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Licenc¡ado Castillo Lutín:

En atenc¡ón á ¡a resolución de fecha nueve de ma¡zo del año dos mil once,
emitida por la Un¡dad de AsesorÍa de Tesis de la Facultad de Cienc¡as Jurídicas y
Soc¡ales, en la cual fui nombrado asesor de tesis de la Br. ANA ISABEL AVILA
BARRERA, sobre er tema tirulado "ANALIS|S TECN|CO.JURÍOICO DEL TRAM|TE
PARA OBTENER LOS BENEFICIOS DE LA LEY DEL APORTE ECONÓMICO AL
ADULTO MAYOR, PARA DETERMINAR SU ADECUACIóN A LAS
CARACTERISTICAS PROPIAS DE LA TERCERA EDAD", en virtud de lo cual rindo
a usted el sigu¡ente dictamen:

El contenido cientifico y técnico de la tesis es adecuado en virtud de que la
investigac¡ón elaborada estableció un anális¡s técnico jurídico del trám¡te de
obtención de beneficios ec¡nómicos de la ley del aporte económ¡co ai adulto mayor,
adecuando este a las características propias de las personas de la tercera edad,
logrando adecuar el trámite de manera efcaz a estos últimos y a sus diferentes
neces¡dades.

Los métodos de ¡nvesligación util¡zados durante la elaboración de la tesis en
mención son los sigu¡entes: método c¡entifco, método deductivo e ¡nductivo y
método histórico, los cuales fueron utilizados de una forma adecuada durante la
real¡zación de la totalidad de la ¡nvestigac¡ón. Así mismo las técnicas de
investigación util¡zadas son: técnica bibl¡ográf¡ca, técnicas jurid¡cas, técn¡cas de
campo y técn¡ca documental.

En la elaborac¡ón del trabajo de tes¡s la redacc¡ón fue adecuada y acorde al
contenido de la investigación.

La tesis presenta una contribuc¡ón c¡entífica significativa al desanollar
aspectos propios del derecho administrativo y la forma en que se puede alcanzar el
desanollo de la población.



Las conclus¡ones y recomendac¡ones que se desprenden de la ¡nvestigación
son adecuadas puesto que para su elaboración fueron tomados en cuenla los
aspectos fundamentales de cada capitulo del conten¡do del trabaio de tesis y ¡a

bibliografla consultada es adecuada.

En v¡rhjd de lo anteriormente expuesto la tes¡s descrita reúne los requ¡sitos de
forma y de fondo que se establecen en el Artículo 32 del Normat¡vo para la
Elaboración de Tesis de L¡cenc¡atura en Ciencias Juridicas y Soc¡ales y del Examen
General Públ¡co.

En consecuencia rindo DICTAMEN FAVORABLE al considerar que el
contenido científ¡co y técn¡co de fa tesis, los métodos y téch¡cas, la redacc¡ón,
conclus¡ones, recomendac¡ones y b¡bl¡ograffa consultada son adecuados por lo que
considero que el trabajo de tesis realizado puede ser objeto de rev¡sión y
apróbac¡ón.

S¡n otro particular me suscr¡bo de usted con muestras de consideración y
respeto.

Lic. Estuardó Castéllanos Vénégas
Colegiado no. 7,706

Li+.8*m*¿ Ca*fu*x
AAoCADO Y ¡¡OT^iin
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Guatemala, 20 de julio del año 2011

Lic. Marco Tulio Castilto Lutín
Jefe de la Un¡dad de Asesoría de Tes¡s
Facultad de Ciencias Juíd¡cas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

I

Respetable Licenciado:

En virtud de la resolución de fecha catorce de octubre del año dos mil diez,
emit¡da por la Unidad de Asesoría de Tes¡s de la Facultrd de C¡enc¡as ,.luridicas y
Soc¡ates, en ta cual fui nombrado revisor de tesis ¿e la gr. ¡ñÁ laA-g-E'i_ evll¡
BARRERA, sobre et tema titutado "ANÁLtsls TÉcNrco¡uniolóó óELiR¡,fii'EpARA oBTENER Los BENEFlctos DE LA LEy DEL Aponre econói¡rco nlADULTo MAyoR, pARA DETERMTNAR su loecuactóñ n uscARAcrERisncAs pRoprAs DE u r¡ncÉm eo¡ó;Iñá'piiñiio intorr"rr"
que he procedido a revisar el trabajo en mención.

Con la sustentante de la tesis ANA ISABEL AVILA BARRERA, hemos
sostenido varias ses¡ones de trabajo, durante las cuales fueron eva¡uados los
reqursrtos estabrecidos en el Nomativo pafa la Elaboración de Tesis de Licenciatufa
en C¡encias Juridicas y Sociales y del Éxamen General er:blico, poiiJq-ue pueoo
afrmar:

-. Conten¡do científic! y técnico de la tesis: la investigación fue realizada conobservancia de consideraciones doctr¡narias y tegatjs, desanolló aspectos
fundamentales del trámjte para obtener los beneticlos dé ta tey Oet aporte economico
:l -"_1r]19 

mayor. sus pr¡ncipates caracteristicas. ant"i"Aánd" 
'ñiJúrt"os 

y

:::::l:1"1 jlclolamienjo, principios y ta forma en que dicho trámite puede
conrnDutr a atcanzar el desanollo económ¡co, soc¡al, cultural y educativo de Iapoblac¡ón de tercera edad guatemalteca en lorma integral.

- En la invest¡gacjón realizada se utilizaron los sigu¡entes métodos y técnicas
de investigac¡ón:
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effiy
. Método c¡entífico, a través del contraste de la

realidad mediante el análisis, comprobación y
teóricos;

hipótesis planteada con ¡

abstracc¡ón de elementos

¡ Método deductivo inductivo, puesto que la invest¡gac¡ón partió desde el
conocimiento de las características de la población de la tercera edad, hasta
llegar a establecer cómo se puede contribuir por medio del aporte económ¡co
y su tramitación, al desarollo integral de este tjpo de sector poblac¡onal en
Guatemala;

. Método histórico, con el fin de encontrar el origen de los programas de ayuda
al mejoramiento de vida de las personas de lá tercera edaden Guatemála y
determinar así, la manefa como surgen y evolucionanl. Método analít¡co, a través del análisjs de hechos y fenómenos relacionados
con Ia realidad;

. Método s¡ntético, a través del anál¡sis de resultados, elaboración de
c,onclus¡ones y recomendaciones.

. Las técnicas de investigac¡ón ut¡t¡zadas fueron: técn¡ca bibliográfica, técn¡cas
juríd¡cas y técn¡ca documenta¡.

- . A mi.conside¡agión la redacción ut¡l¡zada en la elaboración de la investigación
es adecuada.

- Contribución científica; el tema objeto de la investigación contiene aspectosque de ser aplicados pueden llegar a contribu¡r en el mejoramiento de las
cond¡ciones de vida de la población la tercera edad en Guatemala a través del
mejoramiento del procedimiento de la obtención del aporte económicr, con lo cual
se puede alcanzar el desarollo integral de este sector vulnerable.

- A mi considerac¡ón las conclusiones y recomendaciones elaboradas son
adecuadas y hacen referenc¡a al fondo de la investigac¡ón.

- Considero que la bibliogratia ut¡lizada es amplia y adecuada para eltema.

En atención a lo anterjormente expuesto a mi considerac¡ón, la ¡nvest¡gación
llena los requis¡tos establecidos por la Facultad de Ciencias Juldicas y Sociales dela Universidad de San Carlos de Guatemala, establec¡dos en el Artículo 32 del
Normativo para la Elaborac¡ón de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales y del Examen Púbtico.

Así mismo le ¡nformo que la jnvest¡gación, ha cumpt¡do con todos los
requerimientos_h_echos de mi parte, por lo que ño tengo ningun; objeción en emit¡r el
presente OICTAMEN FAVORABLE, y recomiendo la aprobación d-e la investigación
para su presentac¡ón en el examen público de tes¡s, prev¡o a conferir el grado
conespondiente, requerido por la sustentante.

Sin otro partjcular, me suscÍbo de usted, con muestras de considerac¡ón y
respeto,

fdi;trr AlÉiido Cirtill,r il i. i.
A$og&do Y Notario



JUTÍD(¡S Y SOCLALF-S

Eú¡ci.s-zM a ñtuñ

DECA.NATO DE LA FACIJLTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.

Cuaternala. trece de septienbre del año dos lnil o¡ce.

¡

Con vista cn los dictámcncs que antecede¡, se autoriza la Inpresión del trabajo de Tesis del

1de lar e.trrdiarrtc A\A lSAHbl A\ ll A RARRI RA. lituraCo A\Al lqls IfC\lCO.

.,LJRíDICO DEJ-'IRÁMITE PARA OBTENER I"OS BENEI'ICIOS DE LA LEY DEL

APORTE ECONÓMICO AI, ADULTO MAYOR. PARA DE]I]RN4INAR SU

ADECUACIóN ,\ LAS CARACTERiSTICITS INO¡'IAS DE LA TERCI-,RA IJDAD.

Ar1ículos 31. 33 y 34 del Normativo para 1a elaboraciór de lesis de l-icencialura en

Ciencias Jurídicas y Sociales y del Exarncn General Pilblico.-

á;::l^;*45
g"t ::------...- *,'l

\q,, IQ.lK¿

CMCMA]

&,",.," ")

á:'sxaP'
qF, slcqEIr$A É!

to,,..," t



(;:::'ru':r)t
-="s 

.- ei:E S¡Cif¡aFi¡ ¡39',^--.+F

\., "7
A Dios:

A mi mádre:

A mi padre:

A mis hermanos;

A mis abuelos:

A m¡cuñado y mi
sobrino:

A mis am¡gos:

A la Un¡versidad
de San Carlos de
Guatemala:

A la Facultad de
C¡enc¡as Jurídicas
y Sociales:

A la jornada
malut¡ná:

DEDICATORIA

Por la vida que me ha
darme su luz cada día.

brindado y por guiarme y

i!4aria Arcella. por
nrpü sarme a ser
apoyo er ¡ni v da.

ensenarrne a

mejor persor¡a
ollr¿lr mis metas e
y .,ror su cL lalado v

por ser un apoyo
me ayuda a contlnuar
que siempre me han

Rene Carlos, por ser mi simboo de dedicacón y
perseveranc a y por su culdado y apoyo en r¡i vida

A lison Carlos y l\4arco
incondicional y el aliento que
mi camino y por el cariño
lenido

Gabrie. lsabel, Santlago
consejos y sab¡duría.

y Ana (Q.D.E) por sus

Por ser el faro de luz y alegría que me ilurnina. por
conocerffre ta como soy y comprenderme. por
acompañarme en ms ogros y fracasos y celebrar
-is ¿leq-ias y, orpa,l I .n - lri. a ós

Juan Antonio y Angel [,i]ario por su carlño y apoyo
incondicional

Por ser m alma mater y
profesional.

brindarme una preparación

Por ser mi centro de formacrón acadernrca

Por ser parte de mi
estudios, e impulsarme

vida durante 5 años
a la excelencia.

de



/-$}t."r,?rb
ir" srcr,ro* EÉ-?r,- _ Ér¡:

\,."""/

Pás.

i

1.

lntroducción

c¡piruro l

Marco contextual

1.1 Adulto mayor en la histor¡a

1.2 Estéreotipos contempJráneos del adulto mayor en la ac{ual¡dad......

1.3 Caracteristicas de los adultos mayores

1.3.1 Físicas

1.3.2 Psicológicas

1.3.3 Sociales

1.4 Teorías sobre el envejecim¡ento y eldesaffollo

CAPITULO II

Situación de las personas adultas mayores ... ..- -,............. ...

2. 1 El envejecimiento......................

2.2 La problemática de la pobreza

2.3 Diferencia entre elcampo y la ciudad.........................

2.4 Consecuencias del envejecimiento y acc¡ones para enfrentarlas... ...

2.5 Políticas de ingresos

2-5.1 Régimen de seguridad social y asistencia pública

0l

01

05

09

09

'11

to

,to

41

41

43

45

46

48

48

2.

