazar los mitos de la  vejez  por un verdadero  conocimiento,  que 
permite  que la medicina  se  preocupe  por la  gente  de edad avanzada 

Por otra parte en Francia e Inglaterra, la literatura tambih empieza a 
interesarse en la gente  de edad avanzada, pues los novelistas se esfberzan 
por trazar un cuadro completo  de la sociedad, lo que le lleva a describir  no 
&Io a los viejos privilegiados, sino tambib a los de las clases inferiores que 
salvo  insignificantes excepciones nunca h a b f a n  sido macionados por  los 
escritores. 

En Grecia, los ancianos formaban las cornisones de notables con un 
papel m& honorffico que  real.  Conservavan  la  propiedad hasta la muerte. 
En Roma, el "pater familias" consolidb  su  poder, siendo la propiedad 
privada fúndamatal. La familia tanto como en el senado, los viejos eran los 
primeros,  ello no impedía que, al igual que en Grecia, en la literatwa y en la 
cultura popular la vejez  fuera burlada y despreciada i 

En la Edad Media los invasores  bhrbaros eran bbicameate guerreros y 
como tales despresiaban a los  ancianos,  por  lo cual las condi5mes de vida 
no pexmitían a muchos llegar a viejos. Los viejos estaban excluidos de la 
vida pública, eran l o s  jbvenes quienes dominaban, la sociedad estaba m& 
regida  por la fherza de l a s  armas que por  instituciones estables. 

En el campo, en contra de  lo que a veces se cree, el padre no conservaba 
su atoridad at envejecer, era suplantado por el hijo mayor quien tomaba 
posesibn  de la casa y la propiedad. Los viejos  que no tenfan familia eraa 
socromdos  por el sefior feudal, o por  el  los asilos, y en las ciudades por la 
coorporaci6n y su cofhiía religiosa. 
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Durante el renacimiento y la edad moderna el avance de la bwguesia y 
su insipiente capitalismo hada variar el sistema de valores dando 
importancia a los contratos y escrituras comerciales y no a las armas. Todo 
ello influye en la situacibn de los viejos, pues mientras eran ricos los viejos 
podfan llegar a ser realmente  poderosos. 

En esta boca existiau dos comentes: una religiosa y espirituaIista y otra 
pesimista, materialista y burlesca En la primera, se consideraba la vejez 
como el momento de asegl~far la propia  salvacibn, es decir7 una vida 
juiciosa llevada a una hermosa vejez. En la segunda, la visi6n materialista y 
burlesca, criticaba a los viejos que se enriquecfan y que acaparaban el 
poder, dinero y mujeres. La sexuaIidad del viejo era comentada con cierta 
repugnacía. Esto atafllia por supuesto a los viejos ricos; para los pobres, la 
invalidez, depedencia, pasividad,  decadencia y miseria econ6mica 

En el siglo XVII se matuvieron  aproximadamente l a s  mismas tendencias. 

Durante la Revolucih Industrial (siglo XVIII y XDC) los ancianos de 
clase alta participaban en la vida pública y l a s  diversiones  de su clase, 
teatros y dones, ya que la estructura  familiar y el abuelo en su cúspide era 
muy importante. La experiencia era una acumdacion de conoci.tnimtos y 
vivencias, y por eso la vejez era un valor. Las virtudes  exigibles a un 
anciano eran el rigor moral, la austeridad, la sofocacibn de l a s  pasiones, y el 
distanciamiento del mundo. Los viejos se donnian filhtropos practicaban la 
beneficiencia Io cual eran una  manera  de asegurarse la felicidad persond. 

En el campo la situacibn era ligeramente diferente entre los campesinos 
acomodados bastante escasos, la familia patriarcal continuaba y el padre 
conservava un gran poder que podia llegx a ser tirbico. Para los d d  la 
situacibn era de mera subsistencia, y era frecuentemente deshacerse de los 
ancianos cuando ya no podfan colaborar en los trabajos, ingresandolos en un 
asilo. Se aconsegaba a los ancianos que no renunciasen a su propiedad en 
vida. En algunas ocasiones la ley obligaba al cumplimiento del deber filial 
pasando a &os una pensibn al padre7 con lo que el inter& objetivo en la 
muerte del mismo era patente. 

*i 2 ?  

t 

p 

2 



15 

En esta @oca se beron grandes transformaciones en cuanto al aspecto 
laboral, ya que aquí sblo  interesaba la mano de obra de la gente j6ven 
exclusivamente, ya que la berza y vitalidad e inteligencia  era la apropiaci6n 
para  el manejo de  grandes miquinas que requm'an de una alta producci6n. 
Estas transformacibnes fueron nefastas para los viejos put% su condici6n 
jamb fue tan cruel  corno en la segunda parte del siglo XIX, el trabajo no 
estaba protegido,  hombres,  mujeres y d o s  eran  explotados. Al avanzar en 
edad los obreros se volvian capaces de soportar el ritmo de trabajo. La 
Revolución Industrial se cumpii6 a costa de un incremento  increible  de 
derroche de berm humana Teniendo como consecuencia la muerte 
prematrua  de los obreros y los que lograban sobrevivir,  cuando la edad los 
privaba del empleo, quedaban reducidos a la miseria 

\ 
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PERSONALIDAD DEL ANCIANO. 
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Sentirse viejo es una  situacibn vital a la que  todo  individuo esti abocado. 
Sin embargo, la autopercepci6n  del  envejecimiento es vivida por las 
personas de muy &venas formas que  dependen  no sólo de la edad del 
sujeto, sino tambib de  su personalidad, su  contexto  socio-cultural, y sobre 
todo,  de  su  capacidad  de  adaptaci6n a los cambios biolbgicos,  psicoI6gicos 
y sociales que  acontecen  con  los &os. (8) 

Las modificaciones  de la personalidad que a lo largo de los aflos padece 
el ser humano, y que al llegar a  la  vejez  se ven m& acrecentadas, han sido 
mucho menos estudiadas, que otros temas a l o s  que si se les ha dado 
importancia, como la inteligencia Esto se debe mtre otras cosas a que la 
definicibn y medida de la personalidad  presenta numerosos complejos, 
especialmente a lo que obedece  a l o s  t6minos de normalidad, y 
anormalidad, y por liltimo a la  resistencia  que muchos ancianos presentau 
para ser  estudiados y las  dificultades  a  que  muchos  investigadores y 
estudiosos de la  vejez como nosotras nos  enfrentamos,  ya que instituciones 
como  el MSEN y privadas  requieren  de  muchos trhites oficiales,  para el 
acceso a sus instalaciones y en el idtimo de los casos niegan su apoyo. 
Situaciones como l a s  anteriores hacen todavía m&  dificil que investigadores 
o instituciones se interesen  por  temas como &e. 

1 
Por otro lado con respecto a los t e o s  de  normalidad y anormalidad, 

se ha  descrito un perfil de personalidad en el  que se adjudican al anciano 
diversos rasgos negativos y positivos. Entre los primeros destacan el 
egofsmo, la insistencia, la sensiblería,  el autoritarismo, el rechazo social,  la 
tendencia al aislamiento y la pasividad. Entre los segundos los más 
relevantes  son la  prudencia,  la reflexibn, la serenidad y la  experiencia 
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Cabe  destacar en este sentido, y con lo  que  respecta  a  este estudio, que 
los  primeros  rasgos  principalmente  rechazo  social,  aislamiento,  pasividad, y 
otros  como  una  vida  poco  satisfactoria y una falta de  reorientacibn  a  la 
nueva  etapa son los  que  a  menudo  suelen  presentar los indwiduos que 
acuden  por  primera  vez al INSEN; y que al paso de  convivir  con  miembros 
de su misma  edad  se  ven  disminuidos,  creando en ellos rasgos mhs  elevados 
en lo que se  refiere  a  la  actividad  fisica, mental, asi como el  inter& por la 
integracibn a grupos , su  vida y su futuro. 

Sin embargo  no  podemos  generalizar  a  toda  una  poblacibn sed,  motivo 
por  el cual no  incluimos  a  todos los ancianos  bajo  el  t6pico  que  suele 
definirlos  como m o n a  y cascarrabias. 

La conclusibn m& vada y general  que  podemos extraer al respecto es 
que en las  personas sanas y adaptadas la personalidad  tiende a permanecer 
estable durante  toda la vida, pero  no  podemos olvidar que esto dependera 
no solamente  de la edad cronblogica  del  individuo, sino que  dependera 
tambidn de la  trayectoria vital del sujeto, su estilo de vida y las 
circunstancias  ambientales  que  lo  rodean,  situaciones que en su  mayoría  no 
pueden ser manejadas ni controladas  por  el sujeto, provocando en ellos, los 
rasgos  negativos  anteriormente  situados. 

2.1 CONTEXTO SOCIO-CULTURAL. 

\ 
El hombre es algo mas  que  el  producto de sus interacciones  con otros 

hombres dentro de un orden  social. La cultura, las  normas,  costumbres y 
roles  particulares  de  los  grupos humanos innuyq, y dejan su marca sobre el 
hombre. Homey pens6 que la cultura en la que vivimos  genera  una gran 
cantidad de ansiedad en los seres, rechazamos sus ideas corno desfasadas e 
irrelevantes en lugar de  valorar los conocimientos  adquiridos a travds de la 
experiencia y la realcibn con el pasado. (9) 
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Les forzamos al retiro cuando muchos de ellos son todavía ener&cos y 
capaces  de trabajar. Aceptamos la enfermedad y la  depresibn como una 
carga  inevitable  de  la  vejez y estereotipamos a  las  personas  de muy diversas 
maneras,  tratandolas  según  nuestras  ideas  equivocadas  sobre su manera de 
ser,  creando así profesías que nosotros mismos nos  encargamos  de que se 
cumplan.  Por lo cual  la  rnadaptacibn de Ia persona senecta es resultado 
natural de vivir en una sociedad industrializada como en la  que  vivimos. 

Uno  de los factores m& importantes  que  encontramos es el 
establecimiento  de una civilizacihn  que  se  basa en la competencia individual 
y que ha establecido de alguna manera un culto a todo aquello que 
representa  juventud, y en la cual dificilmente las personas senectas pueden 
entrar, debido a la pasividad, inproductividad e  inclusive inutihdad que e1 
anciano representa en el  sistema socio-econbmico, que  micamente  admite  a 
personas  productivas, o con  una  expectativas  de  serlo y con una kerza de 
trabajo que ofrecer. 

El hombre  sigue  siendo un producto  de su medio, y &e, al estar 
cambiando, cambia tambidn al individuo; mientras viva  el sujeto, su caracter 
seguir& siendo  moldeado,remodelado,  llegando  hasta  hacer a un lado a 
aquellos sujetos  que  no  se  adapten a l a s  nuevas  exigencias. 

Como sociedad, frcasamos en buena  medida en satisfacer sus 
necesidades  de  compaÍlia, ingresos, transporte, vivienda, salud, cuidado y 
segundad  de los ancianos.  Frente  a todo esto, es sorprendente  que  muchas 
de l a s  personas  envejezcan  con &to. Esto se debe en gran medida a la \ 
capacidad que estos individuos tienen para  autodirigirse en cualquier 
medio, el  conocimiento  de sí mismo, su  valorización y la forma de 
adaptacibn al medio, y esto es algo que ninguna sociedad puede construir, 
sino que solo puede  ser construído por uno mismo, esto signtfica tambibn 
que el hombre  tiene la fuerza necesaria para evolucionar hasta dcanzar su 
mhma potencialidad dentro de sí mismo. (10) 

(10) cucli J d ,  Lucy Reid. “Temías de la pasonalidad”, Edit Trillas, México, p. 75 
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ASPECTO BIOLOGICO. 

Como  ya  mencionamos  anteriormente  el  envejecimiento es un proceso 
natural inevitable. Con el  paso  del  tiempo  el  cuerpo  cambia gradualmente. 
Estos  procesos  fisicos y muchos otros, empiezan a cfiferentes edades y 
progresan a ritmos distintos.  Pero  no importa cuan  complejos  sean los 
procesos de  envejecimiento, ni cuan  distintos  sean  los  factores que 
intervienen en él, los  cambios  biolbgicos  juegan un papel  principal  ya que en 
riltima  instancia, estos deciden la salud y la  enfermedad. Las fúnciones 
basadas en capacidades  ffsicas y fisiolbgicas  empiezan  a dechar antes que 
las capacidades  cuya base es puramente psicol6gica  El grado de  deterioro 
corno el  momento en que este se inicia es variable  según l a s  funciones y los 
individuos. 

El envejecimiento  produce los siguientes  cambios  or&cos: 

1 .- Aumento de  tejido conjmtivo del organismo a la vez de una pdrdida 
gradual de l a s  propiedades elbticas de  &e. 

2.- Desaparicibn  de  elementos  celulares  del  sistema  nervioso  devido aún 
deteriro o acumulación  de anos en l a s  estructuras  centrdes y sensoriales, 
relacionados  &tos  con  la  edad. 

3.- Se da una  reducci6n  de la cantidad de  cdIulas del funcionamiento 
normal. 1 

4.- Existe un aumento de la cantidad de grasa 

5.- Se da una  merma  de oxígeno y menos expulsibn de aire de los 
pulmones. 

6.- H a y  un decremento en la cantidad de sangre que bombea el corazh en 
estado de reposo, lo cual  influye  negativamente en la tensi6n arterial, en la 
agudesa mental y en el  sentiáo  ael eqrrrlibrio. 

i- 
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7.- Hay una disminuci6n de la fkerza  muscular  realizando un mayor  trabajo 
para mantener la postura  del  cuerpo y realizar  los  movimientos. 

8.- La excresi6n  de  hormonas, en particular l a s  de l a s  gIhndulas sexuales y 
suprarenales es menor que la normal. 

9.- Ocurren procesos generativos en los rinones, hígado y diversos organos 
del aparato digestivo. 

1 1 .- Todos los procesos vitales son más lentos a causa del debilitamiento del 
metabolismo. (1 1) 

hi mismo, la  persona  que  envejece  se  vuelve m& susceptible a muchas 
y muy diversas demedades. 

Toda esta serie  de cambios org&bs  tambidn a€& a los & p o s  de los 
sentidos, ya que l a s  personas al envejecer van perdiendo gradualmente la 
vista,  el  oido,  el olfato, la intensidad en la sensibilidad  de la piel, asi como la 
sensacibn  de  presibn,  ftío,calor, dolor. 

Finalmente  podemos decir que los cambios  biol6gicos desempdan un 
papel  importante en el proceso de envejecimiento. Y auque el momento de 
los grandes cambios varia, según Ia herencia y el  ambiente  del individuo, 
todo individuo sin excepcibn debera liegar a esta etapa, sin que nada puede 
evitarlo. 
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2.3 ASPECTO PSICOLOGICO. 

Cada día  que  transcurre somos mis viejos,  para  ello,  s610 basta miramos 
las manos, o asomarnos a un espejo, el  cuhl se encargar&  de  revelarnos poco 
a poco l a s  transformaciónes  que  el tiempo va  marcando en nuestra 
apariencia fisica 

Pero  no es s610  el  cuerpo  el  que  se  ve  afectado  por  el  paso del tiempo, 
sino tambib la mente sufie dicho proceso.  Debido  a  una  disminucibn del 
fúncionamiento  fisiol6gico  del ser humano, con el  paso  del tiempo la 
manera  de  vivir y de  pensar  se ve alterada,  por  lo  que es necesario cambiar 
l a s  pautas conductuales  que  se han ejercido  durante  toda  la vida, para evitar 
que esta etapa dificil dentro del proceso evolutivo sea de carkter 
angustrante,  presentando  como  consecuencia  síntomas  hipocondríacos, 
agresivos y ego&tricos, como  medio  para  exigir atencibn de l a s  personas 
que lo rodean,  principalmente en el caso de famtliares y de esta forma 
aligerar sus tensiones. 

Algunas de las habilidades o capacidades como el aprenme, la 
memoria y la inteligencia se ven reducidas por  una disminuci6a en la 
agudeza sensorid, la percepción,  la  reducción de impulsos  fisiolbgicos que 
facilitan la tarea  de  aprendizaje y el tiempo de reacción  entre los estímdos, 
es por ello  que los sujetos  se  sienten  inservibles,  faltos de un lugar de la 
sociedad y en general como un estorbo. 

\ 

Este  decremento  facultativo  que  opera en la esfera intelectual y 
perceptiva  habra de reflejarse  a un nivel  superior  de integracih, al nivel  de 
la personalidad del individuo tanto en su fase mtema (auto imagen, 
sentimiento y actitudes),  como  externa o de  conducta  adaptativa al m d o .  

Aunque  la  capacidad  de  aprender no se  pierde  durante toda la vida, la 
f8;cilidad que se tenga para la misma es cambiante y el detexioro que se 
pueda sufiir varfa, según el sujeto, sobresaliendo ya en estas condiciones un 
factor muy importante el c d  es el que parece provocar esta disminucibn, se 
trata de la RIGIDEZ, que  implica en sí mismo una resistencia  a ideas- 
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nuevas,  cambios,  disminuyendo  grad& y paulatinamente  su  agudeza visual 
y auditiva, un decremento  de la  curiosidad  intelectual  del dinamismo y la 
iniciativa  presentandose en algunas ocasiones un estado de irritabilidad, 
ansiedad e  impaciencia, su imaginacibn es menos viva, es m& sensible a fa 
fatiga  encontrandose su potencialidad  de  trabajo  disminuido, y esto puede 
ser  de tipo conductual hasta  cognitivo. Esta situacibn  aunada al dtficit en 
cantidad  de  informacibn  que  puede  retener  una  persona senecta, respecto de 
cualquier  joven,  complementan  el cuadro, dhndole a entender a los sujetos 
interiormente  que esto es un síntoma  de  decadencia 

En contraposicibn  Welford (1976) realizb  una  serie  de estudios en donde 
encuentra que  la  habilidad y la ejecución  del  aprendizaje en la vejez parecen 
no depender solamente  de l a s  capacidades  fisicas y mentales, sino tambih 
de la  buena  voluntad y disposicidn  para usar estas capacidades en su 
totalidad, es decir, que  mucho  depende la motivacibn  del individuo. 

Por otro lado aunque los estudios sobre la memoria son de carkter 
ambiguo debido a la gran variedad de sigmficados asociados, con ella, 
utilicemos el  que dice que la memoria es un cambio  de  conducta  que se da 
en funcibn de la  experiencia, y se  miede en tdrminos  de un intervalo 
temporal. Así mismo los trabajos de  investigacibn  de  Welford,  encontrar4n 
una  disminución  de  la  memoria a corto pIazo al arribo de la vejez, y una 
conservacibn  de la memoria a largo plazo,  situacibn  que permite una 
deterioracibn  progresiva  de otras funciones  intelectuales ya que  impide la 
adquisicibn  de  nueva  infonnacibn, junto con un aumento en fa 
susceptibilidad  por  parte  de los ancianos a interferencias del medio 
ambieate en perjuicio de capacidad de atencih. 

