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I.- INTRODUCCION 

En China lo primero que se pregunta a una persona cuando 

nos hace una vi si ta, después de i nq ui ri r su nombre y apellidos, 

es 11 lCual es su gloriosa edad? 11
.- Si la persona responde, dis

culpandos e que ti ene veinte años, su interlocutor le conforta -

diciéndole: "Todavía le queda un porvenir glorioso y algún día 

tendra la dicha de ser Viejo 11 , pero en caso de que respondiera 

con entusiasmo no contenido, que tiene más de sesenta años, el 

dialogante solo le queda envidiarlo y bajar la voz con humildad 

y respeto. 

En México por mas que un anciano Sacerdote lanzó el grito -

de Libertad e Independencia, acompañándolo con una campanada al 

alba, así como también nuestros Ancestros precolombinos recono

cieron como arquetipos de cualidades supremas a dos ancianos 

Quetzalcoalt: Rey de Tul a y el centenar.io Rey de Azcapotzalco, 

Tezozomoc .. En r.uestr.os tiempos la situación es diferente, col'J'lo 

se acostumbra decir 11 la perra vida de los viejos" así la defi

nió, un anciano del poblado de la Unión de San Antonio, Jalo, -

e n e 1 a ñ o de 1 9 80 • 

El primer objetivo de es te trabajo sera el ayudar a superar 

la mentalidad despreciativa de la Sociedad respecto a la vejez. 

Al enfrentarnos a la problemática de la vejez, constatamos 

que es una realidad que apenas corni enza a ser pensada, analiza

da y que requiere sol uci enes en todas 1 as técnicas sobre todo .. 
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en la Andragogfa, campo todavfa virgen en donde hay mucho que -

hacer por la ancianidad. 

Er. el Colegio de Pedagogía recién se inicia la investiga

ción con dos trabajos de Tesis: 1 a primera de 1 a alumna Patri -

cia Esperanza Alvarado Tovar con el tema: 11 Consideraciones Psi

copedagógi cas sobre la formaci on del anciano", la otra de otra 

de la compañera Angeles Vi dal con el tema: "Propuestas para un 

programa de preparación para la Jubi laci ón 11
• 

Por lo tanto es te será el objetivo principal del trabajo 

"Desarrollar la investigación, Implementación y Evaluación de -

programas pedagógicos para personas provectas dentro de la nueva 

Ciencia educa ti va, de la Andragogfa. 

A partir de este objetivo se desprende la necesidad de estJ! 

di ar a la senectud en los aspectos m~s cercanos con la ciencia 

pedagógica. En el trabajo daremos a conocer una experiencia 

concreta que trata de superar las defi ciencias y el vacfo en lo 

educativo, que existe en las instituciones que se preocupan por 

el anciano. 

El trabajo s egui ra 1 a secuencia logi ca que ayude a alcanzar 

el objetivo. En el primer capítulo y segundo se da a conocer -

1 a si tu a ci l5 n de 1 a n ci ano en 1 a a et u a 1 i da d y l a ex peri en ci a de 1 

proyecto educativo a partí r de la premisa; 11 El anciano vi ve me

jor, entre su comunidad, sirviéndola". 

En el capítulo IV se ver~ la importan.da de la vejez dentro 

de la evolución del individuo, seguirán unas palabras sobre las 
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caracterfsticas psicológicas y corporales en el envejecimiento 

a n a 1 i za n d o m § s a m p 1 i a m en te e 1 a p a r ta do ; I n t e 1 i g e n ci a , 111 e m o ri a y 

e n ve j e ci mi en to , y a q u e es fu n d ame n t a 1 p a r a p o d e r h a e e r u n a ps i -

copedagogía de la vejez; es el Capítulo V. Que se apoya en un -

trabajo filosófico, sobre la persona humana y el envejecer en -

el Capitulo III.- En los capftulos VI y VII. se comentar~ y an2._ 

li zara el proyecto en el poblado Uní on San Antonio, en el esta

do de Jalisco. Los resultados y reflexiones fina les, así como -

1 as funciones del Licenciado en pedagogía dentro de un programa 

educativo integral de ancianos, se verán en el capftulo VIII. 

En e 1 ca pi tul o IX que es 1 a sección de anexos es tan; 1 os r~ 

s ul ta dos es tadfs ti cos y porcentajes de ancianos en nuestro pafs 

de acuerdo al último censo de población, el de 1980. También -

la curva de longevidad en nuestro país y 1a curva evolutiva de 

la vi da humana. Asf como tres anexos con las guias y hojas re

gistro que se utiliza ron en la investigación de campo en el po

blado Unión S3n Antonio, Jal. El último anexo es el del anali-

sis de los reactivos de la entrevista. 

Citas, referencias y bi bli agrafia, con el uyen el trabajo • 

. ,'· 
'e 
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rr.- SITUACION ACTUAL DEL ANCIANO 

Entre nos otros es indudable que la actitud de la familia y -

s o e i e da d f re n t e e l a ne i a no es ta en e ri s i s , y os ci 1 a e n t re 1 a t r a -

di ci ón áe res peto y protección, y la intolerancia y el des apego -

que conducen a evadir la responsabilida.d social para con el anci2_ 

no, imponiéndole una vida tan miserable, que decir 11 ipobre viejo!" 

e o ns ti t uy e e as i u n p 1 e o n as m o • 

E 1 s i s te m a e d u e a ti v o e n es t a s o ci e da d , q u e s e o e u p a p ri m o r -

dialrnente de los jovenes, ya que se considera que cualquier gasto 

para lograr la educación del anciano es dinero perdido, a causa -

de la actitud pragmati ca de nuestra época frente a la vi da. 

Es improcedente que es te conglomerado humano progresivamente 

crecí ente constituya una carga y un estorbo para la sociedad que 

lo hizo posible al prolongar la vida. Cuando ocurre esto, existe 

una grave contradicción interna en la estructura social. 

La des ataci ón de la vejez, denuncia una tremenda falta de vi 

si on e i nefi caci a política. De acuerdo a los datos de la curva -

de longevidad en México, se ve un aumento creciente en el termino 

medio de vida. En siglos anteriores era de 30 años, en 1950 de -

5 5 a ñ os , y en 1 a a e t u a 1 i da d de 70 a ñ os • S e e o m p r u e b a en to n e es 

que la población de personas mayores de 55 años en los Gltimos 50 

años aumentó en un 224.5 % con un promedio de crecí miento de 4.5 % 

(A). "Podemos esperar que este porcentaje aumente cada año, te 

tiendo en cuenta e1 mejoramiento de la tasa media de vida" ( 1 ). 

A pes ar del hecho halagador deque año con año aumente el número 

'·. ' ... , ' 
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de ancianos, debemos enfatizar que el problema no es cues ti 6n de 

tener muchos ancianos. si no que vi va bien. Asf lo afirma la Org! 

nización Mundial de la Salud: "De nada serviría agregar años a la 

vi da, si antes no se es capaz de agregar vi da a los años 11 
( 2 ). 

El problema de la gente de edad, salta a la vista en la medL 

da e n q u e e ·¡ a de 1 a n t o té en i c o h a p e r mi ti do a u me n t a r l a es p e r a n z a 

de la vida con una mayor importancia en los pafses industrializa

dos que en las poblaciones subdesarrolladas. como podemos apre

ciar en la tabla N~ l. 

Regi éin año 

mundial 1970 
198 5 
2000 

pafs es de-
s a rro 11 ados 1970 

1985 
2000 

México 1970 
1985 
2000 

- TABLA N~ 1 

Pobl. total 
millones de 

4360 
4933 
6501 

10 90 
127 4 
1450 

48.2 
74.4 

10 2. 5 

hab. 

-

ancianos 
mi 11 o n es 

204 
406 
584 

153 
188 . 
231 

2.7 
4.0 
6. 5 

porcentaje 
ancianos 

B.O cl 

"' 8.2 ~ 
p 

9.0 el 
/o 

14 ·º % 
14.8 % 
16 .o % 

5.4 % 
4.5 % 
6 .o % 

El estudio Geriátrico y gerontológico se ha debido a este 

aumento del número de ancianos, mas que a una 1ucha o exigencia -

de e11os mismos. Si tuaci 6.n diferente a la de los jóvenes y adul

tos que poseen canales de pro tes ta. Todavía no he tenido conoci ... 
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miento de que los hijos o ni etas protesten a favor des us pari en

tes ancianos por aumento de pensión o alguna mejorf a, des conoci en 

do su deuda con ellos quienes trabajando sin descanso, con escasa 

protección social, hicieron posible su bienestar actual. Nos di

ce Albert Samuel; 11 La tercera edad, resume, acentuándolos, todas 

las desigualdades sociales y sus problemas con los problemas de -

1ª sociedad entera ( 3 ). 

¿ Cual es el camino de los ancianos ? ; ¿ Renunciar a serlo, 

como lo hacen algunos negros en los pafses donde se les margina, 

q u e r en u n ci a n a s e r n e g r os ? S e rí re n u n ci a r a s u i d en ti d a d • 

Afirmaba arriba, que el joven de cualquier orí gen, puede protes -

tar, escandalizar, dar salida a su agresión en la búsqueda de su 

propia identidad. En cambio el anciano, pertenecí ente al "LUMPEN 

GERIATRICO" a una sub-cultura móvi 1, donde si empre el fin es la -

muerte, no ti ene canales de lucha, ni protesta. 

Haciendo un a'lto, se descubre algo interesante: el aumento -

de ancianos en todas 1 as sociedades, principal mente en 1 as mas in 

dustriali zadas, originan una nueva sub-cultura (la de los ancia

nos ) en conflicto con la cultura general. 

Esta lucha se ejemplifica en la exigencia de los sujetos en 

edad provecta para no seguir as umi en do un rol negativo, ya que se 

enfatiza el ser joven y no aparecer viejo; las arrugas, las canas, 

el caminar pausado y apariencia avejentada es rechazada; no exis-

te " demanda del rol de viejo ". 

Los miembros de esas ubcultura,. que nuestra sociedad afebis-
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ta desprecia, entran en conflicto con 1 a sociedad que impone un -

valor económico a la edad de sus miembros, asign~ndole a losan

cianos el más bajo, según 1a gráfica de Alfred Sauvy. ( Tabla 2 ). 

Valores económicos del hombre. Alfred Sauvy 

- Tabla N~ 2 -

Pos i ti vo 

Valores: 
O O años 

Ne ga ti vo 

"El valor del hombre para la sociedad como se ve en la gráfi. 

ca aumenta progresivamente, has ta 1 os veinte años en que el ca pi -

tal acumulado y los servicios que puede prestar a la sociedad son 

máximos.- A partí r de los veinte años, su valor va siendo menos 0 

ya que cada vez le queda menos tiempo para poder prestarlo 1 para 

s ervi ci o de su cornuni dad. .A partí r de sus 45 años su valor es nu 

lo, ya que lo que ganar§ hasta la edad de retiro lo gastara post~ 

riormente, en la vejez. A los 65 años es cuando su valor es mas 

negativo ya que solamente ocasiona gas tos a la sociedad. A par

tir de este momento su valor aumenta de nuevo ya que cada vez se

rán menores los gas tos que va a ocasionar. En fin, a1 momento de 

su muerte es nulo su .valor puesto que ni producirá, ni gastará." 

( 4 ) • 

Por 1 o anterior, es un mfni mo de personas que durante su ve

j e z 1 o g r a n s a 1 va r e n p a r t e s u i d e n ti da d • a e e p t a n do l a y n o m u ri e n -
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do en e 1 t r a n e e ; s o n pocos 1 os a n ci anos q u e 1 o grand o és to , tri un -

fando sobre sf mismos y sobre la s.oci edad que los rechaza, acep

tan entrar a la vejez a riesgo de sufrir todas sus oscuras pers

pectivas en lugar de evadí r1as con la muerte. Es dram~ti camente 

interesante, el hecho deque el fndi ce m~s alto des ui ci di os ocu-

rra en la vejez. ( 5 ). 

II, 1.- ASPECTOS SOCIECONOMICOS 

Se concretar~ a con ti nuaci 6n la problemati ca fami 11 ar y soci -

econ6mi ca del anciano, que es consecuencia del sis tema operante. 

1.- El debilitamiento de lo~ vfnculos familiares .2..9..t la trans

formación de 1.2_ familia ratri arcal ~_generalmente unfa ·ª- tr~ -

generad ones bajo el mismo techo y__~~™~ fomentaba el ~

peto! los mayores. En el medio rural todavía existe este modelo 

de familia, pero en 1as ciudades, donde las distancias 11 el tráfi

co y e 1 t r aba j o h a n a 1 e j ad o a 1 a fa mi 1 i a , h a n a e a b a do e o n es t e ti 

p o de un i d ad fa mi 1 i a r • Ah o r a 1 a fa mi 1i a s ó 1 o un e d os g e n e r a ci o -

nes. padres e hijos y el abuelo ti ene que res ponsabi li zarse ·por -

su s upervi vencí a. 

2.- El crecimiento acelerado de la QOblacion del 3% ~ creci-

miento anual ~ado !1-~ falta de incremento al mismo ritmos!§. 

1 as fu entes de t r a b aj.Q_ .RJ:.Q_~ 9..!Ut e ad a ~ s e a m ay o r 1 a di fi cu 1 -

.ta d ~ ™ QD.. a d u 1 to m ay o r _9,,g_ 40 ~ en e u en t re t r a bajo • Así , 

son desplazados o est~n a punto de serlo 10 millones de personas 
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en n u es t ro p a is po rq u e a 1 as empres as no l es e o n vi en e pagar de -

rechos acumulados y pensiones de jubi laci6n, además de los pre

juicios que todavía existen con rel aci 5n a 1 a no productividad 

de los más ancianos. 

3.- !:._<!_ inflaci6n con··~·p-ro·m·e·dio de 32% a·n·ua1,··1a reCienten 

más los ancianos, que recuerdan con nos ta lgi a; el pan de a ci n

eo' el kilo de carne de cuarenta centavos, las rentas de ochen-

tay cien pesos. Sin tener los medios materiales para hacerle 

f r en t e , ti e n e q u e b us e a r 1 a ay u d a ex te r n a , fa e to r vi n c u 1 a n te 

q u e deja a 1 a n ci ano p o e o margen de i n dependen cf a º 

4.- Alojamiento .. - Aunado a la inflación tl alojamiento~

.!:!los ancianos, problema~ !!2.. sólo·~ presenta~ aguellos -

casos de indigencia o por no tener familiares a quien acogerse. 

El soció1ogo inglés; Creuw en un trabajo, nos dice la siguien

t e f ras e 1 a pi da ri a : 

11 La vivienda urbana en sus es trechos límites que 1 e hemos 

dejado por negligencia o pol· incuria permite el engrandeci mi en

te de la familia por nacimiento, solamente a expensas de los 

abuelos, que deben abandonarla·". ( 6) 

Recientes encuestas nos confirman, el que solo una minorfa 

de ancianos permanece viviendo con algún pariente. el 27% en 

Dinamarca, el 35% en Es ta dos Unidos, 45% en Europa La ti na, en -

México las cifras aünson altas ya que en las ciudades el 70% -

vive con alguien de su familia. El resto se enfrenta a la nece 

si dad de una vivienda apropiada, de una residencia para anci a-

' ~·. , . ., . '· ' '· . ' ' 
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nos o de un asilo. (Senescencia 1979). 

Para acabar de agravar aún más la situación de los ancianos 

que vi ven so los, sobre todo en 1 as grandes ciudades se enfrentan 

a mozalbetes que les roban, los asaltan, tanto que a la pregunta 

- ¿ Cuál es su maYºr problema ? res panden : 11 Los ::leli ncuentes -

juveniles que nos mal tratan 11 
• 

En nuestro país los ancianos s oli tari os, vi ven en casa de 

renta congelada, en donde los dueños no hacen ninguna reparaci 6n 

- {sale mas caro arreglar las casas, que lo que pagan de ren

ta). - Viviendas tan viejas como los que las habitan, que esp~ 

ran en el polvo, la muerte. 

5.- Asilosº- Las vi vi en das para ancianos y las resi denc·i as, 

a penas si HAN COMENZADO a surgir en nuestro país, y si 1 as hay 

s~n para las clases altas urbanas, los asilos tradicionales no -

reunen las condiciones requeridas que exigen los avances de nues 

tra época, ni por su organización ni por su arnbi ente para lograr 

un proceso educativo. Como se verá más adelante, aquella vieja 

tendencicia de enclaustrar a los ancianos en asilos debe de per

tenecer ya a las paginas de la historia. 

Para confirmarlo estan las estadfsticas del porcentaje de 

mu e r t es d e vi e j os a 1 ti e m p o d e s e r a d mi ti dos en e l as i 1 o : u n 8 % 

mueren los primeros 8 dfas de su ingreso, el 28% mueren durante 

el primer mes, 45% mueren en los primeros seis meses y 54% duran.. 

te el primer año. 65% mueren los dos primeros años. Por tal mo

ti v o e 1 g r u p o d e as i 1i a d os es t a n p r es en ci a n do de un a fo r m a u 

.. ·:,: 

"···.·, 
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otra la agonía, que les recuerda que están en un "agonitorio" 

( B ). La palabra "asilo 11 resulta peyorativa ya que se relaciona 

con un favor, no con derecho. 

Los viejos son recluidos en estos ghettos o campos de concen 

tracil5n, que no necesitan bardas, pues los viejos no tienen a 

donde ir y sus piernas débiles les impiden escapar. 

Lugar donde se ven preci pi ta dos de 1 a categorf a de i ndi vi ... 

,duos activos a la de inactivos, clasificándolos como viejos, con 

la imagen que flota en el ambiente. "La i nuti li dad de asomarse 

a los trastos viejos y humanos viejos", cuantas.ideas absurdas -

circulan en estos lugares sobre los viejos, que solo resta espe

rar la muerte, que no sirven para nada. Resultados de recientes 

estudios niegan tales afirmaciones; Una de cada diez personas m2_ 

yores de 55 años estaban en un hospital o confina dos en su casa, 

en la cama o en una si 11a. Una o dos entre 10 se manejaban con 

dificu1tad requiriendo ayuda, pero las otras seis personas pro

vectas gozan de salud más o menos buena que les permite realizar 

trabajos. Aún así, en los asilos los prefieren encamados, donde 

resulta m§s fácil su atención, pero también los postran en el 

abatimiento, muriendo en los primeros años de su estancia, como 

se vi ó anteriormente. 

6.- Jubilados.-·~ México hay ~0,000 jubilados que se supo

ne deben entrar en "jubilo" porque vi ene de la palabra "ganar 

sin trabajar". lCual es la realidad de los jubilosos, jubilados 

en nuestro pafs? 
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Carlos Ramfrez en su articulo aparecido en la revista proce

so, nos dice: "La pensión promedio apenas alcanz6 $621.94 pesos 

al mes, las dis parí dades condenan a la mayoría de los pensiona

doS a los salarios m~s bajos; 3 ,847 casos el 53. 46 % de un total 

de 27 ,931 reci bi 6 cheques entre 100 y 500 pes os como pensión men 

sua1, se salvan sólo 16 casos el 0.06% que recibieron más de 

$7,500.00 pesos al mes. El caso de los viejos es mas dramático 

pues no ti e nen ni 1 as fuerzas ni 1 a pos i bi li dad rea 1 de bus car -

trabajo, para completar sus gastos, se les ve haciendo cola en -

las ventani 11as del I.M.S.S. en espera de recibir su cheque de -

e anti da eles i rri s ori as •••• La pensión pro me di o por vez fue de 

$1,531.77 pesos a1 mes. El caso de las viudas es más patético, 

aún que no hay que considerar a todas ancianas, tal vez ni madu

ras, pero sí castigadas por la desgracia de ver perdido a su com 

pañero. 99.68% de 95,125 casos cobra de $100 a $3,200 pesos men

suales ••• 22,093 viudas cobraron cheques menos de $300 pesos al 

mes" • ( 7 ) 

Míseras pensiones que en el mejor de los casos sirven para -

subsistir pero no para renovar el vestuario, ropa blanca, trans

porte, arreglo de casa, distracciones, así como incontables det~ 

l les de un perfodo de retiro que puede durar todavía una vi da, ... 

diez años o más. 

!l los jubi lad.Q~. ~les da el tiempo libre qui tSndoles los !!!!,

di os materiales de utilizarlo, 122... ™escapan milagrosamente~ 

la miseria y a la incomodidad tiene que cuidar su cuerpo que se 
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h a vuelto fr!gi 1, fati gable y con frecuencia achacoso. Es tam-

bi é n a par ti r de 1 a ju bi 1 a ci ó n c u ando s e a bu r re n , e u a n do p o df a n 

hacer algo y no lo hacen, en la aridez de saber a donde se va, -

de andar en los mismos caminos, des cubren que es di fíci 1 i nven

tarse nuevos intereses al final de la vida. 

7 .- Anciano ·Rico.- lPor qué no se ha hablado del anciano -

sano y con posi bi li dad es econ6mi cas? - porque se ve poco. - Y en 

e a m b i o h e re p e ri do l a s i tu a e i 6 n d e 1 a n ci a n o ; p o b re , e n fe r m o , 

porque - abunda en nuestra sociedad orientada al rendí mi en to que 

·1os empuja a formar - "El Lumpen - geri atri co ·· • Lo peor del ·· 

e as o es q u e no s o 1 o se des pre ci a al a n ci ano si no q u e e 1 mi s m o a n 

ciano al manejar esta escala de valores sufre una disminución 

progresiva de su estima, se desprecian a sf mis mas como resulta

do del inevitable balance de su vi da 1 de lo vi vi do y vi vencí ado. 

Evidencian la tremenda realidad de que sólo se vi ve una vez.- Y 

sienten justamente que en la mayorfa de las circunstancias no 

han aprovechado esta única vida que les ha tocado vivir; sienten 

la dramática falta de lo nunca vi vi do y experimentado, las cosas 

q u e no pu di ero n h a e e r , e 1 amor q u e s e pudo h a b e r don a do y s e 

guardf> para si, las obras buenas que se pudieron hacer y se omi

tí ero n 11 S a be r q u e s oy Y O e 1 q u e m u e re , y mu ere s ó 1 o 11 Aq uf • en e2._ 

tos momentos es cuando el anciano necesita reconocer que su vi da 

tuvo sentido. 

Ha llegado el momento de hablar del anciano con bienestar 

econ6mi co subrayando el enorme poder es pecffi coque reside en un 

' ·'·. 
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s~ctor reducido pero poderoso que maneja incalculables recursos. 

Los prejubilados influyentes y los ancianos de recursos abundan-

tes. ( Ahora que septuagenarí os ocupan las presidencias de los 

dOS pafses mas poderosos del mundo). Por una serie de mecanis

mos que conocen los abogados y sociólogos, aproximadamente la mi 

tad del capital privado del país est~ en manos de personas que -

h a n s obre p as ad o 1 os 6 O años , b as ta da rs e un a v u e 1 ta a 1 as fi na n -

cieras para constatar la cantidad de ancianos que realizan sus -

inversiones. 

l Qué s u e e d e con es te enorme e a u d a 1 de di n ero c o ne en t r ad o e n 

unas pocas manos ancianas? lQué hacen para ayudar a los cuatro 

millones de contemporáneos que mal vi ven? lC6mo rescatar aunque 

sea una parte de ese gran capital, que se pierde muchas veces 

con la. muerte, en trami tací ón des ucesi ones testamentarias, en -

bufetes de abogados, etc.? En lugar de promover, organizar ser-

vicios y recursos para 1 a tercera edad. 

Entre las constan tes del envejecer vi vas en la colectividad 

est& la necesidad de previsión, de ahorrar, tener un seguro de -

vejez , de mí vejez ; pre vi si ó n pos i ti va, pe ro si s 61 o e xi s to par a 

mí, el preocuparme por mis Qltimos años y de m1 mismo, se cae en 

el peligro de ser estremadamente egofsta. Como lo señala Simón 

de Beavoi r : 11 Sí sólo se trata de economizar dinero, elegí r un -

1 uga r do.nde vivir, preparar hob bies 11 egado e 1 momento, no se ha 

brá adelantado nada, pues no vale la pena pensar demasiado en 

ello, para así vivir una vi da comprometí da y no una parodia ri di 

' ' ,. 

"·' ''"1-, • . . ! '. -~ .: 
··,: .. 

'~; 



-15-

cula de nuestra injusta sociedad". ( 8 ). 

II. 2.- VALOR DE LA VEJEZ. ANTECEDENTES HISTORICOS 

También su cede que los ancianos ante las presi enes que son -

consecuencias de sus limitaciones físicas y mentales, y las que 

le impone la sociedad al ser tratados ya no como individuos sino 

como parte de una categorfa inferior, la de 11 Viejos 11 Ante la so-

ledad, por la pérdida de amigos, parientes y tal vez.el rechazo 

de los hijos, nueras o yernos, generan en el los senti mi en tos de 

frustraci6n, inutilidad y el sentir de que nadie los quiere. que 

traen consigo; melancolfa y pesimismo en el que se refugiarán a 

causa del aislamientoqueseimponeny le impone la sociedad, 

por 1 o q u e r eq u e ri r a n de un man e j o pe da g ó g i e o es pe e i a 1 y a e o r de 

a es tas ci rcuns tanci as. 

A n t e 1 a a n t e ri o r s i t u a ci ó n , 1 e q u e d a p o r p ri n ci pi o a 1 a n e i a -

n o , p o ne r e n f un ci 6 n s us e a p a ci da des d e s a b i d u rr a y ex pe ri en ci a 

ya cantadas des de antiguo y asr es como los di oses y sabios son 

presentados siempre con largas barbas blancas y el rostro surca

do de arrugas signo de su eterna s abi durf a; recordemos el rostro 

del profeta Moisés, (sobre todo el esculpido por Miguel Angel), 

asf también Zaratustra a Odin, al Dios padre cristiano, etc. To-

dos representados como sabios ancianos, lQué era el Senado Roma

no y el Sanedrín Judío? - Un consejo de ancianos que es tos pue-

b 1 0 s t en í a n p a r a di ri gi r s us des ti n os • E n 1 a h i s to ri a d e 1 a h u -



.. 16 -

mani dad hay varios i ndi vi duos que llenos de energía y vigor men-

tal continuaron con capacidad creadora has ta edad provecta, pod~ 

mas mencionar a varios, como ejemplo : 

Benjamfn Franklin empieza a estudiar electricidad después de 

cumplí dos los cuarenta años, asf también el pintor Gaugui n des cu 

bre la pintura a los 46 años. Platón es cri bfa su tratado 11 Las -

leyes 11 a los ochenta años y Bergsón muere creando a los 72 años. 

Vfctor Hugo a 1 os 83 años, Verdi a los 80 años. Pas teur a los 73 

y Pi e as s o a 1 os 91 años • 

L ui s A 1 b e r t o M a ch a d o , as e g u r a : " L a e da d más b i e n p u e de e o n -

verti rse en una ventaja, porque a mayor edad mayor experiencia, 

y a mayor experiencia mayor diversidad de ideas re1aci onables ••• " 

Si se fuera a determinar 1 a edad pro me di o de 1 as más grandes 

creaciones de la humanidad, tal vez estaría situada alrededor de 

los setenta años" ( 9 ). 

El gran escritor Alemán, prerni o Nobel de literatura; Herman 

Hess e define su propia ancianidad así: "La vejez etapa de nues

tra vi da, que al i gua 1 que todas 1 as res tan tes posee su rostro -

propio y sus propias tareas; ser anciano es una tarea tan hermo

sa y sagrada como ser joven" ( 10 ). 

El estudio del problema de la vejez está en su infancia, las 

razones son varias y ahora se pueden señalar después de haber 

visto a grandes rasgos la situación de los ancianos en nuestros 

df as • 

La primera.- Es la actitud negativa mantenida generalmente 
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en nuestra sociedad hacia el anciano y el proceso de envejecer. 