2.5.2 Cuestiones relativas a la jub¡lac¡ón 51



fzn*36
{6 r,;rr;n,r i!
,1'- i .3,

CAPITULO III

3. Los adultos mayores en Guatemala

3.1 La poblac¡ón mayor en Guatemála y el envejecjmiento

3.2 Característ¡c€s y s¡tuación de la población mayor en el país............

3.2.1 Ub¡cac¡ón geográfica

3.2.2 Pertenenc¡a étnica

3.2.3 Estado civil...

3.2.4 Acceso a la educac¡én

3.2.5 Acceso al empleo

3.2.6 V¡olencia, d¡scrim¡nación y otras v¡olaciones

a los derechos humanos

56

57

58

59

59

61

CAPÍTULO IV

4. La v¡vencia de Ia pobreza y exclus¡ón que tiénen las personas mayores sin
cobertura soc¡al

4.1 Las cond¡c¡ones sociólogicas, económ¡cas, po¡ít¡cas y
culturales de las personas mayores sin @bertura soc¡al... ... ... ... ... ...

4. 1. 1 S¡tuac¡ón sociocultural..............

4.1.2 Relaciones y comun¡cac¡ón con grupos soc¡ales... ... ... ... ... ...

4.2 Situación soc¡opolític€ ...............

4.2.1 Part¡cipación act¡va en alguna organizac¡ón

4.2.2 Conocimiento de los derechos del adulto mayor

4.3 Situación económ¡ca- laboral...

4.3.1 Activ¡dad laboral yestrategiadesobrevivenc¡a.....................

69

70

76

76

77

78

79



f;"lrrlrt!;,,
5."- :.. l- ' 6
í^:-- 

- 
5 -

CAPITULo V

5. Análisis Jurídico Socialde la Ley delprograma de
aporte económ¡co del adulto mayor .....

5.1 A*ecedentes

5.2 Criter¡os para el otorgamiento de la pensión emnómica

5.3 Procedimiento para la obtenc¡ón de la coberlura
de la pensión económica

5.4 Efectos de la apl¡cac¡ón de la Ley del programa del aporte
económico del adulto meyor en la soc¡edad guatemalteca

5.5 Renovac¡ón de los procedimientos de ayuda
a los aduftos mayores en Guatemala

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIoGRAF|A.

83

83

88

190

93

94

99

101

103



ót-:n*15
:H sir:si¡{RA ;E
,?¿ryÉF

Q-". ")
INTRODUCCION

La adultez mayor también conocida co¡¡o tercera edad. vejez o aduitez tardía y

ancianidad se refiere a las personas, de 65 años en ade ante. El nombre de este grupo

social iiene una connotación que depende de lugar soclal y po ítico. qLre se e de a

la pcrsona: esle es Lr¡ grLipo tlerror;ri:i atr ,"'!rnarafile alabiilr ¡ al!r! sLl ¡r',-- ala

productividad se ve reducido y que la soc edad empieza a marginarlos y exc Lr rJos. Una

de las medidas que se espera. melore la s¡tuac¡ón de las personas mayores

guatemaltecas sin cobeñura social. es la Ley del Programa de Apofte Económico del

Adulto lvlayor, ésta pretende daresarn apo¡1e. a todos los adultos mayores que se

encuentren en siluación de pobreza exlrema, para os efectos se consideran como

adu tos rnayores sln cobeftura soc al a as personas que cua¡do trabajaron en el sector

privado, público y mun c pal estuv eron bajo coniratos que no lnc uian seguro social, o

con un seguro socia rnínimo. En el sector privado los de servicios profesionales y

técnicos ter¡pora es. asi como os obreros. campesinos y jornaleros (contratados por

tarea y por t¡empo). También pertenecen a este grupo soaiaL las personas mayores que

se dedicaron al trabalo informal.

El objeto de la presente invest gación es estab ecer una modlf¡cación al procedimiento

de obtención de aporte económico, en virtud de que éste no ha sido adecuado al estado

físico, económico, Social y psiaológico de las personas de la tercera edad, lograr así un

procedimiento más efjciente para la obienclón de los recursos y así lograr el objetivo de

la ley que es meiorar las condiciones de v¡da de os benef¡clarios.

(i)



En el prlmer capítulo, se desarrolla el marco contextual en que se encuentran los adultos

rnayores en diferentes periodos históricos asi como sus caracterisiicas vistas desde

diferentes puntos de vista; en el segundo capitulo, se describe la situac ón de los adultos

rnavoresenel mLrndo -! cómo se desarrol a¡ ias diferentes par it c¿rs oe nqresospaT¿tlas

personas de ia tercera edad en espec al lo referente a segurdad y as stenc a social: en

el lercer capítulo, se desarroila la situac ón de manera especifrca de os adultos mayores

en Guater¡ala en relación a dlferentes aspectos de su vida socal y de los diferentes

proble¡nas a los que afronta, en el cuarto capÍiulo, se desarro lan los prob emas de

exclusión social y pobreza que sufren las adultos mayores en la sociedad y cónno esto

os afecta; en el qu nto capítulo, se desarrolla un anállsis social de .l Ley de Programa

de Aporie Económico del Adulto lr4ayor y da una serle de a ternativas que se pueden

rcal¡zat pa? rnejorar las cond ciones de vida del adulto mayor en Guatemala

En a -^laborac!ón de lrabajo de investlgación se recurrió a la ap! cación de los l.¡-Átodos

clentífico, deduct vo-inductivo, sintético, analítico e histórlco y las técnicas bib iográficas,

jurídlcas y documenta es.

Fl presente trabajo de investigación constituye una conlribución científica que establece

alternativas para que as personas de la tercera edad de Guatemala alcancen un

desarrollo lntegral a través del procedimiento de la ley de aporte económico del adulto

mayor.

(ii)



CAPITULO I

Marco contextual.

1.1 El ad,rlto ¡¡ayo¡ =r, Ia his'tona.

En el transcurso de la hisioria los adutos mayores han sdo concebidos por

1

algunas cu turas y civ Ilzac ones de d stinl¿rs formas percepcones que han ido

creado estereotrpos de 1a iercera edad de manera negatlva y positiva Por

ende en ocas ones, no se han valorado por su ampl a experienc a adquirda en

su iargo correr de vjda; sino son \r' stos como pe son¿5 qLte e\tán ierm¡nanclo

un ciclo y se deja de apreciar o agradable que puede ser esta etapa.

Carlos Trejo l\¡aturana en su trabajo El Viejo en la Historia" hac,^ Lrn recorrido

de a s tuación cle las personas r¡ayores en a socjedad- Co¡¡ienza por las

culturas primjtivas las cuales se caracterizan por ser el período de gloria para

os ancianos, puesto que en este período los anc anos son venetados como

faros guias de la sociedad, dado a que ellos poseen elperlenc a y

conocimiento; también se refiere al mundo griego donde el anciano tiene una

po sición de patriarca.

En el mundo hebreo a diferencia del griego

pdridrca a la de anci¿no cadu(o; d¡ lr.i5mo en

transforma la siiuación de

mundo ro ma no sucede algo

SC
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simiiar, ocurre el auge y decadencia de la persona mayor ante la

él renacimiento se ¡dentificó por llevar a cabo un combate contra

mayores o cons¡deradas viejas.

sociedad; en

las personas

Es en el mundo moderno donde la persona de la tercera edad se enfrenta a la

burocrac¡a, situación que continua todavía en el nuestros tiempos, sin

embargo el mayor problema al que se enfrentan las personas mayores en el

mundo contemporáneo es a la violencia que existe de manera general¡zada en

cada ámbito cotid¡ano y la búsqueda de la revalorizac¡ón y reconocimiento de

las personas mayores en la sociedad.

Vemos en comparación que las personas de la tercera edad han sido

semejantes durante los períodos de la h¡storia, pero no así han ido cambiando

las circunstancias y cons¡deraciones hacia ellos por la sociedad, lo cuaj está

condicionado o bien relacionado a la cultura; pués, no en todas las épocas se ha

desvalorizado a la persona mayor, sin embargo, en nuestros días sobresale más Ia

fuerte herenc¡a cultural, social y polít¡ca de desvalorizac¡ón y rechazo; más el agregado

de que ahora el papel e importancia del ser humano está determinado por la capacidad

de consumir

En los procesos de avance que se han dado en el mundo en distintos campos y que

han ¡ncidido en la reducción de la mortal¡dad, el jnc¡emento de la esperanza de vida y

la dism¡nucjón de la fecund¡dad, entre otros; sin embargo, en el marco dé ese proceso



algunos grupos se han beneficiado y han elevado sus n¡veles de bienesta¡. en

que una gran mayoría de la población no cuenta con las oportun¡dades, ¡os medios y

los recursos para favorecerse de los m¡smos, ya que no se han dado en condic¡ones de

equidad.

Así, es como, las condiciones de vida de las personas mayores, en muchos países del

mundo, a lo largo de la historia, resultaron ser un problema para el Estado y

el mercado. Por ejemplo en el periodo histórico más reciente, es decir, la del s¡glo XX,

desde una vis¡ón reducc¡onista y economic¡sta del hombre, surgen diversas

medidas, métodos y prácticas, para la ,,solución', al envejecimiento demográfico; las

cuales están leg¡timadas por la c¡enc¡a. Ejemplos de esto, según nos expone Alexander

Tolstü son:

Un grupo de científcos norteamericanos y

solucionar el problema de la sobrepoblación, io

planeta, es decir, elevar la mortalidad.

chinos que propusieron que, para

mejor era disminuir la población del

Un médico norteamericano, en cambio, sug¡r¡ó una población detérminada, él

sugirió la eutanas¡a para las personas de sesenta años.

Un demógrafo francés que ¡ns¡stió, en que los esfuezos de la soctedad no

pueden concentrarse en prolongar la vida de los ancianos. De manera, que lo mejor

era no invert¡r en ias cond¡ciones de vida de las personas mayores.

Asimismo el grupo de eugenistas, fundamentaron económ¡camente la práctica

de la eugenes¡a, sosteniendo que la ,disminuc¡ón de los viejos,, haría descender la

carga que soportan los trabajadores.



S¡n embargo, durante ia existencia del campo sov¡étim ¡as ¡nvest¡gac¡ones

más dirigidas al perfeccionamiento de los medios socioeconómicos y c¡entíf¡co_

técn¡cos que permitirían en el futuro prolongar la durac¡ón de la vida humana. Las

mayofes esperanzas se depositaron en el factor social; conjunto de medidas

estatales, sociales, culturales y médicas.

En este sentido, Tolstü plantea que para solucionar el envejecim¡ento demográfico,

debe hacerse desde una ética profesional y científica con sentido humanista. Al

respecto explica: "La posición de los científicos soviéticos, de sus mlegas de los países

soc¡al¡stas y de los círculos científ¡cos progresistas de Occidente, está basada

en principios humanitarios: la p[olongación del hombre es la tarea más importante de la

ciencia y la medicina contemporáneas, y un factor de progteso en las relaciones

sociales. En este sentido es regítimo er ¡nterés de los ¡nvestigadores por ros ¡ndividuos

cuya vida confirma el opt¡mismo de los científicos de extender la actual vida humana,,.

Por tanto, se deben tener condic¡ones de vida en donde las necesidades sean

satisfechas, tanto mater¡ales como afectivas, de esta manera es que se puede

determinar el progreso y el desarrollo humano y social. De aquí ra necesidad cientifica

y ética, en ésta investigación, de reconocer y revalorizar la vejez como auténtica etapa

de desarrollo, y sobre todo la de las personas mayores que están en condiciones de

pobreza y exclusión soc¡al.



1.2 Estereot¡pos contemporáneos del adulto mayor.

En la actuaiidad existe, una fundada convicc¡ón, avalada por ia investigac¡ón c¡entíf¡ca

contemporánea desarrollada sobre d¡versas facetas y var¡ables del proceso de

envejecimiento, de que las concepciones tradicionales de la vejez, vigentes

secularmente en la cultura occidental, carecen de soporte y justificación adecuada. No

obstante, el peso histórico de los pr¡ncjpales estereotipos sobre la vejez aún conservan

fuerte arraigo popurar, arcanzando er status de mitos y creencias fuertemente

asentadas

Esos m¡tos y creencias tradicionales, y a la vez contemporáneos, sobre la vejez

presentan en princ¡pio una dobre cara o act¡tud, o idearizada o negat¡v¡sta.

predominando ¡ntensamente los eslereotipos negat¡vistas. No obstante ambas

actitudes son extremas o falsas. Los mitos optimistas o ¡dealizados sobre la vejez han

sobrevalorado la etapa v¡tal de la vejez como edad de oro, en la que el anc¡ano queda

l¡brado de pasiones o ¡mpulsos juveniles inac¡onales, alcanzando p¡ena libertad.

sosiego en el ocio y paz, por cuanto la experiencia acumulada por los años aporta al

anciano suma discrec¡ón. prudencia y juicio.