La inteligencia como mecionamos en capftulos anteriores es una tkea que 
ha sido  intensamente  investigada y en la que aún no se tienen respuestas 
concluyentes a muchas preguntas  que  aún continuan manteniendose ante e1 
paso  del  tiempo, como l a s  dudas acerca del  deterioro y pdrdida progresiva 
del intelecto que supuestamente ocme al llegar a la ancianidad. Ea todas 
&.as ha habido  numerosos problemas desde factores sensoriales, 
motivacionales, temor a perder su habilidad intelectual y ansiedad al 
enfi-entatse  a  situaciones  de  prueba o nuevas para  ellos. 
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La personalidad  de los sujetos t ambih  se  ve  afectada por esta serie  de 
cambios: hay una pkrdida  del  atractivo fisico, del  status o posicibn social, de 
roles útiles y respetados,  de  salud y vigor fisicos y algo  que  induce 
principalmente a la depresibn, una ptrdida gradual de  compaiIeros y 
amigos, provocada  por la muerte  de los mismos, haciendo  consciente a los 
sujetos  de su tarnbib prbxima  muerte. 

Por tanto algunos viejos  piensan  que los &os pasados  fueron  mejores 
que los actuales, esto provoca  que se estereotipe al anciano diciendo  que se 
queja  de  todo, inventa enfermedades, son dependientes, estan pasados de 
moda y se comportan como niflos. (12) 

Tambikn se dan cambios en los intereses y actividades de los ancianos, 
siendo  esto reflejo de sus motivaci6nes y sus esquemas  conductuales  de 
car&ter persistente. Los sistemas  de costumbres que se elaboran a lo largo 
del  tiempo  imponen un control  sobre  la  conducta  motivada  por los cambios 
som6ticos en los impulsos  internos y la estimulación externa Los valores 
personales  representan un elemento  estable en la  adopci6n  de una forma de 
conducta  concreta,  aunque tambih pueden modificarse o reemplazarse  si la 
carga  intelectuaI impuesta al individuo  llega a ser exceciva, o si 10s valores 
llegan a estar en conflicto  dramático con los cambios y la  evolucibn en el 
contenido  de la vida  del  individuo.  La  persona  adaptable modifica su 
comportamiento con el tiempo y, de esta forma, "envejece 
satisfactoriamente." 

\ 
Por  tanto  el  proceso involutivo del envejecimiento sano requerira de tres 

elementos  escenciales:  ambiente  afectivo, salud, y posici6n  social adecuada 
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Neugarten (1968) considera que l a s  respuestas aI enriquecimiento  son 
expresibn de patrones de personalidad ya establecidos desde mucho  tiempo 
atrhs, no se produce ninguna  discontinuidad  marcada en la personalidad sino 
m& bien  una coherencia creciente, sugiere  que la personahdad se "acentúa" 
con la edad bajo la tensibn ffsica y social  propia de la edad  avanzada,  los 
atributos  superficiales desaparecen y tienden a destacarse l a s  tendencias 
basicas de reaccibn., permitiendoles  envejecer con dignidad y aceptar 
objetivamente el paso del tiempo. 
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2.4 ASPECTO SOCIAL. 

Para empezar a hablar dd aspedo sociolbgico de la ve#q es bmportantc 
retomar lo que anteriormente se dijo rapedo a que todo individuo ts 
producto de la sociedad, y su Cuttura Siguiendo la problanhtica que 
enErarta esta poblad6n cOnsecuglcia de las c8tacfQfsfic8Ec de su sociedad. 

Por tanto no es acertado que los problemas de 10s ancianos &lo 
dependen  de ed mismo. La mayoria de l o s  problemas de estas pers<mas de 
edad a v d  e mcluyeado la precipitacibn de sus mcapacinnAec estan 
determidas por las actitudes y acciones del  ambiente y l a s  persc~las que 10 
rodean. 

2.4.1 LA FAMILIA. 
1 
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Los dos casos son extremistas, el hecho de brindarles ma forma 
exagerada de cuidados y atenciones, en el ancio provoca que se 
acostumbre a que todo se k proporcione y que no surja un cambio positivo 
por parte de dl. Ahora bien, la Ehtta de cuidado hace que d anciano sc si- 
marginado y un estorbo dentro de la hmilia, ya que M) &e comd~bn, 
no sc le toma mcucnta ni para asuntos fhmiliares, ni para pasais o 
conviv~cíafamiliar, 
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En relaci6n a lo anterior Emilio Mira y Lbpez, en su libro "Hacia uoa 
vqez jbven", nos dice que existen tres errores relacibn a la vejez por los 
cuales muchos de nosotros hemos menospreciado esta edad: 

\ 
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~ ~ . - L a s o c i e d a d o p i n a q ~ l a s p e r s o n a s a n c i a n s s n o p u e B e n y a  
aprender y por eso se quedan W. Sin embargo se ha observado que los 
j6venes superan a l o s  viejos en manto a que aprenda nuevos datos y los 
compraden con mayor nitidez. Pero esto no sima que di& capacidad 
disminuya con la vejez., sino que los procesos neuropdquicos sean vuelto 
msls lentos; por lo tanto aunque se utilice UII tiempo mayor y otros mctodos 
para obtcaer la mazrima &ciencia en los nuevos Was, la capacidad be 
aprender ptrdUra(1s) 

2.4.2 JUBUCION. 

3 
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El tQmin0 jubilado hace alusi6n a la situacib de una persona que tiene 
derecho a una peosib,  d q u &  de habea cesado total o parcialrnente ca su 
profesibn. La jubilacibn se da por una desici6n personal del trabqador, o 
por una imposicibn de la propia empresa, &a última es la norma IT& 
general ea los países desarrollados; incluso la edad media convtncional de 
jubilarse a los 65 dos se ha adelantado en algunos casos, iddada por 
la crisis eccmbmica que padecemos en l o s  liltimos &os. En si la jubilaci6n 
seconsideta~mounaespeciedepermiso~paradtsligarscddtrab~o. 

A la jubilacibn se llega por la edad, aunque &a vade segh las 
profesiones, pero tau" por incapacidad laboral o Wuso como ya 
donamos por propia iniciativa, debido por -10, a la maia dud. Es 
~enestcscatidoquesctomtcncuenta,nosotolaedad,sinola 
sitwci¿jn coacreta de cada persona Porque resulta obvio que muchas 
personas, en el momento de la jubilacih, l e j o s  de estar acdmdas, se 
encuentran cn pleno apogeo de su madurez profesional. 
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L a s p e n s i o n e s l e j o s d e s e r u n a ~ d a d p a r a e l a n c i a n o , ~  
solo una minima ayuda, ya que las pensiones no sigum e4 costo ascedente 
de Ia vida y el mnto de la jubilacibn est-& hicameate dado por d sueldo 
base y M) por el monto  total de las percepciones del trabajador. Este ingreso 
~dealgtrnamaneraunabascapart irdelacuaileaesfuenod~~~o 
Jubilado encamina a r e s t a b l e c e r  ei'equilibrio eutre sus pcrcepcioncs 
anteriores,siesqueseprevioalgimahorpoparacstaetapa,ylasactualcs,y 
noquedarsesinnadatemi~&saiasdifí~porcllo. 

t 
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CAPHVLOIII. 
LA VEJEZ COMO ADAPTACION. 

Eh los últimos &os el problema del  envejecimiento y de la vejez, se ha 
enfocado desde una perspectiva psicosocial y, ha sido COIlsidedltdEL 
fúndameatahm& como un problema de adaptacibn y ajuste. Durante esta 
etapa el mdividuo senedo debera tomar encuenta cuatro factores m. una 
bueaa adaptacibn a la vqez 

3.1 SALUD FISICA Y MENTAL. 

El chequeo o reaiizacibn de una cxploracibn sistanatica dd orgmismo 

como el elctrocardiogramay d encefalogtama, es valioso en cualquier edad 
de la vida para prevenir o detectar precozmeate cualquier Qlfm 
Ugicamglte, es a h  nasis acansjable en las personas de edad, ya que, 
amedida que av- los &os los problemas de salud se hnrrrn m& 
fkamtes. 

con divetsos &ae?3 de laboratorio y alglxMs pnrebas especiales, tala 
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Es relevante destacar la importancia que tiene para muchos amianos su 
salud, el miedo a la  med dad, que proviene del temor a la @dida de 
validez Btsica o psíquica lo que simca para ellos, convertirse en una carga 
para 10s de& ecunbmicamente cuando no se cuenta con mgesos propios 
o con trabajo para su entorno familiar o social. La enfermedad agudua sin 
duda, la dependencia respecto a los demb y convierte al anciano en ui ser 
mdtfenso que requierede ayuda, cuidado, alimento y Compafh Ellos 
quiera OM un pago a lo que reciben o desean recibir, l e s  disgusta la 
gmitudymafonnadcpagopucdesersuapol.taci6ndmica 
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EncuantoalaatencibnespecializadaquemreledarsecomsbtuaotKs 
públicas de pocos recursos, Samuel Bravo Willams presidente hcmomio de 
la Sociedad de Geriatría y Gerontologfa de MMco (GEMAC) opina, que la 
mayoria del personal que l a b o r a  a la atencibn para e! anciano de 
preparacih y sensibilidad para tratar a l o s  ancianos y que gewahente, son 
servidores "Improvisados" que mabatan a l o s  pacientes. Esto se debe a la 
mdifkmcia estatal para normar thicamente el fúndonamienta be l a s  
idtuciones públicas de asistencia La capacidad instalada para la W6n 
de los ancianos es de 18 mil camas ea 358 e s t a b l e c i m i e n t o s ,  de los des 
215 sun atendidos por asociaciones religiosas, 107 por iniciativa privada y 
~610 36 por el estado, a travts de depddas como DE, DDF y 
INSEN.0 

. . .  

En la mayoria de los casos la jubilacibn origina diversos cambios 
psicosociales que van a exigir del individuo una gran fuerza de adaptacl6n. 
Ad como veremos, posteriormente l a s  relaciones sociales se reducen de 
forma importante al dejar el puesto de trabajo; los recursos econ6micos 
disminuyen considerablemente, siendo en general insutiueates l a s  
pensiones; el exceso de tiempo libre exige, para evitar Ia angustia y la 
PQCtrda de estima personal, una reoqpizacibn de la vida cotidiaoa, donde , 
aecesariamente tienen cabida todas aquellas actividades que coatribuyen a 
darle un sentido a la exist& 

Por cso el grito "QUEREMOS SER UTILES", no es s01- una 
reivindicacibn de los ancianos, es un derecho en el sentido literal de la 
palabra, ya que no es humano permitir que se desperdicien aqdas 
cualidades~casdelapersoaatidadqutmrrgGnealaedadav~ 
comorcgultadodelatxpaicncia~~alolargodttoda~vida 

i 
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Por lo que es recomendable que una vez jubilada la persona, pamaoezca 
activa Sin embargo, l a s  ac;tividades que realicen no deben ser simples 
entreteaimientos, sino que deben  tener un autatico sigdícado y sa 
SatiSEdcorios desde el punto de vista afectivo para el mecto.m 

Al respecto existen dos te~rfas psicosociales que nos hablan de ello: 

3.2.1 TEORIA DE LA ACTIVIDAD 

Ea nuestro mundo mdustrial se da, con los dos, una pMida de rol, 
sobre todo, debido a la jubW&n y a la disoluci&n de Ia gran h i l i &  

PQdida de rol significa " @dida de fimci6n", lo cud supone, asu vm una 
limitaci6n del radio del comportamiento y una creciente inactividad, que 
cubre de achaquez a la vejez 

Debido a la aparicih de  la llamada Nivelacih de gumaciones", a Ia 
vqje no se le reconoce su importante caudal de experiencia, tan 8I- \ 
~ ~ o e n ~ a n t e r i o r c s y g r a c i ~ a l c u a i l e l ~ o d e m a y o r e c t a d  
podia orientar y conducir con mayor seguridad. 

Unacahssibxlsgnejanteartnl~sujctosdelamismacdad~ 
producirse a erspensas de necesidades, experiencia, internes y objetivos 
comunes y puede por tanto codribuir a activar eI ajuste de la situacibn vital 
de lacdad. 

T a m b i ~ l a f o ~ ~ d e g n r p o s , e l s e t r t i r s e ~ d e ~ g r u p o , p o r ~  
de las personas de edad avanzada form intenses, metas, estimutos, 

para adptarse al hecho de  envejecer.^^) 

$ 
. ! -  E 

-- '. . activacibn y una actitud positiva en relaci6n con el futuro, y la mejor forma 1 2: 

4 

t 
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3,2.2 "EORIA DE LA DESVINCULACION, 

Se contraponen por completo a la t&s anterior l a s  de la teoría de la 
desvhcdaci6n (Cumming y Henry, 1%1), que cuestionitn casi todos los 
principios de accih con los ancianos, al afirmar que la persona de edad 
avanzada desea  precisamente ciertas formas de aislamiento social, de 
reducci6n de COIlfaCfoS sociales, y que al lograrlo se siente fdiz y satidkcha 

Se afirma que la disminucibn de los contactos sociales supme una 
creciente liberacibn a los ancianos, ya que el trato con otras pezsoms obliga 
atodosasometersea~normas .AsipuCs ,e lprooesode  
disvinculaci6n, una vez iniaado, avanzaría, por sf ~ 0 1 0 . ~ ~  



Desp&  de haber h a d o  la escuela, l o s  adultos rara vez se juntan con un 
grupo tan grande  de amigos potenciales. M& tarde las mejores 
oportunidades de conocer gente se producen en el trabajo y en el vecindario. 
Pero muchas veces st ven complicados por intereses de competencia)' por 
otras exigencias. El convertirse en padre o madre hace tambikn que sea mb 
dificil ser amigo de alguien, debido a las necesidades y cuidados de 
concenfrarse en l o s  hijos. Y cuando se llega a rezrnirse con algún viejo 
amigo, es posible qw sus conversaCioaes tengan maS que ver um paeales 
que con plítica, o de t h u s  realmente profundos. Duraute esta etapa y las 
sigui~esantesdeIIegaraIav~ez,Iaamistadseveraafcctadaporunsin 
fin de causas entre ellas la presi6n por la ata de timpo.g~) 

Sin embargo en muchas sociedades como la n- donde la Gsccacia 
misma esta regida por las cosas materiales, problemas de oosto y 
rentabilidad, todo lo relacionado con la afectvidad, ha quedado relegado a 
un segundo plano. Pero para los ancianos la amistad tiene otro sigdcado.  

Por una parte cuando l a s  personas sen- pueden  compartir sus 
preocupaciones, su dolor, su soledad con alguien al que quieren, logran 
superarm~or~laqquesoportalavq~comoIavi\adez,la~desalud, 
y otras pdrd~das. Frecuenternede proporcionan una buena dbgis de apoyo 
~ ~ y c o n t r i b u y g l a l a ~ ~ d e v i d a d e ~ p e r s o n a e n f o r m a s q u t  
nOpU42Cbmedirse. 

Y aunque en la mayoria de l o s  andanos existe un eaofme deseo de 
seguir manteniendo relaciones de amistad, existen algunos unpedimentos 
que hacen que el anciano se aisle de la vida social. Entre ellas awmtmms: 
L a e d a d a v ~ l o c u a l ~ q u e d a n c i a n o s e a ~ p e r s o n a ~ o  
totalmentedependienadesu~lafalEadetianpoporpartcdela 
H a  para llevar al viejo de visita con su m i g a ,  compub, 
cxcompafl[eros de trabajo, parieates, etc.; por eafermedad, por problemas de 
transporte,porfaltadeinteresesdelmismoviejoetc. 
~ 1 ) ~ P , ~ " ~ ~ & i r a i r i r ~ l o s ~ . g a . i s d i L o o d i r r , 1 ~ ~ 1 u 3 4 6 .  
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En otros casos, el anciano sufke l a s  consewnuas de la falta de 

comunicaci6n y contacto coo sus amistades al war de trabajar, teme ser 
devaluado y lo que cs peor en la mayoria de l o s  casos eI mismo viejo tiene 
un contado de sí mismo devaluante, siente que ya no sirve para nada y que 
la vida ya no tiene que ofiecerie. Por tanto existe una tendencia a 
ensimismarse de su familia y del mundo  &or. 

Fmalmente es importante que el mismo anciano le de un giro radical a su 
vida, que deje de llevar una vida sedalaria, y que se vuelva I& 
participative, que disfi\lte de la convivencia con su familia que busque 
relacionarsenuevamerrteconpersonasdesumismatdad,conlasquep~ 
compartitexperienciasnuevas,actividades,cond6mdeocuparaldximo 
su tiempo libre, y dejen de ser persmas depeadientes de la obscuridad de 
vivir dentro de sí mismos. 

3.4 NEcEslDADEs ECONOMICAS. 

Por último el cuarto M o r  es sin duda d mis complicado y la causa 
principal  por la cual la mayoria de l o s  ancianos suelen sentirse inseguros, 
desprotejidos y con una gran dependencia ya sea con los hijos o can algún 
fhmiliar, para ser fkente a todas sus necesidades bhicas de alimentos, 
vestido, vivienda y otras que aunque no estan relacionadas con la cuantfa de 
SUS bgresos, tambib son importantes como: Su vida social, sus actividades 
en el tiempo libre, e incluso como ya mmucmamos su nivd de salud, para 
aquellos que no con un seguto de vida, s i d o  m8s alta la ' 
~ ~ ~ ~ d e a c a b a r c n u n a s i l o d e a t g U a a i n s t i t u c i . 6 n d e ~ ~ ~ p o r  

su sustarto. 
no contar con los medios econ6micos tanto permales COMO fiuniliares para 

La mayor parte de la poblacib senecta en MQrico cafecetl de estas 
necesidades y ello se d c h  en gran parte como lo metlciona otro miembro 
d e d c l u b L e a n d r o V a t l t a I s s ~ ~ t a n b r d a s q u e ~ l e s d a n a l o s  
jubilados, al respecto dice "Mi me alcanza solo para mis paqjar y 
eso viqjiudo ea R100", y si a ello se suma la desvinculaúb f;irmiliar que 
muchos de ellos sufi.en, y la Mta de apoyo tanto afectiva como ecun6mica, 
no enconttamos sino un panorama bastante desconsolador para el anciano. 
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Muchas veces la imposibilidad de tomar una copa con los amigos, o 
hacer pequeflos regalos a sus nietos, la  conciencia de seb u118 carga 
econ6mica para SU familta, la impotencia ante las dificultades financieras de 
sus hijos, neubralizan  ampliamente los aspectos positivos que puede t a m  
una vejez adecuadamente planteada, la percepci6n que tienen de sí mismos, 
convirtiendose asi en la causa profunda casi  siempre mconfaada, de sus 
angustias, inseguridades, aislamiento y su Bta de ganas de estar 
nuevamente activos y ser individuos participativos e independieates.cn,~ 

Pen, no es menos cierto, que unos iclgmws sufici- pzua cubrir 
adecwbnente sus necesidades, dignificarían su imagm ante sf mismo, 
ayudarfa a hacer m& sopotables l a s  cargas de la edad, Man mayor 
seguridad ante el porvenir, reducirían sus actuales angustias mortificantes y 
SU Wca d 6 n  de fracaso personal, de inutilidad social y War. 