La s e g un da • - A par ti r de 1 s i g 1 o X X h ay un aumento e o ns i de r a -

ble en el número de adultos mayores, es a partir de es te creci -

ci mi en to es que 1 a ciencia empieza a i nteres ars e en 1 a GERONTOLO 

GIA. En siglos anteriores los ricos eran los que tenían mayores 

posi bi li dad es de 11 egar a 1 a edad provecta. Aún en nuestras 

dfas son los Oni cos que se pueden permitir una vejez tranquila y 

no deleznable. La vejez es ahora un problema social que exige -

estudios y soluciones tanto de instituciones Privadas como de Or 

g a ni s m os P ú b 1 i e os • 

la tercera.- La Angustia y preocupaciones del hombre de hoy~ 

se manifiesta en todas las edades, de ahí surge una nueva re

flexión filosófica preocupada por todo lo que concierne al hom

bre, la reflexi6n sobre la dia1écti ca vi da-muerte nos 11eva a 

pensar que si el nacer es muy di fici 1 y lleva tiempo y muchos 

cuidados , tambi en es di fi ci 1 e 1 mori r y que 11 eva tiempo e 1 as u

mi rla. La vejez,~ el tiempo de di cado a rnori r. 

La cuarta.- Se comienza as uperar poco a poco el asistencia

lisma en los asilos, queriendo ayudar m§s cuantitativamente y 

cualitativamente al anciano. Hay que comenzar a desarrollar la 

ciencia gerontológi ca para inventar y des cubrí r nuevas formas de 

ayuda y apoyo a los adultos mayores. 

II,3.- NECESIDAD DE INTEGRAR AL ANCIANO DENTRO DE UN PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

En la ex peri enci a concreta con Uni 6n de San Antonio, Es ta do 
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de Jalisco donde se trabajó atendiendo a 1 anciano abandonado. 

Allí empezó la inquietud de desarrollar un espacio abierto, don

de el anciano reencontrar~ sus valores de creación, de vivencia 

y de tomar una actitud positiva ante el s ufri miento. Lo cuál 

quiere decir que su vida de hombre se colmarfa: creando, gozando, 

pero también sufrí endo. 11 Porque la plenitud del dolor no si gni

fi ca ni mucho menos el vacío de la vi da por el contrario el hom

bre madura por el dolor... El hombre realiza en sus obras los -

valores creadores, en su modo de vivir, los valores vivenciales, 

y en e 1 s u f ri mi en t o 1 os v a 1 o r es d e a e tí t u d a n t e 1 a vi da mi s m a " 

( 11 ) • 

Para planear este espacio, donde tomari"an sentido sus vidas, 

con relación a sus amigos de juventud y de nuevos amigos que es-

peran su s abi durfa reposada de años, su capacidad de madurez, 

prudencia y sosiego que los hacen i rremplazables 11 no s~lo como -

consejeros sino como gufas ~ puede servir de ejemplo la hermosa ... 

frase de Ni etzch e: 11 Quf én dispone de un por qué para vivir puede 

s o p o r ta r e u a 1 q ui e r e ó m o n • 

El proyecto debe de ser el punto de-encrucijada de los pro

blemas de la localidad y de la zona, tratando de que todas las -.. 
personas y fuerzas organiza das incidan en el trabajo que se rea-

li ce y comprendan teórica y metodi e amente el trabajo a hacer, en 

favor de 1 os ancianos. 

Para esto se tienen que ubicar dentro del contexto de lucha 

de clases y ahf, optar por los mas débiles corno son los ancianos. 
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"Débiles entre los débiles".- Esto lleva a implementar una plata 

forma de apoyo para dar cabida de energfa social dispersa, para 

sí lograr su producción, reproducción y acumulad ón. Por medio 

de la metodología denominada con el adjetí vo; CONVOCAR -Qué es -

e l l 1 a rn a r , i n vi ta r a to das 1 as e a p as d e 1 a p o b 1 a ci ó n a 1 a re a 1 i -

zaci ón de eventos o actos, para formar los enlaces de fuerza ne-

e es a ri os , p a r a e re e e r d en t r o d e l o p o p u l a r { t a b 1 a N 2. 3 ) • 

ESQUEMA METODOLOGIA 11 CONVOCAR " 

- Tabla N~ 3 -

EVENTO CONTACTO ENLACE 

A A-B AB 

AB { A B ) -e ABC 

ABC ( A B e ) -D AB CD ••• 

Con base en esta metodologfa se organizaron una serie de 

eventos, no Qni camente para los adultos mayores, sino también P.ª

ralos niños, jóvenes, campesinos, grupos parroquiales y otros. 

Se ha visto que este es uno de los errores de todos los pro-

gramas para ancianos, aislarlos de los demás miembros de la com.!!, 

ni dad. Por es ta razón se ti ene que integrar a todas 1 as edades 

en un proyecto educativo personalizado, que para Mouni er consis-

te en: 

"Ser persona y ayudar a otros a ser persona, a realizarse -

' . 
;:_;_· 



como persona en un compromiso personal y comunitario". Y añade 

11 Hacer efectivo el supuesto fundamental de la persona; ser li .. 

bre ••• dentro de una perspectiva donde el acto pedag6gi co no es 

si no la anti ci paci ón de una educación permanente, un proceso 

i ni nterrumpi do de enseñanza-aprendizaje 11 
( 12 ) • 

Por todo lo di ch o, se propone des de el primer momento, com

pletar el programa gerontológi co-educati vo dentro de un plan de 

trabajo global, de desarrollo integral de la comunf dad. 

III.- APROXIMACIONES A UNA FILOSOFIA DE LA VEJEZ 

Este capitulo, si bien, no será mas qué una aproximaci6n a 

una fi losof'ia de la vejez, en donde se pretende llegar a una de-

fi ni ci ó n del h e ch o ; 11 en ve j e ci mi en to y vejez 11 
• Re e o r dando q u e d ~ 

finir es ya interpretar en el movimiento de los fenómenos conti n 

gentes, su es enci ali dad. La defi ni ci ón fija en el campo de tra

bajo y nos da lfneas de fuerza. Se tratará de interpretar el h~ 

eh o de p o r s í e o n ti n ge n t e , d e q u e e 1 h o m b r e es u n s e r p a r a 1 a 

muerte. Ya en la anti gua Grecia, uno de los pi lares del queha-

cer filos5fico, Platón, decía: "El fin m~s noble de la filosofía 

era el de preparar al hombre para la vejez y para la muerte" 

{ 13 ) • 

' ."' .. 



-21-

III. 1.- EL HOMBRE COMO PERSONAS 

En ninguna época han sido las opiniones sobre la esencia 

del hombre m~s inciertas y múltiples que en nuestro tiempo, pero 

al cabo de diez mi 1 años de historia y de pensar sobre nosotros 

mismos, el hombre. "Ya no sabe lo que es, pero sabe que no lo -

sabe" ( 14 ) parafreseando a Max Scheller. 

Se analizara a este ser extraño y misterioso~ el hombre. en 

su dimensión pers anal, que implica el penetrar en el enigma de -

nuestro propio ser. 

A e o n ti n u a ci ó n s e r e e o r da r a 1 o q u e h a di ch o 1 a fi l os o f r a 

tradicional del hombre como persona y con mas detenimiento 'lo 

que nos di ce la filos afia moderna, de manera especial la fenome

n o 1 o gí a e xi s ten ci a 1 , en do n de s e i ne 1 uy en pe ns adores tan i m por

t antes como; Ortega y Gasset, Max Scheller, Ignase Lepp, Ludwig 

Binswager, Viktor Frankl Y los pensadores del personalismo; Ga

briel Marcel y Emmanuel Mouni er teniendo en común su interés por 

el universo personal. 

Tradicionalmente, se ha definido a la persona como un indivi 

duo que posee una naturaleza espiritual. Entendiendo como ser -

i ndi vi dual, aquel ser, que es uno en sí mismo y distinto a los -

otros seres. De acuerdo como ascendemos en la jerarquia de los 

seres vivientes, de la planta, animal y de éste al hombre, en

contramos una i ndi vi dualidad cada vez mas ori gi na1. 

La defi ni ci ón del hombre cartesiano; 11 Cogi to errgo s um 11
• 
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Hizo que el hombre se inclinara sobre su propio ser, enumerando 

e inventariando lo que había en él. Y s ucedi 6 muchas veces• que 

se quedaba s6lo, parejamente a los emperadores de China que por 

su rango estaban condenados a no tener amigos, que se rían tanto 

como tener 11 iguales 11 por eso uno de sus títulos era; "hombre 

so li ta ri o 11
• 

Sin negar la i rnportanci a que tuvieron es tas ideas para a van 

zar en el conocimiento de nosotros y donde se remarcaron las 

cualidades de nuestro ser, como irrepetibles y único, era necesa 

ri o s u p erar 1 a s o 1 e da d , pro d u et o de pe ns ar ü ni e amen t e s o b re s f -

mismo .. 

L a F i 1 os o f í a e xi s te n ci a l d e v o 1 vi ó a 1 h o m b r e s u 1 u g a r e n e 1 

mundo; hombre y mundo no están aislados, en el dato radical del 

universo no es simplemente; yo existo, yo pienso, sino si existo 

y pienso, i pso facto, existen; yo que pienso y el mundo que pi en. 

so, existen e"I uno con el otro sin posible separaci6n. 

~ -s e 1:-~- e 1 - mu n do , q u e s i empre h a e e re 1 a ci ó n c o n o t ras 

existencias humanas, se puede afirmar que mi existencia es exis

ten ci a con o t ras e xi s ten ci as , p o r l o q u e e 1 m un do s e re ve l a e o m o 

n u es t r o m un do • 

III.2.- LA PERSDNA: SER ABIERTOS A OTROS. COMUNICACION 

El ser-con-los dem~s, en su si gni fi cado m~s profundo y ge

nuina, significa que el individuo no está nunca sólo, su exis-
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ten ci a personal, esta siempre orientada hacia los demás, ligada 

a los demás, en comunicación con los dem~s. El primer movimi en-

to que realiza al hombre en su más tierna edad es un moví mi en to 

hacia el otro, y en la edad postrera continua este movimiento 

con viveza. 

Existimos juntos, y en esta forma de existir juntos forma

mos un "nosotros" que puede presentar muchas formas y posi bi 11 d2_ 

des ; h 9 r da , b a n da , c o rn un i dad , par e j a , grupo , eq ui p o , re un i ó n , f 2.. 

mili a. El nosotros es extraordinariamente completo en si gni fi Ci1_ 

dos, al reconocer la multiformidad de la coexistencia que se pro 

duce a distintos niveles y circunstancias. Se presentan las cua 

tro formas fundamental es de re1aci on i nterpers anal posibles; a.

Abuelos -padre con hijos (pedagogi ca) b.- Entre sexos (erótica) 

c.- hermano-hermana (po11ti ca) d,- Totali dad-i nfi ni to (arq ueoló

gi ca) .... ( 15 ). 

I I I. 2 .• l. - El amor como a fi rmaci 6n y promo ci 5n, 

Encontrar y reconocer al otro ser humano en su subjet:L 

vi dad, es lo que se designa genera lrnente como amor; el yo que 

ama des ea ante todo 1 a existencia del tú. 

El hombre no es si no e 1 ritmo i nces an temente renovado 

de tensi on hacia la proximidad, el amor humano auténtico 1 lega -

hasta la misma existencia del otro es precisamente lo que Sartre 

11 arna 11 é x - tas i s " ; es de ci r e 1 e va ci ó n de l os s eres en ci m a de s r 
mi s m os " ( 16 ) • 

':'._.,, 
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III.2.2.- la justicia como concreci6n del amor 

El amor entre personas humanas concretas no es posible 

sin la promoción del otro, en el mundo material, social, políti

co. La voluntad de reconocer al otro como "otro", llevarS por -

tan to en to d as 1 as e u 1 tu ras a l a ere a ci ó n de un s i s tema de j us ti 

ci a y de derecho, en concreto se qui ere decir lo sigui ente: amar 

a un s e r h u m a n o es p e r mi ti r l e q u e coma , q u e be b a , q u e s e vi s t a , 

que tenga un hogar digno, que tenga acceso a la educación y a la 

cultura, a la salud y protección en su vejez. La justici.a es la 

me di da mi s rn a d e 1 amo r • 

III.2.3.- El confli.cto 

Qui zas, sea el conflicto 1 a forma de 1 nters ubjeti vi dad 

que mas ha tratado la 1i teratura y la reflexi 6n fi 1os6fi ca ac .. 

tual Hegel, Marx y Sartre, son algunas de las figuras sobresa

lientes del pensamiento actual que han concedido.mayor relieve -

al conflicto como forma fundamental de convivencia humana. 

Para Hegel, 1os conflictos surgen necesariamente, su -

expresión tipo es la re1aci ón amo-esclavo. 

En Ka r 1 Marx , n o s e t r a ta de p a t r ó n y es e 1 avo a i s 1 ad os 

sino de dos clases antagónicas; Dominante-explotada, burguesta 

y proletariado que necesariamente entran en conflicto entre s1. 

Para Jean P. Sartre, el 11 otro 11 es si empre y necesaria-
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mente aquél que mira, su mi rada me reduce a objeto, me cosi f1 ca, 

a mi vez afí rmo mi s ubjeti vi dad mirando al otro, reduciéndolo a 

objeto, el otro aparece si empre y en todas partes como aquél que 

o e u p a un a p a r t e / d e mi es p a ci o • 

Independi en temen te de es tas reflexiones, hay que reco

nocer que el conflicto es una forma real de i nters ubjeti vi dad, .. 

hay mas, el amor auténtico no es i rreconci li able con el confli c

to y ayuda ali berarlo de subproductos como; la pasión, la i 1u

si 6n, egofsmo, etc. En la senectud cuando no existe ningún obje

tivo ni modelo de relaci onali dad claramente expresado, faci lmen

t e s e e a en en s i tu a ci o n es e o n f l i e ti vas con 1 os h i jos y pe rs o nas 

cercanas, es necesario que el anciano supe re la prueba y no cai -

ga en el desanimo. 

I I I • 2. 4- La i n di fer en ci a 

En nuestra sociedad la mayoría de las veces nos relaci.Q. 

namos en tercera persona, en e1 anonimato dentro de funci enes 

asumidas; relaciones sin rostro e irresponsables, es como una 

a p a tí a a n te 1 a vi da y 1 o q u e e 1 1 a nos o frece , y e u ando s e h a b 1 a 

del 11 otro 11 se dice; 111 ese 11
, 

11 la gente". La indiferencia se con-

vi e r te e n p ri n ci pi o d e vi d a e o l e e ti va • 

En los ancianos esta indiferencia se manifiesta, en la 

forma de ser tratados, como una categorfa aparte; la de "los vi e 

jos lf • 
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CAPACIDAD DE INTERROGAR AL SER, AL MUNDO A 

Tesis fundamentai de Husserl es su retorno a 1 as cosas -

mismas. De ahí, recurre al principio de intencionalidad que es

tablece que "la concier.cia, siempre es conciencia de algo", sie!)l 

pre ti ende hacia algo. La i nteli genci a opera como un ensancha-

mi en to y enriq ueci mí en to progresivo del sujeto, está abierto a -

la totalidad de 'la rea1i dad y conoce realmente. Siendo capaz de 

ref1exi onar sobre su oro pi a actividad intelectual y tener con-

c·i enci a de sf mismo. En el hombre existen estas dos facultades 

cognoci ti vas; la i nte1"'. genci a, como ca pací dad de aprendizaje y el 

i n te 1 e e to , e o m o e a p a ci dad de a u to r re f 1 e xi ó n • 

En el hombre hay 1 a necesidad y 1 a capacidad de des cu

brir un sentido, aprodárselo y manifestarlo, la de saber de sí, 

par a h a e e r d e s u vi d a !.l na h i s to ri a pe rs o n a 1 • Ta m bi é n e 1 h o m b re 

resulta para sf mis~c 1m problema no resuelto, y su última pala

bra es también un pos t:rero interrogante. 

Al situarse frente a las cosas, les buscar§. un sentido -

humano, humanizándolas para transformarlas a su dimensión. a su 

me di da. 

111.4.- LA PERSONA : CAPACIDAD DE RESPUESTA RESPONSABLE Y LIBRE 

Gabriel Merce:, define es ta capacidad : "La libertad de 

descubrir por sf mi srra· su vocación y aceptar li brernente los me-
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di os de realizarla" ( 17 ). Ser libre para la persona es compro

m e te rs e , y s c5 1 o s e e o m p ro me te q u i e n es 1 i b re • 

La relación educativa, por su parte, da 1a libertad como 

ayuda, que consiste en mostrar la necesidad de esa respuesta li

b re , n o d e i m pon e r 1 a , p o r 1 o q u e e 1 o b j et i v o e d u e a ti v o p ri n ci p a 1 

es dar la libertad y ayudar a los demás a ser libres, 

El hombre lí brees el hombre a qui en el mundo interroga 

y al que responde; es un hombre responsable. Si empre, la noción 

de libertad es inseparable a la de responsabilidad, el grado de 

responsabi 1i dad es estrictamente proporcional al grado de la li

bertad. 

Al ser humano se le exige dependencia y pasividad, la n_g_ 

cesi dad de independencia es tan fuerte en todos 1 os hombres que 

muchas enfermedades de 1 a vejez provienen de es ta negativa de li 

bertad y de ser res pons abl es de su pro pi a existencia. Libertad -

que implica las disciplinas que la hacen madurar y la violencia 

necesaria para salí r de todo tipo de esclavitud. 

Queda por determinar. lCómo el hombre va construyendo -

su propia naturaleza? Hay una sola respuesta por la praxis his

torí ca liberadora. Es por la acción, por la que el hombre ejecu

ta e 1 p r oy e e to de s e r él mi s m o , 1 a p r S xi s es 1 a res p u es ta del 

hombre a su sed de perfección, por medio de ella aniquila la fac 

ti vi dad, demostrando de ese modo que no esta en paz con lo dado, 

que no le satisface ni est§ conforme con lo establecido. La li

bertad es la fuente de donde surgen todas las significaciones y 

·_,_. 
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todos l os val ores • 

¡¡I.5.- LA PERSONA COMO DEBER SER. 

Cuando la persona comprueba su deber-ser-comprometido 

como vocación, como tarea, la pregunta sobre la esencia de su de 

ber-ser que debe conquistar asume una importancia dramática; to

ma conciencia de su vi da (por ff ni quitar) como tensión permanen

te hacia 1a plenitud. lo cuál le obliga a buscar una res puesta a 

es te tremendo interrogante que se plante a todo ser h urna no autén

tico.- lQué tengo que ser Yo? 

Ta 1 pregunta no es ocios a, pues en el la está en juego su 

auténtico des ti no, si el ser del hombre debe llamarse un "tener 

que ser", existe e1 riesgo y el peligro de que su vida sea un 

f r a e as o , y a q u e ¿ Po d ri a s e r l o q u e n o de b f a s e r ? • 

L a i n t r a nq ui 1 i da d a r r a i g a da en 1 o más p ro f un d o d e 1 s e r -

humano muestra que existe un problema de verdadera importancia; 

el problema relativo al sentido de la vida. como escribe Albert 

Camus : "Perder la vi da es poca cosa, y no me faltarfa el valor 

cuando sea necesario, pero ver como des aparece el sentido de es

ta vi da, la razón de nuestra existencia, es insoportable, no se 

puede vivir sin razones ••• La verdadera generosidad con el futu 

ro consiste en dárselo todo al presente, encontrar la hermosura 

que es ta dentro de nos otros. 11 
( 18 ) • 

La persona-es-un-proyecto, no está des ti nado a nacer po?_ 

'· '1;.··,' 
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tracio en 1 a facti vi dadt en lo que es. si no que ti ene un margen -

de expansión y desarrollo que debe colmar.· ·En· Ta· ·Muerte· de un 

via"jan·te de Miller, se lee, lo que se estS afirmando, "Un hombre 

no debe irse tal como vi no, un hombre ti ene si empre que agregar 

algo a algo" ( 19 ) 

III.6.- LA PERSONA : CAPACIDAD PARA CREAR ALGO ORIGINAL CON _ 
INICIATIVA PROPIA 

"Nosotros somos en cierta manera, nuestros propios padres, 

porque nos engendramos a nosotros mismos tal como lo queremos" -

Con gran intuición lo dijo hace siglos San Gregario de Ni za. La 

vida de cada uno de nosotros es algo que da mucho que hacerri el 

h o m b re q uf é ras e o n o , ti en e q u e h a e e rs e a s f mi s m o • a u to - fa b ri -

carse y esforzarse en que haya lo que aún no hay, aprovechando -

para ello lo que hay, resultando de este proceso el que se pueda 

de ci r q u e 1 a vi da es p ro d u e ci ó n • 
\ 

V 
En vez de vivir al azar y derrochar su esfuerzo. necesi-

ta actuar acorde a un plan en su lucha para sacarle rendimiento 

a la naturaleza. Es to es ; el hacer creativo del hombre versus 

el hacer instintivo del animal. uoe donde resulta que nuestros 

actos modifican las d rcunstanci as o naturaleza 0 en vista de sa

tisfacer sus necesidades, implica la adaptaci~n del medio a la -

voluntad del sujeto, a su bienestar" ( 20 ). 

Así 11 entre todas las actividad es h urna nas, el trabajo oc~ 

. ,'. 
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pa el primer lugar. A partir del es fuerzo que contri huye a crea.r.. 

nos a nos otros, ayuda a la realización de nuestra existencia. No 

consiste en cumplir con la ley natural del trabajo, sino en ha

cer este esfuerzo interesante y original. no solo lograr un rnej.Q_ 

rami en to i ndi vi dual, si no la creací on de un mundo mas habi tableD 

trabajo como lucha para dominar la naturaleza y ganarse la vi da, 

pero tarnbi én traba.jo relajado sin utilidad practica. trabajo de 

re e d u e a ci 6 n y d e re - ere a -ci 6 n • 

III.7º- EL HOMBRE COMO TEMPORALIDAD HUMANA. 

Para comprender mejor nuestro trabajo sobre el anciano -

es preciso entender la categorfa ti ernpo, que es donde se desarr.Q.. 

lla el envejecer. 

Somos el resultado de una historia: siendo el tiempo ca 

rácter especffico de las cosas, su naturaleza varfa según la 

cons ti tuci ón de cada ser. En la naturaleza, el tiempo si empre se 

en e u en t r a u ni do a l es p a ci o , ni n g un a e os a e o n ere t a pos e e s 61 o 

tres dimensiones ; una roca, un animal• una planta, no son i ns -

tanta neos. Todos los objetos concretos tienen cuatro dimensiones, 

y el hombre se extiende a 1a vez en su tiempo y en el espacio, -

la naturaleza del tiempo varfa según los objetos que nuestro es

pfritu considera, el tiempo que observamos en la naturaleza no -

tfen,e existencia separada, es s6lo un modo de ser de los objetos 

concretos, el hombre creó el tiempo matemático que ha sido una -
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abstracción mental indispensable para la construcción de la cien_ 

cia. Para Efstein y los ffsicos modernos el tiempo aparece inse 

parable al espacio. 

La durad ón del hombre varf a según 1 a unidad que sirve -
, 

para medirla, es larga si se compara a la de los insectos• es 

corta si se compara con la existencia del cosmos. Lo que es im

portante recalcar es que el hombre es el único ser que ha podido 

a 1 a rga r su existen ci a. 

BergsOn, filósofo francés del movimiento. que es la base 

y fundamento de1 t·I empo, nos dí ce; " La l~eali dad es movi 1i dad, -

no existen cosas hechas, sino sólo cosas que se hacen, ni esta

dos que se mantienen, si no estados que cambian, el reposo si em

pre es aparente la conciencia que tenemos de nuestra persona es 

su contfnua fluencia, a pesar del devenir jamás acabado en el 

tiempo, 1 a persona permanece en su sustancia n ( 21 ) • 

Si no e xi s ti era es ta s us ta n ci a li da d , no h a b rf a pos i b"I li -

dad de personalidad. El andana de hoy a pesar de todos los carn 

bios ffsicos, mentales, es de alguna manera el mismo niño de Pª.!!. 

ta15n corto de hace ochenta años o m~s. El hombre ti ene la cer

teza que aún c.uando su existencia es devenir, sigue siendo onto-

16g1camente y moralmente el mismo. 

Sin embargo mi presencia no esta cerrada, no estoy termL 

nado ni lo esta el presente ; en toda presencia yase una reten

ci ~n ahora-pres ente, por una anterf or y por una presencia futura .. 

Lo que en el tiempo no pasa. es el paso del tiempo, el -
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ti empo se recomienza ; ayer, hoy, .y mañana en ritmo cfclico, hay 

tiempo para mf porque tengo un presente que tiene el privilegio 

de ser la zona donde el ser y la conciencia coinciden. donde el 

pasado y futuro se hacen efectivamente pres entes. No obstan te 

la temporalidad no es una suma total de "ahoras" o pres entes, 

p o rq u e ; p r es en te • p as ad o , y fu t uro n o s o n en el mi s m o s en ti do , 

al estar vinculados a una temporali zaci ón, que se une a la pun

tualidad de nuestra vida. El ahora, es puntual, como lo denomi

na Ortega y Gass et, un punto que se vuelve pasado y se proyecta 

al futuro. 

Esta temporalidad es una caracterís tí ca esencial del h·om_ 

bre la persona es-tarea-en-el-mundo, sabfendo que una tarea ter

minada ya no es una tarea. Un ser humano que esté "terminado" .. 

ya no es ser humano. 

La tempo r a l i da d " no es s ó 1 o e ar a e te rf s ti e a es en ci al de 

la vida humana, sino que es, además un factor constitutivo del -

sentido mismo de la vida •••••• O bien la vida tiene un sentido, 

en cuyo caso lo conservar§, ya sea larga y corta ya se propague 

o no·; o bien no ti ene sentido y en es te caso no 1 o adq ui ri r§ por 

mucho que dure o se propague i li mf tadamente " ( 22 ) 

IIJ .8.- EL HOMBRE : SER PARA LA MUERTE 

La temporalidad del hombre nos enfrenta al ser-para-1a

muerte~ de Heidegger, importante el reflexionar sobre este tema 
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en el estudio de la postrer edad del ser humano. 

El hombre expresa Malreaux ... 11 Es el único animal que sa 

be que no es eterno • - Los vivos - ahora en imagen Sartreana; 

"Son ya muertos sin sepultura ••• es absurdo que hayamos nacido, 

y lo es el que muramos 11
• Es diffcil para el hombre no concebir 

su vida como una espera de la muerte. 

Morí r prematuramente o envejecer, no h.ay otra alternati -

va, envejecer es retardar el momento de morir. Se puede definir 

al viejo como una persona que tiene una larga vida detrás de si 

y delante una esperanza de supervivencia muy limitada. Por tal 

motivo lo normal es que el anciano vea cerca el momento de 1a 

rn u e r te y q u e a l a n ci a n o l e p re o e u p e e o m o v a a en f r en ta r 1 o ; " E 1 

hundimiento del pasado, en a1go desconocido 11 
11 somos un ser-pa ... 

ra-la-rnuerte. Y Mauriac se atreve a decir;" La gracia Oltima, 

mo ri r " • 

El intento de dar un sentido a la cuestión de la muerte 

y qué sen ti do t1 ene nuestra vi da, es 1 a m~s h urna na de todas las 

interrogantes. Porque cuando se estg cuestionando sobre El-ser

en-el-mundo, el ser responsable, el ser-creador, se manifiesta -

al mismo tiempo la finitud. La muerte hace problem§tico el que 

hallemos sentido a la vida~ el que nos asalte la duda acerca del 

sentido de 1as cosas, ya que a la postre la muerte vendrfi a des

truirlo todo. La angustia de la muerte nos sigue, la sentimos -

presente en nuestro interior y dentro de nuestras opciones, en .. 

n u es tras di s. e u si o n es y e n e 1 a r te • 

·'. "' 
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Con es ta certeza ;' ·e·l ·s·a·be·r ·g Ue ·uno muere • 11 Lo que nos 

da vueltas en la cabeza es la ronda de los ya nunca " { 23 ) • 

ese inevitable temor de dejarlo todo, la muerte es RADICAL ; mo

rir signif'Ica el fin del hombre entero. El sentir nuestra fragL 

li dad nos causa terror y angustia, temor que puede ser el pri ncL 

pfo de la sabf durfa, como lo fué para muchos pensadores 0 sobre -

todo en el Medioevo, Ham1et con su famosa frase : "Ser o no ser; 

he ahf el problema 11 no hace si no repetí r un ejercí cf o de " pre

sencia de la muerte 11 recomendado por 1 os autores es pi ri tua 1 es. 