Por el contrar¡o, las interpretaciones negativas y peyorativas de la vejez, más

abundantemente sostenidas que idealizadas, inciden en las variables de la evolución y

deterioro del anciano en d¡versas perspect¡vas, como la cronológica, Ia b¡ológ¡ca o de la

salud, la psicológica o personal y la sociológ¡ca o comun¡taria.



El estereotipo cronológico, asentado injustificadamente a juicio de U. Lehr én el cr¡te

de las normas de edadl equipara el envejecimiento con el numero de años vividos,

siendo no menos cierto, por el contrario que muchos individuos de edades muy

avanzadas se encuentran aceptablemente Íntegros, tanto física como psíquicamente,

mientras que sujetos de menor edad soportan ev¡dentes deterioros.

El estereotipo "biológ¡co" o consideraciones médicas sobre la vejez han incidido en la

concepción del envejecimiento como equ¡valente a ¡nvolución y senilidad. En cierto

modo, Ia percepc¡ón habitual de las personas no ancianas sobre la vejez suele

mantener este estereotipo negativo, como confirma el gerontólogo McTavish,2 tanto en

sentido biológico, como psíquico y sociológ¡co. La equiparaeión de vejez y ancianidad

con sen¡l¡dad contribuye injustamente a concebiÍ la vejez como etapa vital cargada de

achaques físicos, con p¡ofusión de enfermedades y trastornos psicofisiológicos y, por lo

tanto, como etapa necesitada de permanente asistencia médica en hospitales y

residenc¡as de ancianos, desde la perspectiva de la cercanía de la muerte. Con todo,

no es infrecuente ni excepcional la real¡dad del anciano sano y con energías físicas.

El éstereotipo "ps¡cológico" de la vejez ha acentuado el concepto de deterioro y decl¡ve

de los recursos psicológims sensoriales, atencionales, memoríst¡cos, cognoscitivos,

aptitudes o hab¡l¡dades, de personalidad, de carácter etc., potenciando el mito de la

vejez como etapa de escasa o nula creatividad, de aislamiento intimista, de ansiedad y

I 
U. 

^Lehr, 
Stereoty_pes of ag¡ng and ¿ge norms; aging: a challenge to sc¡ence and soc¡ety, pág. 78.' D G McTavish. Perceplions of otd peopte: a review of research methodotog¡es and fi;dinds, the

geronlologist 1'1, pá9. 90-101.
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depresiones, de comportam¡entos rígidos e ¡nflexibles, de camb¡os

injust¡ficados y genera¡mente marcados por las vivenc¡as penosas, como

et gerontólogo Palmore3. Pero tampoco es ¡nfrecuente ni excepcional la

anciano creativo y bien adaptado personal y socialmente.

deh

ha reflejado

realidad del

El estereotipo "sociclógico'o social negativ¡sta de la vejez ha ¡ncidido trad¡c¡onalmente

en las connotac¡ones de inut¡lidad, aislamiento, improductividad y desv¡nculación del

anc¡ano respecto a los ¡ntereses sociales y relacionales comun¡tar¡os. Más

rec¡entemente, la equ¡paración de vejez ccn etapa de la jubilación gene¡almente

deficitaria en recursos económicos ha acentuado la peyol-ativa imagen que actualmente

rodea a la figura del anc¡ano. La corrección de este falso estereotipo que, en último

término, tiende a ¡gualar vejez con pobreza, asilo, abandono y soledad, es una

ex¡gencia que debe reclamar tanto la ciencia como la misma sociedad, como han

denunciado entre otros Rosea y Fernández Ballesteross en la búsqueda de una vejez

competente que perm¡ta recuperar al anc¡ano la act¡vidad e integración socjal en la

comunidad familiar, social e incluso profesional y laboral.

Lejos de los estereotipos rígidos y definit¡vos sobre la vejez, la invest¡gación

gerontológ¡ca contemporánea presenta una concepc¡ón más ab¡erta y sensata de Ia

misma, como etapa vital en la que evidentemente se producen pérdidas y defic¡encias,

r E. Palmore, Attitudes toward aga¡ng as shown by humor, ihe Gerontotooist 3, pág. 181-186.'4. Rose, Currett theor¡cal ¡ssues in soc¡al gerontology, ihe Gerontologist 4, pág. 46-50.s R. Fernández Ballesteros, Hacia una ve¡ez compelerte : un desafio a la c¡éncla y a la soc¡edad,
pá9.239-258.
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pero también desarolos y consecuc¡ones nuevas, dependiendo de circunstancra*q:.1
personales, sociales y biológicas. En cualquier caso, la vejez es un tramo evolut¡vo de

la vida con sentido prop¡o y diferenc¡al, con problemas y posib¡lidades de realización

pe[sonal a los que trata de acercarse objetivamente ¡a ¡nvestigación gerontológica. De

este modo, las nuevas investigac¡ones y conocimientos sobrc la vejez van suplantando

antiguas creencias y estereotipos, de suerte que hoy ya no se conciba la vejez como

decadencia o deterioro inevitable, ni se identifique el proceso de envejecjmiento con el

de demencia senil.

El recorrido h¡stór¡co efectuado sobre los h¡tos más representativos del discurso

evaluativo sobre la vejez, en d¡st¡ntas épocas y culturas, aboca a algunas

considerac¡ones generales. En primer lugar, la constatación del hecho de que el interés

por la etapa de la vejez es tan antiguo y connatural al hombt"e como cualquier otra

etapa de la vida humana. En segundo lugar, la aproximac¡ón al concepto y

características de la vejez en la trad¡ción pre c¡entíf¡ca es ambigua, plural y, con

frecuencia, contradictoria. En tercer lugar, los estereotipos tradicionales sobre la vejez,

tanto los optimistas como los negativistas, se han tt-ansmitido con fueza, que la

investigación gerontológ¡ca contemporánea sólo ha consegu¡do en parte su

rect¡fi cación o desmitificación

Finalmente, muchas de las refiexiones, descripciones y cons¡derac¡ones pre c¡entíficas

sobre la vejez han sido alumbradas a part¡r de las propias vivenc¡as y experiencias

necesariamente diferentes en los tratadistas, y con frecuencia han sido planteadas
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como general¡zaciones, a pesar de que han procedido de d¡versas perspectivas de

análisis sobre la vejez, ya sea personal-psicológica, física o de salud y soc¡ológica. por

ello, la mayo¡ parte de los escritos tradic¡onales con contenido gerontológ¡co llevan la

finalidad u objetivo del consejo para ayudar a llegar a la vejez con mayor sensatez,

para retrasar en lo posible la llegada vejez, o para soportar y asumir vitalmente de un

modo digno.

1.3 earacteisticas de los adultos mayores.

Se suele definir el envejecimiento como un proceso de deterioro donde se suman todos

los cambios que se dan con el tiempo en el organismo y que conducen a alterac¡ones

funcionales y hasta la muerte. Estos camb¡os desde el punto de vista fís¡co, ps¡cológico

y sociai, conllevan c¡erto tipo de características que se debe de analizar para

comprender de mejor manéra el proceso de envejecimiento dentro de nuestra

soc¡edad.

1.3.1 Físicas.

Desde una visión del ámb¡to físico, ei envejecimiento conllava cambios en los s¡stemas

cardiovascular, respiratorio, metabólico, motriz, etc., que a su vez van a interacc¡onat

sobre las capacidades psicológicas, tal como veremos en el apartado sigu¡ente; que

merman las capac¡dades de resistencia y agilidad de los ancianos, con los
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o)k*,-y'consiguientes perjuicios para su autonomía, calidad de v¡da y su habjljdad

de aprendiza.je motriz.

Se pueden dar pérdidas físicas para las personas que llegan a la tercera edad; estas

pérdidas son relac¡onadas con el proceso fisiológico del envejecimiento, es decir

debemos hacer conciencia de ellas durante los camb¡os que sufre el anciano sano o

enfermo.

Entre las pérdidas físicas están:

. La pérdida o d¡sminución en la capac¡dad del func¡onamiento genera¡.

. La pérdida o dism¡nuc¡ón en la movilidad.

. La pérdida o d¡sminuc¡ón en el estado de salud.

. La pérdida o disminuc¡ón en la capacidad sexual.

D¡chas pérdidas o dism¡nuciones en el estado fis¡ológico del anc¡ano tiene como

consideraciones geneÍales:

1.-ta d¡ficultad siempre ex¡ste en aislar cambios normales del

envejecimiento.

proceso del

2.-La intenelac¡ón que existe entre los aspectos físicos y ps¡cológicos dei

envejecimiento.

3.-El énvejecer, afecta a todos los sistemas de la persona en diferentes puntos que

estos varían

10



4.-Las personas no envejecen con un patrón defin¡do, envejecer

individual, nadie envejece al mismo paso.

s.-Las neces¡dades básicas de las personas no cambian de una

frecuencia los adultos mayores exper¡mentan una reducc¡ón de la

depender de otras para desplazarse.

es un pro

edad a otra. Con

movilidad y deben

1.3.2 Psicológicas.

con la vejez, se producen distintos cambios de tipo psíqu¡co, como son ras variaciones

en el comportam¡ento, en la autopercepción, en los valores y en las creencias, a la vez

que se producen también camb¡os de tipo soc¡al, como es el papel del anc¡ano en la

comunidad, que pasó en la actual¡dad de ser una persona muy respetada e ¡nfluyente a

ser una población de carga para la soc¡edad.

A nivei psíquico se produce un envejecimiento de las capac¡dades intelectuates que se

inic¡a hac¡a los 30 años y se incrementa en la vejez. Existe pérdida de la capacidad

para la resolución de problemas, se va alterando la capacidad de lenguaje y expres¡ón

y se producen alterac¡ones en ra memoria. suere padecer amnes¡a focarizada en er

tiempo.

La personal¡dad no suele alterarse, a no sef que se produzcan alterac¡ones

patoiógicas. Suele tener una capacidad de adaptacjón dism¡nuida por el miedo ante

situac¡ones desconocidas.

11



Los cambios de comportam¡ento de los anc¡anos deben aceptarse como inevitablelksS-f
pero es difícil determinar en que medida son consecuencia de deterioro neurológico y

mental, porque obedecen al cambio de situación soc¡al, psicológ¡c€ y fis¡ológ¡ca. La

pérd¡da dé facultades física que quizá obr¡gue a aceptar e¡ cuidado de otros, er fin de Ia

v¡da laboral, el aislam¡ento, la pérd¡da de contaeto social que da el trabajo y la viudez y

la muerte de los amigos minan la autoestima de los ancianos y provocan depres¡ón.

Hay ancianos que mantienen vivo el ¡nterés por muchas cosas y que d¡sponen de más

dinero que en n¡nguna otra époc€ de su vida; pero, en muchos casos, lo normal es Ia

falta, de dinero, la soledad, la incápacidad física y la falta de estímulos mentales.

La rapidez con la que cambia Ia soc¡edad moderna,

forma de v¡da actual no contribuyen a mejorar su

pérdida de interés, resént¡m¡ento y estancam¡ento

explican atribuyéndolos a senilidad inevitable.

la desorientac¡ón del anciano y la

s¡tuación; el resultado es apatía,

mental, que con frecueneia se

En el lado pos¡t¡vo, a Ia jub¡lac¡ón tempr.ana, la mejor atención méd¡ca, el aumento

las pensiones y la mejora de las viviendas puede hacer de la vejez una época

oportunidades y exper¡enc¡as nuevas.

A consecuencia de¡ aumento de vida hay un número mayor de anc¡anos en edad

de ser pens¡onados y por ¡o tanto no productivos y con ingresos a veces ¡nsuf¡cientes

de

de
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Esto explica el derrumbe psicológ¡co del comportam¡ento del anc¡ano que se observa

con mucha frecuencia en los jubilados que pierden lnterés pot" la vida y también por su

posición económica y soc¡ar. En el pasado, er anciano vivía en el núcleo fam¡riar, varias

generac¡ones, era respetado y atend¡do por sus hüos y n¡etos, tamb¡én real¡zaban

pequeñas labores domésticas; por ro contrario, en ra sociedad moderna, er anc¡ano se

encuentra aislado y marginado.

Al analizar er cuadro comparativo anterior podemos observar como en ras fam¡lias der

pasado, el anciano detentaba un sitial muy ¡mportante dentro de la soc¡edad como un

laro de sabiduría y se le otorgaban benef¡c¡os que lé perm¡tían gozar de una v¡da d¡gna

e integral; m¡entras que en la actual¡dad se le a relegado a un lugar de a¡slamiento y

rechazo. Este hecho contribuye a la tendencia de los hijos a formar grupos familiares

autosuf¡c¡entes con fragmentación del núcleo familiar, esto se presenta con mayor

¡nclinac¡ón en la población urbana que en la rural.