Sin embargo el buea  ajuste al evejecimiento y a la vejez, no se cunsigue 
qxmtinaamte; casi siempre es consecueacia de una buena preparacih y , 
adqtacibn en la edad anterior. conviene en ese seatido, ir concientisando a 
la @Wb, ya que lo que maS puede contribuir a la resoluci&n dt los 
problemas actuales de la vejez es el cambio de aditud hacia ella, y sobre 
todo el que cada individuo  prevea situaciones a -0, sobre todo respecto 
a la economía 

Por lo que instituciones como el INSEN y der& asociaciones 
amqadas de velar por el bienestar de la poblacibn seail co Mtrcico, 
~ t o m a r c n ~ q u c n o s o l o l a p o b l a c i 6 ~ e n ~ e t a p a d c b e l e c r  
orientada, sino tambitin l a s  geaeraciones pr6ximas et ?kgr 8 esta csapa 
deberan pasar por ma p r t p d 6 n  y orientaci611. 
(32)Aopkrq~,T~Ebd"Eda.krrporaA,Mdrid,1977,p13. 
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FinaImente  hemos  visto corno a lo largo de  capítulos  anteriores  se  ha 
expuesto  de  forma  resumida algunos conocimientos bhicos sobre  la  vejez. 
Pero  a  partir  de  ellos  surge en nosotras una cuestibn  de mhima 
importancia' 

¿COMO ENVEJECEREMOS NOSOTROS LOS 
QUE HOY SOMOS JOVENES?. 

En principio, tendremos que  admitir  que  el  envejecimiento, como vimos 
en capítulos  anteriores,  supone un cierto  deterioro fisico, una  involucibn  de 
los  6rganos y sus funciones  que  a la larga acabarh con nuestras vidas. Sin 
embargo,  investigaciones y avances  tecnol6gicos en la medicina, son ya m& 
alentadores en retrasar o desacelerar  este  proceso involutivo, con la meta de 
prolongar no solo la vida  sino la calidad de  la misma, sobre  todo  aquellas 
relacionadas con las enférmedades carciiovasculares,  tumores y mal 
nub.ici6n. Ademhs como ya se menciono tambih, los chequeos peribdicos y 
las n o m  establecidas de higiene vital son  dos m@cas herramientas de 
las que disponemos para conservar nuestra salud. 

Sin duda  el  envejecimiento  biolbgico es algo irreversible  que  trae  con 
sigo todo un conjunto  de  mitos y prejuicios  impuestos  por  presiones 
econbmicas y sociales  que es preciso desterrar. 

Resulta innegable  que  la  mayoría  de los senescmtes  se  encuentran - y 
nos encontraremos, sino lo remediamos - con  una  disminucibn  de los 
recursos  econbmicos,  debido a la jubilacih y la exiguidad  de  las pensiones. 1 
Por tanto, no  estar6 nada mal hacer ek un momento dado un balance de 
nuestra  situacibn  econbmica,  financiera y pensar  c6mo  podemos mejorar la 
cara a nuestra ancianidad. Y esto, tanto personal como socialmente. .. 

Por otro lado,  dado  el  peligro,  que acecha en la  vejez,  de caer en estado 
de soledad y aislamiento, ser& preciso hacer un balance de  nuestra  situacibn 
fámiliar de nuestras amistades y relaciones  humanas para, en caso de estar 
en decadencia y falto de  relaciones afectivas, hacer todo  lo  posible  por 
resfaurar las relaciones ya existentes con la gente a nuestro alrededor, o bien 
comenzar nuevas amistades si es conveniente. 

t 
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Otro gran problema que nos espera es el de la pkrdida de trabajo y con 
ello el poco inter&  en iniciar nuevas  actividades y tareas que proporcionen 
al anciano  ocupar su tiempo libre, e incorporarse  nuevamente a Ia vida 
social. Entonces serb necesario plantearse con anterioridad al llegar a esta . 
etapa, nuevos  proyectos,  nuevos centros de inter& y de ser posible llevar a 
cabo todo aquello que algún dia soflamos reahzar. 

Sin duda este es uno de los probIemas m& drffciles de superar, dada la 
rigidez con la que suele estar planteada  nuestra vida, fijados a detenninados 
roles o actividades sociolaborales y a identidades  impuestas. En este  sentido 
habra que rebelarse desde hoy contra esa rigidez y plantearse 
la posibilidad de desarrollar y gozar actividades culturales y, si es posible, 
cambiar no  solo de actividad sino de estiIo de vida, en beneficio de nuestra 
propia redmcibn. 

A s i  observamos como para algunos la diversibn es m6s  importante que 
SU propia profesibn, las relaciones extramaritales rmls cruciales que su 
propio  matrimonio o la vida de su hijo mhs esencial que la suya propia 
Otros tratan de  huir  llevando un vida estdril, vacia y poco comprometida en 
la que se limitan a actuar, o a jugar un papel y finalmente quienes adoptan 
una  vida  de callada desesperacibn y quienes simplemente  desaparecen. 

Es por  ello como menciona Simone de Beauvoir habd que " vivir una 
vida de hombre lo bastante justificada como para seguir apegado a ella, 
incluso  cuando se han pedido todas las ilusiones y se ha &ado el ardor 
vital ". 1 
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CAPITULO IV 

CAMBIOS Y TRANSTORNOS QUE OPERAN 
EN EL ANCIANO 

4.1 CREATIVIDAD. 

La creatividad  declina  con  el  envejecimiento  cronolbgico. El grado en 
que  los facores distintos  del  envejecimiento  cronolbgico afectan la 
experiencia y las  características  de  ese  proceso  entre esos factores figuran: 
La  personalidad, la enfermedad,  las  condiciones  socioeconbmicas y las 
actitudes  culturales. Sin embargo,  no  obstante  ello  no es una regla  general 
en todos  los  individuos,  ya  que, hay hombres  de edad avanzada  que han 
podido  realizar  obras importantisimas: Verdi, Freud,  Tolstoi,  Miguel  Angel, 
Josb Clemente Orozco, Diego Rivera y David Maro Siqueiros  entre otros. 

4.2 ACTIVIDADES PSICO-SOCIALES. 

El anciano  presenta una disminucibn  psico-motora en todos los  niveles, 
esto como  consecuencia de su  desgaste  fisico y psíquico. El conocimiento 
de las actividades  desarrolladas  por estas personas  nos  dar&  el fndice de su 
participacibn  social,  de su rendimiento  intelectual,  de sus m~eses  
individuales y sociales. 

4.3 RELACIONES INTERPERSONALES. 

\ 

Sus amigos, su actividad cotidiana  de  ocho  horas,  debe comenzar de 
pronto una nueva etapa caractenzada  por  nuevas  relaciones  interpersonales, 
menor  comunicacibn con su grupo de pertenencia por la tendencia al 
aislamiento,  disminucibn de la actividad psicomotora y predominio  por  lo 
tanto de una actividad pasiva 

El egocentrismo es muy marcado en los anciavs asi como las 
limitaciones de sus actividades,  llevan a que su relacibn  interpersonal est6 
caracterizada  por  patrones  específicos  posiblemente esto se  deba a la 
precariedad  de sus aspectos  sociales,  el  temor al rechazo de que pueden ser 
objeto en la nueva  sociedad en la  que dl se  siente extrafIo y perteneciente. 
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Pero  cabe sdalar de  manera  significativa  que  la actuaI relación 

interpersonal  que  tenga  el  anciano  con  su  medio  ambiente,  el grado de 
conexi6n  con 10s demis, el  modo en que  se  comunicaba su vida  de 
adulto.Es  evidente  que  los  procesos  mentales en especial los neuróticos 
influyen en gran proporci6n en e1 anciano. 

4.4 VIDA SEXUAL. 
Los estudios acerca de la actividad e interest% sexuales en los ancianos, 

confirman que con mayor  probabilidad los ancianos  jovenes activos se 
convertkin en amantes  viejos  activos. Un hombre o una mujer que han 
disfrtltado de  las  relaciones  sexuales  por  muchos afíos, muy  probablemente 
continuarh una vida de  amor activa Sin embargo, la mayor parte  de I a s  
investigaciones sugieren una  declinacibn general en Ia cantidad de  mterbs y 
actividad sexual a medida  que  avanza la edad. 

4.5 SOLEDAD Y AISLAMIENTO. 
Lo que m& intensamente teme  el  hombre en el mundo es el  aislamiento 

y m& los ancianos,  ya que todos  tenemos  la  necesidad  de  pertener a algo o 
alguien,  de  estar  integrados,  de  ser  parte  de algo, que nos haga sentimos 
acompallados y sobre  todo,  sentirnos  que estamos vivos. Los problemas  de 
l a s  grandes  ciudades  modernas, a s í  como  de  la actual sociedad, han 
convertido a la antes acompafIada y placentera  vejez en una  dpoca  sombria 
y solitaria; ya que  el  anciano  común y wrriente,  jubilado del trabajo, de su \ 
quehacer patemal del amor fisico, va viendo a  los d m &  con indiferencia; 
ya que ve  su  hogar  vacio,  su  puesto  ocupado  por un j6ven que lo susbtuy6 
en seguida, amigos y conocidos  que  mueren,  se va sintiendo solo poco a 
poco, va haciendo aislado y marginado  por la sociedad y su conciencia  de 
vejez  se  toma  triste y sombría. 

4.6 RELIGION. 
La vejez se describe  como la edad en que lo espiritual y lo religioso llega 

a su madurez y se convierte en algo escencial y definitivo. Lejos ya de sus 
preocupaciones y violencia en el  mundo  de  la  cual  Ia  persona anciana se 
aleja, la vejez es el  momento  de  pensar en el mas alla Aparte  de  la  16gica 
preocupacibn  por  lo  que puede ocurrir despub de la muerte, de aquellas 
personas que saben que  ciertamente van a morir demo de pocos aflos, la -- 

1- 
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sociedad  aprovecha  este  estado  psicolbgico  para  justificar la marginación  de 
los  ancianos  tanto  económicamente,  social y s e d .  Todo  queda  sublimado 
a ideas  espirituales. 

4.7 TRANSTORNOS EMOCIONALES. 
Los aspectos afectvos o emocionales  sustituyen  parte  escencial en el 

anhlisis y la comprencibn  de  la  personalidad.  Diversas y variadas  reacciones 
afectivas,  desde  los  estados  eufbricos  hasta  los  depresivos  de angust~a, 
melancolfa, etc. pueden ser encontrados en los ancianos. En la myoría de 
estos hay una  tendencia a la  depresibn, esto a consecuencia  de SU 

problemAtica  existencial.  La  depresi6n est& caracterizada  por un abrumador 
sentimiento  de  insuficiencia y una actividad psicoffsica muy disminuida Es 
evidente  que  que la depresih constituye  el  cuadro mis frecuente en los 
estados  preseariles y seniles. 

4.8 REMINISCENCIA. 
La  reminiscencia  parece ser una  actividad mental organizada y compleja 

que actúa bajo  el  control  del yo, y varia  según la estructura  de  la 
personalidad, es una de  las  conductas m& interesantes y comunes  de los 
ancianos,  Ia  tendencia a recordar  el  pasado,  donde existe una alteracibn en 
la memoria en que se olvidan  los  sucesos  recientes y se recuerda con mucho 
detalle  el pasado. La reminiscencia  se  define como el acto o el  htibito de 
pensar en las  propias  experiencias pasdas o relatarlas en especial  as que se 
consideran m& particularmente  significativas. Se correlaciona  de manera 
positiva con la  ackptacibn  eficaz a la vejez y par= promover la adaptaci6n 
mediante  el  mantenimiento  de  la autoestima, la  reafirmacibn en un sentido 
de  identidad,  la  elaboracibn y el  dominio  de  las p&&das personales, la 
contribucibn  positiva a la  sociedad y para  el aumento positivo  del 
narcisismo. ,. 

4 9  DEMF3ICIA. 
Las demencias  de  la  vejez  se  clasifican en base a la naturaleza de l a s  

lesiones cerebrales en correlacibn  con los hallazgos  clinicos, en las 
siguientes formas: Demencia  generativa , demencia  vascular y demencia 
mixta. 

i. 

!. 



I 

47 

Es importante s&alar que factores tbxicos e infecciosos a lo largo de la 
existencia pueden apresurar la  evolucibn  de  las  c6lulas  nerviosas  cerebrales, 
asi mismo las modificaciones  ambientales, como cambiar  de  la  ciudad en 
que  radica o la muerte  del  conyuge,  etc.  puede  favorecer  la  aparicibn  del 
dkficit senil. 

Cuando  el  cuadro  demencid  se  ha  instalado  encontraremos  una 
desorganizacibn del comportamiento  social que se manifiesta en una  forma 
de  vestir  negirgentemente, un arreglar y desareglar sus cosas y 
frecuentemente una destruccibn de  las  mismas, una tendencia a coleccionar 
objetos inútiles y realizar actos absurdos y en ocasiones  peIigrosos  tanto 
para 61 como para sus semejantes o por  el contrario permanecer inmbvil y 
comnoliento gran parte  del día 

4.10 PROCESOS SENILES. 

Existen diferentes  cuadros  dentro  de  los  procesos  seniles,  la clasificacibn 
es reconocer  cuatro tipos clínicos:  Deterioro  simpIe, tipo delirante y 
confuso, tipo deprimido y agitado y paranoide. 

Amedida que  el  deterioro se  extiende,  surgen  ideas  delirantes y se 
desarrollan m& reacciones  emocionales  defensivas.  TambiQl  se observan 
problemas en el  pensamiento, juicio, las ideas delirantes se vuelven m& 
absurdas. Podrirnos hablar  de una sintomatologia  basica que presenta  el 
anciano:  Envejecimiento  progresivo,  cuadros  depresivos  agudos o crbnicos 

con transtornos de  pensamiento  rigid0 y ave=  confuso,  problemas en Ia 
voluntad,  percepcibn, atencibn, todo esto  reduce el deterioro de 1% 

, descuneccionan  con su medio, Iimitacibn en su psicomotrocidad,  lenguaje 
1 

I 
i funciones intelectuales y afectivas. 

I 4.1.1 MEMORIA. 
Existe en el  anciano una disminucibn  progresiva  del  mdirniento 

intelectual, asi como  la acentuacibn de  cierto tipo de  memoria  (Memoria  de 
fijacibn), habrfa al parecer,  una  tendencia en los procesos intelectuales  del 
anciano y que estan muy relacionados a sus vivencias actuales, a volver al 
pasado,  lo  que  implicaría  para  el yo de  ese  individuo una menor  angustia 
existencial. 

vi, -g.t . *  
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En tkrminos  generales  podemos  decir  que la memoria es el proceso que 

consiste en recordar experiencias pasadas desde  el  punto  de vista 
psicoldgico  existen  muchos tipos de  memorias,  asi conlo de dteraciones, 
pero podemos mencionar los sigwentes  transtornos cuantitativos: 
Hipermnesia,  hipomnesia, a m n e s i a ;  Y los transtormos cualitativos como: 
amnesia de fijacibn, amnesia lagunar o localizada,  amnesia  de  evocación o 
rnfantil y cliptomnesia. 

4.12 LENGUAJE. 
El lenguaje en el anciano  puede  presentar  los  siguientes transtornos: 

Cuantitativos; m e n t o  o mania, disminucibn,  verborrea y cualitativos, 
lenguaje infmtil, depresivo,  deslealía,  ecolalía,  agitolalía, disfémia, disfacia 
y &slogfa 

4.13 PENSAMIENTO. 
EI pensamiento es el proceso intelectual muy complejo  que consiste en la 

formaci6n y 1 o asociaci6n  de ideas en la mente  del  individuo.  Entendemos 
por ideas l a s  experiencias  cognocitivas  que  tiene una fimcibn simbblica o 
representativa para el  sujeto. Este proceso mental juega un papel  importante 
en la adaptacibn  del  anciano mis este sufre una disminución en su agilidad 
mental. 

Las alteraciones  del  pensamiento  son:  incoherencia, inhibicibn, 
perseveracih, bloqueo,  prolijidad,  rigidez,  autoreferencias e ideas 
hipocondriacas. \ 

4.14 PERCEPCION. 
Entendemos pcí percepcibn Ia conducta  de damos cuenta  de  los objetos 

externos, sus cualidades o relaciones,  es  decir,  la  interpretacion  de l a s  
sensaciones  internas o externas al sujeto y que est& basadas en su 
experiencia y conocimiento anterior. Es decir que la percepcibn es el 
resultado de una serie de funciones parciales que permita la adecuada 
identificacidn  de lo que rodea a la persona  Una distorci6n percqtiva 
implicar& para esa persona transtornos en la esfera  intelectuaI y una 
problemAtica mayor de  acuerdo a la indole o gravedad del mismo. 

, 
k 



I 

49 

Los transtornos  de  percepcibn  pueden  ser: Aumento de  la  percepción, 
iluciones,  alucinaciones,etc.  Mgicamente  los  problemas  perceptivos  estan 
intimamente  relacionados a problemas  de  nivel  intelectual o a veces por 
problemas en el  sentido  de  la  visibn. 

4.15 ORIENTACION ESPACIO-TEMPORAL. 

La  desorientacibn  espacio-temporal  implica  la  pkrdida  de  la  percepcibn 
habitual  de  las  relaciones  espaciales  entre  el  sujeto con los  objetos que lo 
rodean. QUIZ& los  problemas  de  la  desorientaci6n  espacio-temporal  sedan 
los liltimos en presentarse en los  ancianos  que estaría relacionado con un 
gran deterioro m o d  y fi sico. 

4.1.6 DETERIORO. 

El deterioro es la progresiva disminución de  las  facultades  intelectuales, 
fisicas  de  la  relaci6n  psicomotoras,  etc.  de una persona a consecuencia  del 
proceso  de  envejecimiento.  Casi la totalidad de los ancianos  presentan 
lentificación  psicomotora,  asi  como  las  dificultades en los  sentidos de  la 
visi6n y la audicibn, tambib son importantes los problemas  odontolbgicos, 
ya  que gran parte  de estos presentan  problemas de dentadura, y abunda la 
artritis. \ 

En los  aspectos  psicolbgicos  lo  primero  que sufie es algún deterioro  de 
memoria y percepcidn. La vivenGia  del  evejecimiento es tan impaciente en la 
persona,  que  existen  muchos  síntomas  hipocondriacos  para llamar la 
atenci6n y de  ese modo aliviar sus tensiones. 
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CAPITULO V. 

ASISTENCIA AL ANCIANO EN MEXICO. 

ANTECEDENTES 

Los antecedentes  inmediatos  del  Servicio  Público  de  Asistencia  derivan 
del  decreto  del 28 de  febrero  de 1 861 que  creb la Direccibn General de 
Fondo  de  Beneficencia,  que  contaba con facultades  plenas  para mejorar 
105 hospicios y otros  establecimientos  de  beneficiencia  del  Gobierno  de la 
Uni6n. El aflo siguiente,  por  decreto  del  treinta  de agosto de 1862 se  cre6 la 
Direcci6n  de  Beneficiencia  Pública,  que  introdujo como característica 
innovadora  aquella  que los establecimientos  de caridad quedaran a cargo de 
los ayuntamientos;  facultad  que  retomb la direccibn mencionada en 1877. 

Ya en el  período  post-revolucionario al movimiento  social  surgido en 
M&co en el &o de 1910 y por  decreto  del 16 de julio de 1924, esto es, 
una  vez  promulgada la constitución  política  de 191 7 que actualmente nos 
rige  se instituy6 la  junta  directiva  de  benefíciencia  pública  del Drstrito 
Federal  con  la  suma  de  atribuciones con que  contaba la mencionada 
Direcci6n General de Beneficiencia Pública \ 

Este organismo hcionó hasta la  expedici6n del decreto  del 31 de 
diciembre  de 1931, en que se expidio la l e y  de secretarías y departmentos 
del  estado,  que me6 la Secretarfa  de  Asistencia Pública, que en 1943 al 
fbcionarse  con  ella  el  Departamento  de  Salubridad, constituyeron desde 
entonces  la  Secretaría de Salubridad y Asistencia,  con  facultades propias en 
materia de salud y servicios  asistenciales  a  la  poblacibn. 