El hombre llega asf a una especie de cercado, se repliega sobre 

sí mismo, se encuentra en su verdadera dimensi6n, donde seco

mienza a saber, qué se es, qué es lo fundamental, qué es lo que 

ti e n e s e n ti do y q u é es 1 o q u e n o 1 o ti e ne • ( e ) 

La experiencia exístenci al demuestra que el hombre. si -

bien es cierto que sabe que muere, no se conduce como un con den-ª. 

do a la muerte, sino que obra y ti ene clara conciencia onto16gi ... 

ca de que la muerte no ti ene porque ser el fin o la cons agraci on 
de un fracaso ; que no todo es Hvanidad de vanidades y sólo vanL 

dad" (eclesiastés 1,1) como decfa Cohelet, hace milenios en la 

Biblia. La vi da pese a que ti enes u tarmi no en la muerte, vale 

verdaderamente la pena de ser vivida, la muerte se presenta como 

el medio por excelencia que permite salfr de la trivialidad y da 

a la vf da la intensidad exig·fda para ser auténtica. Sólo ella -

confiere aún al ser mlís desgraciado el poder elevarse por encima 

de l a me di o e ri da d , de h a e e r de s u e xi s ten ci a a 1 g o g r a n de • Un 
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viejo axioma fi los6fico sostiene que; ningOn acto humano adqui_t 

re verdadero sentido más que por referencia al fin que se impone. 

La muerte constituye no sólo el fin de tal o cual acontecimiento, 

sino el de toda nuestra existencia en el tiempo, en consecuencia. 

E 11 a es l a q u e da o debe da r a 1 e a n e e y s i g ni fi e a do a l a to ta l i .. 

dad de l a vi da h um a na. 

Supo ni en do que la vi da humana fuera lo que es, pero la -

muerte no existiera, la inmensa mayorfa de los hombres estarfa .. 

condenada al suplicio de sobrellevar indefinidamente; la pobre

za, el dolor, las injusticias sociales, la enfermedad, la monoto 

nfa de las tareas sab'fendo por adelantado que todo no tendrfa 

fin jamás, no es diffdl imaginar lo terrible de una existencia 

asf, cuando asistimos· a un espectáculo lo que nos interesa es 

que tenga un fina·1, cualquiera que sea, no necesariamente un fi

nal fe1i z. 

La muerte revela al hombre que no pertenece üni camente a 

la cotidianidad, s·fno que en él radica algo grande y mister1oso. 

El culto a los muertos es una mani fes taci ón ori gí nal del 11 horno 

sapiens "desde sus orfgenes sobre la tierra hasta nuestros días 

en que aún se rodea a la muerte con solemnidad misteriosa. 

Hay q u e tener c uf da do ah ora q u e s e h a b 1 a de l a rn u e r te ·e .Q. 

mo un misterio, confundir el misterio con lo incongnocible, un -

elemento opaco del pensamiento o una laguna del pensamiento. 

11 El misterio pertenece al orden de lo meta-problemátí co ; es un 

problema que invade sus propios datos, una realidad que me en-
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vuelve. El misterio es una participaci6n que fundamenta mi rea-

l i da d d e s u j et o • • • S ó 1 o e 1 mi s te ri o r e u n e " ( D ) 

E 1 s en ti do de 1 a e xi s te 11 ci a h u m a n a s e b as a pre ci s ame n te 

en su carácter irreversible, tenemos que esforzarnos en compren-

de r e 1 c ar á c ter fi ni to y por 1 o tanto 1 a res p o ns a b i 1 i dad q u e s e 

adquiere por ese motivo, el análisis existencial se presentaba

jo es ta fórmula imperativa. " Vi ve corno si vi vi eras por segunda 

vez o corno si la vez primera lo hubieras hecho de un modo tan 

falso, como te dispones a hacerlo ahora, lo anterior ayudará a -

te n e r 1 a c o n ci en ci a d e q u e ·¡ a v·i da ti en e un s en ti do • ( 2 4 ) 

La única preparación para que el anciano supere. la in

c5gnita de la muerte, es vivir lo más auténticamente posible, 

con la mayor res pons abi li du.d, como maní fiesta Ignace Lepp ; " Es 

pero morí r de pié es decir en plena l uci dez11 morir como he vi vi -

do, sin miedo a las consecuencias, sincero hasta el umbral de •••••• 

no se qué •••••• de la vi da eterna, sin duda alguna, pues aunque 

no creo en un Dios personal nunca he dejado de creer en la inmor 

tali dad de mi pensamiento, de mi e~ fuerzo hacia el bien " ( 25 ) 

Es bueno comprobar, como aún después de su muerte, pu,g_ 

de un hombre seguir ejerciendo su influjo. Y el influjo m§s am-

plio es el de una buena vi da, una vi da buena prolonga sus efe e

tos , mu ch o des p u és d e b o r r a rs e e 1 r e e u e r d o d e 1 a p e rs o n a • - pe ro 

- objetar§ alguien - eso no es la persona misma. - Sin embargo -

ta 1 s upervi vencí a es muy rea 1. .. li~ay a 1 g o mas personal y pro pi o 
'·'·Í 

en el hombre que la fuerza del amor y la claridad de la inteli-
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gencia? - pienso que no,es más nosotros somos el producto de nues 

· tros antecesores que perduran en la humanidad de hoy. 

III.9.- ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 

El hombre como persona es eminente dignidad, una realidad 

superior dentro de la naturaleza, no es üni camente proyecto, ta~ 

bien es elevación en el compromiso para dominar y organizar la "'ª
tural eza, es una acción contemplativa cuyo fin es la perfecci i5n 

a través de una obra finita y una acción singular, dentro de una 

comunidad de trabajo y destino. 

L a pe rs o n a e o m o u n a bs o l u to • n o pu e de s e r c o ns i de r a d o 

dentro de parte de un todo, ningún organismo social puede uti li -

zarla como medí o o menospreciarlo por no ser 11 üti l 11 
• El res pe 

to a su dignidad es algo irreductible desde antes de nacer hasta 

e 1 df a d e s u mu e r te • 

Dentro de la génesis para ser Yo, único e irrepetible el 

envejecimiento es un proceso i ndi vi dual e incomunicable, en don

de seguimos creciendo en este ser-persona., Yo envejezco y este 

proceso me va enriqueciendo, i ndi vi duali zando. Si bien es ci er

to esto, también lo es, que es influido por mi-ser-con-los-demás, 

que ayudan o retrasan mi proyecto de vi da, los dem§s hacen real 

mi envejecer. 

La vejez en esta perspectiva filosófica. pierde su halo 

negativa. En mi decisión creadora de elegir. de invocar mi exis 
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ten ci a , do n d e re a fi rm o mi s e r en e l ri es g o q u e s i g ni fi e a en t r ar 

en e1 sol de la tarde, en el sol que muere, tal vez de cansan-

ci o , ta 1 v e z a p a g a d o d e s us fa e u 1 t a d es , p e ro a 1 e g r e d e h a b e r ama 

do y serví do, de haber cumplí do en su puesto dentro de la armo

nf a u ni versal • 

La persona puede experimentar el ardiente deseo de realf. 

za r l a a u t en ti ci da d d e s u e xi s t e n ci a , q u e s ó 1 o s e re a l i z a r á en -

la conciencia de su finitud, inmenso eri el tiempo y en el espa

ci o , un o y o t ro más m ü l ti p 1 e q u e é 1 mi s m o , e l e e ci ó n q u e de b e r ~ 

realizarse segOn las leyes de esta multiplicidad; es decir, no .. 

de un a vez p o r todas , s i no en e ad a i ns tan te de 1 a e xi s ten ci a , 

hasta el Oltimo, que señalara nuestra salida del tiempo. 

Par a e o ne 1 ui r e 1 e a pi tul o de a e ere a mi en to a un h a e e r fi -

losófi co sobre la vejez, unas palabras de Theilard de Chardei n -

que continuando a Blas Pascal, resume las ideas del capftulo: "El 

hombre verdaderamente es débi 1 y pequeño, una gota de agua puede 

m a ta r 1 o , y s i n e m b a r g o es mas n o b 1 e q u e aq u e 11 o q u e 1 o m a ta , 

pues sabe que muere, sabe que el universo es mas fuerte que él, 

pero sabe de su grandeza, el que tarde o temprano 1 as energfas -

de 1 u ni ve rs o e j ere e r á n s u i n f l u j o y n u es t ro e u e r p o s e des i n te g r ! 

rá, tenemos conciencia de ello y está en nosotros aceptarlo, as.!:!_ 

mirlo, reconciliarnos con nuestra condici6n humana, pues a pesar 

de mis cab1?llos blancos mi vi da es ascendente y tengo la verdade 

ra alegrfa, en mis últimos años" Ya que se ha hecho el trabajo, 

se ha dado el amor, se ha sufrido el dolor, pero todo sigue ahf, 
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en el rostro y la mano y la actitud: por la aceptad ón constant! 

me n te renovad a , de 1 o q u e no s e p u e de m o di fi e a r ; p o r 1 a bon da d -

que sabe que también están ahf los demás, y que trata de facili

tarles lo suyo, por la comprensi6n de que es mejor perdonar que 

tener razón, y que las profundidades de la vida están en el si-

l e ne i o , n o en e 1 r ui do 11 
( E ) • 
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IV. - IMPORTANCIA DE LA VEJEZ DENTRO DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA 

Quizá, el hecho si e:rrpre más úti 1 para conocer algo de un in 

di vi duo, sea la edad cr01-::ol6gi ca. "Las peri odi zaci ones o cortes 

cronológicos realizados ;::or la sociedad o propU·)Stos por fi lóso

fos y cientfficos, poseen: la función social e ·individual de re

partir las tareas entre 7Ds grupos de edad y ayudar al individuo 

a u bi e a rs e 11 
( 26 ) • 

Hay muchas periodi z::::ciones que tratan de señalar rasgos psi 

cobiológicos y psi cosocf ::ióg·icos dominantes en cada edad, para -

ejemplificar y ayudar as: tuar a ia vejez dentro de la evolución 

humana, propongo dos esc~ias; la de Sondi ( 27) y la de R.Guar 

di ni ( 2 8 ) • 

Para Sondi son 15 Tas etapas en que va madurando el ser hu-

mano, a saber: 

1.- Concepción 

2.- E m b ri o n a ri o ( 2 días. :3 un mes ) 

3.- Feto inferior ( 2 a .+ mes es ) 

4.- Feto superior ( 4 a º' mes es ) 

5.- Pre-natal ( 6 a ·'"' mes es \ 
~ J 

6. - A 1 umbra mi en to 

7. - Pri mera infancia (h --- +a r i:;._;,:,-. - 1 os tres años ) 

8.- Segunda infancia ( - .,, 6 años ) ,...,, .... 

9.- Tercera infancia ( - 12 años ) 1.: 3 



-41-

10. - A do les e en ci a q ue se su bdi vi de en . . 
Pre-adol es cenci a ( 12 a 14 años 

Pubertad { 15 a 18 años ) 

Post pubertad ( 18 a 20 años ) 

11. - Juventud 20 a 30 años 

12.- Adultos ( 30 a 50 años ) 

13.- Vejez ( 50 a 60 años ) 

14.- Sene et ud ( 60 a 80 años ) 

15.- S eni li dad ( 80 años .. ) o mas 

Por su parte Ro;-:ano Guardini, propone solamente siete perf .Q. 

dos dentro de 1 desarrollo temporal del hombre . . 
l. - Vid a Intrauterina { e ri sis del nací miento ) 

2.- Infancia ( crisis de la madurad on ) 

3. - Ado 1 es cenci a ( crisis por 1 a experiencia ) 

4.- Edad adulta ( crisis por la ex p e ri en ci a del 1fmi te ) 

5.- Madurez ( crisis de 1 des asi mi en to ) 

6.- Vejez ( crisis de la aceptación del fi n 

7.- Hombre s eni 1 ( e arácter de la di s mi nuci 6n ) • 

El paso de un perfodo a otro está señalado por una crisis -
que vuelve aleatoria 1a continuidad y regularidad de los proce

sos individuales. Cada fase es algo propio, formando una estruc

t u r a en s i , q u e n o s e :: u e de e d u e i r de l a n te ri o r ni d e l s i g u i e n t e • 

Tiene sentido propio y no puede sustituirse por ninguna, cada f! 

sé, sin embargo, est§ inserta en el conjunto y adquiere su pleno 

sentido, sólo cuando se desarrolla realmente con referencia a él. 
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Por otra parte el tránsito tampoco ti ene lugar mediante 1 a trans 

formación progresiva de una fase a la siguiente, sino que tiene 

que abrí rs e paso provocando tensiones y entrecruzándose, son, 

las crisis propias de cada edad y, en éstas reside la riqueza de 

l a vi da , d es d e e 1 na ci mi en to h as t a l a m u e r t e • 

se analizara con mayor detall e, 1 as cuatro últimas fas es : 

Al final de la edad adulta, la crisis que se suscita en el 

hombre, es la de la experiencia de sus propios lfmi tes, es la fa 

s e d e 1 a f u e r z a en p 1 e ni tu d , 1 a é p o e a en q u e m a n a n de m o do más -

inmediato las fuerzas productivas de fndole espidtual y v·ital, 

d a n do p o r r es u 1 ta do l a fi g u r a d e 1 11 h o m b re s e re na do 11 

Luego vuelve a producirse una crisis, unida al proceso del 

envejecimi ente es, 11 el desasimiento 11
, donde interviene el has

tfo, lo que los antiguos llamaron 11 Taeditim vitae 11 Para Guar

dini, el modo de dominar positivamente la crisis, consiste en la 

aceptaci 6n del envejecí miento, sin sucumbir a él, sin des va1ori -

zarlo con indiferencia, rencor, envidia insana de ser y hacer lo 

q u e h a e e n 1 os mas j 5 v en es • C u a n do s e a e e p t a l a v e j e z • s e en t r a 

a 1a fase del 11 hombre sabio"• persona que es capaz de entender 

el conjunto de la vi da así comos u final. 

Cuando la vida del hombre dura bastante, el hombre entra en 

1 a fas e s e ni l , 1 a d e 1 h o m b re e o m p 1 e ta m en te a n ci a n o , e a r a e t e ri z a -

da porque todas las formas de experiencias, impulsos, deseos, m.Q_ 

dos de actividad pierden originalidad e intensidad se vuelve in

diferente, si a esto se añaden trastornos corporales y enferme-
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d a d , d es e u i d o d e 1 a p ro pi a p e rs o n a • s e h a e e de ci s i v o e 1 e a r S et e r 

de di smi nuci ón. 

Hemos visto como centra Guardi ni, 1a sabi duria, en la cept'ª

ci ón de cada fase, aceptar lo que es 1 para poder hacer desde ahf 

lo que se debe ser. La aceptación de la vida en la fase del hom 

bre senil no se logre establecer, es demasiado menes teros a, no -

va más allá de la resignación, por eso la aceptación de esta fa

se y de la muerte cercana se debe de hacer en la madurez de la -

s a b i d u rf a d e l a p ri me r a ve j e z • 

Es muy importante pues, distinguir entre el anciano y el 

s eni 1, con el primero se realiza ron los proyectos educa ti vos y -

productivos, con el hombre senil los programas puramente asisten 

ci a 1 es • 

Ya sean quince. seis o más las etapas en que transcurre 1a 

vi da del hombre, pro pues tas por 1 os teóricos, 1 o cierto es que -

1 a gr a n m ay o rf a s i g u en 1 a p ro p u es t a d e 1 a q u e s e 11 a m a ; . " e u r va 

evolutiva de la vi da humana 11
, en la que se nota, que e1 trans

curso que va del nacimiento a los treinta años de edad, está mar 

cado por un ascenso continuo de evolución física y mental, que -

alcanzas u nivel más alto de los 30 a los 40 años, es a partir -

de la cuarta década cuando empiezan a hacerse presentes los pro

cesos de i nvol uci ón del organismo. ( Ver anexo 3 ; curva evol u

ti va de 1 a vi da h u m a na ) • 

Si analizamos las teorfas clasi cas de la personalidad pode

mos notar que se habla mucho de las primeras épocas del indivi-
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duo y se le concede poca o ninguna atención a los Oltimos perfo

dos de la vi da. En general dentro de la psi cologfa evolutiva, -

el envejeci mi en to ti en da a ser vis to de un modo negativo. 

E ri k E ri k s ó n , p o r ejem p 1 o , q ui en fo r m u 1 l5 un a e o n e e pe i 6 n e ui 

dadosa del desarrollo humano, ve en el Oltimo estadio, el con

fl i e t o e n t re 1 a i n te g r a c i o n y 1 a d es es pe r a ci 6 n , s i n m ay o r t r a b a -

jo de el aborací ón y profundi zaci on. Para otros teóricos de 1 a -

p e rs o n a 1 i d ad , e l p e ri o d o d e 1 a p os t - m a d u re z , h a s i do i g n o r a d o 

por completo. 

La ge ro n to l o gf a h a s i do h as ta 1 a fe ch a un e ampo o ri entado y 

dominado por los aspectos médicos de la vejez. con este énfasis 

ensombreciendo otras consideraciones de 1 a senectud. El mismo -

Freud no hizo sino escasas consideraciones al envejecimiento y~ 

estas fueron sobre fenómenos pato1ógi cos. 11 Llegó a afirmar que 

la persona anciana es refractaria al psicoanálisis y ya no era -

educable por la pérdida de elasticidad de los procesos mentales. 

A pesar de lo anterior, en fecha reciente se han realizado trata 

mi en tos a personas provectas con resultados sorprendentemente fa 

vorables 11 
( 29 ). 

¿ D en t ro de l p ro c es o e v o l u ti v o de l h o m b r e , ti en e i m p o r ta n -

ci a 1 a senectud ? ... Resulta una pregunta ocios a - cuando si empre 

el hombre ha huido del envejecer ; de la edad metá1i ca 11 di entes 

de oro, si enes de plata y los pi es que pesan como plomo 11
• Tra

tando por otra parte de alcanzar el sue~o dorado del hombre 

el tener una larga vida. Ahora que en nuestros dfas, gracias a 

'':,'. 
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1 a medí ci na se nos ofrecen es tos 1 argos años tan des ea dos • nos -

abandona de repente el valor y los rechazamos. Imponiéndose a 

n u es t r a me n te , l a i m a ge n de 1 a 11 edad te r ri b 1 e " 1 l en a de a eh a -

que, impotencias, sol edad, i nvol uci ón • ideas todas el 1 as, muchas 

ve e es pro dueto ar ti fi ci al de un a s o ci e da d q u e re ch a za a l o vi e j o • 

Hay i nclLlso razones para preguntarse si el antiguo concepto de 

"demencia seni 1 "que es el presunto resultado del envejecimien_ 

to, no debe ser revisado, para comprobar que muchas veces el 

cuadro clfni co de la senilidad es causado por la carencia de cui 

dad os y es fu e r z os de pre vi s i ó n • Es ti e m p o y a t q u e 1 a a n ci a ni dad 

sea tomada en cuenta por los teóricos, porque la longevidad va -

en aumento y como hemos vis to, puede ser vi vi da en plenitud y no 

es ajena a las otras épocas de la vi da humana si no, que es la ül 

tima de las modalidades en que se organiza la personalidad, den

tro de un pro ces o que se puede re ali zar mu ch as veces i ncons cien

temente, pero si empre de manera irreversible. 

IV.1.- CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS Y CORPORALES DEL 
ENVEJECIMIENTO 

La geri atrfa, especialidad de la medicina que trata de la 

atenci 5n y previsión de las enfermedades de la vejez, ha des cu

bierto que el envejecimiento se inicia desde la concepción. Re-

s u 1 t a i n t eres a n t e e o ns ta ta r q u e e n ve j e e e m os m ~ s r § pi d a me n t e e n -

los inicios de la vida que al final, se trata además de un proce 

s 0 relativa si consideramos que en nuestro organismo vi ven órga-
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nos viejos y j6venes a la vez, por ejemplo, la placenta muere de 

vi e ja a l os n u e ve mes es de edad , e o rn p a r a da e o n e 1 feto q u e vi vi ~ 

rá 70 años o más. Las neuronas son relativa mente viejas a los -

40 años mientras la piel se renueva a diario, aOn más nuestras 

células tienen un ritmo de crecimiento diferente : las células -

de la epidermis mueren muy rápido a diferencia de las célu'las 

que vi ven toda la vi da del i ndi vi duo, como 1 as neuronas, o las -

células de las uñas y cabello que siguen crecí endo aOn después -

de la muerte. 

" La aceleración de la vejez indica si empre 1a presencia 

de una lesión organi ca o moral en el cuerpo en envejecimiento 11 

( G ) • 

AE!ri enci a ffsi ca • - La apariencia del i ndi vi duo con el correr 

de los años se transforma y permite asignarle con un pequeño mar 

gen de e r ro r, un a e da d • El pe 1 o b 1 a nq u e a y r a 1 e a , no s e s abe 

por<IUé, el vello en el ment6n de Jos ancianos empieza a proli fe

rar, la piel se arruga, se caen los dientes, la pérdida de los -

di entes entraña un achi camfento de la parte inferior del rostro, 

de modo que la nariz se acerca al mentón, se forman bolsas deba

jo de los ojos, el labio superior se afina, el 16bulo de la ore

ja ere e e , 1 os h u es os s e m o di f i e a n , l os di s e os i n ter ve r te b r a 1 es -

se comprimen, el esqueleto sufre os teoporosi s, ( la sustancia d_!¿_ 

ra del hueso se vuelve esponjosa L La fuerza muscular disminu-

ye. 

Sistema circulatorio • - El coraz5n pierde progresivamente sus 
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f a e u 1 t ad es de ad a p ta ci 6 n • E 1 s i s t e m a ci re u 1 a to r1 o s u f re de a r t e 

reosclerosis, las venas pierden elasticidad y la circulaci6n ce

rebral se hace más lenta. 

Sis tema res ei ratori o • - La caja tora xi ca se vuelve m<is rfgi da 

Y la capacidad res pi ratori a baja. 

Sis tema nervios o • - Los nervios motores transmiten con menos -

velocidad las excitaciones, y las reacciones son menos rápidas. 

Un a d e 1 as di fe re n ci as más i m p o r ta n t es en t r e 1 a g en t e j o ve n y 

los mas viejos se encuentra en las frecuencias máximas de las on 

das cerebral es que en 1 os ancianos son mas 1 en tas. 

Sentí dos externos • - Los sentidos controlados por el sistema -

nervioso central maní fíes tan muchos cambios con la edad. La vi§.. 

ta es el pri rner sis tema s ens orí al que muestra cambios si gni fi ca

ti vos, el oído también, a menudo se llega a la sordera. El tac

to, el gusto, el o1fato, tienen menos agudeza que antes. 

Sexualidad • - La actividad sexual puede permanecer has ta una -

edad muy avanzada y es interesante cons ta.tar que pueden encon

trarse casos de mas turbad ón y sueños eróticos has ta los 80 o 90 

años: 1 os que fueron ardientes pueden permanecer ar di entes. La 

involución de las glandulas de secreci 6n endocrina es una de las 

consecuencias más generaliza das de 1 a senescencia. 

S e p u e de en to ne es as e g u r ar q u e 1 a mayor p a r t e de l as des -

gracias y minusvalias de las personas ancianas se deb.e m~s a la 

enfermedad que a 1 a vejez una vejez sana que no permita que 

predominen los malestares y molestias, sino que siempre encuen-
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tra nuevas posi bi li dades que le ofrecen la madurez, es lo desea

b 1 e y 1 o q u e s e pe rs i g u e de n t ro de un a vi d a e re a ti va • 
\ 

11 N u es t r a i n e li n a ci 6 n a h a e e r n os 1 e n tos , e o n e l p as o d e 1 

tiempo, puede ser un modo como la naturaleza nos permf te apre

ciar el escenario de la vi da, en lugar de precipitarnos ci egarrie.Q 

te a n u es t ro des ti no " ( 30 ) 

IV.2.- INTELIGENCIA, MEMORIA Y ENVEJECIMIENTO . 

Para los fines de este trabajo resulta especialmente im

portante saber que cambios sufren los procesos intelectuales con 
' 

la edad para determinar qu-e posi bi li dades de aprendizaje existen 

en los ancianos. Cicerón Marco Tulio, un clasi co de cuantos se 

h a n de di e ad o a 1 a di s e r ta ci el n de 1 a vejez nos di e e : " E 1 a n ci a -

no recuerda todo 1 o que 1 e importa ; Las ci tas, qui en le debe d!_ 

nero y a quién debe dinero " ( 31 ) • Algunas evaluaciones moder 

nas son mucho más halag·~doras con la memoria del término medio -

de las personas provectas, que ti enén otras mu ch as. ecos as que re

cordar, aparte de controlar citas o controlar quién les debe di-

ne ro. 

L a a fi r m a ci ó n d e q u e , a 1 i r e n a u me n to l a e da d , s e da rf a 

un de c 1 i v e d e 1 a e a p a e i d ad i n t e 1 e e t u a 1 , s e h a re vi s a do ; a p a r -

tir de los resultados arrojados por el test de Wechsler quién 

afirmaba; 11 la disminución de la inteligencia general con la edad. 