Famil¡a Moderna

Núcleo familiar único, con t,odas las
genereciones y el anciano en la cima de la
pirámide.

Fragmentación del núcleo fam¡liar.

Asisiencia a los ancianos de las familias. Arstamrento de los anc¡anos; no sontolerados por los ióvenes
I lncomoelihili.lerl háhit^c a+^ \

Respeto a los ancianos y asu

experiencia.

Malfato hacla los ancianos.

Empleo de los anc¡anos en labores
domést¡cas,

uÍrcuttades económ¡cas sociales
y ps¡cológicas del ancjano a¡slado y
marginado.



También ex¡ste una gran incomprensión entre las generac¡ones, lo cual se agrava c*qgj)
la incompatibilidad de caracteres y costumbres, otros factores más se explican así

mismo porque en la actualidad son mayores las necesjdades de asistenc¡a al anciano,

no sólo son méd¡cos sino también psicológicos, sociales y económicos.

El temor a la reparac¡ón de pasados errores supuestos, generalmente hace que tengan

confl¡ctos, muchos anc¡anos que sufren de depfes¡ón y llegan a pensar en la muerte

como una l¡berac¡ón de sus desgracias y de sus problemas. Es común encontrarse con

algunos que piensen que los demás tratan de hacer lo posible por mantenerlos en la

inmovilidad, o todo lo contrarío, que se acusan a sí mismos de la m¡seria y el desorden

en que viven y cons¡deran que Ia pena, el esfuerzo por levantarse o mejorar; es muy

difícil. La depl.esión de ¡a persona de la tercera edad resulta muy d¡fíc¡l para las

personas que tratan de ayudarle, pero todos los esfuerzos resultan inútiles, y no dan

algún avance. No quieren que se les de ánimos y están convencidos de la

¡mposib¡l¡dad de que haya alguien que los comprenda, prácticamente lo mejor que

puede hacerse en consegu¡r que se encuentren lo más cómodos posibles y hacer que

se sienten más animados y parte de la familia, dándole án¡mos y hac¡éndolos participar

de manera general.

En a¡gunas personas de edad avanzada se presentan dificultades en la memoria sobre

todo en la relac¡ón de acontecimientos ocurridos recientemente mientras que el suceso

ocurrido largo tiempo antes, sigue s¡endo excelente. Esto d¡ficulta que el anc¡ano capte

nuevos datos y hechos y a su vez hace que el reajuste al sitial resutte para ellos un

problema. Un fa¡lecim¡ento que tenga como consecuenc¡a la necesjdad de trasladarlos



a cosa de otro fam¡liar, puede causarle una alteración muy grave ¿e ta estaoitiOak
mental. La capacidad de aprender nuevos cosas está afectada y se consigue poco en

este sentido aún cuando se les dedique mucho tiempo. Les resulta impos¡ble un estado

de concentrac¡ón, aunque sea breve.

En los ancianos, este tipo de situación es como la famosa bola de nieve, hasta que

cada act¡tud que requiere concentración o esfuerzo mental es dejado a un lado, hasta

que la v¡da acabe por prolongarse dentro de cada una rut¡na cada vez mayor. .Cuando

la memoria se deteriora el insomnio puede convertirse en un problema: el anciano

se levanta a media noche mmo sí fuera la hora del desayuno. Es común entre las

personas de edad, mostrar un retroceso de la edad, mostrar un inacc¡ón en su

respuesta emocionai y la disminución de la mnc¡encia social puede dar como resultado

una conducta inaceptable, pérdida del sentido de la dignidad, les lleva a dejar de

preocuparse por cambiarse de ropa y en términos generales, puede aprec¡arse en ellos

una lalta de hig¡ene.

Es muy común que los ancianos se desarrollen una tendencia poco natural a la
posesión de algunas cosas como por ejemplo un bolso o una p¡pa o real¡zar un ritmo

part¡cular, como lavarse las manos o pe¡nares o ¡ncluso un gesto tr¿dieional como

retorcer la esquina de la sabana con las manos. Otros creen que los demás se

apoderan de sus propiedades o que otro se pone su vestimenta. El anciano es un

ind¡viduo que neces¡ta afecto y cuidado, un sujeto frágil al que debemos cambiar Ia

soledad y la marginac¡ón a las que, sin hacerlo les conduce la sociedad moderna

1s



Los comportamientos depresivos del anciano son frecuentes y no sólo comprenden I k"^,, " >

formas de conducta man¡acódepresivas s¡no también las depresiones seniles que se

acompañan de ¡nvoluc¡ón cerebral y se conocen así como el término de depresión

invoiut¡va; esta se trata de un verdadero proceso mental irrevers¡ble pero tanto en estas

formas como en otras interv¡enen muchos factores psicológicos comunes de la edad

invo¡utiva que va desde pérdida de¡ papel del jefe de la fam¡lia y camb¡os sociales,

hasta la crisis de jubilación y a¡slamiento progresivo con pérd¡da de la prop¡a dignjdad.

Los comportamientos depresivos del anciano dominan la sintomatología (dificultad del

pensamiento, depres¡ón del ánimo); aparecen ideas del¡rantes de t¡po hipocondríaco,

de alguna pobreza, culpa, persecución y man¡festaciones de ¡rr¡tabi¡idad y exc¡tación

psicomotr¡2.

tos ancianos tienden eon freeuencia al agotam¡ento orgánico por perd¡da de apetito y

rechazos de alimentos como todo una serja de trastornos, desde la sensac¡ón de peso,

estreñim¡ento, hasta dolores de cabeza. Las personas de tercera edad se sienten

preocupadas al saber que son problema para los demás.

1.3.3 Soc¡ales.

Muchas personas de edad avanzada exper¡mentan camb¡os notabres de conducta, ¡o

que d¡f¡culta las cosas para ellos mismos y para aquellos que tienen que cuidar¡os o

con quienes viven. Su habilidad para acomodarse a las alteraciones que se producen

es muy debil¡tada y esto afecta su desarrollo social.



La tristeza por la muerte dé un ser querido, el

hospital puede causar infel¡c¡dad o temores. La sordéra o la pérdida de la visión

solos y abandonados, y se refugien encontr¡buyen a que los ancianos se s¡entan más

sí mismos.

Muchas personas que viven solas, son invadidas por Ia tr¡steza y se sienten incapaces

de encontrar la menor sat¡sfacc¡ón en la v¡da. Desajusles tales como la artritis o alguna

enfermedad cardiaca pueden empeorar el estado de cosas y dar como resultado un

total aislamiento mental o físico, en muchas ocasiones. Las petsonas de la tetcera

edad se sienten cada vez más inc€paces de va¡orarse por s¡ m¡smos y más solos.

tienen la sensación; ¡ncluso los que tienen fam¡l¡ares atentos y cariñosos de que nad¡e

se ocupa de ellos, gradualmente se apartan de la vida y su aislamiento se hace cada

vez mayor.

El proceso dél envejec¡m¡ento tiene lugar en el contexto social. SÍ b¡en las limitaciones

sociales y pefsonales de los últ¡mos años podrían ¡imitar o mod¡ficar el comportam¡ento

social también presentan nuevas oportun¡dades y experiencias sociales, gratific¿ntes

para las personas de edad.

El oomportamiento social al ¡gual que la juventud, se ve influ¡do por dos factores

¡mportantes, las características personales del indiv¡duo y apoyos soc¡ales dispon¡bres.

Las personas de la tercera edad son muy út¡les en la sociedad, dan amor, apoyo sjn

perder mucho a camb¡o, dan consejos y tamb¡én mucha sab¡duría a los jóvenes, lo cual

benef¡c¡s tanto a quien da como al que recibe. Muchas personas s¡enten la necesidad

camb¡o de casa, tener que ingresar a un\Qa*t
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y guian a los jóvenes, proceso que con

Ser una persona de Ia tercera edad es una manera de sat¡sfacer estas necesidades y

mantenerse en contacto con las nuevas generaciones. Las amlstades son

especialmente ¡mport€ntes en estos años.

Las relaciones familiares con frecuencia remarcan la dependencja y la atención, los

amigos son fuente de aregría; tener una peGona a ra cuar re cuente todos sus anheros,

preocupaciones, etc.

Aquellos cuya dignidad esta formada por otros, cuidan más de sí mjsmos y t¡enen

mejor salud. Los ancianos pueden enfrentar los retos normares de ra edad adurta tardía

con menos problemas.

La perd¡da del empleo y del ¡ngreso regular, supone un cambio ser¡o para el hombre

anciano, que se ve prec¡pitado por ra ¡apidéz importante en nuestro actuar sistema

industria¡.

de dejar algo cuando mueren; también sienten

adquiridos a lo largo de su vida y aconsejan

frecuencia se denomina hacerse viejo.

La vejez crea generalmente un problema, económico, pocos

pueden sostener una familia y ahorrar al mismo tiempo dinero

mantenim¡ento en Ia ancianidad

la necésidad de dej", ¡o" 
"ono"¡r¡"nlolkltJ)

son los asalar¡ados que

que garantice su propio

Con demas¡ada frecuencia los hijos, ya adultos tienen bastante con mantener

propias fam¡lias para poder cuidar de sus padres ancianos.

a sus



Esto es pérdida del kabajo a eventos continuos y progres¡vos

v¡da, entre ellas están:

. Pérdida del trabajo por lajub¡lac¡ón, por ello hay:

través del ciclo de

t.

.

¡ .

vt.

Pérd¡da de status.

Pérdida de amigos.

Pérdida de ingresos económ¡cos.

Pérdida de roles (amigos, compañeros, rol laboral, etc.).

Pérd¡da del cónyuge por muerte.

Pérd¡da de poses¡ones.

Los problemas que llevan d¡chas pérdidas son: soledad, a¡slam¡ento, depresión,

Iimitac¡ones de t¡po económ¡co lo cual gene¡a frustraciones y sensación de malestar;

afectando así el desarollo social de la persona de la tercera edad convirtiéndolo en

una especie de marginado social.

1.4 Teor¡as sobre el envejec¡miento y el desarrollo.

La expresión tercera edad también enunc¡ada como vejez, comienza a ios 60 años en

adelante, también es un término antrópico-soc¡al que hace referencia a la población de

personas mayores o ancianas, normalmente jubiladas y de 65 años o más. Hoy en día,

el término va dejando de ut¡l¡zarse por ios profesionales y es más ut¡l¡zado el térm¡no
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personas mayores y adulto mayor, este último es el término más utilizado dentro

nuestra legislación.

Es necesario establecer una diferencia entre la vejez, como una etapa de la vida y el

envejec¡mjento, como un proceso en la v¡da del ser humano que se inicia desde su

nacim¡ento. Existen vocablos similares o equ¡valentes a adulto mayoÍ, algunos

aceptables y otros despectivos. Una de ias palabras más conocidas es viejo que se

define de la siguiente manera de acuerdo con el dicc¡onario terminológico de c¡encias

méd¡cas, Salvat: edad senil, senectud, periodo de la vida humana, cuyo com¡enzo se

fija comúnmente a los sesenta años, caracterizado por la declinación de todas las

facultades.

Para los s¡guientes autores el concepto de vejez se define de la siguiente manerat para

Galeno, la vejez era de naturaleza intrínseca y se encontraba en el mismo proceso

generativo, vinculando así el desarrollo y la decadencia de la persona humana. La

vejez es un estigma, según ei gerontólogo social norteamericano Robert Atchley

(1980), y la mayoría de las veces tal estigma es el resultado ¡njusto de falsos

estereot¡pos que se han ido acumulando a través de Ios t¡empos.

otra denominac¡ón que en ra actuar¡dad es uti¡izada para dirigirnos a este sector de ra

población es el de tercera edad el cual surgió én Franc¡a en 1950, designado por el Dr.

J. A. Huet, uno de los inic¡adores de la gerontología en dicho país, al princ¡p¡o esta

expres¡ón abarcó a personas de cualquier edad, jubiladas, pens¡onadas, consideradas
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como de baja productiv¡dad, posteriormente se precisó, caracterizando a jubilados

pensionados de más de 60 años de edad. En abril de 1994 la Organización

Panamericana de la Salud, filial de la Organización Mund¡al de la Salud, decidió

emplear el término adulto mayor para las personas mayores de 65 o más años de

edad, esta ha sido tradic¡onalmente usada para defin¡r el comienzo de la vejez en

estudios demográf¡cos y gerontológicos, principalmente porque en muchos países es

utilizada por los sistemas de pensiones para empezar a otorgar beneficios.