Posteriormente  se  promulg6 la l e y  orghnica  de la administracibn púbkzt 
federal, el 29 de  diciembre  de 1976, actualmente vigente y que en el  articulo 
39 establece las facultades  de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
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Como es fhcil  advertir,  el  legislador  mexicano,  s610  consider6 
expresamente  la  necesidad  de  impartir  asistencia  a  la  maternidad y a la 
infancia,  olvidandose  de  crear  asistencia a  los  ancianos. 

Sin embargo, y afortunadamente para la población  senecta por decreto 
del 22 de agosto de 1979 y con  calidad de organismo descentralizado  el 
ejecutivo  federal  creb  el  Instituto  Nacional  de  la  Senectud,  con  la finahdad 
de  responsabilizarlo  de  la  proteccibn,  ayuda,  atencibn,  orientacibn pari esta 
poblaci6n y estudiar sus problemas  para  lograr las soluciones adecuadas, 
realizando  diversas  acciones  encaminadas a  lograr su bienestar  fisico y 
social, asi como tambib la  elaboracibn  de  diferentes  programas 
asistenciales en beneficio  del anciano. 

Podemos  darnos  cuenta  como a  este  sector  de la población al que la 
coyuntura  hist6rica  le  permitib,  de  aIguna  manera, ser los forjadores de este 
M6xico nuestro, habian estado en olvido,  por parte del  Gobierno Federal; el 
"Mdxico viejo" no habia  sido  objeto  de  una  accibn  gubernamental,  que 
tuviera como finalidad protegerlos, atenderlos y orientarlos  hasta  que  el  Sr. 
Presidente  de  la  República,  el  Lic. Jose L6pez Portillo cre6 el Instituto 
Nacional  de  la Senectud. 

Finalmente en este  apartado  histórico  no  podemos  concluir sin destacar  la 
labor  que l a s  instituciones  privadas  de  asistencia al  anciano han realmdo 
durante mucho tiempo. Existen en Mdxico instituciones  de  asistencia 
privada  que  atienden y que fier6n creados  por  la  voluntad altruísta de 
particulares;  entre ellas hay algunas que tienen su origea en el siglo pasado y 
que a  la  fecha continuan dando servicio. Como se dijo en un principio es 
loable  su  actividad,  puesto que han sido colaboradores excelentes del 
Gobierno  Federal sin cuya  participación la problemhca del  anciano en 
Mbico estaría& grave. 

Cabe mencionar que  la  actividad de estas instit~.=icnes privadas estan 
coordinadas y vigtladas por el Gobierno Federal, medmte Ia  actuaci6n de Ia 
junta de  Asistencia Privada dependrente  de  la  Secretaría  de Salubridad y 
Asistencia, y actualmente  por  el Instituto Nacional  de  la  Senectud. 

t 
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5.1 PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL INSEN. 

5. l .  1 ASPECTO POLITICO. 

La  necesidad  de  modificar  la  actitud  del  anciano y para  con  el  anciano  de 
parte  de  la  familia y la  sociedad,  ha  llevado a ejecutar  una  política  que  tiene 
por  objeto  la  resolución  de sus problemas y a  obtener su bienestar integral. 
Esta política  consiste en la organización y ejecucibn  de  programas 
asistenciales  basados en el  conocimiento y consecuencias  del  proceso  del 
envejecimiento,  de  las posibilidades que ofrecen la vejez, los valores  que 
representan,  de su problemhtica  integral y de la aportacibn  que l a s  personas 
de  edad  avanzada,  pueden  otorgar  gracias  a  su gran experiencia  para 
aconsejar y acesorar. 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA. 

(Miercoles 22 de Agosto de 1979 Diario Oficial ) 

Jost L6pez Portillo  presidente  constitucional  de  los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que al ejecutivo  federal  confiere  la 
fraccibn I del  artículo 19 de la Constitución  Politica  de  la  República y con 
fundamento en los  artículos 20. de la ley para  el  control  por  parte  del 
Gobierno  Federal, crea por  decreto  presidencial  el Instituto Nacional  de la 
Senectud. 
Considerando:  Que dado el  crecimiento  de  número  de  personas en edad 
avanzada que se encuentran desamparados .,=S n d o  reforzar f a s  
acciones  que  el  gobierno  federal  realiza en su beneficio. 

Que es necesario proteger,  atender y orientar a las personas de edad senil, 
por medio de  instituciones  adecuadas  que permitan aliviar sus 
padecimientos y enfermedades, cuando  no  cuenten ni con medios 
econbmicos suficientes, ni con 10s servictos  de los sistemas de  seguridad 
social y sanitaria ya  establecidos. 
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Que tambidn es indispensable estudiar los problemas específicos derivados 
de la senectud,  entre l a s  que figura la desocupaci6n de los ancianos. 

Que para lograr la solucibn de los problemas  enunciados el ejecutivo  a mí 
cargo ha estimado  conveniente  crear un orgánismo que con sentido 
asistencial ofrezca soluciones integrales a los requerimientos y necesidades 
concretas de la senilidad ha tenido o bien expedir lo anterior. 

5.1.2 SITUACION  ECONOMICA. 

Hoy en día, la situacibn econbmica que prevalece en el pafs afkcta a 
todos los sectores de la poblaci6n, haciendo m& díff cil la satisfaccibn de los 
mínimos de bienestar a que todo individuo tiene  derecho. Sin embargo, 
existen factores que la agudizan, cuyos ingresos econ6micos se ven 
drsminuídos  por los cambios bruscos de la economia nacional y la escasez 
de oportunidades laborales. 

Es por ello, que con la intenci&n  de atenuar esta problemática, se han 
creado los siguientes servicios: 

TARJETA INSEN.. La intencibn de esta tarjeta  radica en la necesidad de 
resolver  dos  problemas  comunes para los ancianos: Uno de identificaci&n, y 
el  m&  importante,  aumentar su poder  adquisitivo,  pues en esta etapa de la 
vida, en thninos generales, l a s  posibilidades  econbmicas se merman, en 
cuanto a obtener satisfactores, bien porque la capacidad ffsica no es ya 
suficiente para desarrollar cierto tipo  de  trabajos remunerados; por que  el 
anciano  vive  sin el apoyo de una familia que lo provea de los requerimientos 
mas  indispensables, o ya por que l a s  pensiones y jubilaciones, en el caso de 
personas retiradas sean de tal manera  insuficientes que tampoco l e s  
permitan obtener los artículos de  primera necesidad. Aparte  de que, es 
indudable que cualquier disminucih en el precio de compra, en estas 
@ocas de inflacibn y deterioro  de la moneda S& siempre un beneficio 
importante. 

\ 
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Los descuentos van desde un 5% hasta  el 60%, y en algunos casos del 
loo%, con  los  comerciantes y prestadores  de  servicio  con quienes el 
instituto  haya  celebrado  convenio,  para  otorgar esta prestacibn.(*l*) 

BOLSA DE TRABAJO. Las personas  de  edad  avanzada cuentan con un 
caudal  de  experiencia, y una  capacidad  de  trabajo  que,  adecuado a su 
situación,  debe  ser  aprovechado en beneficio mismo.Es por esto, que la 
organizacibn  de la bolsa  de  trabajo tiene por objeto: Promov& la 
concientizacibn  empresarial  para  que en los  sectores  de  produccibn  se 
acepten  trabajadores  de edad avanzada, de acuerdo a sus condiciones  fisicas 
y mentales;  promover  la  generacibn de empleos  para  personas  de esta edad, 
dentro  del  aparato  productivo  nacional; a s í  como  promover la  colocacibn  de 
personas de edad avanzada en actividades  remuneradas. 

CURSOS DE CAPACITACION. Su  creacibn radica en la necesidad de 
capacitar al anciano;  para que despub de jubilado aproveche o transmita 
sus conocimientos y experiencias  de tal manera  que puedan realizar como 
actividad remunerada Estos cursos tienen como objetivo, dar los elementos 
necesarios a los  ancianos  para  que  transmitan sus conocimientos adquiridos 
en su  actividad  laboral. 

TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL El trabajo es indispensabIe 
para  mantener la higiene  mental, pues al proveer  de un plan  completo para, 
ocupar el día, permite  la  participacibn y aumenta la autoseguridad. Por ello, 
es de suma  importancia  proporcionar  a  los ancianos medios  para dedicarse 
a  actividades  cunstructivas,  por que el mantenerlos  ocupados, retarda el 
proceso de deterioro de su  personalidad,  dado en dicho  proceso influye el 
tipo  de  actividades  que  desarrollan y la  ausencia total o parcia)  de  &te. 
Estos  talleres tienen por  objeto  la  realizacibn  de  actividades  creativas  que  le 
permiten ocupar  el  tiempo  libre, como medio de desarrollo. 

! 
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5.1.3 ASPECTO CULTURAL Y SOCIAL. 

Las actividades  recreativas y culturales son aspectos  de  la  vida  del 
hombre  que  generalmente se han asociado al tiempo  de  descanso, sin que 
por  ello  dejen de ser  relevantes  para su desarrollo y formacibn. Representan 
la expresibn  de sus capacidades  e  intereses y el  fortalecimiento  de  la 
interacción  que le rodea 

En la  tercera  edad,  debido a la mayor  disponibilidad de tiempo  libre, es 
necesario ampliar y diversificar  el  panorama  recreativo y cultural, p u b  no 
s610 es indispensable  olvidarse  de  los  problemas  por medio del 
entretenimiento, tambih es importante  preocuparse  por  aprovechar y 
aumenta los  conocimientos de tal manera que, aunados a l a s  experiencias 
que  ya  se  tienen se obtengan  mejores  elementos  para  manejar  las  diversas 
situaciones  que se presenten. Es por  esto  que  el INSEN ha creado los 
siguientes  servicios: 

CENTRO CULTURAL. Concebido en un marco de  flexibilidad y libertad, 
permite  organizar un nuevo plan de  vida, basado en las  eleccibn  de  las 
actividades  que ofrece, que  van  desde I a s  manuales  como  macramé, 
carpinteria,  cocina, etc, hasta  las  culturales y recreativas,  dentro  de  las  que 
destacan la organizacibn  de grupos teatrales,  musicales, de bade  regional y 
de  poesía, a s í  como visitas  a museos y lugares hist6ricos al interior de Ia 
República  promovidos  por  el TURINSF. \ 

PROCURADURLA DE LA DEIF'ENSA DEL ANCIANO. Su creacih 
surge  de la necesidad de  atender, en defensa  de sus intereses y de hechos, a 
los ancianos  que sean  objeto  de  atropellos  por  gente sin escrúputos,  que los 
despojan de los bienes o ingresos que conservan para garantizar su 
existencia y, por otro lado, el beneficio  que obtienen al contar con asesoría 
para  cuestiones  relativas  a  herencias,  legados,  prestaciones, etc. y en general 
por la  orientacibn  que pueden recibir  respecto a sus derechos y 
obligaciones,  derivados  de nuestro sistema  jurídico. 
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ALBERGUES. Tienen por  objeto  atender a las personas  mayores  de 60 
&os que no tienen  medios  econbmicos  para  procurarse  alojamiento y 
satisfacer sus necesidades m& apremiantes o que  sufren la ausencia o 
rechazo  de  una  familia  que  les  proporcione los  satisfactores  indispensables a 
sus requerimientos  econbmicos y afectivos. 

CLUBES. La  necesidad  de  contar con un lugar  de  recreacibn y convivencia 
en donde  se  ocupe el tiempo  libre  de l a s  personas  mayores  de 60 aflos en 
actividades  socioculturales y de terapia  ocupacional,  que l e s  eviten el 
aislamiento  de la sociedad y la soledad  farmliar en la que  muchos viven, 
justifica la tarea  de  impulsar la creacibn  de clubes, que  s610  requieren, a 
mínimo costo, de una irea adecuada donde  colocar mesas de trabajo, juego, 
y que a la vez  sirva  como pequeflo auditorio  para  fimciones  de  cine-club, 
charlas entre otras actividades. 

RESIDENCIAS. El objetivo  de  las  residencias diurnas es proporcionar a la 
poblacibn un lugar de  permanencia  durante  el  dia, en donde  puedan hacer 
actividades  productivas y constructivas  de su interés y l a s  d e m h  técnicas  de 
apoyo psicolbgico y proporcionarIes tambikn servicio  de  consulta  externa y 
de  comedor, m& integrarle  a su núcleo  familiar  durante  la  noche.(*2*) 

Nota(*l*) Con respecto  a  los  beneficios  que  la  tarjeta INSEN brinda, 
hemos podido  comprobar a travds  de l a s  entrevistas  que realizamos en este , 
estudio, que tienen un valor  real en la poblacibn  que lo solicita. Puesto que 
los ancianos hicierbn  reférencia a su utilizacibn en diversos  servicios 
principalmente e n :  Transporte y servicios r n k d i c o s .  Aunque algunas líneas 
de transporte  solicitan un cierto número limitado  de  pasajeros con 
descuento en cada  viaje, y esto hace que los ancianos tengan que  esperar 
otro viaje o cancelar  su  descuento. 

Nota(*2*) En  cuanto a los servicios  antes  mencionados pudimos observar, 
que  la gran mayoría  desconoce  de su existencia. Ya que est~s  servicios se 
encuentran solamente  dentro  del centro cultural  de  la  tercera edad o en l a s  
oficinas  generales de1 INSEN. Y l a s  personas  interesadas en ellos no acuden 
ya sea  por  la  falta  de tiempo o por  la  distancia  que  existe entre estos. ? 

t 
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CAPITULO VI. 

METODOLOGIA 

Una  de l a s  principales  motivaciones que nos  llevó  a  la  realizacibn  de este 
estudio fue la inquietud  de  conocer más profimdamente  la  situacion en que 
se  encuentran los ancianos  que  asisten  a los clubs  del INSEN. 

Como  ya  vimos  anteriormente  a  lo  largo  de la hstoria, el anciano no 
siempre  ha sido una  figura  importante en toda las sociedades, y aim  ahora 
existe una  tedencia  a  olvidarlos como pretendiendo  ingnorar  esta  etapa  de  la 
vida en el  ser humano. 

Como sociedad fracasamos en proporcionarles los medios para su mejor 
adaptacibn  a la sociedad. Rechazamos sus ideas como desfasadas e 
irrelevantes, en lugar  de  valorar sus conocimientos  adquiridos  a  travks  de la 
experiencia, l e s  forzamos al retiro cuando  muchos  de  ellos  son  todavía 
en&gicos y capaces de trabajar. Estereutipamos a las personas  por  su edad, 
creando a s í  profesfas  que nosotros mismos nos  encargamos de que se 
cumplan;  aunque en algunos casos son los mismos  ancianos los que se 
encargan  de  que  todas estas ideas se cumplan. 

Por lo cual la inadaptacibn  de  la  perSona senecta es todavía más dificil. 
Sin embargo  pese  a  ello, es increible  que  muchos  ancianos salgan adelante y 
logren  adaptarse  a  su  medio,  e  inclusive tomen la iniciativa  de  volver  a 
incorporarse  a  la vida social, mediante la reaIizaci6n de actividades  que l e s  
permiten  ser  nuevamente  activos y utiles. Pero  sobre  todo  existe en ellos un 
concepto  de  valofizacibn  de sí mismo  enorme, y esto es algo  que  ninguna 
sociedad puede  construir  solo la misma persona 

¿QUE HACEN? ¿COMO SON? 

¿QUE PIENSAN? 
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6.1 PLANTEAMUENTO DEL PROBLEMA I 

¿"Cd es la percepcibn  que  tiene  los  ancianos  que acuden a algunos clubs 
del INSEN, sobre sí mismos,  la vida actual y su *o".? 

6.2 OBJETIVOS. 

1 .- Observar como se  percibe  el  anciano al realizar actividades dentro del 
INSEN tanto fisicamente  como  emociondmente. 

2.- Analrzar que opinibn tienen de la vida actual tanto en la  política,  la 
economía y la familia 

3.- Percibir  que expectativas tienen para el futuro, tanto  personal 0 como 
miembro del INSEN. 

4.- Observar como son sus relaciones  interpersonales  tanto  dentro  del 
INSEN como &era  de  dl. 

5.- Comprender  que tan satisfactoria  es  la  vida  del  anciano  dentro  del 
INSEN, como es el trato que  Ie brinda el  personal y si realmente corno 
institucih de  gobierno  cubre l a s  necesidades  requeridas  por  el  anciano. 

6.3 TWO DE INVESTIGACION. 

Tebrico y descriptivo. 

Te6rico.-  Porque.  nos  basamos en diferentes teorías psicosocides que son 
signtficativas para el  desarrollo  de nuestra investigaci6q como la teuría de 
la  personalidadJa  teoría  de  la  desvinculación y la teoría de la actividad; a 
travk de l a s  cuales  se  pudo  entender mejor el desarrolIo  psicosocial del 
anciano. 

Descriptivo.- Por  que a travks de este estudio pretendemos dar un panorama 
descriptivo sobre los distintos aspectos  que engloban la personalidad del 
anciano, a s f  como  tambikn un panorama  generd  de los programas 
asistenciales  que  brinda  el INSEN. 
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6.4 NIVELES DIE: INVESTIGACION. 

Descriptivo,  Anditico y dternativo 

Descriptivo.-  Porque  se  explicará  de  manera global la  percepcibn  que  tiene 
los ancianos  de sí mismos, la vida y sus expectativas  del futuro. 

Analftic0.- Porque se anal izaran cada  una de las entrevistas y posteriormente 
se  englobara  de  manera  general  la situacibn de los ancianos, que acuden a 
algunos clubs  del INSEN. 

Alternativo.-  Porque  ante  la  situacibn  de los ancianos  que  acuden a los clubs 
del INSEN se propondran algunas alternativas  para la mejor  adaptacibn  de 
los ancianos. 

6.5 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION. 

Dial6ctico.- El enfoque  que hemos dado  a  esta  investigacibn, es dialkctico 
porque a través de é1 se  pretende lograr un conocimiento m& objetivo  sobre 
determinados  aspectos  de  Ia  redidad  del  anciano.  Debido a que  se  encuentra 
en  permanente  transformación y desarrollo, y es esta  para  la  ciencia el punto 
de  partida y de  llegada  directa o indirecta,  por las contradicciones que se 
dan entre los elementos  teóricos y de la reahdad. La prktica concreta  de 
nuestra investigacibn  ha  estado  determinada  por aspectos objetivos y ,  
subjetivos  internos y externos a los que nos hemos tenido  que &entar.  Sin 
embargo  pretendemos  dentro  de  nuestras  posibilidades realizar un a n h i s  y 
propuestas  que nos permitan  dar la pauta para concientizar a la poblacibn en 
general  sobre esta etapa  de la vida en el  ser  humano.~3) 

(33) Rojas, soripro. '%í&todos para la investigaci6n social, una proposicibn dialidid',  Edit. Plaza y Valda, 
Mhxioo, 1989. 
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6.6 MUESTRA DE LA INVESTIGACION 

La  población  estudiada ht5 heterogénea en lo referente  a  sexo y edad 
(aunque  todos  son  mayores  de 60 &os). La escolaridad,  ocupación y estado 
civil fuk variante. 

Los estudios se  realizaron en tres clubs  del NSEN con nivel 
socioecon6mico  me&o-bajo. 