Si el rendí mi en to de un test de i nteli genci a es una· medida de la 

-1 
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i n te l i gen ci a gen era 1 , entone es debe un o de e o ne l ui r q u e l a i n te .. 

li genci a, como las dem~s habilidades. después de haber alcanzado 

un a c Os pi de , ti ende a de c 1 i na r con l a edad " ( 3 2 ) • 

De estas conclusiones han pasado casi 25 años, y nuevas 

i nves ti gaci ones afirman lo contrario ~ ademas, antes de· aceptar 

los resultados de los test de i nte'li genci a, se necesita haber de 

finido qué es la inteligencia y determinar la validez que se le 

otorgue a los test. Una segunda objeción contra las pruebas psi_ 

cológi cas aplicadas a los ancianos es el factor velocidad ; al -

e1i minarse el factor 11 Tiempo ", las personas de más edad mos tri 

ron i dé n ti e a e a p a ci dad q u e 1 os j 5 ven es , en 1 a re a 1 i za ci ó n de 1 as 

di ve rs as p r u e b as • ( H ) 

En base a la definición de i nteli gencf a como la capacidad 

de relacionar, se puede afirmar que el anciano aprende por lo m~ 

nos tan bien como los jóvenes. Lega a s.er evidente, por lo tan

to lo dicho hasta e1 momento, que a pesar de la lenta y posterg2_ 

da decadencia bioH3gi ca por ejemplo (la erteriosclerosis que h2,. 

ce q u e di s mi n uy a l a e a p a ci dad i n te 1 e c tu a 1 ) , e 1 h o m b re puede s e -

guir.aprendiendo si su vida esta llena de aventuras espirituales 

y mentales ; por el contrario la falta de una actividad positiva 

puede afectar el deseo de vivir y acelerar el proceso de enveje

cí mi e n t o ~ a d e l a n ta n d o 1 a m u e r t e • 

Lo anterior lo ratifican estudios longf tudinales, en que 

el rendimiento intelectual no sufre modificaciones con el trans

e u rs o de l os a ñ os , ( T e r m a n y O d en 1 9 2 3 a 1 96 9 ) e n do n de i n e 1 u -
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so se nota un aumento en los resulta dos de las pruebas aplicadas, 

e n 1 os as p e c t os de e o no ci mi e n to y v o e a b u 1 a ri o p ri n ci p a 1 me n t e • 

Es importante señalar también, la relación existente en

tre 1 a duración de 1 a asistencia a la escuela y 1 a capacidad de 

rendimiento intelectual en la edad adulta, asf como el tiempo de 

actividad profesional que también influye decididamente en la ca 

p a ci dad i n te 1 e et u a l. Se h a e o m p ro b a do p o r e j e rn p 1 o , q u e aq u e 11 os 

grupos profesi anales que realizaban acti vi da des que exi gfan me

nos funciones intelectual es y que ha cían trabajos re1 ati vamente 

monótonos suelen maní fes tar un mayor número de fen5menos de det~ 

rioro. Asr, las difere;1cias relativas a la edad en cuanto a la 

capacidad de rendimiento i nte1 ectual se puede considerar como un 

problema de ejercí taci ón, ha de tenerse en cuenta que en muchos 

casos una actividad profes i ona 1 11 Mas exigente 11 pres u pone en m.1:!_ 

chas ocasiones un coeficiente intelectual más alto y una mejor .. 

formación escolar. De cualquier forma, en una persona en que se 

den f;tas caracterfsticas puede, en su vejez, continuar siendo 

creativo; basta recordar a los 11 genios 11 de la humani.dadque -

s i g ui e ro n pro d u ci e n d o h as t a e d a des m uy a va n za d as • 

Ademas del entrenamiento de las facultades mentales ; a -

partir de la profesión, el entorno estimulante o del estado de -

salud, hay otros aspectos de la situación de vida, que denotan -

re 1 a ci ó n e o n 1 a e a p a ci da d · d e r e n di mi e n t o me n t a 1 e n 1 a e d ad p ro -

ve eta ; el vi aj ar ·es también una de las ci rcuns tanci as que man

tienen despiertas las facultades intelectuales, el haber mantenL 
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do o tener con su pareja relaciones auténticas y profundas. el -

amor compartí do. es otro de los factores que moti van a nuestro -

· s e r • En e 1 E.s ta do de M é xi co en un es tu di o q u e s e h i z o a m a es -

tras jubilados, los que se mantuvieron más 11 despiertos "inte

lectualmente, fueron los que participaron activamente en la cru

z a da e d u e a ti v a v as e o n e e li a na • ( I ) 

La postura ante el futuro, el mejor estado de salud, el -

es pf ri tu de e o 1 abo r a ci ó n , e 1 re a 1 i zar a e ti vi dad es ü ti 1 es o tener 

aficiones el mantener una vi da acti vae la capacidad de contempl-ª. 

ción, el buen humor, la iniciativa y espontaneidad, etc., son 

o t ros ta n tos fa et ores q u e man ti en en en p 1 en i t u d n u es tras fa cu l t ! 

des y conservan la mente despierta y alerta. 11 En el viejo, vie

ne a ser en cierto modo transparente el sentido de las cosas; su 

voluntad se reviste de una especie de terciopelo, que es una 

f u e r z a u n to r re n t e e a p tu r a do , u n a a e ti tu d e o r di a l , 1 a e a p a ci d ad 

d e e o n t e m p 1 a e i ó n q u e t r a e 1 a s a b i d u rf a d e l a e da d 11 
( 3 3 ) • 

El grado de pérdida de las funciones de la memoria varia 

también de acuerdo a lo que la persona mayor quiere recordar. 

Por ejemplo si el anciano quiere recordar dígitos, Ursula Lehr 

e o m p ro b ó q u e pu e de r e e o r da r u n 1 2 % , en re pe ti r f ras es un 21 % , m ,g_ 

mori a para di bujes un 46%. retenci 5n de pares de palabras el 55%,. 

y hechos ocurridos en su propia vida en el pasado el 87% ( Lehr 

U rs u 1 a , 1 9 7 9 ) • 

He n ri B e r g s ó n di fe re n ci a a 1 a memo ri a en : 11 memo ri a q u e 

repite 11 que es la habilidad de recordar las experiencias del P! 
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sado. Y." memorias que representan 11
• En otros términos • "me , -

morí a " en contras te con " recuerdos 11
· o memoria a corto plazo y 

a largo plazo. En el primer caso hay dificultad para evocar con 

rapidez. En el caso de los recuerdos o memoria a largo plazo, el 

a.nci ano puede revivir con s urna nitidez su pasado. Los trastor-

n os de 1 a ve j e z e o ns i s ten es en ci a 1 me n te en e 1 " o 1 vi do " de h e -

chas recientes y que conservan los recuerdos anti guas, la persi2.._ 

tencia se debe a s u a n ti g u e da d p o r un 1 ad o y a 1 h e ch o de h abe r 

si do evocados con frecuencia, que los ha ligado más al Yo. 

Es t o , n os a e 1 a r a e 1 p o rq u é 1 os a n ci a n os ti e ne n un a h a bi 1 L 
dad notable para campe ns ar cualquier factor que puede empeorar -

la ejecución de una actividad, y mostrar una gran capacidad para 

aprovechar sus talentos en el proceso al que llama Welford; 11 0.E_ 

timacion inconsciente, que es probablemente una característica -

de gran parte de la ejecución humana y parece que es al final de 

1 a m a d u re z , e u a n do s e a p ro ve ch a me j o r " W e 1 fo r d e o n ti n u a ~ 11 To -

do.lo que se ha hecho hasta ahora para el estudio cientffico del 

envejecimiento, deja a un lado una de las caracterfsticas más ÍJl! 

portantes de los and anos. las cualidades, que son poco percepti_ 

bles por naturaleza Y las debemos clasificar como ; act·I tudes 11 

( 3 4 ) 

Dos de estas actitudes en el anciano es la ; " sabi durfa 11 

y 1 a " s a g a e i dad 11 
• En ten di en do por s a bi d u ría a 1 a e a p a ci dad de 

crear relaC'i enes. Y sagacidad ; la h abi li dad para tratar las si -

tuaci ones de 1 a vi da con arreg1 o a las experiencias pasad as. 
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Otro as pecto positivo en la esfera cognoci ti va, en la per. 

sana provecta ; es que mantiene un alto grado de atención y con

centración en los trabajos des u agrado. Pueden pasarse trabajan. 

do horas en una labor a su gusto con atenci 6n y pací enci a. Tam

bién pueden mantener por mucho tiempos u elocuencia los ancianos, 

e o n e a p a ci dad de ex p res i 6 n l i ter a ri a y verba 1 • 

Podemos concluir, haciendo dos afirmaciones sobre las ca~ 

pací dades intelectuales de los ancianos 

1 - Cada uno envejece según ha vi vi do si empre, con 1 a diferencia 

deque , debido a una menor capad dad de i nhi bici ón, resulta más 

difícil camuflar lo que se es realmente, de tal modo, g ue enve~

c e r , es s e r más u no mi s m o , ta .11.t .o en 1 o b u en o e o m o en l o . .9. ..l:L§...ll -

considera m_alo. Los crea ti vos siguen entregados a inventar, los 

torpes maní fi es tan su incapacidad. 

2 - La variable 11 edad " no aparece si no como una entre mu ch os -

de te r mi n a n tes de 1 a e a p a ci da d d e re n di mi en to i n te l e et u a 1 de 1 os 

ancianos. En todo caso gracias al método 1ongi tudi na 1, se ha de

mostrado que el deterioro del rendí miento i ntelect.ual por la 

edad, no es en absoluto, la regl_a general. 

Seria erróneo, sin embargo, deducir que el hacerse viejo 

esta exento de problemas. al contrario, todo aumento de edad exi 

ge adaptarse a una nueva si tuaci 6n de vi da, y como tal deman.da -

cierto ajuste y reori entaci on, pi de abandonar modos de comporta-

miento anterior asi cor;¡o asumir nuevas obligaciones y derechos., 

Si r.o ocurre eso, entonces surge lo viejo, en el mal sentido de 

la pa1abra. Mlis exactanente el que " no qui ere hacerse viejo 11 
.. 
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V.- CONSIDERACIONES PSICOPEDAGOGICAS 

La androgogf a parte de1 supuesto, deque el adulto ti ene un 

mayor cúmulo de experiencias, que hacen posible que pueda reali_ 

zar un mayor número de 11 Relaciones". Ademas, ha adquiddo c.Q_ 

noci mi entos, habi li da des y modelos de conducta de mayor estabi -

lidad. Ha asumido responsabilidades laborales y familiares, el-ª. 

bora proyectos a plazos mas o menos largos y es consciente de 1 a 

; mportanci a de saber más, para ser más. 

Por tal motivo, 1 a educaci on para ancianos debe partir nec~ 

s a ri a m en t e d e 1 as " s i t u a e i o n es d e vi d a 11 e n q u e s e en e u e n t r a n -

los educandos. De acuerdo con los estudios realizados podemos -

s e ñ a 1 ar 1 os si g ui entes p ri n ci pi os pe da g ó gi e os gen era 1 es : 

1 - Los ancianos aprenden con mayor dificultad cuando el material 

que han de aprender carece de sentido. Birret lo atribuye a que 

en 1 as personas provectas, el sis tema nervios o es incapaz de ab

sorber al mismo tiempo grandes cantidades de estímulos por medio 

del sistema receptor. Para Zavetzky, es a causa de una reacci5n 

de huida y otros mecanismos de defensa. 11 Prefiere no decir na-

da, que decir algo equivocado 11 
( 35 ) • Podemos entonces decir; 

los ancianos aprenden mejor cuando el material de estudio se les 

da ordenado y en forma gl oba1, de tal forma que faci 1i te el re a-

li zar relaciones intelectivas. 

2 - Todo rn ate ri a 1 de es tu di o q u e s e pres en ta muy r a pi dame n te o e!. 

si ona may'or·es di fi culta des de aprendí za je en 1 os ancianos que en 



-55-

1os j5venes. La causa de esta lentitud_ no est~ bastante estu-

di a d a , p u e d e d e p e n de r p o r u n 1 a do , d e u n a di fi e u 1 t a d de e a p t a ci ó n 

de la situación la cual puede estar tambi en determ·f nada por cau

sas sensoriales; mala visi6n o audición, a una falta de entrena-

mi en to p a r a a e tu ar b aj o 1 a pres i 6 n de 1 re 1 o j , o a un a p ro g res i va 

inseguridad. Lo cierto es que e1i nri nándose el factor tiempo en 

las pruebas, 1 as personas de mas edad muestran i denti ca capacidad 

q u e 1 os j oven es • 

3 - Cuando se presenta un bajo rendi mi en to de aprendí zaje en los 
~ 

ancianos no s ue1 e ser tanto por dec1i ve de 1 as capa ci da des mis mas 

d e a p r e n di z a j e • e o m o p o r 1 a i ns e g u ri d a d , p ro d u e to de l a i n f r a v a·· 

1oraci ón que dificulta la reproducción de lo ya aprendí do. Esto 

hace que el proceso de aprendí zaje sea más susceptible de pertur. 

b a ci o n es e n 1 os a n ci a ri os q u e e n 1 os j 15 ve n es • 

4 - La mayoría de las personas ancianas adoles cen de métodos de 

estudio, por baja escolaridad (recordemos e1 indice de analfa

tismo en las personas adultas ) y ausencia de hábitos de estudio. 

5 - Con respecto a las leyes del aprendí zaje de Thorndike ( ley 

del efecto, ley de la disposici5ny la ley del ejercicio) las -

venta j as de s u a p li e a ci o n en 1 a i ns true ci 6 n s o n i gua 1 es par a 1 os 

a n ci anos y par a 1 os jóvenes • 

6 - Por su parte los teóricos Gesta1t señalan ; Que a mayor exp.§_ 

rienda hay mayor discernimiento, ya que éste, depende de una m2_ 

yor estructuración de la información y de uti 1i zar 1 a experi en-

ci a q u e da n 1 os años • 
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7 - El factor salud, desempeña un papel relevante en la educa-

d ó h durante l a ve j e z , mas q u e en ni n g un a o t r a é p o e a de 1 a vi da • 

Una vi da sana y una actitud positiva frente al porvenir, manti e

nen en buen estado las facultades mentales del anciano. 

8 - Las h abi li dades des empeñan, un papel muy importante en el 

aprovechamiento e interés del aprendí zaje de1 anciano, sujetos 

bien dotados, con un c.r. alto, sociables, con buenos habi tos de 

estudio, intereses culturales, bien preparados, etc., mantienen 

bu en as pos i bi 1 i dad es de a pro ve ch a mi en to • 

9 - Como en todas las edades, la motivación es fundamental. para 

captar y retener 1 a información, aunque recordemos que hay di ver 

genci as en las necesidades de .jóvenes y ancianos. 

Te ni e n d o e n e u e n t a es tos n u e v e p ri n e i p í os , es pos i b 1 e 1 a 

e 1 abo r a ci 6 n de 1 e u r rl e u 1 u m , p a r a es te grupo de e d u e a n dos • 

El primer prob"lema al que tenemos que enfrentarnos, es que 

el pro pi o a n ci ano no re e o no e e en sí mi s m o 1 a e a p a ci dad de s e g ui r 

aprendí endo y de vencer los es tragos del tiempo. Vi ene a mi me

moria una frase de George Sand : Que Niega es ta Idea. 11 Es una -

eq ui v o e a ci ó n e re e r q u e 1 a ve j e z es e 1 p ri n ci pi o d e un de e re ci mi e !1. 

to ; es 1 o e o n t r a ri o ~ e 1 traba j o i n t e 1 e e tu a 1 s e puede h a e e r tan 

apr-1 s a como cuando se era niño 11 
( 36 ) • 

Con esta mentalidad tenemos que enfrentar a las personas 

provectas a su nueva situación, el mensaje pedagl5gi coserá de P!. 

ciencia para 1legar a la comprensilSn de la situación personal. -

aplicando la" cura de almas médica" de Viktor Frank'I ( J ). 
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11 Ahora bien si un paciente argumenta ante nosotros que descono

ce, que ignora el sentido de su vida y desconoce las posibilida .. 

des únicas de su existencia, podemos replicarle; que su primera 

labor y la m§s urgente consiste precisamente en encontrar el ca

mi 110 hacia su propia misión y avanzu.r resueltamente hacia el se.!!. 

ti do de su vi da, con todo lo que ti ene de singular y peculiar 

( 37 ) • 

Otro camb·I o de orientación exi s tenc·f a 1 con repercuci ones p_g_ 

dag6gi cas entre el niño y el adulto mayor, es que el primero 9 se 

p re p a r a p a r a 1 a vi da y e 1 a d u 1 to m ay o r p a r a ·¡ a mu e r te : 11 D u r a n -

te toda la vi da uno ti ene que seguí r aprend·i endo a vivir y caso 

sorprendente más aQn, durante toda la vida tiene uno que seguir 

aprendí ende a morí r 0 porque la vi da del i ndi vi duo no es otra co

sa que el proceso de darse nacimiento a si mismo. ahora bien, el 

des ti no tragi co de muchos hombres es morir antes de haber reali -

z ad o es te na ci mi en to 11 
( 3 8 ) • 

A 1 a n ci a no no s e 1 e h a di ch o q u e debe a e e p ta r 1 a mu e r te • e 1 

tema es tabú para nuestra sociedad, por mucho que se festeje el 

2 de noviembre, el dfa de muertos. Se les dice; la gente 11 Vive 11
, 

no 11 Muere 11
• 

Lo éi cho es para aclarar y afirmarles la idea a nuestros 

alumnos provectos, de que 1a edad cronologi ca no es tan i mportaIL 

te si va acompañada de una vitalidad ; psíquica, intelectual. rn.Q.. 

ral y de aceptación naturai des u propia muerteº En la forr.iula-

ci 6n de objetivos del programa educativo, es tas ideas se din muy 



.. 58-

importantes. 
1· 

Recordemos que la pedagogía es la ci encía del devenir huma .. 

no. El educador ti ene interés en conocer tan profundamente como 

s e a p os i b 1 e , e 1 f o n d o p e r m a n e n t e d e 1 ni ñ o o d e ·¡ a d u 1 t o e n e 1 e a!!!. 

bio constante que sucede en la individualidad. sabiendo que sl.5lo 

se dispone de un determinado tiempo para dar cima a 1 a obra edu-

cativa~ sin conocer cuando sera relevado de su misión. y qué 

tra.scendencia tendrá su trabajo. esto lo apremia para aprovechar 

al máximo el tiempo. En la cducaci ón con personas provectas hay 

que enfrentar este hecho con mayor acucia, ya que en cualquier·· 

momento puede llegar el final del tiempo a nuestra disposicí6n. 

Para superar es te riesgo, se necesita que el anciano participe -

en s u e d u e a ci 6 n e o n ve r d ad ero en t us i as m o e i n te r és • E 1 p as o es en 

ci al para lograrlo, resi di ra en conseguir que experimente el 

aprendizaje como novedoso y valioso~ situaci6n que le producirá 

mOltiples satisfacciones. ayudándolo a que adquiera nuevo senti-

d o l a ú l ti m a e ta p a de s u vi da • 

En 1 a planead ón educativa debemos de considerar la opi ni 6n 

m é di e o ge ri. a tri e a • En el e u rri e u 1 um deben de e xi s ti r por fu e r za 

programas de higiene y salud que ayuden a evitar 1 a í nactí vi dad 

de los ancianos. (La mayoría de la literatura en español, so-

bre vejez, ti ene mu ch o de es tos consejos. por otra parte es una 

desgracia que se mantengan a es te nivel de recetario. Si 11 embar 

go, se puede aprovechar parte de la i nformaci 5n, en la organiza

ci 6n de las actividades de aprendí zaje ) • Dentro de 1 as acti vi ... 
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dades tambi en es tara el dar herramientas para superar los stress, 

las angustias y depresiones, en una acci6n de compartir apoyo y 

seg u ri dad. 

El conocimiento de la situaci6n social, psicológica, física 

y el análisis filosófico del anciano, se concreta así en una 

p r á e ti e a pe da g 6 gi e a ad e e u a da • En don de " Na di e e d u e a a na di e • 

nadie se educa a sí mismo, 'los hombres se educan entre sí, media 

ti za dos por su pr§cti ca s od ·al " ( 39 ) • 

V.J.- MOTIVACION DEL ANCIANO 

Siendo los motivos las justificaciones personales que un -

s u jet o ti en e par a a et u ar, es i m portante pres en ta r 1 os q u e i n ter -

vienen mas en el proceso enseñanza-aprendi'zaje de las personas -

pro ve etas. 

1 - Conocí miento de su realidad bi o-p~ico-s ocia l , se fundamenta 

en la necesidad des aber, ( seguí mas la clasi fi caci ón muy conoc:!_ 

da de A. Maslow, sobre las necesidades) Sabiendo que su rol de 

viejo está lleno de prejuicios ·social es, que lo influencian ne.9_! 

ti vamente y no lo dejan realizarse como ser libre y responsable. 

2 - Mejorami e·nto_ de la autoes ti maci ón • A partir del conoci mi en

t0 i:le sí m1sm_o, base de toda sabi durfa desde la antiguedad, se 

despertara en él, intereses para realizar acti v.i dades que le pr..Q. - -

porci o nen confianza en sus posi bi 1i dades, por la que entenderá -

q u e l a s o ci e da d r eq ui ere t o d a vi a d e 1 a ri q u e za de s u pe rs o n a 1 i -

dad. "'; 

~ 



3 - E l eme n tos E r a e ti e os g u e 1 e ay lid en a s li p ef a r e l s t res s .. S e -

fundamenta en la necesidad de seguridad ffs·f ca, el proyecto mos

trara programas concretos que prevengan el deterioro de las cap-ª

ci dades físicas y mentales. 