Para la legisiación guatemarteca se define mmo de ra tercera edad o anciano, a toda

persona de cualquier sexo, relig¡ón, raza o color que tenga 60 años o más de edad. Se

cons¡deran ancianos en condiciones de vulnerab¡l¡dad aquellos que carec¡endo de

pfotecc¡ón adecuada, sufran o estén expuestos a sufrir desv¡aciones o trastornos en su

estado físico o mental y los que se encuéntren en situac¡ón de r¡esgo, esto se

establece en el Decreto 80-96 del Congreso de la República Ley de protección para las

Personas de la Tercera Edad.

La vejez no es una enfermedad, es una etapa más de la vida que al ¡gual que en la

niñez o en la etapa de adulto necesita atenc¡ón por lo que actualmente existen muchos

especialistas pafa la atenc¡ón adecuada de estos pacientes. Entre todos ellos

conforman un equ¡po interdisc¡plinarjo que está constitu¡do por méd¡cos geriatras,

gerontólogos, ps¡cologos, trabajadores sociales, enfermeras, etc., que en conjunto

mejoran o conservan el estado de salud y la luncional¡dad de su paciente.
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El complejo bio-psicológico-social determ¡nante y desencadenante del envejecimientoFla_9j

de la muerte como su terminación es, pues, de naturaleza multid¡mensional. Existen

algunas teorías que nos tratan de explicar esta situación de la vida y estas son:

{. Teorías Biológicas; Nuestro cuerpo está formado pr¡ncipalmente por células con

capac¡dad y sin capacidad de divid¡rse y el tejido conectivo ¡ntercelular.

Hay quienes sustentan que el envejecimiento tiene que ver con procesos ¡ntracelulares,

otros sostienen que tienen que ver con los cambios de la sustancia que rodea las

élulas, que al volverse rígidas y perder permeab¡lidad no permite la llegada de

nutrientes a las élulas llevando a la muerte celular. Las teorías se pueden clasjfcar en

dos grandes grupos:

A. No Estocásticas: el proceso del envejec¡m¡ento se produce según unas normas

predeterminadas. El envejec¡miento estaría predeterminado. Estas teorías

proponen que el enve.¡ecim¡ento sería la continuac¡ón del proceso de desarollo y

diferenciación, y correspondería a la últ¡ma etapa dentro de una secuenc¡a de

evenlos cod¡fic€dos en el genoma. En las hipótesis celulares destacan:

- Teorías genéticas: Es claro que el factor genético es un ¡mportante determ¡nante del

proceso de envejec¡miento, aunque no se conocen exactamente los mecantsmos

involucrados. Estas teorías se basan en el cód¡go genético de cada ind¡v¡duo. Esté

escrito en cada una de nuestras células cuando empezar a envejecer, proponen que la

causa del envejecim¡ento está en la información genética. Estas comprenden:
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i.Teoría genética: aunque no se conocen exactamente ros mecanismos invorucrados,

está claro que el factor genét¡co es un importante determ¡nante del proceso de

envejecimiento. En los dos síndromes de envejecimiento prematuro (Síndrome de

werner o Progeria), en ros cuales ros niños mueren de enfermedades rerac¡onadas al

envejecimiento, hay una alterac¡ón genética autosómica hereditaria. Según parece, el

envejecimiento celular estaría cond¡cionado por la pérd¡da progres¡va con la edad de

material genético en los extremos de los cromosomas: los telómeros.

Cada vez que una célula del organismo se reproduce, el telómero se acorta. Cuando

más se acorte dicho telómero, mayor es la afectac¡ón en la forma de expresión celular

de su cód¡go celular y ei resultado es el envejecimiento celular. Como ejemplo, en la

proger¡a, los telómel.os del n¡ño al nacer tienen Ia longitud equivalente a una persona

de 90 años, en cámb¡o en el síndrome de We¡ner t¡enen una longitud normal pero se

acorta más rápidamente que los telómeros normales. Así mismo, la exposición

excesiva al sol, las ¡nfecciones y las heridas, la exposición a radiaciones, el estrés y el

tabaquismo hacen necesada una repl¡cación celular més rápida, por lo que se acelera

a su vez la pérd¡da de telómeros.

Deb¡do al acortamiento teromérico se rim¡ta ra capacidad de pror¡feración de ras céruras,

esto lim¡tará el número de divisiones posibres y por ro tanto condicionará ra duración de

su vida.
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Por lo tanto, la capacidad de reparación del ADN a su vez se correlacion

pos¡tivamente con Ia longevidad de las d¡ferentes especies. Una enz¡ma denom¡nada

telomerasa será capaz de compensar la pérdida delADN telomérico reconstruyendo su

secuenc¡a. Dicha enzima se encuentra principalmente en las élulas sexuales y en las

cancerosas

Debat¡da durante mucho tjempo, por f¡n esta hipótes¡s ha sido vaiidada. La posib¡l¡dad

de eontrolar el reroj teromérico abre er camino hacia nuevos tratamientos en ras

patologÍas relactonadas con la vejez.

Existe fuerte evidenc¡a de un control genético del proceso de envejecimiento, tanto en

el ámbito celular mmo del organismo en su total¡dad, pero aún faltan más estud¡os que

analicen ¡a correlac¡ón entre este control genético y los factores amb¡entales.

ll.Teoria dei envejecimiento programado: sostiene que los cuerpos envejecen de

acuerdo a un patrón de desarollo normal establecido en cada organismo, el cual está

preestablecido para cada especie. Este patrón debe de ser predeterm¡nante e innato.

El envejecim¡ento es un proceso programado y calculado (genét¡camente). Apoya esta

postura el que cada especie p¡esente un tiempo de vida fijo y que los cambios físicos

que presenten los ¡nd¡viduos serán ordenados y predecibles.

lll.Teoria del cronómetro celuiar: afirma que el proceso de envejecer es un mecan¡smo

pfogramado; como si las células consideraran solamente un número predeterminado

dé reproducc¡ones du¡ante nuestra vida. pero diferentes élulas tienen sus propios
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tipos y velocidades de reproducción. Dist¡ntos factorés tales como stress,

cambios degenerativos y modificac¡ones inmunológ¡cas y hormonales

d¡rectamente sobre el potencial cronómetro de división celular

IV. Teoría de marcapasos: los sistemas inmunológicos y

marcadores intrínsecos del envejecimiento. Su involución

determinada para ocurrir en momentos específicos de la vida.

neuroendócrino serían

estaría genéticamente

B. Estocásticas: los procesos que condicionan ei envejec¡miento ocurr¡rán de un

modo aleator¡o y se irían acumulando en el transcurso del tiempo como

consecuenc¡a de la acumulación de agres¡ones procedentes del med¡o

ambiente hasta alc€nzar un nivel incompatible con ja vida. Entre estas destacan:

l.feorías no genéticas: no niegan que la causa del envejecim¡ento sea genética pero

se centran en determina¡ hechos o procesos que se produc€n en el organ¡smo cuando

envejece, con la pretensión de cambiarlos.

ll. Téoria del error catastrófico: Formulada por Orgel en 19J3, esta teoria expone que

con el paso del tiempo se produciría una acumuración de errores en ra síntesis

proteica, que en el último término determinaría daño en la func¡ón celular. Se sabe que

se p¡oducen erores en los procesos de ttanscr¡pc¡ón y traslación durante la síntes¡s dé

proteínas, pero no hay evidenc¡as científicas de que estos erores se acumuren en er

t¡empo.

inciden
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iil, Teoria del entrecruzamiento: ocunirían enlaces

proteínas y otras macromoléculas celulares, lo que

desarrollo de enfermedades dependientes de la edad.

o entrecruzamientos entre

determinaria envejecimiento yel

lV. Teoía de la acumulación de productos de desecho: una posible causa del

envejecimiento podría ser la acumulac¡ón de productos del metabolismo celular que al

no ser solubles no pueden ser erim¡nados, acumurándose en nuestras cérulas. Basada

en la observac¡ón de células en an¡males de edad avanzada donde se observan

acúmulo de sustancias como lipofucsina y la degeneración basófila. Sin embargo, no

parece que estas sustancias part¡cipen act¡vamente en el proceso del envejec¡miento y

que sean tan sólo meros marcadores jnd¡rectos de éste y cuya aparición está en

relación con la existencia de reacciones de ox¡dación.

V. Teoría dei desgaste naturai dei envejec¡miento: esta teoría propone que cada

organismo estaría compuesto de partes iremplazables, y que ¡a acumulac¡ón de dáño

en sus partes vitales llevaría a la muerte de las células, tejidos, órganos y fnalmente

del organismo. Esta teoría está enfocada en la creencia que las células de nuestro

cuerpo se dañan por el uso u abuso a que son sometidas. Sost¡ene que el cuerpo

humano envejece debido al uso continuo. Las célu¡as del corazón y del cerebro, nunca

pueden reemplazarse, cuando se lesionan, mueren, aún a una édad temprana. De

acuerdo a algunos gerontólogos d¡stinguen entre:
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- Envejec¡miento primario: Proceso gradual de deterioro corpo¡al que comienza a

temprana edad y los continúan inexorablemente a través de los años

- Envejecimiento secundario: Resultado no de la edad, sino de la enfermedad, y

dssuso; factores a menudo bajo nuestro propio control.

Vl. Teoría de ¡os rad¡cales iibres: esta teoría propone que el enve.iecimiento sería el

resurtado de una inadecuada protección contra er daño produc¡do en los tej¡dos por ros

radicales l¡bres. Los rad¡cales l¡bres que se forman durante el proceso ox¡dativo del

metabolismo normal reaccjonan con los componentes ceiulares, orig¡nando la muerte

de élulas vitales y f¡nalmente, el envejec¡miento y Ia muerte del organ¡smo. Vivimos en

una atmósfera oxigenada, y por lo tanto oxidante. El oxígeno ambiental promueve el

metabolismo celular, produc¡endo energía a través de la cadena respirator¡a; enz¡mas

mitocondriales. Como la utilizac¡ón y manejo del O 2 no es perfecta, se producen

radicales libres, entre elos er radicar superóxido. Los rad¡cares ribres son morécuras

¡nestables y altamente reactivas con u¡o o más electrones no apareados, que

producen daño a su alrededo¡ a través de reacc¡ones oxidativas. Se cree que este t¡po

de daño podría causar alterac¡ones en los cromosomas y en ciertas macromoléculas

como colágeno, elastina, mucopoijscár¡dos, lípidos, etc. La lipofucs¡na, llamada

también pigmento del envejec¡miento, corresponde la acumulac¡ón de órganos

subcelulares oxidados. Se ha encontrado una buena correlación entre los niveles

ceiulares de superóx¡do d¡smutasa; enz¡ma de acción antioxidante y ta longev¡dad de

diferentes primates.
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Vll. Teo¡la del deterioro orgán¡co: atribuye el envejecimiento al deter¡oro de

órgano o sistema que por su mal funcionamiento acaba destruyendo el orga

Existen evidenc¡as de control genét¡co de la longevidad:

- Existen patrones de longev¡dad específicos pa¡a cada especie animal.

- La sobrev¡da de los padres se correlac¡ona bien con la de sus hijos.

- La relación peso cerebral/ peso corporal, por metabolismo basal

temperatura corporal, mant¡ene una relación lineal con longev¡dad en

vertebrados.

- En los dos síndromes de envejecimiento prematuro (síndrome de Werner y

Proger¡a), en ¡os cuales los niños mueren de enfermedades relac¡onadas al

envejecimiento, hay una alteración genética autosómic€ hered¡taria.

Las teorías genét¡cas nos presentan un punto de vista biológ¡co y anatómico de la

razón del envejec¡m¡ento de las personas y como esto afecta su desempeño, y estado

aním¡co y de como la m¡sma naturaleza humana real¡za una especie de depuración de

¡os seres humanos dent¡o de la sociedad; esto se puede comprender si anal¡zamos

que entre más edad se tiene más lim¡tantes se adqujeren para realizar diférentes tipos

de act¡v¡dades y esto va a afectar nuestro lugar en la sociedad como miembros

product¡vos.