Club Leandro Valle, 
(Centro social popular Leandro Valle) 
Calzada  Javier Rojo G6mez esquina sur 8 
Col.  Agrícola Oriental C.P 06500 
Delegacibn  Iztacalco. 

Club Eduardo Molina, 
Avenida Eduardo Moha sin número esquina Progreso 
C.P 15260 Delegacibn Venustinano Carranza 

Club Zapata  Vela, 

Antes avenida  de  las  torres sin número 
esquina  Sayulteca Colonia Zapata  Vela 
C.P 08040. 

(Lenguas Indigenas) 

6.7 INSTRUMENTO DE REXOPILACION DE INFORMACION. 

Enbevista .- Para esta  investigacibn la entrevista  resulta un instnunento m y  
útil, debido a Ia  incapacidad que presenta algunos ancianos como: 
Problemas  de la vista, analfabetizacibn y falta de  comprensibn para algunas 
preguntas. La entrevista fkcihta nuestro trabajo porque nos permite a t r e  
otras cosas, el  contacto directo con los ancianos, la precisibn en las 
preguntas y verificar respuestas. Adem& de observar la apariencia ffsica, 
reacciones y expresiones  del  entrevistado. La entrevista f b C  estructurada, y 
se  realizb  sobre  la  base  de un formulario previamente  preparado. 

p 
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Se apIic6  una entrevista piloto a  cinco hombres y cinco  mujeres de cada 
club  para  la  fornlulaci6n  e  ideaci6n  de  la  entrevista  definitiva,  que se aplicb 
a  diez  hombres y diez  mujeres de cada  club  escogidas  completamente al 
azar y a s í  formar  una  muestra final de estuQo de  sesenta  entrevistas. 

El instnunento se bas6 en: 

Un perfil  sobre  la  percepción  de sí mismo que tienen  los  ancianos  tanto 
fisica  como  emocional  del  cual  se  tomaron (9) preguntas;  Relaciones 
interpersonales  entre  familiares y amigos del cual se tomaron . (12) 
preguntas; La  concepción  que  tienen  sobre  su  vida y su fbturo del cual se 
tomaron (1 1) preguntas y malmente (4) preguntas  sobre  el  desempeflo  del 
personal  que  trabaja en los  clubs y el apoyo que  brinda el INSEN a estos 
clubs. 

Además en algunas  preguntas se agregó ma pregunta extra, para  hacer 
que la respuesta  fbera  más  especifica y completa Estas heron  las 
siguientes: 

2.- Se pregunto ademh como  se  sentía  fisicamente 
3.- Se pregunto si se  practicaba  deportes 
7.- Se pregunto  que tipo de  música y bailes  prefieren 
10.- Se pregunto si alguna  vez  ha  sentido  el  deseo  de morir 
12.- Se pregunto si le  desagradaba usar lentes, usar aparato para  escuchar, 
usar bastdn,  su  cfif'icultad  para  desplazarse  libremente,  las arrugas de  la  piel, 
o tener  pelo cano, la pkrdida  de  postura  erguida o el  cambio  de su vitalidad \ 
etc. 
18.- Se pregunto  que  lugar  ocupa  dentro  de su familia y con quien se 
identiiica mb 
19.- Se pregunto  como  siente  que lo tratan sus vecinos, familiares, 
compakro o la gente en general 
20.- Se pregunto si se  consideraba  haber  sido un buen esposo (a), padre o 
madre. 
22.- Se pregunto si es pensionado,  si  tiene casa propia,  renta o vive con 
algúnfamiliar 
34.- Se pregunto  que espera o que  aportaciones le ha dado en JNSEN 

En el  caso  de la pregunta 14 dependía de su  estado  civil.  Si l a s  personas 
eran  casadas  se omitia esta  pregunta y se  pasaba a la siguientes. 

P 
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6.8 ANALISIS Y RESULTADOS. 

Llegados a este punto, nos permitimos analizar primeramente algunos 
puntos  de los datos  generales que fuer6n pddos a los ancianos al momento 
de aplicar la  entrevista 

SEXO.- Aunque  nuestra  muestra fud pequeÍ@  encontramos una gran 
dominacibn  en  cuanto al sexo  femenino,  ya  que algunos clubs estAn 
formados sólo por grupos de  mujeres,  por Io que  tomamos solo aquellos 
clubs  que  tuviera la misma  proporcibn  de  hombres y mujeres,  ya  que es 
sumamente importante la opini6n  de ambos para  este estudio. Esto se  debe 
quizas a que existe un predominancia  encuanto a l a s  actividades manuaIes o 
de  interes para l a s  mujeres, y solamente muy pocas para la poblaci6n s e d  
de  hombres. 

EDAD.-  En este  punto  pudrmos  observar  que la mayoría  de los senectos 
tanto hombres como mujeres se encuntran  entre los 67 y 77 &os de  edad, 
teniendo la  poblacibn  total un rango  de 61 a 87 ailos. 

ESTADO CIVIL.- En este  inciso  vemos la predominancia de hombres 
casados  con un minímo de  solteros.  En  cuanto a l a s  mujeres  existe un 
porcentaje  mayor en viudas  con un minim0 de dworciadas o separadas.& e1 
caso  de los hombres esto se  debe a que  muchos  de  ellos al no sentirse 
incorporados a los quehaceres domMcos, buscan distraerse en 10s clubs; 
en el caso  de l a s  mujeres viudas debido a la  soledad  que  muchas  de ellas 
sienten,  prefieren  mantenerse  ocupadas y disfraídas en diferentes actividaes 
que se  imparten en los clubs. 

0CUPACION.- En cuanto a ocupación  encontramos  que l a s  mujeres se 
ddcan excIusivamente al hogar y los hombres en su  mayoría son jubilados. 

ESCOLARDAD.- Tanto  hombres corno mujeres tienen un nivel  de 
esso!aridad bajo, ya  que la mayoría  cuentan  con  primaria  incompleta o 
completa. Esto se  debe a diferentes  factores: El nivel  econbmico  que 
presentan  muchos  de ellos, a la  falta  de  escuelas en sus lugares  de  origen o a 
la  ignorancia  de sus padres, ya que para ellos  la  educacidn no tenia un valor 
relevante. 
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El 80% de la  poblacibn  entrevistada opinó que  Ia  vejez es una etapa 
buena y positiva,  entre l a s  razones miis importantes  fueron:  Que es una 
etapa  donde  ya no hay  tantas  obligacibnes ni preocupaciónes  principalmente 
con lo que  respecta a los  hijos;  Consideran  que es una  etapa m& tranquila, 
donde  hay m& tiempo para hacer Io que l e s  gusta, para distraerse, para 
convivir más con amigos y con  la familia 

Las limitaciones  que  encuentran el 20% restante son: Las enfermedades 
normales  tanto físicas  como  mentales en esta  etapa ( vista, &do, 
enfermedades  de los huesos,  dificultad  para  desplazarse,  memoria etc.), 
problemas  econbmicos  porque ya no se puede o no l e s  dan trabajo, l a s  
pensiones tan bajas, la Mta de  comprensión  de  familiares, la soledad y la 
falta de  relaciones afectivas. 

h i  pudimos  obervar  que  los  ancianos  que acuden a estos  clubs, tienen 
una buena percepcibn  sobre sí mismos, es decir, se aceptan como son De 
acuerdo a l a s  respuestas  el 84% de la  poblaci6n  consider6  que todavfa 
tienen la energía  necesaria  para  realizar  cualquier  actividad  tanto dentro del 
club  como  fixera  de 61 lo cual nos habla  de un estado fisico bueno en el 
individuo. 

El 82% hablb  de una buena  aceptación  sobre sí mismo y de una 
preocupación enorme por  cuidarse y mantenerse fisica y emocionalmente lo 
mejor  posible. Una de  las  características similares en estos sujetos y que da 
l a  pauta a esta  energía y ha su estado fisico, es sin duda, la dedicacibn a las 
actividades  deportivas  que e1 80% de la pobIaci6n  redizan. Y aunque 
existen lferentes actividades tanto para  hombres como para mujeres, las 
actividades con mhs  demanda  son:  La  gimnasia,  cachibol, yoga, dominó, 
tejido y taichchuan  (el  cual es como un tipo  de  arte  marcial  que  se practica 
de  manera lenta). 

El baile es otra actividad que es muy común y popular  entre la poblacibn 
senil, y aunque no entra dentro  de los programas que se Yevan acabo en 
estos clubs,  se  practica muy menudo, e incluso en e1 club Eduardo Molma 
suelen  reunirse por lo menos una vez por semana  para bailar y convi\rir. 
Podrirnos decir  que  el  baile es una especie  de  terapia  donde  los senectos 
sacan todas sus energías y ponen a prueba sus habilidades  físicas. 
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La población  restante  el 16% encuentra  limitada su fberza  fisica,  debido 
a  enfermedades  que  padecen como artritis,  drficdtad  para  desplazarse, 
presión  alta  etc.  Esto  representa para ellos una Iimitacibn muy grande y 
hasta  una  forma  de  aislamiento  entre sus compaileros, por no poder re* 
junto  con  ellos l a s  actividades. En otros  casos  gracias  a las actividades 
deportivas  que  realizan, han podido superar algunos padecimientos y llevar 
acabo una  vida más satisfactoria 

Es importante en este  sentido  el  papel  que  juegan las actividades 
deportivas  que  pasan  de  ser un s6Io entretenimiento o pasatiempo en el 
senecto, a proporcionarles un bienatar ff sico que los ayuda a tener un mejor 
desempeflo  tanto  indvidual  como  social,  e  inclusive una estado de him0 
mejor. 

El estado  de Animo es tambih otra  característica  similar entre la 
poblaci6n y tiene  que  ver  sin duda con como se ven y se sienten los 
individuos  fisicamente, es decir,  mente  sana en cuerpo sano. El 86% de  la 
población  presenta un estado  de  ánimo  que  va  de  tranquilidad  a  alegría,  la 
mayoría de los senectos coincidieron  que su ingreso y asistencia a estos 
clubs, ha sido  factor  importante en este sentimiento, puesto que 
anteriormente su estado de ánimo hrba  de  depresión  a  enojo,  sintiendo en 
algunas ocasiones  el  deseo  enorme  de morir. E3 importante sepiarar en el 
caso de l a s  mujeres,  que  la  viudez ha sido la causa principal de  este deseo, , 
ya que piensa que ello tra~o soledad y la preocupaci6n  por  su  situacibn 
econ6mica y familiar. En e1 caso de los hombres  la  falta  de  reIaciones 
afectivas ha sido la causa principal en este deseo. 

Las relaciones  interpersondes  afkctivas  durante esta etapa tienen un 
sigmficado muy Importante. El hecho  de  convivir con familiares o amigos, 
de relacionarse  nuevamente con personas  de su nueva edad o afinidad a 
actividades, trae al individuo senecto una nueva  forma de incorporarse a la 
vida  activa y social. 



El 8094 de la población  acert6 en la importancia que tiene  para ellos el 
contar  con  amigos en esta etapa, y el 95% gusta  de pmcipar en eventos 
sociales, reuniones o fiestas. Consideran que tarnbitin es importante el hecho 
de convivir  nuevamente  con  amigos ya que  elIo  trae grandes satisfacciones a 
su vida  personal. Sin embargo  observamos que su  núcleo  de amigos se ve 
concentrado  solamente  dentro de l a s  instalaciones  del club, siendo casí nulo 
l a s  relaciones  de  amistad  fuera  de  éste. 

Tambikn es importante s&alar que  aunque existe una  buena  disposición 
de  amistad  entre  la  población  senecta  dentro  de los clubs, al 60% de  la 
población  no le gusta platicar sus problemas o sentimientos.  Muchos de 
ellos muestran  desconfianza, o no les gusta platicar  sobre ellos, prefieren 
mostrar su  alegría a sus problemas, ya que piensan  que lo mejor es deja sus 
problemas en su casa Así encontramos  que  mientras los hombres  prefieren 
apoyarse en sí mismos o en la familia, las  mujeres lo hacen en Dios. 

La familia es otro  factor  importante dentro de la vida del  individuo 
senecto. Pudimos  observar como el hecho de contar con el apoyo o la 
aprobacibn  de la familia tm.6 consigo la misma  aprobaci6n o aceptación del 
mismo anciano. 

El 84% de la población  cuenta  con e1 apoyo y aceptación de la farmlia, 
ya que la misma los apoya, los motiva y los  impulsa  a  asistir y participar en 
l a s  actividades  dentro de los clubs, y aunque encontramos  que existe una 
motivaci6n  por  parte  de la familia,  no hay una  participacibn  directa con l a s  
actividades  que los ancianos  realizan. 

t 

E1 hecho de  que el 95% de la poblacibn  reflejo el orgullo por su familia, 
y Ia  importancia de contar  con su apoyo y ocupar un lugar  dentro de ella, 
habla por sf solo de su valor  dentro dc Ia  poblacibn  entrevistada 

Sin embargo  aunque la mayoría  de los senectos  entrevistados  encuentran 
un apoyo morai en sus familiares, uno de los factores  que mhs lnfluye en la 
situaci6n y actitudes de l a s  personas senectas, es su posici6n  econbnica o 
nivel de ingresos conque cuenta el  anciano y que  proceden  de tres fuentes: 
Del producto de su trabajo en el caso de los que aún siguen activos, de l a s  
pensiones  en  el caso de  ser  pet~sionados, o bien de d g h  fondo o ahorro de 
caracter  basicamente privado. 
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La situación  económica  del 65% de la poblacibn  entrevistada l e s  
permiten  ser  personas  totalmente  independientes  de sus familiares,  contando 
sólo un 40% de  esta  población  con una pensibn y el 15% restante  cuenta 
con  el  apoyo  de un trabajo o un ahorro. Siendo  esta situación la base 
principal que  aumenta sus angustias de sentirse inseguros, incluso como lo 
afirma el 35% restante, la conciencia  de  ser un estorbo y una  carga  para su 
familia,  incluyendo tambih un sentimiento  de  inutilidad socid, que se ve 
reflejado en sus actitudes  de  aislamiento familiar o social y deseos  de 
muerte. Estos sentimientos se suman hacia una situacibn m& grave  cuando 
en la  mayoría  de los casos, los ancianos  asurnierón  una  actitud  de sumo 
rechazo o desagrado al tener  que  depender de los demhs para cubrir sus m& 
minimas  necesidades  como  casa,  alimento y vestido. 

Y aunque en estas situaciones las pensiones  jubilatorias  deberían ser una 
base  s6lida para aquellos  que tienen la fortuna de contar con ellas, el 83% 
piensan  que en general las pensiones  son muy bajas y no alcanzan para 
cubrir ni el 50% de  las  necesidades bhicas, y a ello se suman también la 
escasa participacibn del gobierno hacia la  situacibn  econbmica  de la vejez. 

Ante  esta  problemhtica no cabe  duda  que un buen ahorro previsto 
anteriormente  seria muy favorable y oportuno  durante esta etapa El 100% 
de la  pobIaci6n  estuvo  de  acuerdo en la  importancia  de un ahorro a lo largo 
de la vida  para gozar de una vejez m& tranquila e independiente. Y aunque 
sabemos  que n a e  escarmienta en cabeza ajena, la  experiencia adquirida a 
lo  largo  de los &os a ayudado a que  e1 95% de los entrevistados tengan la 
h e m  necesaria  para  afrontar  estos  problemas y m& durante esta etapa de 
su vida 

Como  hemos  podido observar la vida para los ancianos se tom cada día 
m& difícil y compleja, y es sorprendente  encontrar en ellos una actitud 
positiva y participativa  hacia  la  vida y su futuro. Esto se  debe a la 
preocupacibn  que tienen por la vida  actual, ya que  piensan que los 
problemas actuales no  solamente afectan a la poblacibn jbven, si no que 
tambien los involucra a eIlos. El 95% de nuestra poblacibn consider6 que es 
importante  participat en los sucesos que ocurren en el pafs como l a s  
pasadas  elecciones  del 21 de Agosto. 
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El hturo para el 50% de la  poblacibn tiene un significado  positivo,  donde 
el segur viviendo,  seguir  trabajando,  divertirse,  seguir  acudiendo al club  e 
inclusive estudiar cosasa  nuevas,  hacer  deporte,  etc.  son  los  principales 
propositos. El 50% restante  muestra una actitud  descriminatoria  e 
indiferente  hacia su edad, pues considera ya no estar en  condición  para 
hacer  planes, y reflejan un sentimiento de resignacion  hacia Io que  dicen es 
la voluntad de dios. 

Entre los aspectos m& sobresalientes en la  vida  de los ancianos 
encontramos: A la familia,  haber  llegado  a  esta  etapa  de  la  vida , ei 
matrimonio,  el  trabajo y los  valores  morales.  Mientras  que  el no haber 
ahorrado o no haber estudiado son los aspectos m& a disgusto y que tienen 
que  ver  con los propositos  de  algunos  de los entrevistados. 

Finalmente  respecto al trato  que  reciben los ancianos  por  parte  del 
personal  que  trabajan en cada club  el 92% considero  que  existe una buena 
relacibn  entre ambas partes,  puts los tratan  con  amabilidad y respeto. El 8% 
restante  recalco la falta de  compromiso y coordinacibn  por  parte  del 
personal. 

En cuanto al apoyo que reciben  por parte del INSEN el 80% consider& 
que es bueno, pub reciben  paseos,  excurciones y en ocasiones  uniformes y 
regalos. El 20% restante  objeto  la falta de maestros y espacios m& grandes 
para la realización de actividades  sobre todo deportivas y eventos  sociales. 

Acudir a estos  clubs ha traído para 10s ancianos grandes satisfacciones \ 
las miis importantes  son: El poder ser' nuevamente  activos, participa.11~0~ 
dentro  de la  sociedad y el  recobrar  los lazos afectivos a través  de l a s  
relaciones  interpersonales con sus compafleros  del  club. 

Las sugerencias más importantes que e1 60% de  la  pobIaci6n hace al 
INSEN son: La  peticibn  de  maestros  para  actividades  que existen y que no 
se dan por falta de estos o para iniciar nuevas  actividades que l e s  gustaria 
que  hubiera  como el baile u otras actividades manuales; una mejor 
coordinacibn  del  personal  que  labora en estos clubs y bolsa  de trabajo. 



CAPITULO VUI. 

7.1 LIMITACIONES Y SUGERENCIAS. 

Al realizar el estudio de investigacibn  encontramos  ciertas limitaciones 
l a s  cuales mencionaremos a continuación. 

- Principalmente una  de l a s  limitaciones fbd que  tuvimos dificultades con 
respecto a la documentacibn  que se nos pedfa para poder realizar l a s  
entrevistas dentro de los clubes; ya que  por el momento estaba suspendido 
el acceso a &os. Pero aím con todo eso Iogramos realizar nuestro objetivo. 

- Al realizar las entrevistas encontramos otra Iimitaate put% Ia pobIaci6n que 
se tomb como muestra, solo se redujo a tres culbes de la tercera edad 
pertaecieates al INSEN, sin tomar en cuenta que existen tambih otros 
grupos importantes que forman parte de la poblacibn senecta que se 
encontraran en los albergues y residencias de la misma institucibn. 

- Otra  de las limitantes que encontramos fix6 que en algunos ancianos la falta 
de audicibn era una barrera para poder realizarles la entrevista, a d e d  que 
el factor tiempo por parte de los propios senectos tambih fu.6 un obstkdo. 

Pero aún con todas estas limitaciones y obstaculos  pudimos  realizar \ 
nuestro estudio de mvestigacibn. 