4 - Desarrollo de nueves Habilidades • - Su base es la necesidad 
~~~~~~~..;._.;..~~~~-~--~-

de logro, la mayoría de las personas tenemos pasatiempos y habf .. 

1idades que no hemos desarrollado por falta de tiempo, al ancia

no se le darán los medios para que realice en su tiempo libre 

esas actividades si empre soñadas. 

5 - Convi venci a_s.Q.!l_n} ños y .j_§_venes_ • Las neccsi dades socia les 

son su fundamento. El interés que existe por con vivir con otras 

personas evita el derrumbe de la personalidad. muy ligada al ai~ 

l ami en to. 

6 - Peali zación de un traha..JJLJ~r~~tigiado para la comunidad - Se 

funda en la necesidad de pos·i ci on social ; no sólo tenerlos ocu .. 

pados, sino hacerlos participar en un trabajo ütil, apreciado 

por sus semejantes y por el nrismo. 

7 - Apr.ov.e.ch a.mi en to .del ti em,eo li bt_~- - Se basa en l_a necesidad -

de tras e e 11 de n ci a • E 1 h o m b re s e es fu e r za por ah o r r a rs e t r a b aj o • 

con el t"i empo ahorrado supera la natura1eza circundante. Es en 

e1 ocio donde el genio realiza su quehacer, en los descansos el 

h o m b re to m él e o n ci en ci a de l o q u€! 1 e e o n vi en e , es donde puede de -

dicarse a 1a contemplación de las obras ajenas y 1as propias 1 es 

el m11agroso ti ernpo que perm·r te crear y recrear. 

8 - Encontrar ?.en ti do a su vi.9J!_.LJ:arnbi én a su muerte ... Base y -

·. ·•'' 
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fun damento de todas las necesidades• es la mSs importante y se ... 

pres en ta en todos 1os h ornbres. 

9 - Mejor a mi en to de s u s i tu a ci ó n e e o n 6 mi e a - Fundamentad o en 1 as 

necesidades ffsicas y de autoestima, propicia que su atención se 

concrete en un fin determinado. 

EN S I N TES I S - De a e u e r do e o n 1 o p res en t ad o h as ta es te m o .. 

mento, podemos afirmar que el anci anot es sujeto capaz de apren

dí zajep dentro de un programa que lo integre as u comunidad y h-ª., 

ga que asuma su estado con objetividad y realismo. 

V.2.- PLANIFICACION 

creemos que planificar es ante todo una actitud que resul-

ta de una atenci 6n continua sobre la re ali dad. Antes de requerir 

de muchos planes, es saber utilizar buenas técnicas. examinar 

constantemente la realidad, revisar continuamente los objetivos• 

imaginar a1ternativas de solución, inspeccionar las prioridades, 

seguir y diseñar actividades que concreticen nuestros pequeños. 

medí anos y grandes proyectos y la evaluación de los resultados. 

La planeaci 611 que se propone después de tener un marco re .. 

ferenci al en lo social y de las necesidades personales de los an. 

ci anos, asr como la definición teórica de los principales topi -

cos de 1 n educad on geri a tri ca y de tener un di agnlis ti co posi ti -

vo en cuanto a las posi bi 1i dades educativas de los ancianos, con 

sis ti ra en : 



1 - FORMULACION DE OBJETIVOS 

2 - SELECCION DE ALTERNATIVAS EDUCATIVAS 

3 - EVALUACION 
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Los tres as pee tos son parte de 1 a coordinación que procura 

dar l e un i d ad a l p l a n a t r a ves de un a a e ci ó n s i s te m á ti e a de re l a ... 

ciones entre los distintos proyectos del programa de desarrollo 

integral de la comunidad. 

Es i m p o r tan te re e a 1 e a r q u e 1 as e ta p as q u e s e propon en s o n 

1ogi cas ~ es decir. se presentan a fin de facilitar una presenta

ci ón sistemática. El hacerlo así~ impide el que se tengan 11 Re·· 

cetas 11 preví as y que el educador deba estar en alerta permanen

te p ar a de te e ta r 1 os pro b 1 e mas q u e puedan en to r pe e e r e 1 pro e es o 

de a p re n di za j e , es de ci r 1 as ar e as e rf ti e as o n o p re vi s tas • por

q u e se esta trabajando con hombres libres que hacen imposible el 

prever todo ·10 que va a suceder en el trabajo a realizar. En el 

plan que se propone se toman en cuenta estos factores. 

V.3.- FORMULACION DE OBJETIVOS. 

Siendo el objetivo 11 como e'I alma del proceso enseñanza-

ª pre n di za je 11 
( 40 ) • Los o b j e ti vos s o n 1 a fu e r za i n dueto r a q u e 

mueve a los miembros del grupo educativo al trabajo ; se convi er. 

ten en una fuente de mot"i vac-i ón que activa y logra satis facci o-

nes i ndí vi duales. Además es 1a fuerza centrfpeta que da cohesión 

al grupo educativo, en la acci~n comrin para conseguir una misma 

: '•· ,1, 
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meta. También logra que el i ndi vi duo se entregue· a realizar con 

entusiasmo las actividades que permiten alcanzar el objetivo prQ. 

puesto. 

La incertidumbre en cuanto al resultado de una tarea, tien. 

de a torna r p o e o a grada b l e l a a e ci 6 n • a p a r te de p ro d u ci r te ns i o -

nes. Aceptando que todo aprendí zaje ti ene como objetivo provo

car cambios en la conducta de una persona, al plantear los obje

tivos con objetividad, sabremos si tuvimos éxito o frac as o en 

n u es t ro e m p e ñ o • P a r a e o ns e g ui r es t a e o n d u c t a te r mi n a 1 1 os o b j e -

ti vos deben de tener es tas caracterfs ti cas : 

a).- Deben de ayudar a generar el proceso enseñanza-aprendí zaje, 

no exclusivamente que incentive al alumno sino que lo comprometa 

con los resultados. 

b).- Tienen que ser problematizadores, despertando en los parti

cipantes sus capacidad es de ingenio creador. 

e).·· Los objetivos tienen que ser prácticos, tornaran en cuenta -

las necesidades del i ndi vi duo y de la sociedad. 

d).- los objetivos serán dinami cos, en donde con 1a observación, 

1 a reflexi on, la crfti ca, la i magi nación creadora y el trabajo en 

comQn se 1 ogrará una síntesis de ideas. 

e). - Deben de ser expresa dos en termi nos opera ti vos. donde 1 os -

resultados sean claros y medib1es. 

Los objetivos generales propuestos tienen estas ci neo ca-

racteristi cas. Recordando que el objetivo general encuadra las 

tres áreas ; afectiva, cognoci ti va, psi comotri z. " Porque cuando 
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un sujeto actúa lo hace de acuerdo al conocimiento del objeto, a 

una afectividad y a una orientación comportamental " ( 41 ) ~ 

OBJETIVOS GENERALES 

1. - E 1 a n ci a no ; De te et a r a den t ro d e un a pes pe e ti va fi 1 Us ó fi e a , ... 

s u Ser - p e rs o na • 

2.- El anciano . Hará una sintesi s el ara de su existencia. que -, 

le permita eva1uar su vi da. 

3.- El anciano Ter. dra un a vis i on realista de la muerte. 

4.- El a n ci ano Ana lis ara críticamente la situación de 1 as per-

s o n as p ro v e et as en l a s o ci e d a d • 

5.- El anciano: Adquir·ira conocimientos claros y distintos de -

1 a vejez, dentro de 1 a psi e o 1 o gí a evo 1 u ti va .. 

6.- El anciano; Se propondrá metas en todos los trabajos que 

rea 1i ce. 

7 • - E 1 a n ci a n o ; Se e a p a ci ta r a p ar a t r a ns mi ti r 1 os 11 va 1 o res " .. 

es pe ci fi e os de i a s e n e et u d ( p r u den ci a , e x pe ri en ci a • s a b i d u .. 

rf a , et e. ) 

8.-

9.-

10. -

11.-

El anciano C ui da r § s u e u e r p o l l e van do un a vi da s a na 

E1 an ci ano Con vi v·l rá con personas de diversa edad y con di .. 

ci o n s oc·i a 1 

El anciano 

El anciano 

Des a rro 11 ar§ sus h abi 1i dad es en su tiempo 1i bre 

Realizara trabajos manuales productivos. de 

acuerdo a sus condiciones generales de salud. 

A partí r de es tos 11 objetivos generales• podemos desB_ 
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rrol lar ; objetivos es pecifi ces, contenidos, acti vi da des y sis te 

mas de e va l u a ci ó n • 

V.4.- SELECCION DE ALTERNATIVAS EDUCATIVAS. TECNOLOGICAS 

Antes de continuar, es necesario especificar, qué entende-

mos por 11 al terna ti va 11 y 11 tecnol ogia educa ti va 11 
• 

Análi~is de los conceptos alterna ti va ,y tecnolg,gfa educativa : 

En educacil5n ha existido la tendencia a pensar que existe una S.Q. 

luci 6n única para cada tipo de problema, sin embargo nuestra ex

periencia nos ha enseñado que los objetivos se pueden alcanzar -

de diversas maneras y con vad as act·i vi dades, dependí en do de las 

variables que intervengan en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La mejor combinaci on en cada caso debe ser resultado de un examen 

imaginativo de estas variables. El examen sistemático de las po 

si bi 1i da des tecnológicas puede contribuir a encontrar a lternati -

vas eficientes de solución. alcanzando un equilibrio entre lo que 

se desea y lo que se puede hacer. 

Y si tecnología la conceb'imos ; como la forma de resolver 

los problemas, de acuerdo con las condi cienes y medí os disponi-

b l es p a r a 1 o gr ar l o , o e o n otras p a 1 a b ras ; es l a forma de aten de r 

a las necesidades del individuo y la sociedad de tal manera que 

se aprovechen mejor las riquezas i ndi vi duales y social es. 

La tecnologfa es ; " El cómo han de hacerse las cosas 11 



comprendida así, vemos que van muy ligados los conceptos 

terna ti va y te en o 1 o gi a • 
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de al 

Si el aprendí zaje se conceptQa como eminentemente problem! 

tico, entonces la tecnologfa educativa, consistirá ; en que en .. 

1ugar de dar soluciones 1 hay que enseñar a encontrarlas y sobre 

todo a buscarlas. En enseñar a plantear problemas, ya que cons

tatamos que en educación sobre todo en nuestro país, muchos pro

blemas no sólo se han quedado sin resolver. se han quedado sin -

plantear. 

Los autores; Fernandez. Sanramona y Tarfn 0 hablan de una -

tecnología di dacti ca. Aquf pretendemos ir mas a11g. y plantear 

una tecnología educativa, estando de acuerdo en los sigui entes -

postulados que proponen ; 11 No puede hablarse de 11 Tecnología de 

1 a e d u e a ci ó n ri p o r e u a n t o s upo n e , en re a l i dad un a 11 Te en o l o gf a -

del adoctrinamiento". La justificación es clara; la educación -

es contraria a la presión, exige una metodología que deje 1i bre 

opción al educando 11 
( 42 ) • La tecnologra que proponen es pues 

todo lo contrarío al adoctrinamiento, es de búsqueda tanto de 

problemas como de sus soluciones,, por lo que es creativa. imagi ... 

na ti va y participativa. 

Siendo la educad ón un proceso contfnuo, donde participan 

elementos formales y no formales que influyen en la educaci l5n de 

las personas, hay que tomar en cuenta es tos dos elementos con el 

fin de dar so1uci enes alternas que ayuden a alcanzar los objeti

vos del programa de educación para ancianos. 
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A con ti nuaci 5n se propondrán algunas soluciones de tecnol.Q.. 

gfa aplicadas a la educad 6n, que hemos di vi di do en cuatro ru ... 

b 1 os : 

1 - Tecnol ogf as de educación no - forma 1 

2 - Tecnologías para que el anciano se acepte a sf mismo. al mun.. 

do y a 1 os otros 

3 - Tecnologías de creación y recread ón del tiempo libre 

4 - E e o te e ni as 

V.4.1.- TECNOLOGIAS DE EDUCACION NO FORMAL 

Aunque de manera amplia, todas 1 as actividades que se 

p ro pon en p u e den e a b e r den t ro de 1 a e d u c a ci ó n extra - es e o 1 a r o no -

formal. Aq uf se verán 1 as que por sus caracterrs ti cas están más 

cerca de los contenidos que enseña la escuela, surgen como una -

crf ti ca al aparato es col ar y tratan de mejorar sus fa1 las. para 

ofrecer el aaces o a 1a educación a un número mayor de personas. 

La e d u e a ci ó n no - forma 1 parte de 1 p ri n ci pi o q u e pos tu 1 a -

que el aprendí zaje es mas eficaz y duradero si se da a través de 

la partí ci pací ón real de los alumnos y persigue relaciones de 

a u té n ti e a d e m o e r a ci a y b lis q u e d a e o m un i t a ri a • a b ri e n do 1 a e d u e a -

ci ón a 1 a vi da y a 1 a comunidad. La educad ón no-forma1 sugiere 

métodos activos con énfasis en la experiencia cotidiana, tomando 

en cuenta la esfera social y afectiva del educando, Cuestiona -

el rol del educador como el único depositario de la verdad ; tam 
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bi én ha demostrado la factivilidad y efectividad de los horarios 

y espacios flexibles. El logro del autodi dactismo es fundamen-

tal. Entendiendo por autodi dacti smo ; el que el alumno adquiera 

con su esfuerzo, las habilidades y destrezas necesarias para de

senvolverse en la sociedad, a través de sus experiencias de inve?._ 

tigación y estudio de la realidad. Y de la praxis que implica, 

11 la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para 

t r a ns formar 1 o " ( 4 3 ) 

El conjunto de técnicas educa ti vas agrupadas bajo el de

nominador de educación no-formal• cobran fuerte vigencia en La ti 

noamérlca, a partir de Paulo Freire, que dio pautas tanto teóri

cas y prácticas bajo el principio; 11 educar-concientizando "y 

11 e d u e ar en di á 1 o g o 11 
• 

La obra educativa de Paulo Freire, como verdadera humani 

zaci 6n del hombre, es uno de los pi lares fundamentales y más co

nocí dos de la educación no ... formal. Sobre todo aprovechando su -

método para enseñar ia lecto-escritura, a partir del universo vo 

cabular y realidad del anciano. 

Do n Mi l a ni y s u ex pe ri en ci a e n e l vi 11 o ri o d e B ar b i a n a • 

en Italia, es nuestro segundo fundamento en los programas de 

educación no-formal. Mi la ni que se convierte en educador a par

tir no de unos postulados tel5ricos previos, sino en base a las -

constataciones pedagógicas que va des cubrí endo en su mi nis teri o 

sacerdotal, y que son : 

1.- Los pobres no dominan suficientemente el lenguaje 
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2.- La necesidad de una coherencia interior, entre lo que se di

ce creer y la vi da. 

3.- El valor del tiempo. ( Arremete contra las di versiones ali en 

tadoras, que son un lujo menor, inútil y un despilfarro de -

tiempo y energfa a costa de actividades más educativas ) 

4.- La necesidad de una educación polftica. Formarlos en el sen

tido de la legalidad. y por otro lado formarles en la volun

t a d de me j ora r 1 as l ey es • 

11 Si la escuela no era capaz de dar al pobre el dominio 

del lenguaje, una coherencia interior, un correcto valor del 

tiempo, una formad ón polfti ca, era necesario crear una escuela 

de ti e m p o e o m p l e to , do n de s e a p re n di e r a a p en s a r e o n 1 a p ro pi a -

cabeza, a decir y escribir lo que se pensaba, a hacer lo que se 

de cí a y s e es e ri bí a 11 
( 4 4 ) • 

La escuela de Barbiana, a partir de estas constataciones 

y a través de ci neo criterios fundamentales. analizados en su ce 

l ebérri ma obra. " Carta a Una Maestra 11 
: 

a.- No suspender a nadie 

b.- Escuela a pleno tiempo, sin puertas ni horarios (sólo una 

escuela que llene la tarde, los domingos, el verano, puede -

i g u a l a r r e a 1 rn en te a 1 p o b r e y a 1 ri e o • 

c.- Los pobres pueden construí r una cultura superior y entitati

vamente diversa a la existente (es necesario amar a los po-

bres ) 

d.- El trabajo,. como sinónimo de alegria y superaci6n personal 
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e.- Desmi ti ficar el derecho de propiedad y suprimir los fdolos 

A pesar deque se habla de una Escuela de Barbiana, la -

experiencia que se realizó ahf, bajo la guia de D. Milani. es dL 
ferente a la escuela tradicional y se enclaba más en lo no-formal, 

y a q u e p a r t e d e u n a e o mu ni da d ; de es tu di o , t r a b aj o y vi d a , d e -

búsqueda en común y crfti ca que da pautas para crear una cuitura 

a u t é n ti e a me n t e p o p u 1 a r • E n e. l t r a b aj o e d u e a ti v o de a n ci a n os s o n 

muy úti 1 es el escrito colectivo, la 1 ectura del periódico en co

mún, hacer venir visitantes para di alogar. 

Otra alternativa no-formal que presento, es la pedagogía 

del 11 lenguaje total 11
, del maestro costarriciense Francisco G!!,. 

ti é r re z P é re z . Es un A n á 1 i s i s e rí ti e o de 1 a i n fo r m a ci ó n , p a r a -

llegar a una síntesis que de alguna manera responda a la necesi .. 

dad de transformad ón personal y social. La pedagogfa del len-

guaje total hace objetivos y transparentes. los medios de i nfor

maci ón, conv·i rti éndolos en medí os de formación. Utilizando con -

mucho provecho; comí es. telenovelas• películas. anuncios, etc.·, 

er. nuestros programas. 

la crea ti vi dad es uno de los elementos cons ti tu ti vos de 

es ta pedagogi a que se l agra dentro de un arnbi ente que debe de t~ 

ner es tas características ; 1.- Arnbi ente desafiante probl emati ZE_ 

dor 2.- Ambiente lGdico; 3.- Ambiente de libertad i 4.- Ambien. 

te de trabajo ; 5.- Ambiente de seguridad Psi cológí ca. 

11 El lenguaje total equivale al despliegue de uno dsmo 

en el acto de aprender hasta llegar a ser cr.eador de la propi.a .. 

·, ,, . 



- 71-

expresi 6n. " ( 45 ) 

Otra aproximación muy úti 1 para el trabajo de educación 

no-formal, es el sistema de Ivan Illich, a partir de la fuerte 

crfti ca que hace del aparato escolar. 11 El aprendí zaje i ns ti tu .. 

ci onali zado prepara al educador para ser un buen consumidor, es 

un aprend·izaje mediatizado, es la cantidad de estudios especifi

cados en el curriculurn, la que coloca al individuo en el estarnen 

to social de los opresores. ( 46) 

P a r a d es i ns ti tu ci o n a 1 i z ar 1 a es e u e 1 a , I l l i ch p ro pon e • 

cinco metas 

1.- Liberar el acceso a las cosas, aboliendo el control que eje.r_ 

cen las personas e instituciones, sobre los valores educati-

vos. 

2.- Liberar la participación de las técnicas, garantizando la 11 

bertad de enseñanza. 

3. - Liberar los recursos crfti cos y creativos del pueblo, habi li 

tanda la convocación. 

4.- Liberar ali ndividuo de la obli·gación de conformar sus espe

ranzas a los servicios ofrecidos por una profesión estableci 

da. 

5.- Proponer formas de intercambio educatf voy sistemas de apren. 

dizaje y guiar a los estudiantes y padres en el uso de estos 

sis temas . 

Una forma practica que propone Illich de alcanzar estas 

metas y organizar 1a educad ón, es la " Edu ... credi t-card 11 (tarj~ 
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ta de eré di to educativo) que se entrega en el momento de naci mi en 
• 

to y cada qui en la uti 1i za para ack¡ ui ri r 1 as habi li da des que más 

le convengan, en el momento que mejor le plazca. 

Siguiendo estos conceptos, a nuestro centro. venfan las 

p e r s o nas q u e q u e rf a n a p render 1 o q u e q u e rí a n a p rende r , den t ro de 

las actividades productivas con que contábamos. 11 Con una menta

lidad crftica, unos hábitos democráticos y una liberación de los 

recursos educa ti vos. se abre camino la alternativa de una educa

d ón basada en una reuní ón autóctona, de recursos bajo el control 

pe rs o n a 1 de e a da a 1 u m n o a p re n di z 11 
( 4 7 ) • 

V.4.2.- TECNICAS PARA QUE EL ANCIANO ACEPTE AL MUNDO. A LOS OTROS 
Y A SI MISMO. 

Estas técnicas pretenden alcanzar los primeros tres obj~ 

tivos generales propuestos. La primera de las técnicas es 

a).- La lopot.era_Qia de Viktor Frankl. 11 Se propone llevar al hom 

bre a un terreno en que por sf y ante sí• por la conciencia de 

s u p r o pi a pe rs o n a 1i d ad , s e a e a p a z d e p e n et r a r é 1 mi s m o , h as ta l a 

comprensión de su vi da 11 
( 48 ) • 

Que use su libertad para algo, para tomar posición de t.Q. 

dos los condicionamientos, que oriente su vida y sus valores pa

ra beneficio de los dem~s. La importancia de lograrlo se ha se

ñalado repetfdamente en páginas anteriores. 

b).- Dasei nalisis_( ana1is·is exis·tencial ).- De Ludwig Binswager, 

Paul Ti 1í ch y Medard Boss ~ entre los pensadores más importantes 
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del análisis existencial, cuyo rasgo bSsico es la experiencia v:L 

tal del hombre y el examen de los as pectas crfti cos de su vi da, 

fundamentados en la filosoffa existencial. 11 Todos los esfuerzos 

de 1 a a na 1 f ti ca e xi s ten ci a 1 van en e ami na dos ha ci a un fi n ; en e o n 

trar una posibilidad de respuesta, a la pregunta. sobre el sentL 

do de l s e r mi s m o " ( 4 9 ) • 

La postura pedagógica cuyos principios se relacionan con 

el análisis existencial es 1 a educad ón. pfts·onali zada de Pi erre 

Faure, que toma en cuenta la totalidad de la persona y los aspes 

t os es en ci a 1 es de s u ex i s te ne i a q u e s o n : 

- Importancia de 1 a toma de conciencia personal de sf. 

- I m p o r tan ci a de 1 a e a p a ci d ad de res pues ta l i b re y p e rs o na l 

- Importancia del des cubri mi en to personal de los valores y capa-

ci da d d e e o m p r o mi s o • 

- I m p o r ta n ci a d e 1 a c r e a ci ó n y re a l i za c1 ó n de 1 o ri gi na l y pe rs o -

nal proyecto de vi da. 

11 Todo esto nos lleva a pensar que la solución está en -

la formación persona 1, es decir no aprender cosas, si no aprender 

a aprender, hay que ayudar a discernir, a. detectar lo esencial, 

a crear, aprender lo que se es y lo que está llamado a ser 11 

( 50 ) • 

Además con la asesoría necesaria y en casos muy especia

les se pueden utilizar; las técnicas de encuentro abierto, téc

nicas de Alexander, terapia guestaltica y terapia zonal de 

Fi t z g ar a 1 d • ( K) 
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c.- Yoga. Técnica oriental que ha cobrado mucha importancia a úl 

timas fechas, en defi ni ci6n de Garcfa Salve : 11 El Yoga es un 

s i s t e m a de fo r m a ci ó n to ta 1 q u e ti en e p o r fi n e l e o n t ro 1 de 1 e u e r 

poy energfas vitales, con miras a eliminar obstáculos físicos u 

psfquicos, a las energfas espirituales. El Yoga es una ciencia 

que enseña como despertar nuestras fuerzas latentes y c6mo acel_g_ 

rar el proceso de evolución humana"( 51 ). 

El prl nci pal objeto de la Yoga es conseguí r el mas com

pleto control de sf mismo y mantenerse en buenas condiciones de 

salud por la liberación de las ataduras corporales y mentales. 

Junto con el Yoga se pueden realizar otras acti vi da des -

para cuidar el cuerpo y mejorar la salud como son ; la nataci ón 0 

caminar al aire libre y gimnasia. bajo el principio fundamental 

de la respiración yoguisti ca. 11 Respirar, lenta, profundamente -

por la nariz 11
• Ejercí ci os i sométri cos y ejercí ci os i socróni cos, 

pueden complementar 1 as pos turas yo gas. 

La alimentad ón, un elemento importante para conservar -

el eq ui li bri o entre 1 a producci 6n y des gas te de· calorfas, siendo 

la comí da uno de los placeres de la vi da, no veo porqué en la ve 

· jez no se puede seguí r disfrutando de la buena mesa. Y si a la -

mesa llegan productos de la huerta cultivada por los propios an

danas (ejercicio también sano y además productivo) se asegura 

la calidad y equilibrio dietético. 

El programa de higiene con el apoyo de exámenes médicos 

sistemáticos, son otras tantas actividades que complementan las 
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técni cas para que el anciano acepte al mundo. a los otros y a sí 

mi s mo. 

V.4.3- TECNOLOGIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

El anciano desarrollará sus pasatiempos en su tiempo li

bre, tiempo 1i bre tan importante para poder inventariarse a sf 

mismo. 

Ortega y Gass et en su extraordinario libro ; 11 medí taci ón 

de 1 a técnica " • nos recuerda otro de los objetivos que ti ene 

la técnica. 11 Asegurar la satisfacción de las necesidades del 

hombre lograr esa satísfacci6n con el mfnimo esfuerzo. el ahorro 

del esfuerzo, le da oportunidad de inventariar su vida, como se 

i n ve n ta un a no ve l a • un a pi n tura , es l o q u e s e l l ama b i en es ta r , -

la adaptación del medio a la voluntad del sujeto. creando posibj_ 

lidades completamente nuevas 11 
( 52 ). Para que el anciano haga 

su vida y recree la naturaleza. se proponen las siguientes técnj_ 

cas 

a • - e 1 u b s • - Q u e s o n l a re un i ó n i n fo rm a 1 de p e rs o n as e o n e 1 mi s -

mo interés y por lo mismo son muy variadas; Filatelia, fotogra

ffa, arqueología, lectura, cine, poesfa, astronomía, paseos, etc. 

b.- Talleres .- Reuní ón de personas que ti ene como objetivo ayu

dar a descubrí r aptitudes y habi 1i dades, enseñar a uti 11 zar 1as 

m a n os y 1 a í n te 1 i g e n ci a e n fo rm a e o n j u n t a , a d e rn ~ s d e 1 a o p o r t un i 

dad de poder expresarse; Tambi en las alternativas son considera-
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bles; Teatro, música instrumental y vocal. dibujo, pintura, bai

le folklórico, escultura, artes manuales, macramé, lectura y re

dacción, etc. A su vez dan los elementos humanos, artfsticos y .. 

administrativos para formar: El centro musical, la sala ambien

te, la cineteca, la biblioteca, centros de estudios, la tarjeta 

de crédito educativo. Acciones muy concretas en favor de la comu 

ni dad a partir de trabajos especffi cos en los clubes y talleres 

e u 1 t u r a l es . 

c.- Talleres p,r,oductivos .- Con otro sentido y orientación se 

realizarán trabajos apreciados por la comunidad y manejadas con 

m en ta l i da d e m p res a ri a 1 e o n e l o b j et o d e me j o r ar l a s i t u a ci ó n e c o 

nómica del anciano, son actividades importantes porque deben ser 

1 a base de sustentación económica de la i ns ti tuci ón y del anci a-

no. Siempre se realizan a partir de un estudio de campo y de 

mercado. Como ejemplo 

- Confecci6n de ropa 

- Empacado de fruta y verdura 

- Vi nos y conservas 

- Dul cerf a tí pi ca 

.. Artesanfas (piel, madera, vidrio, fierro, papel maché, fibras 

v e g et a 1 es , b a r ro ) 

- Horticultura y apicultura 

- Crianza de animales domésticos (canarios, aves de hornato, ga -
1 li nas, patos, conejos, cerdos ) • 

·.· .. : 
'· 
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V.4.4.- PROGRAMA DE ECOTECNIAS 

Para terminar las propuestas de alternativas tecnol6gi

cas, están las ecotecnias,que cubren varios de los objetivos g~ 

n era 1 ~s p ro p u e s tos • 

De todos es conocido el caos e col ógi co en que 1 a s ocie

dad industrial y consumista ha puesto al mundo ; el aire, el 

agua, la ti erra, los animales, las plantas y el hombre mismo se 

encuentran cada vez más cerca del desastre y la exti nci 6n. 

Ante tal situación, el anci ano 1 que todavfa conoció 

rfos y lagos limpios, aire puro y respirable, plantas y animales 

en armonfa con el hombre, tienen interés de que la naturaleza 

vuelva a encontrar el eq ui li bri o ecológico perdido. 

La educac16n ecol6gica deber& tomar en cuenta~ la tota

lidad del medio ambiente; natural, artificial, social y cultu

ral, constituyendo un proceso contfnuo de integración .. 

Metas de 1 a estrategia ecológica : 

l.- Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas -

vitales de preservación de la diversidad genética. 

2.- Asegurar el aprovechamiento sostenido de las especies y eco-

sis temas • 

3.- Descubrí r la manera de transformar los deshechos• para hac·er. 

los utilizables, resolviendo no solamente un problema de contamL 

n a ci ó n , s i no e o n t ri bu i r a m e j o r a r l a e a li da d d e 1 me di o a m b i en te 

y favorecer 1 a producción de recursos. 
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4 ... Aprovechamiento de las energfas·naturales en sus múltiples -

formas ; 

a).- viento; b).- fermentación ( bio-gas); e).- mareas; d).

solar ; e).- microbiana ; f). - hidrógeno ( combus ti ble limpio e 

inagotable ). 

5.- RECICLAJE DE AGUAS NEGRAS .- En forma aer6bica ( la composta ) 

el hombre restituye a la ti erra en forma de humus, exento ·de gé.r_ 

menes patógenos, todos los material es que recibe prestados de 

ella. Y en forma anaeróbi ca { el di gestor que produce entre otros 

pro d u et os e 1 b·i o - gas ) • 

6 .- Utilizar técnicas de construcción más económica ; con ti erra 

aprisionada, latas y botellas, basura y plástico compactado, etc. 

Las ecotecni as son de gran importancia educa ti va. a par_ 

ti r de ellas se puede generar un proceso permanente de educación. 

También dan alterna ti vas nuevas a viejos problemas y que en nue~ 

tros días han tomado importancia capital ; aprovechami ente del -

suelo: Agua, energía, alimentos, utilizad6n racional de la bas_!l 

ra. Vivienda para las mayorías ; buena y barata. Todos estos 

problemas se contemplan a la luz de nuestra concepción de tecno

lo gi a. 

E n Me xi e o s e h a n e o ns e g ui do r es u 1 ta dos muy i n ter es antes 

y valiosos en casas autos ufi cientes en ; energf a• agua, ali mentas. 

( L ) 
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V .6 • - EVALUACION .. 

La evaluaci6n recorre· todo el programa y podrfamos desia 

narla como el motor que dinamiza todo el proyecto educativo. Se 

evalOa no s6lo cada una de las etapas del diseño si no también ca 

da uno de los pasos. 

El proyecto permite una evaluación sistemática y perma

nente, siendo la fuerza del programa lograr que el anci ano,apren 

da a e o n o e e r 1 a re a 1 i d ad e ri ti e a n do 1 a , p a r a da r 1 e s o 1 u ci ó n a 1 os 

p ro b 1 e mas q u e s u e o m un i d ad t"l e n e • 

l a e v a l u a ci ó n e o ns i s ti r á en re e a b a r i n fo r m a ci o n p a r a bus 

car las mejores soluciones dentro de las tecnologfas alternas, -

la misma idea más elaborada; Evaluación educativa, es e1 proce