¡ Teorías psicoiógicas: después de los 65 años el indiv¡duo vive una etapa normal

del desarrollo, los princ¡pales problemas que enfrentan los adultos mayores, son los

que les creamos a través de la polít¡ca y la economía, que afectan su status én mayor

por

los
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." ñ*grado que el mismo envejecimiento. La princ¡pal tarea de las personas mayores

de comprénder y aceptar su prop¡a vida y utilizar su gran exper¡encia para hacer frente

a los cambios personales o pérd¡das y presentan dist¡ntas teorías; como el último

estadio del yo versus desesperación: en este se plantea todo él desarrollo de su vida lo

que pudo haber s¡do o por lo que debería haberse hecho en forma distinta. La última

etapa abarca de los 60 años hasta ra muerte. La cr¡sis f¡nar culmina con ra virtud de ra

sabiduría. Por lo regu¡ar ¡os ancjanos llegan a experimentar ciertas dif¡cultades, ya

sean físicas o emocionales; pero se cree que el últ¡mo período de la vida tenga que ser

desolador y aterrador para todos los que hallan cumplido con éxito las tareas de las

etapas previas.

Un sentido de aceptac¡ón de la prop¡a v¡da, que permite la aceptación de la muerte.

También cons¡ste en la aceptac¡ón de la cercanía de la prop¡a muérte como f¡n

inev¡table de la existencia de la vida. para esto podemos c¡tar al doctor C. George

Boeree que decía: "Si somos capaces de m¡rar atrás y aceptar el curso de los eventos

pasados, las dec¡siones tomadas; tu v¡da tal y como la v¡viste, como necesariamente

así, entonces no necesitarás temerle a la muerte',

Las teorías psicológicas nos presentan como afecta ei envejecimiento a nuestra

psique, como la no aceptación de esta progresión de la vida puede llevar muchas

veces a que la persona sulra de trastornos psíqu¡cos que incluso pueden llevarla a la

muerte; dentro de estos trastornos uno de los mas comunes es la depres¡ón que se va

presentar al remnocer las limitantes que Ia edad va presentando, pero s¡ bien se
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leconocen no son bien aceptadas pues la persona se afena a la idea qué tiene ¿.Y9¡,.4
m¡smo en otra época de su vida.

¡ Teorías soc¡oiógicas: Dentro de este marco surgen las teorías de la socializac¡ón.

Esta perspectiva postula que la persona que envejece está expuesta a sufrir y a
acumular una serie de pérdidas (sensoriales, motoras, sociales, etc.) que reducen su

autonomía y disminuyen su competencia. La persona, a lo largo del proceso de

socialización, ha ¡nteriorizado diferentes roles sociales que van a regir su conducta en

función de normas soc¡almente admitidas, jndepend¡entemente de los eventos que

vayan surgiendo. Dentro de este marco se inscriben tres periodos. El sociólogo

Gognalons- Nicolet reconocen tres generaciones:

l'generación: las teorías adaptat¡vas relacionadas con Ia capacjdad de interacc¡ón

del indiv¡duo con su medio soc¡al como la teoría de la act¡vidad de Hav¡ghurst y R.

Albrecht o la teoría de la desvinculación de Cumm¡ngs.

2' generación: corresponde con este grupo las teoÍas estructurales cuyo campo de

análisis son los componentes estructurales (impacto de la organización social sobre el

envejecimiento) y su ¡nfluencja en los diferentes grupos de personas que enveiecen.

Destaca entre otras la teoría de la modernizac¡ón en donde se ins¡ste en la exclus¡ón

soc¡al que sufre este grupo de edad.

3a generación: en donde se reconc¡r¡an ros puntos de v¡sta más ind¡viduares a ros

estructurales y fundan ro que se ha fiamado la 'economía morar" como teoria de ra

continuidad de Atchley.
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i.Teoría de la actividad: es la más antigua y se fundamenta en Ia importanc¡a qr" "k¿-
aquella época se les daba a los roles del ind¡v¡duo como la art¡culación princ¡pal entre

lo psicológico y ¡o social. sostiéne que el envejecimiento satisfactor¡o implica actividad

física, social y laboral. La teoría de la actividad sostiene que cuanto más activos se

mantengan los ancianos, más satisfactoriamente envejecerán; este modelo soc¡olóoico

afirma que sólo el individuo activo puede ser feliz y sat¡sfecho.

Para esta teoría lo más ¡mportante e¡a estar soc¡almente involucrado,

independientemente del tipo de roles sociales que se desempeñarán. Cuando más

act¡va permanezca la persona mayor, más satisfactor¡amente envejecerá. Actualmente

esta teoría enfatiza que las actividades soc¡ales juegan un rol de amortiguador para

atenuar el trauma de la pérd¡da de roles más importantes.

Este modelo sociológ¡co afirma que soro er individuo activo puede ser feriz y satisfecho.

La persona ha de ser productiva, útil en el servicio material en el contexto donde sé

encuentre. De lo contrario, la desgraciá, el descontento, la sensación de inutilidad se

centrará en él

Existen c€sos suficientes que demuestran que la activ¡dad social no es necesaria ni

suficjente para lograr un buen nivel de sat¡sfacción de vida. En 1972 Lemon y

colaboradores ¡ntroducen una nueva variable intermedia que subraya más el aspecto

cualitativo, lo que v¡ene s¡endo más importante para ei sujeto son tas actividades

sociales que tienen sentido para él y no la actividad por sí misma. podemos citar a

Cariou que dice: "En este sent¡do, el tener diferentes ro¡es sociales o interpersonales
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se relaciona de manera significat¡va con

satisfacc¡ón de vida, en la edad avanzada"6.

Por otro lado si el concepto de ro¡ se

desempeña en alguna s¡tuación o en la

siempre el verse privado de una

un nivel elevado de adaptación o

define como el cargo o func¡ón que uno

vida es necesario tomar en cuenta que no

activ¡dad sign¡ficaría una frustración.

El mncepto de rol resulta por lo tanto tan incierto como el de act¡v¡dad.

No es la activ¡dad por si m¡sma lo que es provechoso, sino lo que para el ¡ndividuo

tiene sentido.

ll.Teoría de la desvinculación: formulada por Cummings y Henry en '196'1; esta teoría

surge, desde los años sesenta, como reacción a la teoría de la act¡vidad. La teoría de

la desv¡nculación sosi¡ene que un envejecimiento normal se caac¡eriza por un ret¡ro

mutuo entre la sociedad y el anciano. Según Cumm¡ngs esta teoría nos d¡ce: ,,El

envejec¡miento normal se acompaña de un distanciamiento o desvinculación recíproco

entre las personas que envejecen y los miembros de este sistema',7.

Esta teoría afirma que las personas van haciéndosé cargo del decl¡ve de sus

habil¡dades a med¡da que envejecen y en ese m¡smo grado se van desvinculando,

d¡stanciando. La desvinculac¡ón empieza con una reducc¡ón de act¡v¡dades que tienen

5 M. Cadou. Personalidad y el envejecimiento: ¡ntroducció¡ a la psicogereotología, pág. 42.
' F Cumming. Nuevas reflex¡ones sobre la teoria de la desconex¡ón. pág. 393



que ver con Ia competitividad y con ra productividad; además, esta desvincurac¡*q"u
tambjén se puede estar dando más por los estereotipos y prejuicios que en el anciano y

en la sociedad existen que por una desvinculación real.

EI envejecim¡ento se caracteriza por una mutua separación, por parte de la persona

mayor, Ia cual voluntariamente dism¡nuye sus actividades y compromisos lo cual

ayudaría a las personas a mantener su equilibrio siendo beneflcioso tanto para ¡a

persona como para la soc¡edad. Las personas van haciéndose cárgo del declive de sus

habilidades a medida que envejecen y en ese mismo grado se van desvinculando. La

desvinculación empieza con una reducción de actjvidades.

El aislam¡ento social ai cual por diferentes razones están condenados algunos

ancianos, y que se cons¡dera como un factor de riesgo en el desarrollo de

enfermedades o en las discapacidades que se presentan como resultado de las

m¡smas. Este aislamiento priva a los ancianos de jmportantes apoyos emocionales,

físicos y financieros. para los ancianos es fundamental la compañía, el apoyo, el afecto

de los parientes y ros amigos y más que er número de contactos sociares es ra car¡dad

de los mismos los que t¡enen sentido en sus vidas.

El carácter universal que se le ha querido dar a esta teoría es al compararla con la

muerte como la desvinculación total. De esta manera Ia toma de conctenc¡a de Ia

temporalidad de la vida llevaría a la persona a reorganizar sus proyectos en func¡ón del

tiempo que le quede por vivir y del sentido y valor de sus d¡versas posibil¡dades.



Entre las crít¡cas que esta teoría tiene es précjsamente ¡a impos¡bil¡dad de

por un lado podría ser válida para las personas de 80 años de edad o más

para una reducida porción de personas. para responder a estas crítjcas

Las diferencias de género en el proceso de envejecer estaría apoyado

hombres han desanollado princ¡palmente roles instrumentales mientras

mujeres los roles son fundamentalmente del orden soc¡o afectivo

general

y por el otro

los autores

mod¡fican la teoría en una dobre d¡recc¡ón de diferenciar var¡abres ps¡corógicas

indiv¡duales y la distinción de dos tipos de roles que sostienen a la v¡nculación:

-Los instrumentales, se refierén principalmente a la adaptación activa al mundo

exter¡or.

-Los socio-afectivos, se ref¡eren a la ¡ntegración intema del sistema y al mantenimiento

de las configuraciones de ¡os valores que influyen sobre sus fines.

en que

que en

los

las

De esta manera se explica que las condiciones ¡ndividuales de la persona se van a

¡mponer en la manera de envejecer. Esta teoría ha sido también criticada por estar

basada en la lógica ¡nterna de una sola forma de cultura como es el caso de la

soc¡edad amer¡cana y no realjza una comparación con la sociedad europea o as¡ática.

Con base a las argumentaciones Cumm¡ngs acepta la desv¡nculación más como un

camb¡o de roles (instrumentales socio afecf¡vos) que como un renunc¡am¡ento. Se

podría decir así que no es prop¡amente una desvincurac¡ón sino la modificac¡ón de ¡a

forma de comprometerse.
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lll.Teofa del Desarraigo: esta teoría se refiere a que el envejecimiento imprica u)k$
progresiva desvinculación de la actividad y la comunicación; y a que dicha

desv¡nculac¡ón ¡mplica satisfacción para las personas.

lv.Teoría de ia Modern¡zación: las personas de la tercera edad son relegadas

socialmente de manera cons¡de¡able. Actualmente en la sociedad moderna, las

¡nnovaciones tecnológicas, el desanollo industrial y los nuevos valores educat¡vos y

sociales han ido paulatinamente despojando a los adultos mayores de sus status

anter¡ores. Desde e¡ punto de vista económ¡co la teorÍa de la modernización destaca ra

descalif¡cación de ros viejos en er ámbito raborar debido a ras nuevas exrgencias que

generan mayor competitividad y mejor formación en ras tecnologías, se acerera er

tiempo para la jub¡lación con las consecuencias correspondjentes de mayor pobreza y

marg¡nación.

V.Teoría de la Continuidad: esta teoría afirma que la ruptura contribuye a hacer

desagradable er proceso de envejecimiento, tanto como ra unid¡mensionaridad de

intereses o escasez de alternativas en los m¡smos; insistiendo en la posib¡lidad de

continuar llevando el est¡lo de v¡da hab¡tual, pues la personalidad en ta vejéz no es

necesariamente distinta, sino por el contrario, muy semejante a la reflejada en Ia

juventud y la adultez.

La vejez es el producto de un modo de viv¡r, pensar y actuar desde que se nace hasta

el inicjo de la etapa de la vejez, por ende a medida que envejecemos, los rasgos y



características centrales de la personalidad se van acentuando más y más

ganando peso los valores previamente mantenidos.

Los rasgos se profundjzan aún más, todo comienza a ponerse más ríg¡do en Ia persona

porque es más estable y menos voluble en cuanto a su personalidad, considerándose

esto como algo beneficioso, pero a la vez limitante para aceptar cambios, sobre todo

de creenc¡as e ideas; por otro lado en cuanto a los valores, posiblemente se logran

desarrolla¡. en su máximo límite y por ende la persona tiende a volverse más estricta y

más exigente con las personas que se encuentran a su alrededor, ya que muchas de

nuestras acciones y expectat¡vas se basan en los valores propios. La teoría de la

diferencia de las dos anter¡ores propone que no hay ruptura ¡adical ni t.ansic¡ón brusc€

entre la edad adulta y la tercera edad, sino que se trata tan solo de cambios menores u

ocas¡onales que surgen de las dif¡cultades dela adaptación a Ia vejez. por el contrario,

se mantendría una continuidad y estabilidad entre estas dos etapas.