SUGERENCIAS. 

Durante e1 desarrollo  de nuesfra investigacibn, hemos podido comprobar 
que existen diversas alternativas de cambio para l o s  viejos, tanto por parte 
de la familia como de la sociedad; ya que con su apoyo y motivacih 
exhortarh al viejo a vivr su vejez dignamente, logrando que la situacih 
actual en la que vive  el anciano cambie  radicalmente,  pero para lograr este 
prop6sito es necesario preparamos. 
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Es importante  exhortar a los viejos  a que se acepten a si mismos y se 
adapten a las  limitaciones  impuestas  por  la  naturaleza  durante esta etapa de 
vida y aprendan a vivir  con  ellas. Esto solo  puede  ser  posible  con  la ayuda 
del  propio  anciano, la de su familia y la  sociedad. Las cuales pueden 
lograrlo a travb de un buen trato y no menospreciandolo; a s f  el podrh ser 
positivo en sus juicios y tendrA buen humor  el cual se  reflejarh a travks de 
alegría y su tranquilidad. 

Otro factor  importante es que  el senecto mantega vivas y cordiales sus 
relaciones  humanas y aftztivas  durante  esta etapa Pub el  hecho  de  convivir 
con  familiares, amigos y de relacionarse  con  personas  de  su misma edad 
trae al individuo una nueva forma de incorporarse a la vida Por lo cual el 
hecho de asistir a los clubes  les  permite lograr el  objetivo anterior. Por tanto 
hacemos una mvitacibn tanto a los  senectos corno a la poblaci6n en general 
que tienen familiares o que  conocedl a personas  que se encueatran durante 
esta etapa de su vida a que se informen o acudan al INSEN para que 
conoscan  las dtenativas y beneficios  que  este ofrece a traves de sus clubes; 
en donde se impaxten actividades culturales, desportivas y recreativas con el 
fin de fomentar el que estas personas  durante su tiempo  libre; se sienten 
utiles y se incorporen  de  nuevo a la vida  activa y social. 

Finalmente al referimos aI INSEN corno institucibn hacemos unas 
sugerencias para que exista m& compromiso por parte  del  personal,  ya  que 
pudimos observar que cada club solo cuenta con una trabajadora social la 
cual asiste  solo determinados dias, admh de  que haya mayor 
responsabilidad por parte  de los profesores y de la misma instituci6n. t 

Lo importante  de  nuestro estudio no fue el  comprobar una hipbtesis, sino 
mais bien el  contribuir  con mayor conocimiento sobre el INSEN como 
institucibn y el desarrollo de la vida de los ancianos que acuden a 61, 
queriendo con esto aportar el  intkres a l a s  generaciones  posteriores  para que 
sigan  investigando m& afondo sobre este  tema. 
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AL'IEIRNATIVA. 

Desafortunadamente,  el INSEN es la irnica institucibn pública para 
personas de escasos recursos econ6micos, que brinda a la poblacibn senil en 
Mhico, drferentes opciones para su continuo  desarrollo en esta etapa tan 
drficil de superar  para  muchos. 

Es por  eIIo,  que 10s ancianos pueden  buscar  por iniciativa propia 
opciones que les permitan ocupar su tiempo  libre, al igual que en el INSEN, 

pero en Ia que ellos mismos por medio de los vecinos de su misma 
comunidad, logren formar un grupo con inquietudes  propias que busquen 
realizar actividades de un int&es común. Este grupo debera entre otras 
cosas llevar una organizacibn previa en cuanto al espacio donde se mmirhn, 
y llevaran a cabo sus actividades, a s f  como l a s  reglas que tend& que 
seguir, y las aportaciones econ6micas que cada uno de ellos deb& afbtar. 

El espacio  puede ser proporcionado por algún miembro  del grupo, si es 
el caso que cuente en su propia casa de algún cuarto o cuartos  desocupados 
lo suficientemente grandes para alojar al grupo, en otro caso buscar en 
escuelas u otras instancias  donde les puedan  prestar algún espacio, o rentar 
aiguna casa Las reglas y l a s  actividades a llevar a cabo deberan ser fijadas 
por todo el grupo, para que todos puedan sentirse agusto dentro del lugar, 
Las actividades como ya mencionamos deb& tener un inthes comb y 
podrh ser de entretenimiento, o de bienestar social en la comunidad, pero 
tambib  se debed tomar en cuenta que existan tanto opciones para hombres \ 
como para mujeres, adernhs de aq'uellas  donde los mdividw con 
incapacidades fisicas puedan realizarlas. Las reglas deberan ser de  cardcter 
obligatorio sin excepci6n de personas. En cuanto a l a s  aportaciones 
econbmicas se tomara encuenta  las  posibilidades de cada persona y 
ajustarse a ella para cubrir todos los gastos y prever inprevistos. 

Ea cuanto a toda la organizacidn  posiblemente se requerid de una 
persona que se encargara de org- actividades, eventos, pagos, o 
representar al grupo fiente a cualquier institucibn o persona 



Lo anterior  se llevad a cabo con un completa participacibn de todos los 
ancianos, ya que a diférencia del INSEN este grupo requemi, de la 
envolucraci6n de todos sus miembros para elegir,  decidir, aceptar y 
proponer alternativas. 

Finalmente lo que se pretende con la formacibn de estos p p o s  
independientes, es que los mismos ancianos dirijan su propio futuro, y 
participen de una manera m& directa dentro  del grupo, en cuanto a que se 
sientan  indispensables y parte original de 61. 

i 
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7.2 CONCLUSIONES. 

Debido  a  que  el  conocimiento  sobre l a s  características fisicas, 
psicolbgicas y sociales  de los ancianos es escaso, o algunas veces  nulo, es 
imposible  entender en su magnitud real su problemktica. La personalidad en 
ello se transforma debido a su aislamiento  de la sociedad,  creiuldose con 
ello un sentimiento de soledad que  repercute casi siempre en su estado 
akctivo-emocional. 

Los resultados  obtenidos en l a s  entrevistas  comprobarbn que la 
insatisfacci6n de los ancianos tienen diversas causas, siendo las más 
importantes las econbmicas y aquellas relacionadas a sus relaciones 
afectiVaS. 

Como se mencion6 en capítulos anteriores, si tuvieran mgmos 
econ6micos  suficientes para llevar una  vida m& decorosa,  muchos, no 
todos indudablemente  pero  si la mayoría de sus problemas l o s  IT& bbicos 
quedarfan resuletos: alimento, vestido y vivenda e incluso tendrim acceso a 
ciertas distracciones que hoy les est411 vedadas y que llenan de opresiva 
inactividad, su tiempo de ocio e incluso l e s  liberarfa, al menos en partes de 
su humillacibn, de su  complejo  de inutilidad social, de  ser un estorbo y una 
carga para 10s demb que ellos asumen como reflejo de una actitud social,  e 
incluso un concepto  sobre  ellos mismo devaluante. 

A s í  se pudo obervar como aquellas personas  que contaban con unos \ 
ingresos econ6rnicos srrficieates, para'ser personas mdepadientes, tiene 
tambib la iniciativa  de autodirigirse, a s i  como la Euerza necesaria para 
proyectar su vida hacia una mejor adaptmbn y un mejor &&no ai sus 
compromisos hacia el futuro. 

Frecuentemente al realizar l a s  entrevistas escuchabarnos que los ancianos 
se referfan a la vejez como un estado de -o, en la que cada qui& se ve 
como se siente, y la mayorfa  de los senectos aún se sienten jovenes. Una 
juventud que se refleja no s610 en su apariencia fisica, aunque muchos de 
ellos tienen todavía una vitalidad fisica estupenda, si no en su entusiasmo 
que ponen aI realizar y participar en l a s  actividades y eventos  de 10s ciubes. 
A s f  corno tambidn el deseo enorme de  convivir y relacionarse nuevamente 
con personas de su misma edad .  

P E 

i 
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Sin embargo  de la misma manera que nuestra capacidad  de ver y oir, de 
movernos con rapidez y habilidad y de pensar claramente se ven 
drsminuidos  durante esta etapa, tambikn se  deterioran l a s  relaciones con el 
prbjimo, pero a diferencia de los anteriores,  este  cambio es m& peligroso, 
porque es menos probable que los ancianos se den cuenta  de  ello, y todavia 
m& complejo es que  ellos  mismos busquen relacionarse  nuevamente. 

Afortunadamente no es el  caso  de los ancianos  que  acuden a estos 
clubes, ya que  ellos mismos han remarcado la necesidad de contar con un 
amigo cuando se tienen que enfrentar algunas crisis que van desde su 
viudez, la mala salud, la falta de  recursos econ6micos, e incluso la falta de 
apoyo fknibar, en esos momentos los amigos llegan a ser un apoyo muy 
importante, ya que ello trae una mejor visi611 en tomo así mismo, la vida y el 
firturo del anciano. 

Constantemente a l  realizar las entrevistas se obervo en la población un 
sentimiento  de  pertenencia al grupo o apoyo a este, el cual l o s  hacia sentir 
m& optimistas y mhs kertes para enfkntar cualquier d i f i c u l t a d .  

Sentimiento  que  antes de acudir a l  club no era evidente, sino m& bien, el 
deseo de alejamiento, soledad, vivencia en sf mismo y la sensacibn de que 
nadie los entenda 

Muchas veces los ancianos  confimdierbn el thnino "AMIGO" con el de 
TOMPAI%RO", porque la  mayoría de ellos  no muestra contacto intimo o 
confidenciaI con sus CompaÍIexos. Amigo no es s610 hue1 con el cual te 
indentificas por compartir algunas actividades o asistir al mismo I u g a r  
diariamente, sino aquella  persona con la cual puedes compartir tanto sus 
alegrias como tristezas, con la cual te desahogas  cuando tus sentimientos o 
problemas te agobian, que te ayuda y comprende tus problemas, que te 
aceptan como eres, con un cierto Qlfasis en la conjianza mutua de compartir 
confidencias. 

Parte del problema radica ea que la mayorfa de los ancianos piensan que 
l a s  demh personas, tanto famiIares corno compaflms de1 dub, no se 
interesan  por sus problemas O sentimientos, o ellos mismos estan 
interesados en otras cosas que eontar SUS problemas, o inchso prefieren 
hablar  de cosas que l e s  son m& comunes, corno la vida cotidiana 
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En otros casos los  ancianos respondietdn con un sentimiento narcisista, 
en el  cual eIlos mismos se alejan a cualquier contacto intimo con otras 
personas, ya que  desconfian, temen ser  criticados o juzgados. 

Las deficiencias de la  vista o el  oido es otra causa que sin duda per~udica 
muchas veces  las  relaciones  sociales  de los ancianos. A s f  obsevamos que 
mientras  las  ancianas  entrevistadas, buscan m& el apoyo moral entre sus 
amistades,  por  ser m& afectuosas,  expresivas y abiertas a una gran variedad 
de temas, desde los puntos domksticos de todos los días hasta los temas de 
m& peso; los ancianos en cambio Io buscan entre sus amistades m& p.or  la 
semejanza al compartir con  ellos  las mismas actividades y experiencias. 

Pese a todo Io anterior, no cabe duda que ía bdeza de la amistad en 
cualquier  etapa  de  nuestra  vida  debe estar basada no en la necesidad  de 
compartir con alguidn alguna actividad o experiencia compartida, sino en e4 
placer de centrar con  el apoyo de alguien que nos quiera y nos apoye, sobre 
todo en la satisfacci6n que nos da saber que un amigo merece  toda nuestra 
confi- 

No obstante el  problema  principal  de  los ancianos no termina ahí con 
unos ingresos econbmicos  suficientes o unas buenas relaciones afectivas, 
sino va m& dla de  la  incapacidad  de tipo econ6mico o &&va EI 
problema  consislirA en vencer los  obstaculos y resolver  las  dificultades que 
plantea la adpatación a los cambios  biológicos,  psicol6gicos y sociales que 
acontecen con los aflios. 

\ 
La vejez podrii vime entonces si 'se acepta que pequeiios accidentes 

deben incorpome a la  vida citadina, como fenbmenos normales. En este 
sentido, la conotacibn del thnino "aceptar" parece muy apropiado para la 
tercera edad, ya que lo que importa es que  el  desgaste  que  se ha s&do a lo 
largo de la vida, se ha compensado por una utilizacibn plena de la 
experiencia intensa que dan los &os para  superar las molestias fisicas con 
ma apresiacibn alegre y lúcida de  los  que es la vida misma k 
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Finalmente es importante brindar el reconocimiento a la fimcibn y aI 
papel que han desempefiado los clubes en la pobIaci6n senil en M h c o .  Ya 
que  han  representado para los ancianos una buena  opci6n p u b  promueven 
el contacto y la comunicaci6n, es decir las relaciones interpersonales tan 
importantes en la vida de cualquier anciano. AdemAs  por primera vez los 
ancianos cmtan con espacios propios, en donde se ha podido lograr la 
formacibn de grupos de ancianos que buscan a travb de la realizacibn de 
l a s  diferentes actividades,  ocupar  su  tiempo libre de  manera que 
nuevamente se siente incorporados y utilies a la sociedad por ser actividades 
emocionalmente gratificantes. 

! 

1 .  



7.3 BIBLIOGRAFIA. 

Arias Galhn, Alfiedo. "Tercera  Edad",  Revista  Experiencias. No. 45, 
Mhico, Abril de 1987. 

Bize P. R y Viliier,  "Una  nueva vidad de la tercera edad" ,  Edit. Mensajero 
1976. 

Beauvoir, Shone. "La vejez", Edit Hemes, Buenos Aires, 1980. 

Cand Ramírez, Gonzalo, "Envejecer no es deteriorarse", Sa  Edicibn, Edit 
Paraninfo, Madrid, 1986. 

Cueli Jost, Lucy R e i d l .  "Teorías de la personalidad", Edit. Trillas, M h c o ,  
1977. 

Fuentes Aguilar, Luis y Rairl Agurlar, "Salud y vejez", Edit. El caballito, 
Mdxico, 1975. 

Hall, Calvin  Springer, 1909, "La Teoría del sí mismo y la personahdad", 
Rogers, Buenos Aires, Edit. Paidos, 1974. 

Heinz, Wolterec. "La vejez segunda vida del  hombre", Breviarios culturales, # 

No. 1 6 4 ,  Alemania,  1978. 

Hooker, Susan. "La t e r m  edad" :  Compresibn  de sus problemas y d i o s  
practicas para los ancianos, Edit. Gedisa, M h c o ,  1983. 

1 

t 

INSEN. "Acci6n y Protecci6n de1 Instituto Nacional  de la Senectud", 
i Mhico, D.F., Octubre, 1982. z 
I k 

I 
1 Mbxico, D.F., Mayo/Junio, 1990. 

INSEN. "La voz de la  tercera edad", Revista, Experiencia, Nos. 82 y 83, 
* c 



I 

Kastenbaun, Robert. "La vejez &os de plenitud", HoIanda Harper y Row, 
Edit. Latinoamericano, 1980. 

kher, Ursula "PsicoI6gia de la senectud", Edit. Herder, 2a Edicibn, 
Barcelona, 1988. 

Moreno J. "Nueva Ley del IMSS", Mkxico, 1994. 

Rojas, Soriano. "Mktodos para la investigacibn social, una proposición 
dihlectica", Edit. Plaza y Valdtz, Mexico. 

Shchez Caro, Jesus, Francisco Ramos "La vejez y sus mitos", Edit. Salva 
Barcelona, 1985. 

i 

\ 



7.4 MARCO CONCEPTUAL. 

Albergue.- Son hogares donde  el  anciano  vive  todo el &o, teniado casa, 
comida y vestido; ademb de contar  con  servicio  m6dico,  psicol6gico y 
social. Teniendo actividades manuales, recreativas y culturales. 

Adaptacibn: Es el  proceso en el cual el ser humano se  adapta a ciertas 
situaciones que se le presentan en la vida 

Anciano.- Se le denomina así al hombre o la mujer  de edad avanzada, no 
solamente  por  el hecho de acumular aflos, si no por la adquisicibn de 
experiencias. 

Autoestima- Actividad valorativa hacia uno mismo. Consideracibn positiva 
o negativa de sí mismo. Estos juicios se van formando a travds de un 
proceso de asimilacibn y reflexibn  de las opiniones de las personas 
socialemente relevantes para ellos. 

Club,- Lugar en donde un anciano se relaciona  con otras personas de su 
misma ead, para la relaización  de  actividades  cu.lturaIes,  deportivas y 
recreativas. 

Familia- Sistema vivo ligado e intercomunicado con otros sistemas corno el 
biolbgico,  psicolbgico,  el social y el  ecológico  compuesto poe el padre, 
madre e hijos,  donde nacemos, crecemos, nos reproducimos y morirnos. 

Geriatría- Es la rama de la medicina que se dedica al estudio de tas 
enfermedades del anciano; en su prevención y tratamitato a travds  de su 
asistencia rn&iica, psicolbgica y socieconbmica 

INSEN.- Significa instituto Nacional de la  Senectud y es un organismo de 
asistencia pública y social en ayuda del anciano en Mhico. 

Jubilaci6n.-  Significa  dejar de presentar un servicio activo o trabajo p o r  
razones de antiguedad, ancianidad o deterioro fisico. 

i 

I 
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Percepci6n.- Son las  impresiones materiales que se forman a travb de los 
sentidos. 

Percepcibn del INSEN.- Impresiones adquiridas a travb de l a s  alternativas 
que  brinda esta instituci6n,  continuando a s f  con el desarrollo ff sico e integral 
del  anciano. 

Percepci6n  de sf mismo.- Es la forma de corno el  ser humano aprende ha 
verse como persona. 

Personalidad:  Características y rasgos representativos  de  conducta  de una 
persona. 

Relaciones  interpersondes.-  Contacto directo con otra persona en el que se 
ven mvolucrados  la comunicaci6n, percepcibn y el  afecto. 

Residencia- Son  estancias diurnas (8:OO a 1500 h.) en donde a los 
ancianos  se l e s  proporciona alimenta&n, actividades manuales, recreativas 
y culturales; contando tambih con servicio mkdico, psicoI4gico y social. 

Senectud.- Tdnnino aprobado  por la organizacibn maundial de la salud, y es 
utilizado para  designar al viejo anciano, que se encuentra en el  período  de 
edad de los 60 a  los 80 &os. 

Sociedad.- Es un conjunto  de  personas unidas en constante interaccih o 
interrelacibn con un fin determinado, y ,que comparten un espacio ffsico y 
c o m h .  Y que coopera en grupo para la satisfacciibn de sus necesidades 
bhicas y sociales en el  sentido  de  que  requiere de los d& para poder 
vivir comparten adem& ideas, sentimientos,  objetos materiala etc. 

Tercera edad.- Se le considera así al tiempo  que una persona  ha vivido hasta 
su vejez en una edad de los 60 a0os en adelante. 

Vejez.- Es una etapa miis dentro  del  desarrollo  de vida del ser humano antes 
de llegar a  la  muerte. 



7.5 ANEXOS 

LA INFORMACIdN QUE  USTED SE SIRVA  PROPORCIONARME EN LA PRESENTE 
ENTREVISTA  SERA  CONFIDENC1ALMENTE. 
GRACIAS POR SU COLABORAM6N. 

EDAD: 
SEXO: 
OCUPAClON: 
ESTADO CIVIL: 

1.- ¿4UE OPINA DE LA ETAPA DE LA VEJEZ  EN  EL SER HUMAIYQ? 