so de delinear, obtener y proveer información úti 1 para tomar al 

terna ti vas de decisi 6n. 

La evaluación es fuente de creatividad tecno16gi ca 0 pues 

ayuda a seleccionar con criter·Ios rea1es las acciones más acor

des con la problemática que se qui ere resolver y ademas se re

quiere de gran creatividad para elaborar los elementos de an~li

sis que permiten ver si los objetivos fueron alcanzados y la can. 

ti dad y calidad de los mismos·. Si se cumplieron las espectati-

vas, y si.se realizó lo que se quería hacer y en qué tiempo. Así 

de fi ni da 1 a e va l u a cí ó n no es un fi n , s i no un me di o q u e pe r mi te -

e o ns t a n te m e n t e s a b e r 1 a fu n ci 0 n a 1 ; da d d e l pro e es o , p e r m; t; en d o -

1a planead ón de nuevas acciones educa ti vas. 
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Dent ro de la evaluad6n, es .. parte fundamental, la retro

alimentación. que permite la toma de conciencia de la propia re~ 

ponsabilidady enseña a los alumnos ancianos a autoevaluarse, 

ah o r a q u e es t éi n e n e 1 fi n a 1 de s u vi da y h a e en un b a 1 a ne e d e l o 

r e a 1 i za do y e o m p r u e b a n q u e fu e ron 1 os a rq ui te et os de s u pro p 1 o -

destino. Para que tomen en estos instantes postreros las deci-

. si ones pertinentes, para no deberle nada a la vi da y asf se man

tengan en paz consigo mis mas. 

En términos generales se propone la autoevaluación cons

tan te y e o n tf n u a ~ duran te to d n 1 a ex pe r·i en ci a de a pre n di za j e en 

todos los órdenes; insumos, productividad. realización personalt 

relacionalidad, promoción social, economía. polftica, estrategias, 

tecnologías alternas• proceso de aprendizaje, etc. Dondes e uti -

1i zarán diferentes instrumentos de análisis con las sigui entes -

e a r a e te rf s ti e as : 

a' Sencillos, para que puedan ser utilizados por la comunidadº 

como instrumentos de servicio, dentro de una pes pecti va d·I námi ca, 

donde son ; reinventados·, transformados, des truf dos y vueltos a 

construí r por ellos mismos. 

b 11 Se buscará 1a variedad de métodos; Primero 0 por ser muchos 

los campos que se han de evaluar necesitando cada uno, su método 

de análisis específicos; Segundo, animados por el espíritu de 

buscar nuevas alternativas tecno16gi cas, se indagarán también 

nuevas técnicas de eva 1 uaci ón. 

c 111 La evaluación servirá para teorizar el trabajo, tomar dis-



-81-

tanci a de lo realizado. para cri ti ca"rlo y recrearlo. 

d ''' 1 Uti 1i zar lo menos posible la evaluaci6n sumati va en los -

programas educativos, buscando quesea sólo una actividad entre 

otras, qui tandol e su carga conflictiva y únicamente para efectos 

de certi fi caci ón of'i ci al de los programas de educación primaria 

y secundaria abierta. Señalo el criterio de Evaluad ón formativa 

acorde con la didáctica propuesta. El objetivo de la evaluación 

formativa no es clasificar al alumno, si no más bien ayudarlo a -

él y al educador a enfocar los es fuerzas D a fin de conseguir los 
' . 

objet·Jvos que se propus·f eron buscando, la autocrftica y haC'i endo 

pos i b 1 e 1 a re t ro a 1 i menta ci ó n • Si en do muy ú ti 1 es p a r a 1 a e va 1 u a -

ci ón colectiva y de la i ns ti tuci ón el apoyo metodológico, de la 

"Crftica Institucional y Creat·ividad colectiva"• realizado por 

el equipo I.N.O.D.E.P. centrada por entero en la acción y en la 

práctica. ( M ) 
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VI.- PROYECTO EDUCATIVO TOMANDO COMO FUNDAMENTO AL ANCIANO 

Las anteriores reflexiones se aplicaron en un proyecto exp!2_ 

rimental por un periodo de poco más de un año, en que a partí r -

de estos presupuestos teóricos, surgió un modelo, denominado: -

NUESTRA CASA A.C. 

En este capítulo se verán los pasos que se siguieron en el 

proyecto : 

1) Investí gación documental y de campo. 

2) Pl aneaci ónº 

3) Organización. 

4) Implementación ( que se s ubdi vi di ó en dos etapas ) 

a. Despegue 

b. Consolidación 

5 ) Forma ci ó n • 

6) Evaluación. 

vr.1.- DATOS GENERALES DE LA POBLACION 

El poblado de Unión de San Antonio se encuentra en el Su-

reste del Estado de Jalisco. Los centros geopolíticos más cerca 

nos son: el más próximo, a 27 Km.- al Norte, Lagos de Moreno; 

al Sureste, a 49 Km. la ciudad de León, Guanajuato ; al Sur, San 

Di ego de A 1 e jan d rí a , Ja 1 i s c o y a 1 Po ni en te , a 6 9 Km • San Juan -

de los Lagos. Y a la capital del Estado, Guadalajara, hay una 
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di s t a n ci a d e 2 2 7 Km • .. 

El poblado recibe su nombre, porque en el pasado era unión 

de caminos, donde el camino principal era el que tomaban los pe

regrinos que venfan del estado de Guanajuato hacia la ciudad de -

San Juan de los Lagos. Y Se.n Antonio por el patrono del pueblo. 

La población es cabecera municipal, tiene 4,268 habitantes 

y 17,257 en todo el Municipio. El fndice de natalidad es 650 na-

cimientos al afio y 70 muertes anuales. 

Hay l u z e 1 é et ri e a , s e r vi ci o de a g u a p o ta b 1 e y d re n aj e en 

1 a cabecera mun·r d pal~ no asf en los otros poblad os; hay también 

teléfono, vigilancia, luz pública, correo y telégrafos, aunque -

m uy de fi ci en tes • 

VI.2.- ESTUDIO E IHVESTIGACION ( Sept. 1979 a enero 1980 ) 

En s e p ti e rn b re de 1 a ñ o 1 9 7 9 s e re a l i z 6 1 a i n ves ti g a ci ó n -

de campo con el sigui ente objetivo 

11 Conocer 1 as necesidades y expectativas de trabajo, de 

educación, de rnejorami en to personal y promoción social• así como 

el grado de conciencia de 1 a población y de 1 os ancianos de 1 a -

comunidad 11 
• 

vr.2.1.- TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Fueron 50 las personas de la comunidad que participaran 
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como entrevistados. Escogidas al arar, con el sistema de pregun 

tara un miembro de las casas cuyo número exterior fuera 8 ( ta!!). 

bi én escogí do al o.zar, sacando papeletas con números ) ; en el -

único caso donde no había en la calle casa con este número, se -

preguntó a los habitantes de la casa marcada con el número 9. 

Apli e aron 1 a guía de entrevista 4 personas, mismos s ef. 

tares en los que esta dividido el poblado. La gufa de observa-

d ón fue únicamente aplicada por un servidor. 

En el caso de la aplicación de la 11 ficha conocimiento 

ancianos comunidad " , se encues t8 a 'las 92 personas mayores de 

6 5 a ñ os de 1 a e o m u ni da d • 

VI.2.2.- INSTRUMENTOS DE ANALISIS 

Una guia de observación. Con 12 aspectos a considerar y detectar 

( anexo IV ) 

![na guía,_de entrevista_. Consta de 59 items. divididos en IV sec

ciones: Introducción, Educación, Trabajo y Ni ve1 de Conciencia -

( anexo V ) 

Ficha de conocimiento ancianos. Constaba de 37 preguntas ( anexo 

VI ) 

VI.2.3.- RESPUESTA A LA ENTREVISTA 

( Para el análisis de los 59 i tems ver anexo VII ) 

En las personas 11 entrevistadas 11
; hubo aceptaci6n, -
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cooperaci 6n, en la mayoría de los elrtrevistados se super6 el sim 

ple contestar las preguntas, si no que se suscitó la necesidad de 

profundizar en la si tuaci 5n social y en la de los ancianos de la 

comunidad. 

Un informe sintético a las respuestas es el siguiente: 

Sub-empleo y desempleo en el área laboral ( un 64% de los jóve

nes emigran a los Estados Unidos o a las Ciudades de Guadalajara, 

León y México ) • Los sueldos son bajos, $90 .00 diarios y sin 

prestaciones sociales. Las principales actividades productivas 

e o r res pon de 11 a 1 s e e to r p ri m a ri o : gana de rf a y a gr ·f e u 1 tu r a • En -

el s e e to r s e e u n d a ri o , 1 as a e ti vi da d es m á s i m p o r ta n t es s o n 1 as d.§.. 

ri vadas de la ganadería, la elaboración de productos lácteos 

(queso, dulces, crema) en las mujeres se da un trabajo impor-

tante de bordado y tejí do manual. Son pocas 1 as personas que 

dan servicios dentro del sector terciario de la economía. 

Fué interesante constatar que existía un corpúsculo 

que detectaba el poder económica y polf ti coy que no permi tia el 

progreso material de la población. En el pasado inmediato a es .. 

ta i nvesti gaci ón, no habían permitido que se estableciera ni ngu

na fábrica que no fuera administrada por el 1 os. El reto era, 

q u e ah o r a s r nos 1 o p e r mi ti eran , y a q u e s e n o ta b a l a fa 1 t a d e 

fuentes de trabajo y se hacía necesario promoverlas. para inte

grar a los jóvenes y adultos mayores en un trabajo productivo. 

También la i nvesti gaci ón arrojó los sigui entes datos: 

fndice alto de alcoholismo, 62% del sexo masculino mayores 18 
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años consume alcohol ; ausencia de f ncenti vaci ones soci o-polfti -

cas ; falt.a de programas de desarrollo de la comunidad y accién 

social. Ausencia de lugares de distracción para la niñez y juve!!. 

tud. No hay participación di recta del i ndi vi duo en el pro ces~ -

administrativo-organizativo de su comunidad. en lo único que par_ 

ti ci pan más o menos concí entemente es en 1 as fes ti vi da des reli -

gfosas (recordar que estamos en la zona de los Altos de Jalisco, 

límites con el Bajío, regí ón de un catolicismo a ultranza, ·donde 

el moví miento Cri s teros fué más fuerte. San Juan de los Lagos -

es el segundo lugar de peregrinación de los Católicos. des pué~· -

de la Villa de Guadalupe ). La fuerza que ti ene la iglesia, de 
~. 

moví 1i zación ; y el poder de decisión de los curas, es muy fuerte • 
.. 

En el área de educación, constátamos que a pesar de· es-

tar en el centro geografi co e histórico del pafs. había un fndi ce 

muy a l t o d e a n a 1 fa b et as • E n 1 a p o b 1 a ci ó n a d u 1 t a e r a de ca si un 

85%. Existen tres escuelas primarias, 2 escuela~ de párvulos, -

la escuela secundaria tenfa solo un año de establecí-da. Escuelas 

comercial es y preparatoria, se encontraban en Lag.os de Moreno .• ·- -

Habfa una misión cultural que impartfa primaria abierta y otras -

m J te ri as ( a 1 b a ñi 1 e rí a , m ús i e a , de p o r t es ) • 

Habfa ausencia de intereses artfsticos y culturales, 

no exis tia el hábito de la lectura y, si acaso se leía, eran pas

quines, historietas. Los medios de comunicación social aumenta

ban la pasividad cultural y la enajenaci 6n a formas culturales -

machi s tas. 



-87-

VI.3.- REALIDAD DE LOS ANCIANOS DE~LA COMUNIDAD 

Se local1 zaron en la poblad ón, 92 ancianos, mayores de 

6 5 años • 18 de e 11 os vi vf a n en e o n di ci o n es de p 1 ora b l es , eran as i s 

tidos por vecinos y asociaciones piadosas. 58 de ellos semante

nf an activos, y fueron 1 a base de nuestro trabajo promoci onal 

dentro de los Talleres-escuela. Los demás tenían algún problema 

de salud fisi ca o mental, pero ·vivían con familiares que más o -

menos los atendían. 

En cuanto a 1a distr·fbución por sexo, eran 28 hombres y 

todos 1 os tiernas, mujeres, confirmando 1 as es tadís ti cas de que 1 a 

mujer vi ve mas años (anexo 1 ). Aunque también hay que recordar 

q u e e 1 va r ó n 1 u ch ó y m u ri ó d u r a n te 1 a re v o 1 u ci ó n y re v u el ta e ri s .. 

tera. 

Ha e e r u n a di s t ri bu ci ó n p o r e d a d , n o es e o n fi a b ·¡ e • y a q u e 

la mayoría no sabe con exactitud la fecha de nacim·i ento. 

No exis tfa en la comunidad ninguna organi zaci 6n que aten

dí era en forma global. respetuosa y ci entifi ca al anciano. Se COJ!!. 

prob6 que el interés sólo exis tia en personas orí undas del pueblo 

que vi vfan en la Ciudad de México y q uerian ayudar a los 11 vi eji -

tos 11 de su terruño. 

VI.4.- OBJETIVOS DE PROYECTO 

El año de 1979, fué un año de i nvesti gaci ón y de estudi º• 

de conocer experiencias en el país si mi lares, de intercambio de 
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i d e as y e 1 p 1 a n te a r s e 1 a e 1 e e ci ó n r a ci o n a 1 d e a 1 t e r n a ti v as y e 1 

planteamiento de los objetivos generales del proyecto, que sir

vieron de impulso y gufa a toda la actividad futura. 

Los objetivos propuestos por la comunidad, apoyados por 

1 a i n v es ti g a ci ó n , fu ero n 

1.- La di gni fi caci 6n del anciano por la educaci 6n y el trabajo. 

2. - La rea li zací ón de 1 a persona humana. 

3.- La promoci6n social de la comunidad. 

4. - Aprov e ch ami en to creativo del tiempo libre. 

5 • - La. i n ves t ·J g a ci ó n ps ·¡ e o pe da g ó gi e a de 1 a edad pro v e e ta º 

VI.5.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES E INICIO DE OPERACIONES 
PROMOCIONALES. 

( O e t. 1 9 7 9 a m ay o 19 80 ) 

Los objetivos de es ta segunda fas e fueron : 

a. Iniciar a las personas en las técnicas de planeaci óno formán

doles un criterio que les permita ubicarse en la realidad. 

b • ft. n a l i za r f un ci o n a 1 me n te n u es t ro t r a b a j o , e vi t a n d o 1 a i m p ro vi .. 

s aci 6n. 

c. Determinar las polfti cas y prioridades que deberán preci di r -

el proyecto. 

d. Señalar trabajos concretos a cada persona o comisión. 

e. Discernir obstáculos tanto dentro de la institución, como fue 

ra de ella. 
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Se form6 una estructura de trabajo a partir del patronato 

ya legalmente consti tuído: 11 Patronato de Beneficencia Privada -

Nuestra Casa A.C. 11 
, con di versas comisiones de acuerdo al i nt~ 

rés de las personas que comenzaban a involucrarse: Comisión de -

Di gni fi caci ón de la Vejez. Comisión de Sa1ud e Higiene. Comisión 

de Sis temas Abiertos de Enseñanza, Club Juveni 1, Club Ifanti 1. 

Con la ayuda de un especialista en campañas de recaudación 

de fondos, se inició ésta, donde se planteaban: objetivos, nece

s i da des , es trate gi as , 1 in e as de trabajo • p 1 a n es • o r g a ni za ci ó n y 

r eq u e d mi en tos de : m o b'i 1 i a ri o , mate r·i a 1 e d u e a ti v o 9 eq ui p o de t r a 

bajo y fondo de operaciones. 

La o b r a de i n ge ni e rí a ci vi l • s e i ni ci ó n e o n 1 a e o ns true -

ci ón de la nave industrial, donde irían los ta11eres-escuela 0 b~ 

se de sustentación del organismo. Mientras se terminaba de cons

truir los talleres, se iniciaron los dos primeros talleres-escue

la ( bordado y tejido ) en locales prestados por e1 curato 8 apro

vechando que eran trabajos y a conocí dos por 1 as mujeres de 1 a re

gí ón, labor que era explotada por maqui ladoras de Lagos de Moreno. 

El trabajo se i ni ci ó con 15 muchachas • 

Con la Comisión de Salud e Higiene y la asesoria de los -

tres médicos de la población.que en forma gratuita se comprome

tieran a atender a los ancianos. se inició él dispensario con 

es e fi n. 

Con los jóvenes, para atraerlos al proyecto, se di eran los 

sigui entes eventos : fiestas, paseos, la primera exposición arte-
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sana1 de la región, mis as con la aststenci a de ancianos como los 

ahijados de los ni ñas, por último, se inició un d c1o de charlas 

de 11 va 1 o res h um anos " • 

Se a.dqui rió un proyecto de 16 mm. y todos los sábados se 

daban funciones de cine (que no había en el pueblo ) a un costo 

mi ni m o • e o n 1 i b ros re g a 1 ad os y s us e ri p ci o n es a re vi s tas • s e e o .. 

menzó 1 a formación de 1 a bi bli ateca. 

VI.6 .- CRECIMIENTO, CONSOLIDACION, PROGRAMAS DE EDUCACION. 

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS ALTERNAS (mayo-agosto 1980 ) 

Como el proyecto es fundamentalmente educativo, durante 

todo el pro ces o se di 6 una formad ón constante a todos 1 os ni ve-

1 es y en todas 1 as corni si ones y ta 11 eres, con 1 a idea de 1 ograr 

la tecnología educativa dentro del proceso productivo. Una hora 

de e 1 as e p o r s i et e d e t r a b a j o di a ri o , d e 1 un es a vi e r n es ; e l s á -

b ad o era de p 1 a ni fi e a ci o n - e va 1 u a ci ó n • 

La organización e implementación de educad ón no-formal 

se consiguió principal mente en los 60 trabajadores de Nuestra 

Casa. Se consolidó el programa promoci onal. en cuanto a iniciar 

1 a formación de coopera ti vas como forma viable de tener el con

trol de los medí os de producción. 

En construcción, se terminó la nave .dondes e ubica ron 

los talleres que para entonces eran cinco: tejido, bordado, ta

labartería, empacadora de frutas y verduras ( fundamentalmente -

nopal, aprovechando que era un recurso natural y que su venta 
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ayudaba al campesino ) , tapete y cojines. Trabajaban un total -

de 6 O pe r s o n as , e n t re e 11 os o ch o a n ci a n os • en e 1 t a 11 e r de e m p a -

cado seis y en el de tapetes dos. 

Se logró la coordinación con autoridades, personas y or

ganismos federales, estatales y municipales, autoridades ecle

siales, sectores empresariales y profesionales, entre los más i!!!. 

porta n tes , e a be s e ñ a 1 ar a : Ar z o bi s p a do de S a n J u a n de L os L a g os , 

Instituto de la Artesanía Jalisciense, Fundación Mexicana del O~ 

sarrollo Rural, D.I.F. de llalisco, Centro de Integración Educati_ 

va de M é x·i e o en e 1 D • F. p e e.11 t ro Pop u 1 ar de e a p a ci ta ci ó n de 1 os ~ 

Traba j adores , CEPO e ATE de L eón • G to . I • M. O. E • P • y T • E • P • P • • as o -

ciaciones con experiencia en cultura y educación popular de Gua

dal ajara, Jal., Secretariado Social Mexicano, Damas Vicentinas -

de Lagos, Encuentro Matrimonial es. Pres1denci a Municipal, Estam

bres Tam, Productos de Leche, etc. 

VI.7.- EVALUACION 

Los usuarios de nuestro programa de julio de 1979 a agos 

to de 1980 fueron. en primer 1 ugar, los ancianos de la comunidad 

en que se involucraron activamente 8. En los talleres y comisi.2_ 

nes, trabajaron 52 jóvenes de ambos sexos de 14 a 29 años. Ingr,g_ 

saron al club-juveni 1 una gran mayoría de la juventud del pobla

do. En 1 as comisiones, adultos de ambos sexos participaban actL 

vamente. Los niños se integraron en el c1 ub-i nfant11 y como pa-
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dri nos de los ancianos. En general .. de una u otra forma. todas .. 

las edades participaren y se i nvo1ucraron en la obra. la cual 

sintieron que era de ellos y para ellos. 

El departamento de comercialización y administrativo es

t u v o m uy e r r a ti e o p o r fa 1 t a r u n p ro fes i o n a 1 e o n ta b 1 e - a d mi ni s t r a -

ti va. En todo el tiempo que duró la experiencia no lo hubot te-

nia que hacer1o gente no capacitada. Aparte de cubrl resta área, 

el pedagogo tenía que trabajar como ingeniero. cantor, adminis-

t r a do r , me e a ni e o , en fe r me ro ) ve n d e d o r , e o m p r a d o r • e te • ; des e ui .. 

dando muchas veces lo que es especffico y propio de su profesión 0 

la i nvesti gaci ón e implementad ón de tecno1ogfa educativa~ ésto 

fué un gran error, .si es ci er.to que el pedagogo puede ser 1 y de 

h e ch o 1 o fu é p e l e o o r di nado r g en era 1 , e 1 p u es to n o 1 o o b 1i g a a ... 

hacer los trabajos que corresponden a otros profesionistas la 

di visión profesional y eficiente del trabajo es primordial en el 

di s e ñ o q u e s e propon e • 

Nunca se consiguió alcanzar en la capi tali zaci ón. un PU!l 

to de equilibrio y por lo tanto, no se logr6 el autoffnanciamie,!1 

to planteado en los objetivos. Los donativos llegaban con retr.2_ 

so o nunca llegarán ; por lo tanto la carga económica quedó en -

los talleres que apenas comenzaban a funcionar operativamente, -

siendo una carga muy fuerte de solventar para ellos. Además, se 

comprobó que 1 os trabajadores a cons ti tui rs e en coopera ti vas de 

producci ón 1 no podían ni debían apoyar económicamente al proyec

to, Así tuvimos que suspender unos proyectos y diferir otros P!. 
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ra cuando la situación económica mejorara. Lo que sf conti nu6, 

fué la asistend a médica a1 anciano así como su alimentación de 

la mañana y medi odf a• en 1 a no ch e se integraban a su familia• 

nunca se dí ó hospedaje a ningún anciano, porque por pri ncí pi o~ -

s e q ui s o q u e 1 a no ch e 1 a vi vi eran a 1 e al o r de 1 h o g ar , e o n s us fa 

mi 1 i a res • 

En el último capftulo, el de las conclusiones, se habla

rá un poco más de los logros en el trabajo con los ancianos, asf 

como de 1as funciones especificas del pedagogo dentro del diseño. 

'· 'l , .• 
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VII.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Se propone que todas las personas, sea cual fuere su 

edad y su condición social. tengan la oportunidad de proyectar .. 

su vi da, de proponerse metas y de esforzarse por alcanzarlas. 

VII. l.- PROPOSITO 

Crear un centro de promoción social y educación no-for

mal, de apoyo a los sectores faltos de oportunidades, acorde a·· 

s u s n e e es i da d es y ex p e et a ti vas • 

P r et en d e s e r u n m o d e 1 o re p e ti b 1 e y a u to fi n a n ci a b l e en s u 

operaci 6nº Apoyando úni carnente proyectos rentables que produz

can cambios y tengan la posi bi li dad de continuar su desarrollo -

por sí mismos. El Centro corno tal no trabajará en ni ngQn caso 

en labor asistencial, ni en proyectos sin posi bi li dades de prom.Q_ 

ci ó n. 

Me di a n te 1 a a de e u a da e o o r di na ci ó n d e s us a e ci o n es e o n 

otros sectores con propósitos afines : autoridades federales. es 

tatales y locales; autoridades eclesiásticas y los sectores em

presaria les. se buscarán los sigui entes objetivos 

l. L a pro m o ci ó n s o ci a 1 a t r a v és de 1 a e d u e a e i ó n y e l t r a b aj o • 

2. La integración fami 1i ar. 

3. La re a 1 i za ci ó n de 1 a pe rs o na h um a na 

4 • L a di g ni fi e a ci 6 n d e 1 a v e j e z • 

5. P.provechami ente del tiempo libre· 
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VII.2.- ESTRATEGIAS 

De acuerdo a los resulta dos de 1 a i nves ti gaci ón sobre .. 

la realidad socio-económica. educativa y laboral de la región de 

la Unión de San Antonio y tomando en cuenta experiencias tanto -

na ci o n a l es e o m o ex t r a n j e ras , s e p r o p o n en 1 as s i g ui e n tes es t r a t e -

gi as : 

l. Desarrollar una metodologfa de naturaleza no-asistencial• 

apoyándonos en infraestructuras ya existentes, tanto pQbli cas 

como privadas~ coordi nandonos para uní r esfuerzos y alcanzar 

1 a m á xi m a e f i e a ci a • 

2. Propiciar 1 a apertura de otros centros si mi lares en otras re

g i o n es d e 1 paf s , p a r a l o e u á 1 , 1 a As o ci a ci ó n e i vi l , b ri n d a r á 

s u ex pe ri en C"I a y ay u da té en i e a • Po r es te s e r vi ci o s e e obra r á 

una cuota diferencial de acuerdo a la potencialidad económica 

d e 1 l u g a r d o n de s e s o 1 i ci te re p e ti r e 1 m o d e 1 o , mi s m a q u e i n -

gresara a un fideicomiso ex-profeso que apoya a las comuni da

des escasas de recursos e interesadas en su desarrollo i nte

gra 1. 

3. Autosufi ciencia económica. Esto se logra con el ahorro, for

mando capital propio y donde todos los integrantes participen 

~ ui ta ti va me n t e • 

4. La regi onali zaci ón y especi ali zaci ón, nos permite cubrir y 

ªProvechar los productos de la zona. Evi tanda la dispersión 

de esfuerzos mantienen una actitud alerta a los cambios para 
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prestar servicios y adaptar los exJstentes ; asimismo. nos da 

e fi ci en c1 a en e u a n to a pro d u e ci ó n , e a p a ci ta ci ó n , comer ci a 1 i za 

ción, administración, etc.; además, nos permite una coordin! 

ción de los servicios de otras instituciones, tales como: 

bancos, agencias gubernamentales y privadas, dejando, des de .. 

luego establecidos y aceptados por es tos organismos, nuestros 

objetivos y procedí mi entes para evitar i ntromi si ones contra

rias a nuestra estrategia. 

5. Los distintos proyectos : educa ti vos ; promoci onales y produf. 

ti vosº se coordinarán dentro de un plan global de trabajo, 

donde se fijen claramente lo.s responsabilidades o se señalen ... 

trabajos concretos a cada persona o comisión, se evite la im

provisad on y se relacionen los diferentes sub-proyectos a 

los objetivos del centro. 

6. Los imperativos del desarrollo que proponemos son : debe ser 

total, es decir, debe trascender las meras dimensiones econó .. 

micas a fin de abarcar consi deraci enes de orden social ; debe 

ser orig1 nal, es decir, que obligue a un cuestionami en to con ... 

tí n u o y s e re eh a e e 1 a i mi ta e i ó n • E 1 d es a r ro 11 o d e b e s e r a u t .Q. 

d et e r mi na do y a u to g en erad o , o ri en t á n dos e h a ci a 1 a 1 m p l anta .. 

ci ón de un orden social justo y equitativa. 

7 • N u es t ro t r a b aj o t e n d r á un a b as e ex p e ri me n t a 1 , t r a ta n d o d e e n -

centrar nuevas tecnologías más operaci anales y eficientes en 

to d Os los ni ve l es • 

8 • O et e e ta r y a t r a e r 1 a en e r gf a s o ci a 1 di s pe r s a , pro e u r a n do s u -
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producci ón, reproducción y acumulaci r>n. El resulta do de es ta 

acción pasará a ser patrimonio del proceso social popular. 

9. Será una i ns ti tución fundamentalme~te educativa, bajo dos 

pri nci pi os fundamentales : 11 Educación _Qermanente l. ~ornuni dad 

e d u e a ti va 11 
; do n de , a p re n de r es as un to de toda 1 a vi da y de 

toda una sociedad. 

10. La evaluación será permanente y ligada al proceso de forma

d ó n e o n ti n u a • 

11. También, será importante dentro de las estrategias, la lucha 

centra todas 1 as formas de contaminad ón y 1 a conservación de 

la naturaleza, tanto en estado agreste como en su forma huma

ni za da. 

VII.3.- LINEAS DE TRABAJO 

Algunas de las actividades a desarrollar como medios P-ª. 

ra alcanzar los objetivos son : 

PARA ANCIANOS : 

l. Servicios de bienestar social, proporcionando asistencia médi 

ca, alimenticia y promoci onal. 

2. Trabajos de enseñanza, supervisión y manuales, en talleres de 

di fe rentes ti pos. 

3. Actividades : recreativas, culturales y soci a1es. 

4. Conci enti zaci ón y reacondi ci onami ente moral y psicológico pa

ra el mejor desempeño en su vida. 
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5. Investigación del área gerontológi ca en todos los aspectos : 

social, psicológico, económico, histórico, filosófico y peda .. 

gógi co. 

PARA JOVENES : 

l. Aprendizaje y trabajo en los diferentes talleres. 

2. Formación de cooperativas de producci 6n y consumo, con i ns

trucci ón y asesoría técnica. 

3. Oportunidades di versas para manifestar sus dotes personales, 

a e re e en ta r 1 as y h a e e r 1 as s e r vi r a 1 a e o m un i d a d • 

4. Parti ci paci-ón activa en los programas de tecnología educativa, 

5. Programa de concientización para evitar el éxodo a las gran

des ciudades y el bracerismo, con todas sus consecuencias. 

6. Orientación sobre el trato a 1 os ancianos 0 propugnando 1 a di .a 
ni fi caci 6n de 1 a vejez pres ente y futura de todos. 

7. Participación activa en todos los eventos y programas del pr.Q. 

y e et o. 

8. Fomento del ahorro, como base de seguridad econl>mi ca y capi'ta 

11 zaci ón del trabajo. 

9. Campana permanente para mejorar la ecología re~onal. 

PARA NIÑOS 

l. Parti ci pací ón en fes tejos y eventos que propicien la integra

ci ó n f ami 1 i ar. 

2. Vi si tas y paseos programados con los ancianos. 

3. Realizar actividades aprecia das por la comunidad. 
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4. Apadrina mi en to de ancianos. 

5. Formación de grupos de educación no-formal. 

6. Formación de equipos deportivos y culturales. 

7. Integrad ón en programas de re fo res taci ón y aprovech ami en to .. 

de 1 a b as u r a • 

PARA MATRIMONIOS 

l. Programas de integración fami 1i ar. 

2. Promover el trabajo como pareja, de compromiso social. 

3, Conci enti zaci 6n para hacer de las fami 1i as el centro educador 

y promotor de la persona humana. 

4 • C. o r. vi ve n ci as fa mi 1 i a res • 

5. Formación de comunidades de base. 

6. Part·icipar en tareas de divulgación para promover el interés, 

1 a e o m pre ns i ó n y 1 a e o opera ci ó n v o 1 un t a ri a y m o vi li z ar 1 os re 

e u rs os de l a e o m u ni da d • 

VII.4.- INTERRELACIONES 

Ninguna i ns tituci ón ti ene sentido, si no es en relación 

e o n 1 a s o ci e d ad • P en s amos q u e u n a i ns ti tu ci ó n d e b e s i t u a rs e en 

re1aci ón a esta realidad y definir cuáles van a ser sus opciones 

en el terreno de las fuerzas contradictorias, y con qué corrí en-

te va a s o 1 i da ri za rs e • 

":i·· 



-100 ... 

VII.4.1.- CENTRIPETA 

Entendemos como interrelación centrf'peta, el trabajo 

de atraer la energfa social dispersa, unir esfuerzos y convocar a 

todos los estratos de la poblad ón, formando una red de relaci o

nes o apoyo donde partí ci pen : i ns ti tuci ones privadas, organismos 

púb1i cos y personas con objetivos afines y cercanf a o importancia 

terri torl al ( municipio, es ta do ) • 

P a r a e o n v o e a r s e n e e es i t a t en e r a u t o ri da d y s e n t 1 do d e 

ubicación, conocí endo b"i en la plataforma de apoyo desde la que se 

opera : 

S o 1 i d a ri da d h u m a ni ta ri a • En 1 a q u e p u e de n e a b e r t o d a e l as e d e a e 