La teoría de la cont¡nuidad se basa en dos postulados básims:

- El paso a la vejez es una prolongac¡ón de experiencias, proyectos y háb¡tos de vida

del pasado. Prácticamente la personalidad así como el sistema de valores permanecen

¡ntactos

- Ai envejecer los indiv¡duos aprenden a utilizar diversas estrateg¡as de adaptac¡ón que

les ayudan a reacc¡onar ef¡cazmente ante los sufr¡mjentos y las dificultades de la vida.



Hétu J. L. resume en siete puntos esta teoría:

1. Desde el punto de v¡sta psicológ¡co, los seres humanos evoluc¡onan de una

manera diferente.

2. El ¡ndividuo, desde su nacimiento a su muerte const¡tuye una sola ent¡dad

coherente, por ¡o que, en un momento dado, cualquier estado depende en gran

parte de lo que era anteriormente.

3. A lo largo de su evolución, el ¡ndividuo va integ¡ando su experiencia e imagen de

él m¡smo en lo que se conoce como autoconcepto y personalidad lo que va

determinando sus respuestas a nuevas situac¡ones.

4. En función de su coherencia y funcionam¡ento ¡nterno, cada individuo tiende a

producir su propio ambiente que le corresponde. Éste se convierte en el factor

externo que favorsce la continu¡dad del estilo de vida que ha ido creando.

5. Aplicando al envejecimjento, lo anterior ¡mplica que e¡ estilo de personal¡dad

establec¡do en la edad adulta es el me.¡or predictor del est¡lo de func¡onamiento

del sujeto para confrontar el envejecimiento.

6. El envejecimiento no hace más que acentuar las lineas principales de fuerza que

const¡tuyen la armadura de su personalidad. El ind¡viduo que envejece se puede

transformar de manera más sosten¡ble en lo que s¡empre ha s¡do.

7. Aunque establece, la personal¡dad s¡gue evolucionando durante toda la vida

para integrar las exper¡encias que se le van presentando, en un p¡oceso

continuo de adaptación hasta el final de la vida.
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Uno de los puntos que se crit¡can es el sent¡do de continu¡dad como signif¡cado d;

estabilidad. En este sentjdo, la continuidad como única respuesta pos¡ble no podría

integrar los cambios que se presentan con la edad. Sin embargo el mérito que se le

otorga es remrdad que de la ¡nfancia a la vejez es siempre el mismo ind¡v¡duo el que

evoluc¡ona y se adapta.

Vl. TeorÍa de la Subcultura: explica la causa dél a¡slam¡ento desde otra perspectiva en la

población de ancianos, esta teoría sostiene que las personas de edad avanzada tienen

tendencia a interactuar más entre sí que con grupos de edad diferente; pues

cons¡deran que la ¡nteracción con personas mas jóvenes haría que estos tuviesen una

imagen y autoestima negativa de ellos m¡smos; caso contrario la interacción con

personas de su mismo rango de edad proporc¡onaría una autoestima e imagen elevada

de ellos mismos. Razón por la que ellos buscan compararse con personas de entornos

sim¡lares a los de ellos m¡smos; deb¡do a esto se considera explicado el fenómeno que

se presenta en la vejez, el aislamiento, el desapego. Los mayores formarían una

subcultura aparte, una m¡noría social, lo que les ayuda a mantener su ¡dent¡dad y una

autoestima positiva, pues ello les perm¡te establecer comparaciones de si mismos con

otras personas que están en s¡luaciones similares a la suya.

V¡¡. Teoria del lntercambio Social: p¡etende explicar la desigualdad estructural que

existe entre el grupo de adultos mayores y los demás grupos, con preju¡cio para el

pr¡mero. Cuanto más alto sea su estatus, tanto más poder tendrá en sus relaciones con
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los demás y ello depende de la cantidad de recursos valiosos que estén a

disposición. Tan pronto desaparezca la esperanza de los demás de obtener benefic¡o

neto en la interacción con ellos, cesará tal interés y desaparecerá su poder soc¡a¡.

Considerando esta teoría como cierta, sólo mnfirma el hecho de que nos encontramos

inmersos en una soc¡edad de consumo y la valía del ser humano se eslablece en base

a lo que se produce.

Tamb¡én esta teoría no presenta que es ia sociedad misma la que va d¡sm¡nuyendo la

activ¡dad social de las personas de la tercera edad, retirándole ¡ecursos que le son

necesarios para ser atract¡vas d¡chas relac¡ones sociales de ¡nteracción con é¡, pues

así podemos decir que cuando la persona de la tercera edad ya no puede ofrecer nada

a la sociedad de producción y consumo queda a¡slado de Ia misma.

Las teorías sociológicas nos muestran como es aceptada y v¡sta la vejez dentro de la

sociedad y como la persona adulta mayor, va cambiando su rol dentt-o de la misma; de

las diferentes teorías podríamos concluir que en la sociedad guatemalteca se una

conjugación de var¡as teorías pues si b¡en en algunos lugares de la Repúbl¡ca, el

anc¡ano es considerado como una fuente de sabiduría dándole un puesto denlro del

grupo soc¡al de alto rango, mientras en otros sit¡os, pr¡ncipalmente en el área urbana,

el anc¡ano es v¡sto como una carga social y económica que debe de ser relegada por la

soc¡edad a lugares donde se les aislé de toda part¡c¡pac¡ón social.
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CAPITULO II

2. Situación de las personas adultas mayores.

2.1 El envejecim iento.

En la actualdad, las personas viven en promedio, mas años en comparación a sus

padres y abueios. situacón que está acompañada por la d sminución sostenida de Ia

fecundidad. Esto da ugar al envejecimlento de la población. proceso en el cual las

personas cle edad avanzacla van constrtLrJen lo ur !lftrfo ¿dn vez ñrás sqnificativo

respecto de la población total. Aunque es un fenómeno mundia, hay diferencias

imponantes entre continentes y países, debido a as paftculardades de sus

componentes der¡ográf cos de moftalidacl, fecuncljdad y migración3.

En la región, el envejecimiento de la población comenzó a ser visible posterior¡¡ente a

1970. El descenso de la ¡¡ortalidad ocas¡ono en pri¡¡era instancia, un reluvenecimiento

en as estructuras etarias (1950-70), momenlo en que las personas menores de 15

años llegaron a representar el 42'/a de la población total. Paraelamente, en algunos

países disminuyó el porcentaje de personas cle 60 y más añoss.

" Fabiana del Popolo, Caracteristicas socio ciemográficas y socioeconómicas de
edad en América Lalina, serie pobl¿cion y desarrollo pdq /
'oéc.o Bo o¿ Consejo nac¡onal de poblacion {CONAPO). comunicado de prensa.
2004, httpJ/www.conapo.gob mx/prensa/2004/5,t2004.pdf (30 de marzo de 201 T )
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Una segunda etapá com¡enza a manifestarse hacia el año 2000, con un descenso de X¡, " ";r'
fecundidad que repercute en el decrecimiento del grupo de jóvenes. En .1970, por cada

100 menores de 15 años, existían 15 personas de 60 años en adelante. En Ia

actualidad la cifra ascendió a 25 adultos mayores de 50 años por cada 100 jóvenes

menores de 15 años. Se prevé que en las próximas dos décadas esta relación se

duplicará, lo que ocurrirá en un lapso de tiempo mucho menor que el de los países

desarrollados. Se est¡ma que actualmente hay 40 m¡llones de adultos mayores, que

representan cerca del 8% de la población total.

Si bien la población de Amér¡ca Latina y el Caribe se caracteriza por ser joven aún, en

las primeras décadas del siglo XXI el proceso de envejecimiento se acentuará. El

CELADE estima que entre los años 2000 y 2025, la población de edad avanzada se

duplicará en el continente. En tanto, para el año 2O5O se espera que una cuarta parte,

pertenezca a dicho grupolo.

Dicho organismo ha elaborado una tipología para clasificar el grado de envejecimiento

de los países, utilizando 6omo cr¡ter¡o de clasificación las tasas brutas de natal¡dad y

mortal¡dad de los años 90, las cuales determinan el crec¡m¡ento natural y las

estructuras por edades de las poblaciones.

Las diferenc¡as en el avance de dicho proceso en cada país se plasman en que por

ejemplo, para el año 2025 en los países de transición incipiente y moderada, las

10 José Antonio Ocampo, Discurso inaugural
Caribe (CEPAL).

de Comisión Económ¡ca paÉ Amér¡ca Latina y el
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u.)personas menores de 15 años aumentaran relativamente poco, m¡entras que en

resto se mantendrán o decrecerán. En tanto enlre 2025 y 2OSO, el volumen de niños y

jóvenes se mantendrá o disminuirá levemente, mientras que las cifras de adultos

mayorés continuarán incrementándose de manera importante en var¡os de los países

especialmente en los países que poseen un alto índice de natalidad y un índice en

descenso de mortalidad.

2.2 La probiemát¡ca de la pobreza.

Si b¡en existe información que muestra las diferentes formas en que la pobreza afecta a

las personas de edad, así como su nivel de incidencia e intens¡dad en relación con el

resto de la sociedad, aún se requ¡ere de estudios mas exhaustivos al respecto. Según

CELADE (1999), algunos estudios sug¡eren que la ¡ncidenc¡a de la pobreza dé los

adultos mayores calcu¡ada por el ingreso puede estar pañicularmente subest¡mada.

Tamb¡én se requiere especial atención en aspectos como las d¡ferencias entre campo,

ciudad, género y etnia.

América Lat¡na y el Car¡be const¡tuyen la región con la mayor desigualdad de ingresos

del mundo, advierten Pe¡áez, palloni y Fener (2000). Agregan que las ¡nequidades

están presentes durante todo el ciclo vital, y se expresan en las diferencias en los

niveles de mortalidad según el estrado socioeconómico, origen étnico o área dé

resideneia. También son muestra de dicha desigualdad, las pos¡bilidades de acceso a

servicios de salud, seguridad social, empleo u otras actividades productivas.
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Las inequidades se acentúan en la población de edad avanzada, al estar generalmen,eka"-)

esta en situ¿ción de mayor vulnerabilidad. La menor capacidad de generar ¡ngresos

propios, la insuf¡ciente cobertura del seguro social, los bajos montos de las pensiones

de jub¡lación, entre otros, disminuye su caridad de vida. La s¡tuación déscrita afecta

particularmente a qu¡enes viv¡eron en condiciones de pobreza prev¡amente y a una

buena patte de gujenes provienen de estratos socioeconómicos med¡os o medias

bajos.

Ocampo (CEPAL) destaca que jas cond¡c¡ones socioeconómicas de la pob¡ación adulta

mayor de la reg¡ón es heterogénea; afirma que la vulnerabilidad de un alto porcentaje

de esta población se or¡gina tanto porque todavía se ve obligada a trabajar para

subs¡st¡r, como por no tener acceso a ros servic¡os básicos, entre otros factorés. Esta

s¡tuac¡ón en particular, les genera dependencia de su entorno famil¡ar, que

generalmente tampoco dispone de suficientes recursos para atender todas las

necesidades de sus jntegrantes. Esto incide en que las personas de edad avanzada

vivan la pobreza de manera aun más dramát¡ca

Progresivamente, ia mayoría de las personas de ¡a tercera edad provienen o formarán

parte de las clases socioeconómicas con menos recursos, particularmente las mujeres

pertenecientes a minorias étn¡cas que viven en condic¡ones desfavorables. Lo anter¡or

conduce a una mayor demanda de servicios y dependencia de los beneficios sociales,

aumento de los r¡esgos sociales y de salud y a una calidad de v¡da inferior.
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Existe poca información diferenciada por género respecto de la incidencia e intens

de la pobreza en las personas adultas mayoresll. Sin embargo se puede aflrmar que

en las zonas urbanas afecta tanto a hombres como a mujeres ind¡stintamente, mientras

que en las árcas rurales incide telativamente més en ellas que en la población

masculina mayorl2. Otro dato relevante es que las encuestas de hogares muestran que

en Latinoamérica los de jefatura femenina presentan mayores grados de pobreza que

los de jefatura masculinai3.