2.- CONSIDERA TODAVh TENER lA ENERGlA  NECESARIA  PARA  REALIZAR 
CUALQUIER  ACTIVIDAD  DENTRO  DEL  INSEM 

3.- ¿CUALES SON LAS ACTMDADES QUE  REALIZA  DENTRO DEL INSEW? 

4.- ¿TIENE  AMIGOS  DENTRO Y FUERA DEL INSEH? 
~~ ~ ~ ~~ ~~~~ 

5.- ¿LE GUSTA PLATICAR CON ELLOS SUS PROBLEMAS O SENTIMIENTOS? 
- 

6.- ¿LE  GUSTA  PARTICIPAR EN EVENTOS SOCIALES, FIESTAS Y REUNIONES \ 

OUE ORGANIZA EL INSEN O FUERA DE EL? 

7.- ¿CUANDO ASISTE A ELLOS COMO PARTICIPA &E GUSTA MUR. CONVMR, 
PLATICAR, T O M  BEBIDAS  ALCOHL)LICAS, CANTAR, ETC.)3 

i 8.- ¿FRECUENTEMENTE  QUE  ESTADO DE ÁNIMO O SENTIMIENTOS  PRESENTA 
CON W Á S  FRECUENCIA  (ALEGRIA, TRISTEZA, DEeRESl6N. ENOJO, 
TRANQUILIDAD.)? 

i 
9.- ¿CUANDO  TIENE ALGUN PROBLEMA  FUERTE, Y NO ENCUENTRAAPQWI E# 

SU  FAMILIA O AMIGOS EN QUE SE REFUGIA USTED? 

? 
i 

i 



11.- ¿PIENSA QUE DEJAR  DE  TRABAJAR LE HA AFECTADO  EMOCIO#AL#EWTE? 

12.- ¿SE  ACEPTA Y SE  QUIERE COMO ES  ACTUALMENTE, O LE  DESAGRADA 
ALSON ASPECTO  DE SU APARIENCIA  FíSICA? 

13.- ¿ES  SATISFACTORIA  SU VIDA SEXUAL? 

14.- ¿EN EL CASO DE  SER VIUDOS O SOLTEROS. D W O R W O S .  LE 6USTARlA 
CASARSE O MANTENER ALGUNA RELACldN CON OTRA PERSONA? 

15.- ¿CONSIDERA QUE A LO LAR60 RE SU VIDA HA RoQUlRlDo l A  D(PERIEN- 
CIA NECESARIA  PARA  AFRONTAR  LOS PROBLEM QUE  SE LE PRE- 
SEWTAN ACTUALMENTE? 

16.- ¿su  MANERA DE PENSAR ES ACEPTADA mR su FAMILIA? 

17.- ¿SU FAMILIA LE APOYA Y PARTICIPA CON USTED EN LAS ACTMDADES 
QUE  REALIZA  DENTRO Y FUERA  DEL INSEN? 

18.- ¿COMO ES LA RELACldN CON SU FAMILIA  (PLRTICA Y CONVWEL CON 
QUIEN SE IDEHTIFICA MÁS Y POR QUE? 

19.- ¿SIENTE QUE LOS QUE LO RODEA# LO TRATAN CON CRRlflO, RESPETO, \ 
IWDlFERENClA U HOSTILIDAR? ' 

20.- ¿SE  SIENTE ORGULLOSO DE SU FM1L"A. POR QUE? 

21.- ¿CREE QUE SU FAMILIA HAYA CAMBlADO EN EL TRATO HAClA USTED 
A COWPARAadN DE CUANDO USTED ERA JOVEN? 

22.- ¿SU SITUAC16H ECON6bdlCA ACTUAL LE PERMITE SER UNA PERSONA 
INDEPENDIENTE O DEPENDIENTE? 

! 
i 



24.- ¿QUE OPINIOH TIENE SOBRE LAS PENSIONES QUE SE LES DAN A LOS 
JUBILADOS? 

25.- bPENSA QUE ES IMPORTANTE HACER U# AHORRO. A LO LAR60 DE LA 
VIDA, TANTQ PAWA EL BIENESTAR P R O W 0  COMO PARA LA FAbllLlA7 

27.- ¿QUE PARTIDOS Wl iT lCOS CONOCE USTED? 

2s.- & a v o  ES EL TRATO QUE LES BRINDA LAS PERSOW QUE T- EN 
EL INSEN? 

30.- ¿CUAL ES EL m QUE HA RECIBIDO ESTE CLUB, POR PACITE DEL 
INSEN (T. SOCIRL. MAESTROS. MATERIAL. ETC.1 

32- &QUE ES LO QUE M& LE GUSTA O DISGUSTA DE SU VIDA? 

33- &E 6USTARh REALIZAR AL60 QUE DE JOVEN NO PUDO HACER? 
\ 

31.- &QUE MES o w o m s m s  TIENE PARA EL  FUTURO TANTO  PERSOW 
O COMO MIEMBRO DEL  INSEN? 

35.- ¿fIENSA QUE LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE  ACTUALYEWTE SE MVEW 
EN NUESTRO PAIS. AFECTEN O REPERCUTAN EN LA VEJEZ? 

36.- ¿TIENE ALGUNA SUGERENCIA O PROPUESTA SOBRE LAS ACTMDADES O 
BENEFICIOS QUE LES BRINDA EL INSEN? 

I:: 



LA 1NFORMACtON  QUE USTED SE SIRVA PROPORCIONARME EN PRESENTE 
CUESTIONARIO, SEW DE GRAN UTILIDAD Y SE MANEJARA 
CONFIDENCIALMENTE "GRACIAS POR SU COtABORAClZjN". 

NOTA- ESTE CUEST lOWlO SOLO FUE UTMZADO PARA HACER UN PILOTE0 
DEL INSTRUMENTO DE APLICACION. 

EDAD: I 

 SEXO^---"- 
ESTADO CIVIL: 
OWPACION: 

1.- mw SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DEL INSEN? 
2.- QUE FUE LO  QUE LE M Q T l M  A ACUDIR AL  INSEN? 
3.- CUANTAS VECES A iA SEMANA ASiSTE Y QUE TIEMPO DEDICA PARA 

4.- QUE LE HAN APORTADO LAS ACTIVIDADES QUE REALPA  EN  EL INSEN 

5- COMO SE SIENTE ACTUALMENTE AL ESTAR ACUDIENDO AL INSEN, 

REALlZAR SUS ACTMDADES EN EL INSEN? 

PARA SU VIDA C O T I D W  

PORQUE? 
k- muo SE SENTIA ANTERIORMENTE CUANDO NO ACUDIA AL INSEN? 
7" QUE ACTMDADES REAUZABA ANTES DE ACUDIR AL IHSEN? 
8.- QUE OPlNpI SU FAMIUA DE QUE USTED ASISTE AL INSEN? 
9.- SU FAMILIA PARTICIPA CON USTED EN LOS EVENTOS QUE  REALIZA EN 

EL INSEN? 
10.- CONOCE QUE ACTMDADES  DESEMPE&W LOS ANCIANOS  DENTRO DE 

LA BOLSA DE TRABAJO DEL INSEN? 

EL  INSEN Y QUE BENEFICIOS HA OBTENIDO DE ELLOS? 

DEL INSEN? 

ANCIANOS CON EL SURGIMIENTO bEL  INSEN? 

EN  EL INSEN? 

QUE EL OTORGA? 

11.- HA ASISTIDO A ALGON CURSO DE WAClTAC ldN  QUE  SE IMPARTE EN 
12.- EN QUE LUGARES Y QUE  DESCUENTOS LE HAN HECHO CO# SU TAMETA 

13.- QUE OPINA DE LOS CAMBIOS QUE  SE HAN VENIDO OBSERVANDO E# LOS 1 

14.- COMO ES EL TRATO QUE LES BRINDAN LAS PERSONAS QUE TRABAJAN 

15.- EL INSEN COMO INSTITUCldN HR CUMPLIDO CON TODOS LOS BENERCIOS 



ANEXO 3 

LEYES QUE AMPARAN AL ANCIANO. 

LEY DEL ISSSTE. 

Seguro de jubilaci6n de retiro, por edad y tiempo de servicio, invali&z, muerte y 
cesantía de edad avanzada. 

ARTICULO 48.- El derecho a las personas de cualquier naturaleza nace cuando el 
trabajador o sus fhdiares derecho-habientes se encuentra en los supuestos c o n s i g n a d o s  
en esta ley y satisfaciendo los requisitos que la misma sedbla. 

ARTICULO 71.- Tienen derecho a la pensi6n de retiro por edad y ti- de servicio, los 
trsbajadores que habiendo cumplido 55 a h s  tuviese 15 a0oe de SeTYicio unno mintno e 
igual tiempo de cotizaci6n en el instituto. 

ARTICUZX) 82.- La pensi6n por cesantía en edad avanzada, se oturgd al trabajador que 
se separe voluntariamate de l  servicio o que qu& privado del trabajo r m d  
despuesdelos60aflosdeedadyquehayacdizadounmQimodediez~enelinstituto. 

\ 

LEY DEL RUSS. 

i 



Aparte de la recompensa y la bcmifícaci6n de las capacidades 5icas  y mentales qua 
tienen las personag de edad avanzada. A fin de dishtar la pensi6n de la vejw, las 
perscmas aseguradas deben tener quinientas seznanas cotizadas por lo mama, sin 
impiortar cp los trabajadores lo alcancen con un S610 patdn, ya que su niunen, de 
registro de afiliacibn sirve en toda la República mexicana, sin importar las circuwxipcibn 
territopialen~lalwra. 

ARTICULO 137.- La vejez da derecho al asegurado el otorgamiento de las siguientes 
prestaciones: 

a) Pensi6n. 

b) Asistencia M6dica. 

c)Asignacinnes frmhres. 

d)AyudaasiStencial. 

. .  
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DERECHO DE LOS ANCIANOS 
ORGANUACION DE LAS NACIONES UNIDAS "VIENA1978" 

ELANCIANOTlENEDERECHOA: 

1.- ASITENCIA  F1SICA.- 

La seguridad de su integridad fisica, tanto en tiempo de guerra corno de paz, pen, sobs 
todo en caso de catastrofe social o natural. 

El mantener la salud mediante la asistencia constante de los servicios integrales y 
geauntol6gicos desde su habitacih hasta el Bmbito externo. 

Z.-ASISTE;NClA ECONOMICA.- 

Una pensih superior mínimo indrspensabla pera vivir, que le de la pmiiilidad de 
alimentarse bien, así como de participar en la vida social y cultural. 

Un hogar idhe0 a las exigencias de la persona anciana, ayudhdole a renodo de 
d o  oon los limites germtol6gicos. 

Facilitarle la posibilidad para desarrollar un trabajo productivo y una actividad útil. 

3.- ASISTENCIA SOCIAL.- 

Una presencia política eficiente y representativa que de la  posibilidad de participar a 
la elaboracibn de las leyes. 



4.- CULTURA Y CO~VIUNICACION. 

El libre acceso a trabajos y estudios de fonnacion dturaI m la posibilidad de 
investigaci6n, perfmioaamient, actuahción o realkaci6n de estudios especialimhs. 

Facilitar el libre acceso a todos l o s  mediw de informacin y a la ciivdgacih de 
noticias. 

La facultad de ejercer y ejecutar una actividad cultural creativa y la posibilidad de 
transmitir a generaciones füturas su propia experiencia. 

5.- DIGNIDAD Y LIBERTAD. 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD. 



ANEXO 5. 

APRENDIENDO A ENVETECER 

CUIDARAS TU PRESENTACION TODOS LOS DIAS.- Viste bien, arréglate como 
si fueras a m fiesta. Que msS fiesta que la vida. 

NO TE ENCERRARAS EN TU CASA NI EN TU HAB1TACION.-  Nada de jugar 
al reclutamiento o al prwo voluntaria Saldrarr a la d e  y al campo  de pasea El agur 
estancada se pudre y la mhquina inm6vil se enmohece. 

AMARAS AL EJERCICIO FISICO COMO A TI MISMO.- Un rata de gimnasia, 
una camiuata mmnable dentra o hrr de la cam. Contra inercir, dWgemh 

EVITARAS ACI'ITUDES Y GESTOS DE MEiO  DERRUMBADO.- La 
agaduda., la espalda enrorvada, loa plerr unr t rhdo=  NO. Que h gente diga u11 
piropo cuando pasas. 

NO HABLARAS DE TU VEJEZ NI TE QUEJARAS DE TUS ACHAQUES;- 
A c a W  por creerte mis viejo y mb d e m o  de lo que m d d a d  esk Y 4e 
h m h  el VICIO. Nadie quiere es* oyemdo historias de hospital Deja de auto Ihmarte 
viejo y comiderarte enferma 

CULTIVARAS EL OPTIMISMO SOBRE TODAS LAS COSAS- Al d tiempo 
buena cara. % positivo en los juicios, de buen humor en las palabras, alegre de 
rostro, amable en los ademanes. Se tiene la edad que se ejerce, La vejez no es mu 
cuesti6n de paw sino de estado de Anima 

TRATARAS DE SER UTIL AT1 MISMO Y A LOS DEMAS.- No eres un parhito ~ 

ni UN rama desgajada voluntariamente del irbol de k vida. Bastate bta donde ser 
posibleyayudaconmuMwuisl,copl~josormservicla 

TRABAJARAS CON TUS MANOS Y TU MENTE.- El trabajo w Ir -h 
infalible. Cualquier actitud l abod ,  mbiectd, artfrtica.. . medicina p a n  todos iot 
males, la bendici6n del trabaja 

MANTENDRAS VIVAS Y COORDIALES LAS RELACIONES HUMANAS- 
Desde luego las que se mudan  dentm del  hogar, htengrindose I todos los miembm 
de la funilia Abí tieam la oportuuidad de comivir con todas lu edader, &os, 
j6venes y adultor. El p e r f d o  muestrario de h vida. Luego eman&a& tu corazh a 
los amigos, con tal de que lor, amigos no sean exclusivamnte viejos como t6. Huye del 
bazar de anguedades. 

i 



NO PENSARAS QUE TODO TIEMPO PASADO FUE MEJOR- Deja de estar 
condemndo a tu mundo y maldiciendo tu momenta *te de que entre las espinas 
florecen las rosas. Positivo siempre, negativo jamb. El anciano debiera  ser mmo la 
luna: Un cuerpo opaco, destinado a dar tuz 

JQAQUIN ANTONIO PEhLOZA- 

p 



AhiXO 6. 

DIRECTORIO DE CLUBES DE LA TERECERA EDAD 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD 

DELEGACION  ALVARO OBREGON 

1 .- Alegría  de vivir (antes  granito de oro) 
Calle Thomas Jefferson No. 45 
Col. Presidente C.P. O I290 
Miercoles y Viernes 8:OO a 16:OO hrs. 
T. S. Lic. Blanca Rosa Torralba  Mardnez 

2.- Lomas de Becerra 
Av. Antigua Via a la venta s/n 
Entre Iguala y Cuemavaca 
Col. Lomas de Becerra C.P. 01270 
Lunes, Miercoles y Viernes de 1O:OO a 1500 h r s .  
T.S. Lic. Guadalupe Elisa Dirsio Barcenas 

3.- Serenidad (antes la conchita) 
Calle lo. de  Noviembre s/n esq. lnfonne  de  gobierno 
Col. La Conckta C.P. O 1  130 
Martes y Jueves  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. Guadalupe  Elisa Dirsio Barcenas 

DELEGACION AZCAPOTZALCO. 

4.- La Raza 
'llaxcaltecas No. 48 
Col. La raza C.P. 02990 
Lunes a Viernes  de 8:OO a 1600 hrs. 
T. S. Lic. Rosa Atzin Parra 

5.- san Alvaro 
Parroquia San Alvaro 
Calle  Grecia No. 95 
Col. San Alvaro C.P. 02090 
Lunes y Miercoles  de 9:OO a 14:OO hrs. 
T. S. Aurora Norma Valdbz  Silva 



DELEGACIBN BENITO JUARIFJ. 

I 

f 

6.- La Sonrisa 
(Casa  de  la cultura Juan Rulfo) 
CampanaNo. 59 esq. Augusto Rodin 
Col. Insurgentes Mixcoac C.P. 02990 
Lunes y Miercoles  de 8:OO a 1600 hrs. 
T.S. Lic. Consuelo Gutierrez Rangel 

7.- Tomasa  Valdkz  Vda. De Ale& 
(Centro de trabajo Tomasa VaIdkz Vda de AIernán) 
Eje Lazar0 Cardenas No. 81 8 
Col. Naos Heros  de Chapultepec C.P. 03626 
Luna  a Viernes de 8:OO a 16:W hrs. 
T.S. Beatriz  Dominguez Alarcon 

8.- Zacahuitzco 
(Casa  de  la cultura Zacahuitzco) 
Calle  Valdivia No. 87 
Col. Zacahuitzo C.P. 03550 
Lunes a Viernes  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Beatriz Dominguez Alarcon 

DELEGACION COYOACAN 

9.- carma serdan 
(Centro social popular PIutarw Eliaz Calles) 
Calzada  de la Virgen s/n entre Soledad Solorzano 
y Antonia  Nava 
Col. Carmen Serdan C.P. 04850 
Lunes a Viernes  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Martha Oiid Ornelas 

10.- Rosas y Claveles en Otofio (antes rosa de otoflo) 
Calle  Oriente esq. Calzada  de l a s  Bombas 
Unidad Foviste C.P. 04800 
Miercoles y Viernes  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Martha Olid Omelas 

c 



DELEGACION CUAJIMALPA 

1 1  .- Cuajimalpa 
(Casa de la cultura) 
Av.  Juhrez s/n entre Prolongacion Hidalgo 
Av.  JuArez 
Col. Cuajirnalpa C.P. O5000 
Lunes a Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Ma de los Angeles Bustos Santiago 

DELEGACION CUAUHTEMOC 

12.- Capilla Britanica 
(IgIesia de Capilla Brieca) 
Virginia Fabregas s/n e s q .  Rivera de 
San Cosme 
Col. San Wad C.P. 05470 
Lunes a Viernes de 8:OO a 1690 hrs. 
T.S. Ma del Pilar García Rosdes 

13.- Cascaritas de Oro 
(Deportivo PeÍloles) 
Calzada de  Guaddupe No. 125 
Col. Valle  Gomez C.P. 06240 
Martes y Juves de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Ma. del Pilar García Rosales . 

14. - Colonia Obrera 
(Biblioteca Josk Mancisidor) 
Juan A. Mateos No, 30 
COI. Obrera C.P. 06800 
Martes y Miercoles de 16:OO a 20:OO hrs. 
T.S. Lic. Carmen  Amezcua Solano 

1 5.  - Cuauhternoc 
(Casa de la cultura Jesus Romero Flores) 
Culiacan No. 103 esq. Tehuantepec 
Col.  Hipodromo C.P. 06100 
Lunes a Viernes de 8:OO a 16:OO h r s .  
T.S. Isable Rojas Espiritu 



I6.Churu\susco La Soledad 
Soledad No. 29 
COI. Centro 
Lunes a viernes de 8:OO a 16:OO h r s .  

T.S. Lic. Pilar  Pimentel  Pelaez. 

17.- El Chopo. 
(Museo del Chopo) 
Enrique GClnzalez Martinez No. 1 O 
Col.  Santa  Matfa la Ribera C.P 06400. 
Lunes a viernes 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Martha Shchez Sosa. 