-----~-- -
dones o programas de asistencia, de defensa de los derechos hu

manos, de ayuda de emergencia ante catástrofes naturales o gue-

rras • 

So 1 i da ri da d de e l as e • En 1 a q u e s e a g ru pan y o r g a ni za n 1 os p ro -

g r a m as p a r a q u e s e v ay a n p ro d u ci e n do : a e u m u 1 a e i ó n o p 1 u s v a 1 i a en 

fuerza, en recursos, en ideas, en tecnologfa, productividad. cul

tura. 

Solí dari dad de cambio. Aq uf, se dan los intentos orgánicos es tri e ------ -
tamente políticos, que plantean estrategias globales para e1 cam-

bi o a formas social es más justas. 

VII.4.2.- CENTRIFUGA 

Es lo que dispersa, destruye, aleja del centro. Dentro 
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de todo proyecto de promoción s oci aJ, hay fuerzas antagónicas 

que impiden la acumulación producción y reproducción de la ener

gia social. Cuando se opta por los pobres es más fácil ubicar -

las fuerzas y posi bi li da des de conocer quién realmente es ta i ntQ_ 

res ado en la promoc·i 611 del " otro 11 
, quién des ea trabajar sin -

intereses mezquinos en el desarrollo del proyecto, o por el con

trario, quién a1 ver afectados sus intereses, tratará de destruir 

lo creado, de capitalizar para sí el esfuerzo de la colectividad. 

Las dos fuerzas siempre se dan en los programas de 

promoci 6n sod al, por lo tantoD si empre hay que co11si derarlas co 

mo principios fundamentales, buscando que los vectores de las in 

terrelaci ones centrfpetas sean más fuertes que las i nterrelaci o

nes centrf fugas. Dentro de es tas fuerzas hay que bus car actuar 

con i nteli genci a y sentido pedagógico para poder abrir espacios 

para i ni ci ati vas en los di fe rentes ni veles de s o1i dari dad ( Hum2_ 

ni tarl a, de el as e, de cambio ) ubicando las dentro de sus limites, 

recordando que nunca se ha dado una conversión masiva de una el~ 

se, ya que como clase siempre defenderá los intereses de su cla

se, si no que es a través de un trabajo de convicción y conversión 

personal como se lograra que se concreticen si mpatias y apoyo de 

i ndi vi duos y organi zaci enes que se pongan del lado de los i ntere 

ses populares y del anciano, teni ende si empre presente con s entL 

do polfti co pedagógico, el evitar enfrentamientos frontales, sin 

tener la fuerza social. 

Tarnbi én es muy importante como parte de las relaciones 
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cent rf petas, mantener entre las personas comprometidas en el pr.Q.. 

grama relaciones ; francas, abiertas, cordiales y democráticas. 

porque si no se ti ene el sufí ciente cuidado en mantener el di á1.Q. 

go entre los partí ci pan tes, puede venir el frac as o del programa. 

En fin, el proyecto debe de situarse en rel aci 6n con 

la sociedad, ser conci entes de las fuerzas antagónicas que lu .. 

chan en ella y optar con lucí dez por los débiles, bus cando el ma 

y o r n ú m ero y e a 1i da d d e a 1 i a n zas • E l t r a b aj o e n eq ui p o es f un d 'ª
m en t a 1 , ta n t o p a r a a 1 e a n za r l os o b j e ti vos • e o m o p a r a m a n t en e r e 1 

proyecto. 

VII.5.- ORGANIZACION 

El proyecto se apoya en la estructura legal de la Aso .. 

ci a ci ó n ci vi l , en don d e l a as a m b l e a g en era l de s o ci os es el ó r g .! 

no máximo de toma de decisiones y participan por lo menos las 

dos terceras partes de los integrantes, para poder eleg·f r a la .. 

Mesa Directiva consti tuída por ci neo miembros: Presidente, Seer~ 

tari o, Tesorero, Comisario de Vi gi lanci a y Vi ce .. Presi dente. 

Los miembros de la mes a directiva s eran renovados cada 

dos años y podrán ser ree1 e e tos has ta tres veces. Las deci si enes 

se tomarán por consenso y mayoría de votos. 

D e 1 a o r g a ni z a ci 6 n e abe des ta e ar 1 a 11 as es o rf a gen e r a 1 " , 

c o ns ti t uf d a p o r un gr u p o d e a p o y o q u e e o 1 a b o r a r á d e n t ro d e 1 as .. 

comisiones de trabajo en las diferentes áreas. los participantes 
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de es te grupo no reciben remuneración económica ya que son perso 

nas que tienen solventado lo econ5mi co además que qui eren comprQ.. 

m e te r s e e o n 1 a e o m u ni da d , t a m b i é n es t á e 1 a r e a d e 11 Re e u rs os e n 

cadena 11 
, que son i ns ti tuci ones con experiencia y estructura ya 

probadas en las diferentes lfneas de trabajo del programa, que -

lo apoyan; educación 0 atención a la vejez. agro-industrias, c·oQ.. 

perativas, comunidades de base, desarrollo de la comunidad, eco-

1 o gí a, e te. 

L a m es a di r e e ti va s e r á a u xi l i a da p o r u n p ro fes 'f o ni s ta .. 

en pedagogfa 0 que será el Coordi nndor General 11 de q u·J en depende 

l a o pe r a ti vi da d p romo ci o n a 1 - e d u e a ti va de 1 p ro y e et o • 

La i ns ti tuci ón operará con cuatro departamentos, con un 

profesionista especialista en el área, al frente Departamento 

de e o me r ci a 1 i za ci o n , Li e e n ci a do en Me re ad o t e e n-f a O e p a r t amen to 

Admi nis trati vo con un Contador público ; Departamento de produc .. 

tividad (talleres) coordinándolos un Ingeniero Industrial ;y 

e 1 D e p a r t a m en to de e d u e a ci ó n y p romo ci ó n s o ci a 1 a e a r g o d e l C o o r. 
di nador Genera l. 
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VIII.- RESULTADOS Y REFLEXION 

l QUE SUCEDIO CON LOS ANCIANOS DE LA COMUNIDAD ? 

El programa educativo se pus o ·como meta lograr que el a.n. 

ci ano asumiera su es ta do con objetividad a través de la educación 

y la realización de un trabajo úti 1 y pres tí gi ado para su comuni -

dad. El objetivo se cumplí ó sobre todo, en las personas ancianas 

que i ntervi ni eron de manera activa en los talleres-escuela. Pero 

aún los ancianos que sólo participaran en actividades esporádicas, 

sintieron que empezaban a ser reconocidas corno personas y parte -

fundamental para conocer la historia de la regi on, de laque 

ellos fueron partfci pes. Para los que asistieron a las conviven-

ci as como ahíja dos de 1 os niños ; 11 fue una ex peri enci a bonita 11 

e o n s us p ro pi as p a 1 a b ras , e n es tos en e u e n t ros t u vi e ro n 1 a o p o r t u -

ni dad de convivir con personas de distintas edades, haciendo posL 

ble el que se rompieran muchos estereotipos negativos, sobre todo 

de 1a vejez. 

La comunidad que en un primer momento no tenia la necesi .. 

dad clara de trabajar en forma racional a favor de los ancianos .. 

del lugar. Comenzó a tomar conciencia del fen6meno; "vejez y 

envejecí miento" de que hay ancianos muchas veces renegados y el 

que ellos también van a serlo, y por lo tanto habfa que trabajar 

para mejorar 1as condiciones de los ancianos presentes y futuros. 

Tomando en cuenta que ningún servicio requiere tanta abnegaci 6n y 

trabajo como el realizado a favor de los nwy ancianos. Dentro de 
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un plano estrictamente uti 11 tari o, 'J.a labor que se realizó con .. 

los ancf anos, posi bi li t6 1 a ayuda econórni ca al proyecto en forma 

de donaciones. 

Es te proyecto abrl ó un resquicio que posi bi lita el rom

per con los programas puramente asistencial es, para los ancianos• 

sin olvidar que un s ervi ci o socia 1 completo, ti ene que descender 

a detalles concretos, ayudando a satisfacer necesidades humildes 

y diarias, y a crearles un ambiente digno, a los muy ancianos, ... 

los seniles ; por lo tanto se deben organizar, por ejemplo ; el 

servicio de l"l mpi eza, de cocina y otros servicios domes ti cos 0 

que en estos casos sólo se pueden dar asistencíalmente 9 y con 

una paciencia si empre renovada tanto más cuanto falta la mi rada 

al porvenir, es una vi da cansada y agotada que es pera s6lo la 

muerte. 

Una í dea valí osa fue proponer, que los partí ci pantes pr~ 

vectos sanos, fueran a dormí r a sus casas, como fuente de hi gí e .. 

ne mental. Resultó óptimo para comprometer a los fami 1i ares y -

que no se des atendí eran de sus predecesores , dá ndo 1 es a unos y -

otros 1 a posi bi li dad de con vivir en momentos precisos a 1 a h o

ra de 1 a cena y en 1 a ch ar 1 a a n tes de i r a do r mi r • s i n 1 a p re -

s i 6 n de 11 a g u a n ta r 11 
; a l vi e j o , a 1 a n u e r a , a 1 h i j o to do e 1 df a • 

haciendo que es tos instantes fueran de convi vencí a profunda, ade

más de ay u dar a que no se creen res en ti mi en tos, ni sen ti mi en tos 

de culpa y abandono. Defi ni ti vamente en posteriores experí enci as 

debe de da r s e p ri o rl da d a 1 me di o i n ter n ad o • 
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E l h os pi ta 1 de un df a • q u e ~o ns i s tí a , en q u e el a n ci ano 

iba, un df a al mes a un chequeo médico general• sobre todo cuan

do no tenran una enfermedad grave, resultó otra actividad concre 

ta que di ó, buenos frutos. 

El trabajo en los talleres, no se emple6 simplemente co

mo terapia ocupacional, resultaría es tremadamente pobre, si no 

q u e a de rn ás s e l es re e o r daba a 1 os a n ci anos , q u e 1 a gente ti en e .. 

derecho a 'la vi da con o sin trabajar. " Habfan si do creados pa

r a vi vi r y no s i m p 1 em en te p a r a t r a b aj ar 11 
• No h ay q u e ve r 1 os n ~ 

d a m §s e o m o m a n o d e o b r a , q u e p o r s us c a r a e t e rf s t1 e as d en t ro d e 

nuestra sociedad resulta barata. Si no que el trabajo cumplía 

pri mordí almente una función creadora y educa ti va, que ademas 

s i e m p re ay u d ó a me j ora r 1 a s i tu a ci 6 n e e o n ó mi e a del a n ci ano p a r tL 
ci pante. 

La re1i gi osi dad es importante en las personas ancianas. 

tienen acrecentado el sentimiento de ser depositarios de la fé, 

sentí da como bendición y fuente de alegrf a. A partir des u reli 

gi ón, se pueden realizar múltiples actividades participativas, -

la religión puede ayudar a muchos ancianos a re-encontrar el sen_ 

ti d o a s u vi da y g a n ar fu e r za m o r a 1 • 

VII.2.- FUNCION DEL PEDAGOGO DENTRO DEL PROYECTO 

• 
' e o m o s e s e ñ a 1 6 a n te ri o rm e n te , - e l p e d a g o g o , e u m p 11 6 de n -

tro del programa, 1 a funci 6n de coordinador general. En expe-
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riencias similares se propone que desarrolle esa funci6n, ya que 

el proyecto es eminentemente educativo, y se requiere de un pro

fesi oni s ta en es ta disciplina como res pons abl e, entre 1 as acti vi 

d a d es a r e a 1 i za r es t a n 1 as s i g ui e n t es : 

- Asignar responsabilidades y supervisar el desarrollo del pro

y e e to • 

.. Integrar con los responsables de los departamentos de ; educa

d ón y promoción social, las actividades productivas de los ta 

11 eres • 

... Promover las rel aci enes humanas 0 dentro de un ambiente de cor .. 

di ali dad, de respeto y de trabajo en los miembros que partí ci -

pan en el programa. 

- Llevar al día todos los asuntos oficiales y de análisis insti

tucional. 

- Sis tema ti zar la información recibida de coo rdi nado res , té cni 

e os , e o o p erad ores y t raba j a do res • 

- Relación con personas e i ns ti tuci enes públicas y priva das que 

apoyen al programa formando una red de apoyo; en lo adminis

trativo, pedagógico, promoción socia1, salud. geriátrico. eco-

1 ó g1 e o , re ere a ti v o , e u 1 tura 1 , et e • 

- Evaluar el trabajo de comisiones, departamentos y ta1 l eres. 

- Programar, realizar y evaluar cursos de capacitación. 

- Informar y tener buenas rel aci enes con el patronato de 1 a A.C. 

- Fomentar el di §.logo con las autoridades civiles y religiosas -

del lugar. 
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- Supervisar constantemente el proceso educativo y productivo. 

.. P ro m o ve r 1 a i n v es ti g a ci ó n g e ro n t o 1 6 gi e a • 

.. Promover la i nves ti gaci ón de problemas relacionados con el cam 

po de trabajo. 

O en t ro d e 1 e e n t ro s e r eq u e ri r á de 1 e o n e u rs o de otros p r .Q. 

fes i o ni s tas , q u e pueden s e r de p 1 anta si 1 a i ns ti tu ci ó n e u en ta -

con los medios económicos suficientes, si no, aunque sea Oni camen 

te a nivel de asesorfa. Son necesarios el sigui ente personal e~ 

paci tado : Médico, Contador Público. Ingeniero Industrial. Lic. 

en Mercadotecnia, Trabajadora social" y como empleados de base ; 

un a En fe rm e r a y un a S e e reta ri a , a p a r te de 1 p e r s o na 1 q u e s e a n e e e 

s a ri o p a r a m a n te ni mi e n to ~ t a 11 e res y g r a n j a es e u e l a • 

VIII.3.- CONCLUSIONES 

La sociedad debe de reconsiderar el si ti oque le corres 

pende a los ancianos. Surge por lo tanto la necesidad de hacer 

lo mfis pronto posible trabajos de investigación, implementa-

d ón y evaluad ón de programas de gerontologfa educativa. teni en 

do que actuar en profundidad y pronto. Poner en pr§cti ca trans -

formad enes audaces, profundamente innovadoras~ cumplí r 1 as e:xi -

gen ci as de l a j us ti ci a, s u p ri mi r l as e a us as y no s ó 1 o 1 os efe e -

t 05 de 1 os mal es y o r g a ni z ar l os me di os d e t a 1 fo rm a q u e q ui e n es 

1 o r e ci b en s e v ay a n 1 i b e r a n do p r o g res i va me n te d e 1 as de p e n den ci as 

y se basten a sf mis rnos de acuerdo con sus condiciones de salud 
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ps i e o l ó gi e a y s o ci a l . 

En el proyecto educa ti vo-promoci onal de la persona huma

na para conseguí r ya sea tecnología, fuerza y organización; ya -

productividad y capi tali zaci ón en ; cultura, en arte, en bienes 

mate ri a 1 es , s e ne e es i ta a e um u 1 ar 1 a en e r gf a s o ci a 1 di s pe rs a par a 

utilizarla a favor del proyecto de· acuerdo a estrategias y obje

tivos claros. 

La ex peri enci a presentada, es un proyecto novedoso• en 

q u e s e e o m p 1 eme n t ó 1 o as i s te ne i a 1 e o n l o e d u e a ti v o dentro de un 

programa integral en el cuál partí C'l paran todas las edades 0 apor 

tan do e ad a u 11 a s us e ar a et e rí s ti e as pos i ti vas : E 1 a n ci ano q u e r .§. 

conoce 1 o permanente y profundo en el devenir y enseña a 1 joven 

y a 1 ni ñ o 1 a h i s to ri a vi v a d e 1 pu e b l o • E 1 j o ven q u e i n f un de a 1 e 

gri a y di na mismo y el deseo de cambio a una sociedad mas justa .. 

El adulto tomando a su cargo las actividades bfisicas de la econ.Q_ 

mía y dirección social. Los niños anticipo del mundo de mañana, 

creciendo juntos en un diálogo, no fáci 1. donde el muchacho que 

des e u1 da e 1 pres en te p o r e 1 por ve ni r y q u e n o s i en te s i n o des p r !!. 

ci o por el pasado y donde el viejo tentado en añorar el pasado y 

rechazar el futuro, exige de cada uno el encuentro. hoy, aq ui : 

El muchacho para dar testimonio de la necesidad del progreso y -

e 1 a n ci a no q u e l e re e u e r da q u e no h ay pro gr es o más q u e e u a n do 

los cambios no son irreflexivos. Dar el pasado a los jóvenes es 

ay u d a r 1 os a m a d u r a r • V o 1 v e r a d a r e 1 fu t u ro a 1 os a n ci a n os es 

ayudarlos a permanecer jóvenes. 
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En el caso del programa de l'a Unión San Antonio, se pudo 

compartir con la gente del campo sus angustias y sus esperanzas. 

se abrieron campos que mejoraron su forma de vi da a través del .. 

trabajo educativo y enseñándoles nuevas técní cas agrfcolas, 

{ si em b r a de no p a 1 ) • 

Con el programa se propone una dimensi6n distinta, la ·dL 

mensión de lo auténticamente humano, coordinando las voluntades 

i n di vi d u a 1 es y a 1 os o r g a ni s m os e o 1 e e ti vos , par a q u e hagan s uy o 

el diseño. La mayoría de las personas están ansiosas de poder -

dar algo de sf mismas a los demás. Si se les presenta un progr! 

ma interesantep se integrarán para dar su tiempo y el mejor de -

s us es fu e r z os a l a o b r a . 

Podemos concluir, con las premisas que se fueron aproba!l 

do a lo largo del trabajo: 

1.- La vejez es una edad proscrita en nuestra sociedad, sus nrl em. 

bros por el edafsmo soci a1, crean el 11 Lumpen geriátrico 11
• 

2.- Los ancianos van en aumento en todo el mundo, principalmente 

en los pafses mas industrializados. 

3.- Los ancianos pobres ( la mayon.· parte de los pobres del mundo 

son o mcy jovenes o muy viejos ) vi ven en condi cienes paupérri -

mas. Los ancianos ricos tienen por su parte. un buen porcentaje 

del capital privado del país. 

4 • - L a e dad debe de e o n ve r ti rs e en un a ven taja A m ay o r e da d • ... 

m ay o r ex pe ri en ci a . 

5.- La gerontología ha si do un campo dominado por los aspecto fi 
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si ol ógi cos del envejecer, es preciso abrirla a nuevas ciencias. 

6.- La mfsión del anciano es transmitir mensajes útiles para los 

q u e vi en en " de tras 11 
• 

7 .- El anciano entra a una edad donde ; 11 El muro de la vi da se 

adelgaza y por transparencia se ve la eternidad 11 
( Alfonso Re-

yes ) • 

8.- La vejez acentúa los rasgos de carácte~. tanto los buenos, -

como los malos. 

9.- La tecnología alternativa, es primordial en programas de de

sarrollo integral. 

10.- Es necesario para romper con el asistencialismo geriátrico, 

injertar en los programas de ancianos trabajos productivos y va

lorados por su comunidad. 

11.- Hay grandes pos·i bi lí dades de aprendí zaje si gni fi cati vo en -

las personas provectas, aunque las propuestas psicopedagógicas -

están por evaluarse. Debí endo excluí r· a las personas en la fase 

seni 1 de los programas educati vos .. productí vos, caen únicamente -

dentro de los programas asistencia les. 

12 .- La tecnología de educación no-formal 11 es el sostén educa ti -

v o q u e ay u da a en e o n t r a r s o l u ci ó n a 1 as n e e es i d a d es de 1 os e d u -

candos. 

13.- Educación, desorro11o y tecnologfa están estrechamente rel-ª.. 

ci onados .Y req uí eren un pro ces o de integración y armo ni zaci ón. 

14.- Para romper con el desafío de la lucha generacional, está -

l a e d u e a ci ó n pe rrn a n en te y e 1 di á 1 o g o i n ter gen e r a ci o n a 1 • 
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15.- El dfsefio llevado a cabo en Unf·ón San Antonio, Jalisco, re

sultó válido y abrí ó pautas de trabajo y recread ón con 1os an

cianos, aprovechando que el los tienen tiempo para poder ded1 car

s e a sf mismos y a los demás. 

. ·.· 
.' ,· 







ANEXO II 

CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 

RESULTADOS PRELIMINARES ENERO 1981 

Año 

o - 4 

5 - 9 

10 - 14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 6 4 

6 5 - + 

Total 

6 7 ,3 95 '826 

9,357,221 

10 '26 2' 515 

9,099,127 

7,534,606 

6,071,514 

4 ,6 3 5, 388 

3' 75 4' 16 2 

3, 336 ll 714 

2,292,894 

2~271,307 

1,830 ,282 

1,467,437 

1,008, 553 

2,608,171 

N o Es p e ci fi e a dos 1 , 2 8 5 , 9 3 5 

Hombres 

33,451,320 

4,625,623 

5,179,888 

4,628,120 

3,702,554 

2,941,132 

2. 26 9, 849 

1'86 2, 5 77 

1,607,071 

1, 40 2 '798 

1, 111 '126 

8 92 ,6 o 7 

742,827 

539,082 

1,294,573 

624,493 

Total de personas de 50 años o más =6 ,914,446 

Total de personas de 60 aílos o más =3,616 ,727 

10.25% 

5.93% 
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Mujeres 

33,944,506 

4,704,598 

5,082,627 

4,471,007 

3,832,052 

3,130,382 

2. 36 5, 5 3 9 

1,891,585 

1,729,643 

1$390 ,0.96 

1. 16 o ' 181 

937,675 

724 ,610 

549,471 

1,313,598 

661.442 



10 ... 19 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 
60 - + 

50 - 59 

60 - + 

30· - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 6 4 
6 5 - + 
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ANEXO ·1 I · 

POBLACION GRUPOS DECENALES SEGUN CONDICION 

ALFABETIZACION Y SEXO 

\ 

No es peci fi -
Ana 1 fabetas A 1 fa betas ca dos 

46 ' 4 90 • 15 5 35, 
16 • 706 • 90 2 14. 
1 o' 706 • 90 2 8, 
7' o 90. 870 5. 
5' 06 4 9 201 3, 
3, 297, 719 2, 
3' 6 96 9 724 2' 

ALFABETAS 

Hombres 

1, 175, 210 

1 ~ 100' 400 

Mujeres 

9 7 4 • 6 87 

90 2' 188 

306 , 
151. 
688, 
290, 
56 5. 
152, 
QQ 2 o 

588 3, 925, 360 
6 27 1, 285, 782 
858 976. 728 
96 8 6 29. 548 
213 422, 233 
897 284, 353 
588 325 • 716 

NO ALFABETAS 

Hombres 

327, 585 

573, 120 

Mujeres 

5 32. 886 

794. 300 

POBLACION GRUPOS QUINCENALES DE EDAD SEGUN 

CONDICION ACTIVIDAD ECONOMICA 

No es pe ci ... 
Acti vos No activos fi cados 

3. 754, 16 2 2. 06 5 D 551 1 • 156 • 46 4 
3, 336 ' 714 1, 814, 184 1 • o 41, 46 8 
2, 792, 894 1, 527, 578 882, 629 
2. 2 71, 307 1, 20 9' 316 748, 110 
1 , 830, 282 948, 008 6 13. o 76 
1 ' 46 7 p 437 730' 6 5 9 537. 541 
1 ' o 88. 5 53 491, 711 4 2 5. 466 171, 376 
2. 60 8' 171 936 • 136 1 ' 161, 037 510, 998 



1 
1 
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ANEXO ll 

GUIA DE OBSERVACION EN EL POBLADO UNION SAN ANTONIO, JALISCO 

Julio 1979 

1. - l e 6 m o s e m a ni fi es t a 1 a m a r gi ni da d e n gen e r a 1 ? 

Mi s e ri a ••••••.•••• , •••••••••••••• 

Ana 1 fa be ti s m o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

D es em p l e o •••••••••••••••••••••••• 

Delincuencia ••••.•••••••••••••••. 

Al coho1i smo ...................... . 

2 • - Se r vi ci os P ú b 1 i e os 

Agua•••••••o••••••••••••••••••••• 

Luz ••.•.•••••.••••••••••.••• oi•••• 

Drenaje ..•.••.....••.• , ......... . 

e a 11 es ••• o ••••• o •••• o ••• o o o •••••• 

Mercado ••.••••••••••••••••••••••• 

Transporte ••• , •••••••••.••••••••• 

Vi gi l a n ci a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Alumbrado Público ............... . 

Servicios Médicos •••••••••••••••• 

3 • - Si t u a ci ó n Ge o g r á fi c a 

Li'mi tes 

Formas del terreno (Llano, quebrado, cerril, barrancas, etc. ) 

Flora ........................... .. 

Cli ma ••••••••••• . , . ~ ............. . 



4 • - e o n di ci o n es de h i gi en e 

Hi gi en e a g u a p o t a b 1 e • • • • • • • • • • • • • 

Higiene de la abluciones ( hábitos de higiene ) 

Hi gi en e de 1 as ex e r e ci o ne s • • . • • • • 

En fe rm e da d es más e o m u n es • • • • • • • • • 

B as u r a .•..... ,. .................. . 

5 • - S e r vi ci os e d u e a ti vos 

Ja rdf n de ni ñ os ••..•••••••••••••• 

Pr'i m a ri as O fi ci a 1 es ••• º ••• º • º •••• 

P ri m a ri as par ti e u 1 a res • º ••••••••• 

Se e un da ri as O fi ci a 1 es ••.•.••••••• 

Secundarias técnicas •••••.••• , ••• 

Academias comercia les •••••••.•••• 

Secundarias particulares ..•••.•.• 

o t r as • . . . . . . . . . . • . . . o a 6 • • • o • • • • • • 
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6 • - L a p o b 1 a ci ó n e e o n ó mi e a m en te a e ti va • ¿ es t á e m p 1 e ad a en : ? • 

Comercio ( ti en das, cantinas, restaurantes, etc. ) señalar 

t . ~ 

1 po y numero •••••.•••••••••••••• 

In d us tri a .•••••••••.••.••.••.•••• 

A g rf e u 1 t u r a y g a n a d e rí a • • • • • • • . • • 

Sub-empleo ( bolero, cuidador, fri tanguero, etc. ) 

Servicios públicos ••••.•.•••••••• 

Otros ........................... .. 
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7 • .. e o mu ni e a ci o n es 

Lfneas de camiones •...•.••••••••• 

Correo ..... ~····················· 

Telégrafos .... ............... ~ .. . 

Teléfono ........................ . 

8 • - Ti em p o l i b re y o ci o 

H o r a s f r e n t e a l t e l e vi s o r . • . • • • • • 

Horas de es cucha de radio ........ . 

Clubs deportivos •••••.•••••.••••• 

L o e a l es de es p e et á e u l os ( ci n e , t e a t ro • a r en a • pi s t a de b ai l e , 
etc. ) ••• 

Locales de reunión ••••.•••••••••• 

9. - Tipo de vi vi en da 

Número de cuartos 

S u p e r f i ci e • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Se r vi r:i os • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • •••• 

10 .- Organizaciones locales 

Nombre de los líderes •••••••••••• 

As o ci a ci o ne s s o ci o ... p o l f ti e as ••••• 

As o ci a ci o n es de p o rti vas ••••.••••• 

As o ci a ci o n es re l i gi os as • • • • • • • • • • 



-122-

11.- Urbanización 

Zonas verdes. • • • • • ••••••••••• 41 •• 

U bi e a ci ó n s e r vi c1 os p ú b 1i e os •••• 

12.- l Cuáles son las necesidades más sentidas en la comunidad ... 

p o r o r de n d e p rl o ri dad ? 

1 ... 

2.-

3 .-

4. -

5.-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• f • 

. . . . . . . ....... ' ............ . 
••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • •••• 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..... . 



¡'. ~. . 
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ANExo··v -
G U 1 A D E E N T R E V I S T A 

OBJETIVO ... CONOCER las necesidades y espectati vas ; de trabajo, 

d e e d u e a ci ó n • de me j o r a mi en to p e rs o n a l y p romo ci ó n 

s o ci a 1 , as r e o m o e 1 grado de e o n ci en ci a d e l a p o b 1 ! 

ci on. 

INTRODUCCION • - Vengo a preguntar sobre el programa que sella

ma NUESTRA CASA del que espero han ofdo, hablar. 

1.- l Qué ha sabido de nuestro, proyecto? 

2. - l Qué comentarios ha oí do ? 

3 • .. ¿ Vi ó y a 1 a e o ns true ci 6 n ? 

4.- l Cual es su opinión al respecto? 

Como queremos que 1 a obra sea un trabajo en que 

partí ci pernos todos 1 os habitan tes de 1 a pob 1 acf ón ; niños, jóve

nes, mujeres, hombres, ancianos pedimos su cooperad ón para con.Q_ 

cer su punto de vista, tener sus datos personales y cuál sera su 

parti ci paci ón en el proyecto, en que nos va ayud·ar y en que la·

p o demos ay u da r • 

5.- Nombre Señor 

7 • - Es e o 1 a ri da d 

8.- Trabajo 

6 ... Edad 



9.- Nombre de la Señora 

11.- Ocupación 

12 • .:. Es e o l a ri dad 

13. - Nombre hijos 

14.- Edad 
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10.- Edad 

15.- Escolaridad 

16. - l Pertenece Ud. o algún _miembro des u familia a una asocia

ci 6 n ; de por ti va , ben é fi e o -s o cí a l • s o ci o - p o l f ti e a • e u l t u r a l • 

otras? ••• 

17. - l Qué función o cargo des empeña ? 

II.- EDUCACION 

18.- Pre-escolar, grupos y nQmero de alumnos 

1 9 • - Es e u e l as p ri m a ri as 

20.- Grupos y NDmero de alumnos por grado 

21.- Educación secundaria 

22.- Grupos, nOmero de alumnos por grado 

2 3 • - E d u e a ci ó n me di a s u p e ri o r o s u pe ri o r 
A 

2 4 • - Di s tan ci a de l a p o b 1 a ci ó n 

25.- Lectura de peri ó di cos ( cuál es , sección. que lee. 

26 .- Lectura de revistas ( cuáles, ti empo, comentarios 

27.- Libros. ( Cual es, tiempo, h abi to de lectura ) 

2 8. -
. Cuánto tiempo 1 e dedica al dí a para oír radio ? ¿ 

2 9. - ¿ Programas de r a di o pre fe ri dos ? 

30. -
. e u á n to ti e m p o le dedica al di a para ver la T.V. ¿ 

31.- l Cuál es (son) su(s) programa(s) preferfdo(s). 

tiempo• etc. 

) 

? 

) 
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32.- l Ha recibido cursos, conferencias, pláticas, Cuáles recuer. 

da, cu§ndo, donde, tema(s) tratado{s) 

33.- l Qué es para usted una persona educada ? 

3 4 • - l Q u é s e p o df a h a e e r p a r a me j o r a r 1 a e d u e a ci ó n y 1 a e u 1 t u r a 

de la poblad ón ? 

III.- TRABAJO 

3 5. .. l Cu~ 1 es s u j ornad a 1abora1 ? 

36 .- l Sabe Ud. si existen organizaciones laborales, Cu~les ? 

37.- ¿ Ti ene prestaciones socia les ; seguro médico, aguinaldo. 

ju bi 1 a ci ó n , et e. ? 

38 ... ¿ e ua l es el salario mínimo del lugar ? 

39 ... ¿ Hay opor.tuni dad de es e o ge r d o n de trabajar ? 

40.- . Cu á 1 es e re e q u e s o n l os trabajos m~s comunes ? ¿ 

41. - ¿ e ua 1 es los mejor pagados ? 

42.- ¿ Qué se p o dí a h a e e r p a r a me j o r a r el área de trabajo ? 

IV.- NIVEL DE CONCIENCIA 

( Sumisa, pre-crfti ca, crfti ca .. ; ntegra
dora, crítica liberadora. ) 

43 ... l e uá 1 es son los problemas más i m p o r ta n tes q u e a f ron ta el .. 
poblado Unión de San Antonio ? 

44.- ¿ Qué ha hecho para res o l ve r 1 os ? 

4 5 ... ¿ Cómo 1 os res o l vería ? 

46 ... ¿ A q u é c 1 as e s o ci a 1 pertenece ? 



47.- ¿Tiene Ud. posición o creenciá religiosa, cuál es? 

4 8. - ¿ Ti en e Ud • pos i ci ó n s o ci o -p o 1 i ti e a , e u á l es ? 

49.- l Qué es lo mas importante en su vi da ? 

50.- l Cómo aprovec·ha su tiempo libre? 

51. - l Qué podf amos hacer en favor de 1 a ni ftez ? 

52.- ¿Que podíamos hacer en favor de los jóvenes? 

53.- ¿ Qué podíamos hacer en favor de la mujer ? 

54. - l Qué podf amos hacer en favor de los ancianos ? 

55.- ¿Qué quisiera hacer para mejorar su propia vi da? 
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56 • - ¿ Ha pe ns ad o q u e va h a e e r e u a n do s e a a n ci a n o • 5 5 años o más ? 

5 7 • - l P a r a U d • q u é es 1 a V e j e z ? 

58.- ¿Qué otras ideas podía aportar para la obra que vamos jun

tos a realizar ? 

5 9 • - E n e o n e r et o , p o di a DE e I R e n q u é a e ti vi d a d ; re e re a ti v a , e u l 
tural laboral y formativa va a part"I ci par o le gustarfa par:. 

ti ci par. 

Guía realizada en Julio de 1979 

Unión San Antonio, Jalisco 

Elabor6 : LIC. ROMAN LOPEZ FABRE 



ANEXO YJ.. 

N U E S T R A C A S A 

COMISION AOMISION DE NUEVOS MIEMBROS 

CASA HOGAR ANCIANOS 
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FICHA . -----FECHA ___________ EXAMINADOR _______ _ 

APELLIDOS NOMBRE 
---~----

FECHA DE NACIMIENTO EDAD ----- ----~-

LUGAR DE NACIMIENTO 
~~~~~~--~~~~---~~--~~~ 