1 8.- Renacimiento. 
Francisco Gbnzalez Bocanegra No.82 
Col.  Morelos C.P. 06200. 
Lunes a viernes 8:OO a 16:OO hrs. 
T. S. Pilar pirnentel Pelaez. 

DELEGACION GUSTAVO A. MADERO. 

19.- Aquiles Serdan 
(Centro popular AquiIes Serdan) 
Puerto Glrayrtlas esq. Puerto Tampiw 
Col. Casas Ale& C.P.07580. 
Lunes a viernes 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. Guadalupe Valencia SomÓso. 

20.- Huehuetlali (Antes Cuchilla del T~SUTO) 
Av. 604 y Av. 635 
Col. San Juan de Aragh Sta secc. C.P.07950. 
Lunes a viernes de 8:OO a 1600 hrs. 
T. S. Yolanda Vkquez Ibpez. 

21.- El SOCO~O. 
Norte 66 No. 3647 
Col. Martires del KO Blanco C.P.07880. 
Lunes, martes, jueves y viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T. S. Lic. Cannen Laura Saldafía Silis. 

\ 
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22.- Jardín Ecológico 
Calle Isidro Favela s/n esq. Av. 506 
Col. San Juan de Aragbn 2a s a .  C.P. 07920 
Lunes a Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. M a  de Lourdes Escalante PCrez. 

23. La Villa 
C a e  Unión No. 17 entre Necaxa y Victoria 
Col. Industrial C.P. 07800 
Lunes a Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T. S. Silvia Martinez Garcf a. 

24. Oasis. 
QurIimanjaro Lt. 7 Mza 121 
Col. Lomas de San Miguel C.P. 07200 
Miercoles a Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. Ma de los Angeles Ribera Mufloz. 

25. San Cayetano. 
Oriente 95 esq. Morte 66 s/n 
Col. Martires de Rio Blanco C.P. 07880 
Martes a Viernes de 8:OO a 1600 hrs. 

26. Unibn y Armstad. 
(Cecati No. 12) 
Av. Atzacoalco (Antes Norte 64) No: 7700 
Col. Constitucibn de la República C.P. 07950 
Martes y Jueves de 9:00 a 1500 h r s .  
T.S. Silvia Martínez Garcia 

27. VaIle Madero 
(Centro de Salud ValIe Madero) 
Av. Teconolbgico esq. Edo. de M h c o  
a espaldas del Rectusorio Norte 
COI. Cuatepec Barrio Bajo C.P. 07210 
Lunes, Martes,  Jueves y Viernes  de 8:OO a 1600 ?m. 
T.S. Lic. Ma de los Angeles Ribera Mufloz. g 



28.- 25 de  Julio (Centro  Social 25 de  Julio) 
Guadalupe  Victoria esq. 20 de Noviembre 
Col. 25 de  Julio C.P. 07520 
Lunes  a  Viernes 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. Guadalupe  Valencia Sornoso. 

DELEGACION IZTACALCO. 

29.- Experiencia  Compartida 
Chicle No. 179 esq. Centeno 
Col. Granjas Mexico C.P. 08400 
Lunes a Viernes  de 9:OO a 1500 hrs .  
T. S. Lic  Virginia  Hemhndez  Calderbn 

30.- La Alegría 
( Centro de  Convivencia  Vecinal) 
sur 77 e s q .  sur 75 
Col. Viaducto Piedad C.P. 08200 
Martes a Viernes de 16:OO a 20:OO hrs. 
T.S. Carmen  Amezcua Solano. 

31.- Leandro VaIle 
( Centro  Social Leandro Valle) 7 

Calz. Rojo Gbmez esq. Sur 8 
Coi.  Agrícola Oriental C.P. 06500 
Lunes a Viernes.de 8:OO a 16:OO hrs. 
T. S. Laura LeWia Barrera Taboada 

32.- Senectud Dorada 
( Unidad de Medicina Familiar No. 35) 
Av. 7 Ne. 200 
Col. Pantitlh  C.P. 08100 
Lunes y Miercoles de 8:OO a 16:OO hrs. 
( Iglesia del Sagrado Cotaz6n de Jesús) 
Martes y Jueves de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. Virginia  Hemhndez  Calderdn. 
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33.- Unidad Picos 
(Casa del  Pueblo) 
Cerrada de Tezontle 
Col. Unidad Picos Iztacdco C.P.08650. 
Lunes, Miercoles y Viernes  de  15:OO a 19:OO h r s .  

T.S Ma Lourdes Reyes Mdnez.  

34.- Zapata Vela 
Lenguas Indigenas (Antes Av. de l a s  Torres) 
s/n esq. Sayulteca 
Col. Zapata Vela  (Jaula) C.P.08040 
Martes y Jueves de 15:OO a 19:OO hrs. 
T.S. Ma Lourdes Reyes Martinez. 

DELEGACION I Z T A P W A .  

35.- c a w  
Calle  MoreIos No. 10 esq. Tuyehualco 
Col. Culhuachn C.P.09800. 
Lunes a Viernes 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Guadalupe Polina Cervantes. 

36.- Emma  Godoy 
Av. Generalisimo Jost María Morelos y Pavon s/n 
Administraci6n de Ia unidad Ermita Zaragbza 
Lunes y Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. David  Lona Maz. 

37.- Iztapalapa 
(Centro  Femenino del trabajo D.D.F.) 
Calle de Rosal s/n esq. Eje 3 Ote. 
Francisco del Paso y Troncoso. 
Col. Magdalena Atlazolpa C.P.09060. 
Lunes  a Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T. S Laura Guadalupe  Herrera Perez 



38.- La Divina  Providencia. 
(Centro de Desanollo Social No. 16 
Alfajayucan  esq. Emilio Carranza s/n 
Col. San Adres Tetepilco. C.P.09440 
Martes y Jueves  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. David Lona Dim. 

39.- Otofio 
( Centro Social Popular Ignasio Zaragoza) 
Calle Alfonso Toro y Mario Fernandez Upez esq. Av. 5 
Col. Escuadron 201 C.P. 09060 
Lunes a Viernes  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. Leticia Zamora  Romero 

40.- Unidad Modelo 
( Iglesia del Espiritu Santo) 
Av. Unidad Modelo No. 166 y Prolongacibn Zapata 
Col.Unidad  Modelo C.P. 54020 
Martes y Viernes de 9:00 a 13:OO hrs. 
T.S. Lic. Mcia Zamora Romero. 

DELEGACIQN MAGDALENA CONTRERAS. 

i 41 .- Juventino ROSS 
( Sdbn de usos Multiples) 
2a Calle s/n 
Col. Barrio l a s  Calles C.P. I0840 
Lunes, Miercoles y Viernes  de 8:OO.a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. Beatriz Vazquez Lara 

4 2 . h  C n r ~  
Calle Piano No. 8 
COI. La Cruz C.P. 10800 
Lunes a Viernes  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Santiago Flores Martinez. 
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43.- Magdalena Contreeras 
CaIle Hortensia y Palma s/n 
Col. Lomas Quebradas 
Lunes a Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. Ma. Elena Calderbn  Guerrero. 

4 4 . -  Monte Bello 
Tixmehuacan No. 303 esq. Bokoba 
COI. Pedregal de San Nicolas C.P. 57210 
Martes y Jueves de 8:OO a 16:OO hrs .  
T.S. Lic. Beatriz Vazquez Lara. 

DELEGACION MIGUEL HIDALGO. 

45.- Legaria 
( Centro Social M i g u e l  Hidalgo) 
AV. LegariaNo. 373 
Col.  Nueva Mt5x.i~ C.P. 14260 
Miercoles, Jueves y Viernes de 8:OO a 16:OO h. 
T.S. Lic. Olga Hemhdez AIvarez 

46.- Los Chapdines 
Bosques de ChapuItepec la. secc. 
Lunes a Viernes  de 8:OO a 16:OO h. 
T. S. Olga Hernhdez  Alvarez. 

47.- Mercedes de l a s  Huertas 
( Parroquia  Mercedes de l a s  Huertas) 
Cak Mkico Tacuba No. 305. 
Col. Popotla C.P. 1 1400 
Martes, Jueves y Viernes de 9:00 a 14:OO h r s .  
T.S. Teresa Castaflon Reyes. 



DELEGACION  MILPA  ALTA 

48.- Milpa Alta ( Calhuehuetequipanoya) 
( Centro de  Convivenvia  de  la 3a E d a d . )  
Av. Tabaco s/n esq. Sonora 
Villa Milpa Alta C.P. 12000 
Lunes, Miercoles y Viernes  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T. S. Reyna Aranda Melo. 

49.- Nueva Genmi6n  (Antes Santa Ana) 
(Iglesia  de San Antonio de Padua y Tecomitl) 
Av. 5 de Mayo s/n 
Barrio Xochitqec 
San Antonio Tecomitl C. P. I 2  1 O0 
Martes y Jueves de 9:OO a 14:OO hrs. 
T.S. Ma Eugenia Jimhez Ada 

50.- San Pablo Oztotepez ( Oztotitia) 
( Subdelegacibn de San Pablo Oztotepec) 
Carretera de San Pablo Oztotepec esq. Av. Guerrero s/n 
Lunes, Miercoles y Viernes  de 8.00 a 16.00 hrs. 
T.S. Ma. Eugenia Jimknez Avila 

DELEGACION T L W A C .  

5 1 .- Del Mar 
( Biblioteca Baron de Humbotl) 
Calle Cmarbn s/n entre Sirenay  Pez  Vela 
Col. D e l  Mar C.P. 13270 
Lunes, M i r r c o l e s  y Viernes  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T. S. Martha Elena Polina  Cervantes. 



52.- Hermoso Vergel 
@IF. TulyehuaIco) 
Calle  Isidro  Tapia s/n 
Col. Tulyehualco C.P.01390. 
Martes y Miercoles de 9:00 a 15:OO hrs. 
T.S Lic. Esther García Cervantes. 

53.- Luces del  Porvenir 
Calle Cecilio Acosta y Manuel M. Lbpez 
Coordinacibn  de  Zapotitla C.P. 133 1 O 
Martes y Jueves  de 9:00 a 1500 hrs. 
T.S. Lic. Esther García Cervantes. 

54: S a  J O S ~  
Calle  Poniente 2 Mza 96 Lte. 706 
Col. San Josc! Tlahuac C.P. 13020. 
Martes y Jueves  de 8:OO a 16:OO h r s .  
T.S. Martha Polina Cervantes. 

55.- TIahuac 
Calle  Francisco I. Madero esq. Severiano Ceniceros 
Col. san Pedro Tlahw 
Lunes, Miercoles y Viernes  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T. S. Esther Garcfa Cervantes. 

DELEGACION TLALPAN. 

I 

56.- Rayito de Luna (Antes A m o r  y Amistad) 
(Iglesia  de San Lorenzo) 
Calle San Lorenzo s/n 
Col. San Lorenzo Huipulco C.P. 14370 
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:OO hrs. 
T.S. Alicia Sarabia Sakaguchi. 

I 
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57.- Bella Aurora 
(Instdaciones de1 DIF) 
AV de l a s  Torres y Jesús Lecuona s/n 
Col. Ampliacibn Miguel Hidalgo C.Pl4410. 
Martes y Jueves 9:UU a 13:OO hrs. 
T.S. Lic. Alicia  Sarabia Sakaguch. 

58.- Hilos de Plata 
Sendai No. 11 
Col. GuadaIupe Tlalpan C.P. 14388 
Lunes, MiercoIes y Viernes  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Ma. Cruz Reyes Carreto. 

59.- Isidro FabeIa 
Vicente  Guerrero Mza 1 1 Lte.  14 
Calle Andador Atempa 
Col. Ampliacibn Isidro Fabela C.P. 14030 
Lunes a Viernes  de 8:OO a 1690 
T.S. Ma Cruz Reyes Carreto 

60.- Otoiral TIalpense 
(Centro de Salud Dr. JosC Castro Villagrana) 
Coapa y Carrasco s/n 
Col. Toriello Guerra C.P. 14050 
Martes, Jueves y Viemes  de 9:00 a 14:OO hrs. 
T.S. Lic. Ma. de Lourdes Escalante Pdrez. 

61 .- Villa Coapa 
( Subdelegacibn  VilIa Coapa) 
Prolongacibn Divisibn del Norte s/n 
esq. Periferico y Miramontes 
Col. ViIla Coapa C.P. I4390 
Lunes a Viernes de 8:OO a 16:OO h r s .  

T. S. Jacoba Ibarra Aguirre. 
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DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA. 

62. - Carac~I 
( Centro Social Caracol ) 
Calle Ignacio Zaragoza esq. KO Churubusco 
Col.  Caracol C.P. 15630 
Martes y Viernes de 9:00 a 1500 hrs. 
T.S. Remedios Serrano Fragoso. 

63.- Consuelo y Alegría 
(Deportivo Lazar0 Cardenas) 
Av. del Taller esq. Congreso de  la Uni6n. 
Col. 24 de Abril C.P. 15980. 
Martes y Jueves de 8:OO a 16:OO h. 
T.S. Lic. Patricia Fernhdez Silva 

6 4 . -  Eduardo M o b  
Av. Eduardo Molina s/n esq. Progreso C.P. 15260 
Lunes , Miercoles y Viernes  de 1O:OO a 14:OO hrs. 

65.- El Arenal 
Xochitlahuacan No. 54 entre Zochtlan Norte 
y esq. zochitlan sur 
Col.  Arena C.P. 15600 
Lunes y Miercoles de 1O:OO a 14:OO hrs. 

66.- Fray Miguel Sdom 
Norte 178 No. 622 
Col.  Pensador  Mexicano C.P. 155 1 O 
Lunes a Viernes de 8:OO a M O O  hrs. 
T. S. Lic. Patricia  Femandez  Silva 

67.- Ignacio Zaragoza 
Av. Fray Servando Teresa de Mer esq. Retorno 22 
Col. Jardin Bdbuena C.P. 15970 
Lunes, Martes y Jueves de 9:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Remedios Serrano Fragoso 
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68.- Lic, Euquerio Guerrero  Lbpez 
( Deportivo Moctema) 
Oriente 158 y Norte 25 
Col. M o c t e m a  2a  Secc. C.P. 15500. 

69. - Nicolas Bravo 
Cananea No. 61 entre Cobre y Platino 
Col. Nicolas Bravo. C.P. 15220. 

70.- Pino Suhrez 
(Centro Social Pino Sukez) 
Calx de la Viga esq. Guillermo Prieto C.P. 16000. 
Martes y Jueves de 1690 a 19:OO hrs. 

7 I .- Teresa de Calcula 
Morelos No. 30 
Col. Peon de l o s  BafIos C.P. 15500. 
Lunes a Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. Gabriela Vhzquez Vbquez 

72.- Villa MicheI 
Luis Lara Pardo NO. 28 
COI. Jar& Bdbuena 

DELEGACION XOCHIMILCO. 
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73.- Santa Cecilia TepetIapa 
m l e  Francisco Sarabia esq. ~rogreS0 
Col. Santa Cecilia  Tepetlapa C.P. 16880. 
Lunes, MiercoIes  y Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T. S. Sonia Gallegoz Reza 

74.- xochimilco 
(Casa del Arte) 
Av. Morelos No. 7 
Centro de Xochimilco 
Lunes a Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. Sonia GdIegoz Reza 
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RmNICIPPO DE ECATEPEC. 

75.- Alta Villa 
AV. Aha  Villa esq. CuautitIán 
Col.  Alta  Villa C.P.55390. 
Jueves  de 1O:OO a 12:3O hrs. 
T.S. Lic. Carmen Laura  SaldaÍla Silis. 

76.- Creatividad y Amor. 
(Centro de salud) 
Calle  Victoria entre Temohaya y Av. del Don. 
Col. Sagitario No. 6 
Ecatepec Estado de Mhico 
Martes y Jueves de 8:OO a 16:00 hrs. 
T.S. Lic. Lucina Pichardo Romero. 

77.- Ecatepec 
Cinco de Mayo No. 40 esq. Agricultura 
San Cristobal Ecatepec 
Lunes a Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Rocio Espejo Escalante. 

78.- Santa Clara 
Valboline No. 5 
Col. Santa Clara C.P. 15554 
Lunes, Miercoles y Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. Lucina Pichardo Romero. 

MUNICIPIO DE NAUCALPAN. 

79.- AhuizotIa 
(Parroquia  del Seflor del  Perd6n) 
Campos Mena esq. Isidro Fabela 
Apartado No. 628 
Col.  Ahuizotla CP5300. 
Lunes, Martes y Viernes  de 8:OO a 16:OO h r s .  
T.S. Lic. Lourdes VillaseÍlor Garcia 
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80.- Santa Isabel 
(Iglesia de Santa Ana) 
Av. Bolevard L6pez Mateos esq. Cipres 
Col. Plaza Jardines de Mkxico 
Lunes a Viernes  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Lic. Lourdes  Villaseflor García 

MUNICIPIO DE NEZAHUAL,COYOTL. 

81.- Cabecitas Blancas 
Calle Catedral Metropolitana No. 22 
Col.  Metropolitana 2a secc. C.P. 073540 
Martes a Viernes  de 8:OO a 16:OO h r s .  
T.S. Sonia  Flores  Martinez. 

82.- El Sol 
( Parroquia  del  Sellor del Perdbm) 
Av. Aureliano Ramos y Calle 13 
Col. del Sol C.P. 57200 
NezahualcototI, Estado de M6xk.o 
Lunes, Miercoles y Viernes  de 8:OO a 16:OO h r s ,  

T.S. Lic. Lourdes Ramírez y Ramirez. 

83.- Experiencias  de la Vida 
Calle 17 No. 156 
Col. Las A g d h  C.P. 57900 
Lunes, Miercoles y Viernes  de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Sonia Flores Marthez. 

84.- Las Flores ( Antes Sor Juana) 
( Parroquia  de San J o d  ) 
4a AvenidaNo. 63 
Col. Las  Flores 
Martes y Jueves de 8:OO a 16:OO hrs 
T.S. Lic. Lourdes  Ramfrez y Ramfrez. 



85.- Nezahualcoyotl. 
Av. Eva PaIacio No. 127 
Col. Estado de Mkico C.P. 572 1 O 
Lunes a Viernes de 8:OO a 16:OO h r s .  
T.S. Leonado Flores Santiago. 

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA. 

86.- El buen Pastor 
(Parroquia de la Sagrada Familia) 
Retorno 100 s/n 
Col. Unidad Barrientos C.P.54110. 
Lunes a Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 

T.S. Isabel Franco  Trejo. 

87.- Valle Dorado 
(Iglesia de la Inmaculada  Concepcibn) 
San Francisco No.242 
Col. Valle Dorado C.P. 54020 
Lunes a Viernes de 8:OO a 16:OO hrs. 
T.S. Rocio  Espejo  Escalante. 
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NOTA.- 

i La poblacibn  que  asite a cada uno de estos clubes es muy diversa 
principalmente  debido al nivel social al que pertenecen, a la delegacibn y 
zona  donde se encuentran  ubicados. Por ejemplo  los  clubes  que visitamos se 
encuentran en los limites de l a s  delegaciones  Iztacalco y Venustiano 
Carranza y ahí encontramos que la población  que asiste corresponde en su 
mayorfa a la clase socid media-baja, esto se ve reflejado a travk de su nivel 
de e s c o l a r i d a d ,  a las propias instalaciones de cada club y hasta la forma de 
Ves t i r .  