ESTADO CIVIL (subraye) CASADO, DIVORCIADO, VIUDO SOLTEH0 11 SEPARA-

DO. VIVE EL CONYUGE (SI) (NO) NOMBRE DEL CONYUGE -------

DOMICILIO 
~~~~~~~~~~----~~~~~~~~---

VI V E EN FAMILIA (SI) (NO) lCON QUIEN? ------------
POR QUI EN O QUIENES SON SU FRAGA DOS SUS GASTOS PERSONALES? __ _ 

TIENE ALGUNA PENSION, ESPECIFIQUE ___________ _ 

SUS GASTOS PERSONALES AL MES ASCIENDEN A $ MENSUALES 

TIENE NECESIDADES ECONOMICAS (SI) (NO) CAUSA ~-

SON SATISFECHAS SUS NECESIDADES ALIMENTICIAS (SI) (NO) TIENE AL-

GUNA DIETA ESPECIAL, ESPECIFIQUE ___________ ~· 
QUE LE GUSTA COMER ____________________ _ 

QUISIERA O NO ENTRAR A LA CASA HOGAR ANCIANOS? POR QUE ----
--------

CUAL FUE SU OCUPACION ANTERIOR --·-----
y SU ESCOLARIDAD (AílO HASTA QUE ESTUDIO) ----·------
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CUALES SON SUS LECTURAS PREFERIDAS 
~-----~~----~ 

CUALES SON SUS DISTRACCIONES PREFERIDAS 
~~~·~~~~~~~ 

------------- SU LUGAR PREFERIDO PARA PASAR 
EL TIEMPO ______________ DONDE LE GUSTA DORMIR -

LA SIESTA --------
CUAL ES SU MUEBLE PREFERIDO .. 

~-~~~~~~~--~~--~-

CON QUIEN LE GUSTA PLATICAR ______________ _ 

---~--~------LO QUE LE GUSTA PLATICAR __ _ 

---------------A QUE SE DEDICA EN LA AC-
TUALIDAD ______________ EN QUE LE GUSTARIA -

OCUPARSE 
~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~-

QUE SABE HACER, QUE QUISIERA ENSEílARNOS ; ( COSTURA, COMIDA, 

ETC. ) ---------------·-.--'--------
----~-------------QUISIERA TRABAJAR EN UNA 

SITUACION ECONOMICA BUENA, MALA, REGULAR. SITUACION SOCIAL_ 

DIGA EL NOMBRE DE SUS HIJOS 

NOMBRE DIRECCION EDAD OCUPACION EDO. CIVIL 

OTROS FAMILIARES CERCANOS 
~~~~~·~~~~~~--~--~~ 
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'A N E X O . VII 
~ 

. 'AN.ALI'SI'S DE REACTIVOS 

Del reacti vo 1 a 1 4, cuy o objetivo era conocer e 1 ni .. 

vel de información del proyecto : 9 personas conocfan el proyec

to ; 10 personas tenían ideas más o menos vagas de la obra• y 28 

n o s a bí a n n ad a , ni • 1 o q u e s e i b a a re a 1 i za r • 

El reactivo 5 arrojó los sigui entes datos 

23 casad os 

1 soltero 

1 vi u do 

Reactivo 6. El promedio de edad del padre de fami 1i a 

es de : 

32 a ñas 

Reactivo 7. Grado de estudios del padre de familia: 

18 P ri m a ri a i n e o m p 1 et a 

16 P ri m a ri a e o m p l e ta 

5 Secundarla completa 

1 Preparatoria 

El Reactivo 8. Trataba de investigar el sector de tra-

bajo del jefe de fami 1i a 

23 Sector pri marl o (Agricultura. ganade
ría) 

11 Se et o r s e e un da ri o (fa b ri e a q u es o) 

7 S e et o r t e r ci a ri o ( e a r t e ro • e u r a , ch o f e -
res , p res i d e n ci a m u nL 
cipal). 
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Reactivo 9. Se pudo analizar el estado ci vi 1 de las m~ 

jeres entrevistadas : 

18 Casa das 

4 Solteras 

1 Vi ud a 

20 entrevistadas di eran datos de su cóny u
ge. 

Reactivo 10. Promedio edad sexo femenino : 

34 años 

R e a e ti v o 11. To d as 1 as s e ñ o ras e n t re vi s ta d as s e de di e s., 

ban al hogar. 

Reactivo 12. Nivel de es tu di os. Todos con prí maria in-

completa. 

Reactivo 13. Número de hijos en 1 os 41 matrimonios 

el promedio fué de 8 di vi di dos de 1 a si g ui en te manera . 
• . 

4 fami li as con 4 hijos 
/ 

4 fami li as con 5 hijos 

8 fami li as con 6 h i jos 

6 familias con 7 hijos 

3 fami li as con 8 hi jos 

4 f ami li as con 4 hi jos 

3 fami li as con 10 hijos 

4 familias con 11 hijos 

5 f ami 1 i as con 12 hijos 

1 f ami li a con 13 hijos 

1 fami li a con 14 h i jos 



fué de 
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Reacti va 14. El promedio ge edad de 1 os h1 jos fué de: 

12. 5 años 

Reactivo 15. El promedio de escolaridad de los hijos 

4 e. de p ri m a ri a 

Reactivo 16. En cuanto a pertenencia a cualquier tipo 

d e as o ci a ci ó n 4 5 e n t re vi s t ad os di j e ro n p e r te n e e e r a a 1 g u -

n a i ns t·i t u ci ó n re l i g i os a ( a p os to 1 a d o d e l a 

o r a ci ó n , A e ci ó n e a t ó li e a , T e r e e r a O r de n S a n 

Fran d s co, etc. ) 

34 afirmaron pertenecer al PAN y sólo 4 

que eran del PRI (esto se confirmó en las 

elecciones para presidente muni cí pal donde 

el PAN ganó ). 

Reactivo 17. En cuanto a la función que desempeñaban -

dentro de las instituciones : 

6 personas resultaron di rigentes de alguna 

as o ci a ci ó n re l i gi os a 

1 era di ri gen te de 1 PAN 

Reactivo 18. A la pregunta para conocer el nOmero de 

escuelas de educación primaria en la localidad : 4 nos upi eron .. 

contestar y 4 dieron los siguientes datos. después confirmados 

Hay 2 jardines de niños ( DIF y otro de 

una congregad ón re1i gi osa ) con 2 grupos 

cada uno. 
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React1 vo 19. Aq uf fué mayor el número que contestó co .. 

rrectamente 48, y sólo 2 no pudieron conte~ 

tar. 

Reactivo 20. Tres es cu el as pri mar1 as con un promedio 

de 500 niños. 

Reactivo 21. Mismo número de respuesta anterior 48 -

s f res p o n di ero n 2 n o s u pi e ro n . 

Reactivo 22. La respondió sólo uno que era maestro. 

N ú m e ro d e a l u m n os de es e u e 1 a s e e un da ri a : 7 8 

Reactivo 24. Res pues ta de todos los entrevistados 

2 7 Km. a Lag os de Mor en o y , 

76 Km. a León, Gte. 

Reactivo 25. Aquí 38 personas dijeron no leer el peri ó -
di e o , a 1 e g a n do q u e n o 11 e g a • S ó l ame n t e 2 di j e ro n 1 e e r • 

Re a e ti v o 26 • E n e u a n to a re vi s tas 

Reactivo 

:.;·-, ... 

29 no leen ningún tipo de revistas 

15 leen revistas modas 

6 leen fotonovelas 

27. A la pregunta de lectura de li bros 

33 negaron que leyeran li bros 

17 di je ron 1 ee r 

13 novel as 

2 polf ti ca 

2 poesra y novela 



Rea e ti vo 28. En horas de es cu ch a de radio 

4 3 di j e ro n of r 1 h o r a 

Reactivo 29. 

5 di je ron of r 3 horas o más y, 

2 di je ron no oír para na da. 

36 es e u ch aban m ú s i e a 

7 oi a n no ti ci as y , 

6 lo que sea 

.. 133 .. 

Rea e ti vo 3 O. En cuanto al tiempo que pasan frente a 1 .. 

aparato te1 evf sor : 

3 1 di j e ro n 1 h o r a 

10 afirmaron que 2 horas o más 

2 más de 3 horas 

1 de vez en cuando 

6 e o n t es ta ro n q u e n o ti e n en te 1 e vi s i ó n • 

Reactivo 31. Programas preferidos : Se llevó el primer 

1 u g ar e 1 Fu t- b o 1 e o n 4 O pe rs o n as , a e o n ti n u a ci ó n R a ú 1 V e 1 as e o en 

su programa dominica 1 11 Si empre en domingo " • 32 personas ; y -

14 personas vef an lo que estuviera. 

Reactivo 32. En cuanto a cursos, a los únicos que han 

ido es de fndo1e religiosa, 17 mujeres un curso de " Cómo dar C!, 

t e ci s m o " e n S a n J u a n de L os L a g os • 5 h a b f a n as i s ti d o a p 1 á ti e as 

del movimiento fami 1i ar cristiano, y 28 gentes nunca habfan ido 

a ningún curso. 
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Reactivo 33. A la pregunta: lQui én es para usted una .. 

pe rs o n a e d u e a da ? p a r a e o n o e e r e 1 g r ad o d e e o n ci en ci a 

B no con tes taran 

2 8 e 1 q u e t e n g a es e u e l a 

22 culta y de buenas maneras 

4 que asistan a la iglesia 

React'i vo 34. Con el mismo fin preguntamos l Qué se .. 

p o df a h a e e r p a r a me j o r a r 1 a e d u e a ci ó n de l a p o b 1 a ci ó n ? 

47 entrevista das dijeron que construyendo 
más es e u e 1 as 

3 simplemente di je ron que no s abian 

R e a e ti ve 3 5 • P a r a e o n o e e r e l as p e et o 1 a b o r a 1 s e h i ci e -

ron las siguientes preguntas: En la primera se preguntó las ho

ras de la jornada laboral : 

2 7 di j e ro n t raba j a r 1 O h o ras 

11 di j e ro n t r a b a j a r 8 h o ras 

12 di j e r o n t r a b aj a r 6 h o ras 

Re a e ti v o 36 • Aq uí • 1 a g r a n m ay o ri a , 41 en t re vi s t ad as -

ni siquiera supieron si existían organizaciones laborales, 6 con 

s egurf dad afirmaron que no existen, y 3 con mayor información di 

jeron que en un pasado sí existieron, más ahora 110. 

Reactivo 37. En cuanto a prestaciones sociales 

45 afirmaron no tener ningún tipo de prest§_ 
ci ón 

3 dijeron sí tener y, 

2 ni si q ui e r a s a b en 
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Reactivo 38. El salario mfni mo que en es a región y du

rante ese año era de $92.00 t 1~ respuesta fué la siguiente 

1 persona di jo que era de $110.00 

3 que era de $100. o o 
30 que era de $ 90 .o o 

9 que entre los $80 .o o 
7 que era de $6 o·ºº 
1 que era de $ 40 .o o 

Re a e ti v o 3 9 • La si tu a ci ó n y o p o r tu ni dad de traba j o por 

las respuestas era bastante mala ; ya que 44 personas dijeron 

q u e n o h ay t r a b aj o , 3 e n e reme rf as y fo r r aj e ras y 3 guarda ron s i 

lenci o. 

Reactivo 40. El trabajo más común es el agrario : 

4 3 e n t re vi s t ad os t r a b aj a b a n en 1 a r a m a a g r s. 
ri a 

4 e n 1 as e re m e rf as 

) 2 trabajando en U.S.A. 

Reactivo 41. En donde mejor pagaban era en las cremerfas, 

ya que eso contesta ron 35 personas, aunque 15 no sabfan. 

Re a e ti v o 4 2 • P a r a me j o r a r 1 a s i tu a ci ó n 1 a b o r a 1 e n e l ... 

mu ni ci pi o, 1 as pro pues tas que di eron fueron : 

46 pidieron que se abrieran más fuentes de 

trabajo 

4 pi di eran que se pagara mas. 
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Rea e ti vo 43. Tan importante es el que no hubiera fuen

tes de trabajo, que para 46 entrevistados es el problema mas im-

P o r ta n te ; e o m o p a r a 8 p e rs o nas e r a más i m portan te 1 a fa 1 t a de -

escuelas para 6 era más importante D·f os y para 1 gente la atención 

de los ancianos. 

ci enc'f a 

Reacti vo 44. l Qué han hecho para resolverlos ? 

4 8 pe rs o n as s i ne era m e n te di j e ro n q u e na d a 

2 dijeron que los ricos no dejan y. 

2 dijeron que entrar a nuestra casa 

Reactivo 45. El l Cómo ? sus respuestas fueron : 

36 con ta 11 eres 

5 f á bri cas de zapa tos 

11 talleres de tejido 

5 no s abf an 

Reactivo 46. Era pregunta para conocer el nivel de 

el as e social a la que pertenece: 

34 no su pi e t·on que contestar 

11 se ubi ca ron con 1 os pobres 

4 dentro de 1 a e 1 as e me di a 

1 con la clase acomodada 

con. 

Reactivo 47. La gran mayorf a con tes t6 que era católi .. 

e o s ó 1 o 1 di j o s e r a te o • 

Re a e ti v o 4 8 • Su pos i ci ó n So ci o .. p o 1 í ti e a • 1 a i g u a 1 a ron 

a su pertenencia a un partido polfti co ; 35 son panis tas, 10 no 

ti en en y 5 s o n p ri i s tas • 
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Reactivo 49. Lo más importante en su vi da es 1 a fami .. 

lia, ( 38) en orden descendente, estudios (6 ), Dios ( 4 ), ne

g o ci os ( 2 ) • 

nos 

Rea e ti vo 50. Aprovechan su tiempo 1i bre : 

20 y en do a 1 jardín de 1 pu e b 1 o 

20 es t u di a n do 

14 p 1 a ti e ando 

1 d urmi en do 

Reactivo 51. Pro pues tas para 1 a niñez : 

4 2 h a e e r un j a r df n e o n j u egos i n fa n ti l es 

7 más es cuelas y, 

4 no s upi eron 

Reactf vo 52. Propuestas para ayudar a la juventud 

23 dar clases de corte 

8 formar equipos deportivos 

7 más es e u e 1 as 

12 no s u pi e ro n q u é s e p o df a h a e e r 

Reactivo 53. Propuestas para ayudar a 1a mujer 

27que se les diera clases de cocina, cor

te, etc. 

5 p l a ti e as de Di os 

18 no supieron qué se puede hacer 

Reactivo 54. Propuestas para mejorar situación anci a-
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43 que se les aé as is tenci a haciendo una 

casa -hogar 

4 ayudándolos con dinero 

2 s e 1 es pu e d e a p ay a r e o n o r a ci o n es 

1 integrarlos a actividades culturales 

Reactivo 55. Propuestas para mejorar su propia vi da : 

18 n u n e a 1 o h a n p e ns a d o 

41 estudiando y trabajando 

Re a e ti v o 56 • ¿ Q u é van a h a e e r e u a n do s e a n a n ci anos ? 

16 n u n e a 1 o h a n pe ns ad o 

16 e o ns i de r a ro n q u e y a eran a n ci a nos 

8 que era una cosa mala lamentable 

5 no quisieron 11 egar a viejos 

3 que Di os les di era paciencia 

2 no e o n tes taro n 

Reactivo 57. La opinión de la vejez de acuerdo a las -

respuestas es : 

2 4 tri s te y s o 1i ta rl a 

13 igual a otras 

6 n o s e r vi r p ar a n a d a 

6 se est§ m5s cerca de ~os 

1 no contestó 

Reactivo 58. Ideas que puedan aportar al proyecto : 21 

s i m p l em ente e o n t es ta ron q u e ay u d a r , y 2 9 i r a 1 a e as a a t r a b aj ar • 
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Reactf vo 59. En la úl'tf ma pregunta se vol vi 6 a i nsis

tf r e n q u é p o df a n ay u d a r 

_J 

2 5 y en do a l a e as a a ay u d a r y vf s f t a r 

a l os a n cí a n os , 

9 trabajando en los talleres, 

6 e o n o r a ci o n es 

1 ay u d a r y fo r m a r u n e 1 u b i n fa n ti l 

o t r a d a n do e l as es d e te ji do 1 o t r a fo!. 

mando un grupo musical. también hubo 

una que pro pus o dar el as es de Karate; 

2 d a n do di n e ro ( n o es p e ci fi e a ron 

cuánto ) 

2 aten di en do a los enfermos • y, por -

último, tres ayudarfan dando catecf s .. 

m o en 1 os r a n ch os • 
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RE FE RE N C.I A S 

A.- Curva longevidad en México, Ver anexos I y II, donde se com

prueba el creci mi en to paulatino de ancianos__ en nuestro pafs .- Se 

habla de dos y medio millones de ancianos en 1983. datos INSEN 

B. - Agoni torl o. Lugar donde las personas ancianas sólo esperan -

morirse, en los asilos los ancianos ven morir semanalmente a sus 

compañeros, están muy cerca de 1 a muerte pro pi a y ajena en es tos 

lugares. 

C • - E j e r ci ci o es pi ri tu a 1 de p res en ci a a n t e 1 a m u e r te • S a n B e r n ar. 

do y autores es pi ritual es lo re pi ten una y otra vez. Cuadros con 

monjes frente a calaveras nos señalan esta práctica medí eval. 

D • - Par a pro fu n di zar en 1 a e o ne e p ci ó n de n mis te ri o o n to l ó gi e o 11 

en Gabriel Marcel, se 1 ee con pro ve ch o e1. libro de CHARLES MOELLER, 

11 Literatura del siglo XX y cristianismo, Madrid. Gredos en el -

tomo IV, en la sección dedicada a1 fi 1ósofo - escritor, Pág. 179 

a 275 principalmente, 1i bro claro y conciso para introducirse en 

1 a do e tri n a d e G a b ri e 1 M a re e 1 • 

E 1 m o ri r es un mi s te ri o , e o m o 1 o 11 ama M a re e 1 ; -

11 La presencf a es esencialmente misterio, hay que tener cuidado 

de no confundí r misterio como lo incognoscible, un elemento opa

co del pensamiento. El misterio es auténtico misterio precisamen. 

te porque es luz ; no puedo nrf rarlo en sí mismo porque es él, el 

que hace posible mi mirada. El misterio es una participación que 

fundamenta mf realidad de sujeto. 11 S61o el misterio reúne 11 
• 
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E. - Tei 1ard de Chardai n, sabio jesutta, francés, paleontólogo. -

Nos ofrece a lo largo y ancho de su monumental obra pensamientos 

m uy p r o f un dos s o b re e l h o m b re y s u fi n a 1 i d a d • R e e o mi en do 1 e e r 

principalmente ; El Fenómeno Humano y el Medí o di vi no, editado -

por 1 a e dí to ri a 1 Ta u rus , en Es p afta . 

F.- Romano Guardi ni Teólogo cat61i co en es te pequeño libro, " Les 

a g es de l a vi e " , e x p 1 i e a e 1 p as o de un a e da d a o t r a a p a r ti r -

de un a e rl si s es pe cí fi ca. 

G • - A 1 e xi s e a re 11 , p re mi o n o be 1 de me di ci na en e 1 1 i b ro 11 1 a i n -

c6gni ta del hombre 11 expone los resultados de sus i nvesti gaci enes 

e entra da en e 1 e u e r p o q u e en Y e j e e e , i n ter es antes s us i de as a u nq u e 

p a r a mi g u s to de m as i a do me e a ni si s ta • 

H • - L eh r U rs u l a e n s u 1 i b ro ps i e o 1 o gí a d e 1 a s en e e tu d , B a re el o n a , 

Herder, 1980 en el capítulo IV. hay varias investigaciones reali

zadas por 1 a a u tora que corroboran el que 1 a i nteli genci a no nec.!2_ 

s a ri amente es de fi ci ta ri a e o n 1 a edad 11 ( P a g • 5 5 a 1 a 10 6 ) 

I.- I.S.S.E.M.Y.M. Toluca, México, abril de 1976, estudio realL 

z a do p o r 1 a O r a • Si 1 vi a B a r ri os • A 1 q u e a gr e g ó e 1 s i g ui en t e e o -

mentario ; 11 Los maestros jubilados no quisieron saber nada mas 

de la enseñanza, porque nunca quisieron ser maestros". 

J.- Vik tor E. Frank 1 , psicoanalista que sufrió los campos de 

e o ne en t r a ci ó n N a zi s d u r a n te 1 a S e g un d a e u e r r a M un di a 1 • E n d os de 

sus libros ; psicoanálisis y existencialismo, editado en México 

por el fondo de Cultura· económica. Y " la presencia ignorada de 
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Dios"• editado en Madrid España por la editorial Herder. Nos seña 

la y explica en qué consiste la " Cura de almas " funci 6n pedag§. 

gi ca entre el médf coy el sacerdote. La orí entaci lln que se propone 

dar a los ancianos, muy cercana a la LOGOTERAPIA, de laque toma

mos sus principales presupuestos. 

K.- Como introducción y para acercarse al conocí miento de las té~

ni cas propuestas, recomendamos tres 1i bros en español ; De Schutz 

Wi lli ams, Todos somos uno. De Yablonsky Lewis t Psi codrama ; y de -

los esposos Po1ster, Erving y Miriam, Terapia Guestfiltica. todos -

e df ta dos p o r Amo r ro r t u de B u en os A i res º 

L.- Entre las principales experiencias en nuestro pafs podemos se

ñalar a ; Los Ings Arias en Chi nameca, Edo, de Mexi co, el trabajo 

de ecotecni a más antiguo y sostenido en Me xi co. En Cuernavaca More 

los es ta trabajando el Arq. Jean Robert. El Drº Gabr·i el Cámara en 

Chihuahua, Chih. En el estado de Tlaxcala hay dos programas; el .. 

Prof. Jesús Qui roz de la Universidad Iberoamericana, en Moñuztla • 

y l a C as a d e 1 Ter e e r Mu n d o en I x th a e u i x t 1 a • 

M.- El INODEP.- Ins ti tute Ecuménico para el Desarrollo del Pueblo 

con sede en París, Francia ha realizado un trabajo de apoyo a pro

gramas de desarrollo popular en muchas partes del mundo. La Crfti -

ca Ins ti tuci anal y Creatividad Colectiva se sitúa en el interior -

de 1 a gama de a e ti vi da des , s i en do s u s o p o r t e y un o d e s us f r u tos -

más utiliza dos. Confrontar el libro de ~ Mi ch el Segui er y Equipo 

IN O DE P • e rf ti e a I ns ti tu ci o na l y ere a ti vi dad e o 1 e e ti va. M a rs i e g a • 

Madrid 1978 así mismo de la misma editorial y realizado tanibi én 

por el INODEP el libro ; Métodos de Análisis de la Realidad. 
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