2.3 Diférencias entre el campo y la c¡udad

Se sost¡ene que las diferencias en las condiciones de los adlltos mayores en

residencias urbanas, rurales o semi rurales, van ¡ncrementándose a medida que

aumenta la edadr4. En 1997, en promedio, uno de cada cuatro hogares urbanos en la

región tenía entre sus miembros al menos un adulto mayor, media que era superada al

menos en la mitad de los países. En tanto, en las zonas rurales se contab¡l¡zan

relativamente más hogaresls. Si bien se reconoce que no se cuenta con indicadores

apropiados, a partir de la información disponible se afirma que es en el ámbito rural

donde se generan condiciones de mayor vulnerab¡lidad para la población mayor, lo

descrito se vincula particularmente con la incidenc¡a de la pobreza, la fragilidad del

1r Paula AÉnibar, Acercamierto conceptual a la sifuac¡ón del aduho mayor en América Lat¡na,
proyeclo reg¡onal de población CELADE-FNUAP. 2001.
'Fabiana Popolo, Op. Cit; pá9.32.
'' Paula Aranibar, Op. C¡t; pág. 33.
'" Martha Pelaez. Albeño Palloni. Marcela Ferrer. Op. Cit pág 180.
'u15 Fabiana Popolo, op- cit; pág.36.
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mercado laboral y el ínfimo aporte que reciben las poblaciones rurales de

programas de b¡enestar social y de salud. Otro factor que afecta las condiciones de

vida de la población mayor que habita en el campo, es la migración hacia las c¡udades

y al extranjero, parfcularmente las personas en edad activa. La migración podrá

ocasionar el debi¡itamiento y la desintegración de las redes comunitarias de apoyo

emocional f¡nanciero y social para las personas de edad avanzada.

Podemos cons¡derar que la población de adultos mayores que se local¡zan en las ársas

rurales pueden estar en mayor s¡tuac¡ón de vulnerabilidad que los que se localizan en

áreas urbanas; pero también se mnsidera que los que habitan en áreas urbanas sufren

de mas discr¡minación y aislamiento que los que habitan en zonas rurales puesto que

ahí todavía se tiene un cierto respeto por las pérsonas de edad.

2.4 Consecuenc¡as del envejecimiento y acciones para enfrentarlas

El envejecimiento de la población implica profundas modificaciones en los ámbitos

social, económico y cultural. Su relación con el desarrollo socioeconómico es compleja

y b¡direccional. Sobre sus consecuencias existen varias posturas. Predom¡na una

v¡s¡ón pesim¡sta, que ve a la población mayor como una carga social16. Quienes

asumen esta postura la sustentan con base en los efectos del envejecimiento sobre Ios

r6 Juan Chackiel, El envejec¡m¡ento de la población lat¡noamer¡cana: ¿hacia una relac¡ón de
dependenc¡a favorable?, pég- 299.
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ccstos que implica, particularmente en satud y seguidad social. Tamb¡én consjderaRsg::.li

los saldos negativos sobre el crec¡miento económico, el ahorro, Ia invers¡ón, la

composición de la mano de obra, la estructura y las funciones de la familia, Ios

mecanismos de gest¡ón y sobre el funcionamiento de las institucioneslT. Una postura

mas positiva tienen quienes destacan un lapso de ventaja durante la transición, ante un

posible descenso del índice de dependencia potencial. Durante las primeras décadas

del siglo XXl, una mayor proporción de personas en edad de trabajar tendría a su cargo

relat¡vamente una menor cantidad de personas pasivas, situación que podría

aprovechar para ampliar el potenc¡al productivo y prepararse para hacer frente al

envejec¡m¡ent018.

El aprovecham¡ento de ese lapso de ventaja podrá darse en la medida en que los

países puedan responder a la demanda crec¡ente de empleos que se or¡ginará por el

aumento de la población en edad de trabajar y la mayor incorporación de las mujeres

en el mercado laboral. Existe además una necesidad de aplicar med¡das para elevar la

calificac¡ón de los recursos humanos, la calidad de la educación y la capacitación

laboral; asícomo para asegurar la plena utilización de tales recursos.

Se puede ¡ndicar que aunque el índ¡ce de dependencja total disminuye, la proporción

de adultos mayores a cubrir incrementa. Esto depende de la etapa de transición en que

se encuentre cada país, ya que en países cuyo envejecim¡ento es ¡ncjpiente y

moderado como Guatemala será hasta mediados del siglo XXI (2050) cuando la

17 José Anton¡o Ocampo, óp. C¡t; pág. 14.

'3 toíd. pág. t4.t Fabiana popolo, óp. Citi pág. 20
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cant¡dad de personas mayores a ser cub¡erta por Ia población en edad de trabajar, sxk:f:
acercará a la cantidad de jóvenes potencialmente pas¡vos, según las proyece¡ones. En

los países en plena transic¡ón, esta compos¡c¡ón conlleva cambios mas marcados

durante las próximas décadas. lndependientemente de la etapa en que se encuentra

cada país, a n¡vel mundial se realizán esfuerzos desde la década de 19gO en torno al

envejecimiento.

Estos generalmente han respondido a situac¡ones y preocupaciones con la capac¡dad

de dar respuestas a los problemas de salud, educación, trabajo, seguridad soc¡al, entre

otros, derivados de dicho proceso. De lo expuesto podemos analizar que el deseenso

de la natalidad en muchos países va a conllevar que la soc¡edad se encuentre en una

situación donde la población económicamente activa va a set casi igual que Ia

población en dependenc¡a, esto viene a provocar que en países como el nuestro donde

el sistema de pens¡ón estatal depende de los aportes que real¡zan Ia población

económicamente activa, y al no aportar más el sistema este haría perdiendo poco a

poco su estabilidad y así no podría cubr'r a las personas mayores en sus neces¡dades.

2.5 Polít¡cas de ¡ngresos

2.5.1 Régimen de seguridad social y asistencia pública

A finales del sigio XIX empezaron a crearse s¡stemas de pensiones dé vejez como una

forma de proteger a las personas de edad avanzada retiradas de la fuerza laboral, de



las contingencias sociales y para atender sus necesidades de supervivencia El

desarrollo de tales regímenes se impulsó a part¡r de 1930, aún que su verdadera

expansión ocurrió desde la década de los 40. En la actualidad, generalmente forman

parte de los programas de seguridad social cuyos beneficios son considerados como

un derecho

Según Ia doctr¡na existen tres sistemas principa¡es que son utilizados para sum¡nistrar

ya sea pagos en efectivo, o serv¡c¡os médicos, o ambas cosas. Aunque, adoptan una

diversidad de formas en d¡ferentes países, pueden clasiflcarse como:

1) Programas de seguro social: Son financiados totalmente o en gran parte

mediante aportes espec¡ales al seguro hechos por los empleadores y/o por los

empleados. Generalmente, estos aportes se acreditan a un fondo separado de

las otras cuentas del gobierno y todas las presentac¡ones del seguro social se

pagan con cargo a este fondo. Los derechos a los beneficios a menudo lo

determinan las contribuciones al fondo o la cobertura que tenga el programa. En

la mayor parte, las cantidades que rec¡ben los benéficia¡ios varían de acuerdo

con sus antiguos ingresos, y no se toman en cuentan los recursos o necesidades

de cada perceptor. Muchos programas de seguro social son obl¡gator¡os, es dec¡r

que trabajadores y empleadores (cuyas categorías son determinadas

expresamente) deben pagar aportes y participar del sistema. S¡n, embargo en

algunos países, d¡cha part¡cipación es voluntar¡a, con algún subs¡d¡o del

Gobierno; un claro ejemplo de este tipo en nuestro país es el lnst¡tuto
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Q-",, "rGuatemalteco de Segu¡idad Social (IGSS) y el programa de seguro social que

esta ¡nstituc¡ón maneja.

2) Programas de asistencia sociai: se emplea para ayudar a las personas mas

necesitadas no protegidas por programas de seguro soc¡al. Sus característicás

son: 1) los pagos en efect¡vo se limitan a personas de bajos ingresos o muy

necesitadasj 2) el beneficio se concede previa investigación de recursos y

neces¡dades; 3) la cantidad pagada se adecua a los recursos y necesidades; 4)

la financiación proviene de los ingresos gubernamentales. puede clas¡ficárselos

como regímenes basados en el examen de recursos. No constituyen la ún¡ca o la

principal modalidad de la seguridad social; en muchos países se combinan la

asistencia social con el seguro soc¡al.

3) Programas de servic¡o público: en un programa de serv¡cio público, el gobiérno

provee d¡rectamente pagos en electivo o servicios a todos los m¡embros de la

comunidad, comprendidos dentro de una categoría definida con fondos de

ingresos generales. Financiados por medio de impuestos o por fondos

provenientes de otras rentas, sus pagos no están reservados a los protegidos por

programas de seguro soc¡al, o a las personas de pocos ingresos; son regímenes

universales. En algunos casos pueden ¡ncluir el sum¡n¡stro de diversos cuidados

méd¡cos, mediante un serv¡c¡o nacional de salud. Los planes de servtclo no

coexisten con los del seguro social, para cubr¡r los mismos riesgos en un solo

pais. Más bien uno u otro constituye la ún¡ca forma que se complementa, en
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o"\. s)algunos casos de asistencia social. En algunas naciones, los programas

servicio público ofrecen pensiones universales y los de seguro social, pensiones

complementarias.

En los países que no han aprobado leyes de seguridad social, hay dos moCalidades

principales:

1) Caja de previsión administradas por el Estado: Constituyen sistemas de ahorro

obligatorio en el que se ret¡enen los aportes de los empleados de su sueldos y los

empleados aportan cantidades iguales. Tales contribuc¡ones se reservan en un

fondo especial y acreditan a cada empleado. Las cotizaciones son reembolsadas

posteriormente al trabajador frente a mntingencias definidas.

2) Leyes sobre responsabilidad del empleado/e: Por este t¡po de leyes que

forman parte de los cód¡gos laborales normalmente se ex¡ge que cada empleador

a que obliga la ley, haga pagos o preste serv¡cios. Tal responsabilidad puede

incluir entre otÍas cosas el pago de pensiones

2.5.2 Cuestíones relatívas a lajubilación.

Una de las principales cuestiones de las polít¡cas jubilatorias es la de la edad mín¡ma

requer¡da para tener derecho al beneficio. Muchos programas de segur¡dad social han

1e Clás¡ficación basada en el informe de Nac¡ones Un¡das: El Envejec¡m¡ento: tendencias y polít¡cas,
2000.

51



¡ncorpo€do alternativas de flexibil¡dad a los trabajadores mayores para elegir la edadF311j)
las condic¡ones de reti¡.o. Ello contribuye a que aumente la proporc¡ón de quienes se

jub¡lan antes de edad normal.

Otros regímenes présentan dispos¡ciones que al¡entan a las personas de edad a

aceptar un empleo de "med¡o tiempo' y hacerse al mismo t¡empo acreedor de una

jubilación parcial. Por últ¡mo la mayoría de los países mas ¡ndustrial¡zados han

introducido medidas que proveen aumentos en los benefic¡os de los que se retiran

después de la edad normal úubilación diferida). S¡n embargo, los esfuerzos para ¡nduc¡r

un retiro tardío han tenido poca acogida.

La flexibilidad de las condiciones de edad, las opciones presentadas al trabajador

0ub¡larse antes o parc¡almente) y la escasa aceptac¡ón para ,,difer¡r,, o postergar el

retiro, son motivos que han llevado a que en muchas nac¡ones ¡ndustr¡al¡zadas haya

tenido en los últimos años una tendencia a jub¡larse en edades más tempranas.

Actualmente existen las s¡guientes d¡spos¡ciones de fiexib¡lización del retiro:

a) Jubilaciones Reduc¡das: los trabajadores que cumplan c¡ertas cond¡ciones

(aportes y años de servic¡o) tienen opc¡ón de jub¡larse a una edad más temprana

con un beneficio meno¡ del que se paga en edad normal.

b) Servic¡o Prolongado: otorga a los traba.iadores con un número específ¡co de

contribuciones, una opc¡ón de jubilarse antes con el beneficio completo.

5)



e)

d)

e)

derecho a benef¡cios jubilator¡os antés de la edad normal a quienes no gozan de

buena salud.

Trabajos lnsalubres: se refieren a ciertas d¡ferencias en la edad mÍnima

requerida para algunas ocupaciones cubiertas por regímenes diferenciales.

Desempleo por Largo Plazo: es aplicable a aquellos trabajadores gue están

aproximando a la edad jubilator¡a y en muchos casos han estado desempleados

por un largo período.

Pensión Parcial: da Ia opción de teducir su actividad en o anies de la edad

normai y combinar ganancias suplementarias con la pensión parcial.

Retiro D¡ferido: se refere a aumentos específlcos en la suma del beneficio para

qu¡enes postergan la jubilac¡ón después de la edad norma¡.

s)
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CAPíTULO III

3, Los adu¡tos mayores en Guatemala.

3. 1 La población mayor en Guatemala y el envejecimiento

Ex sten muchas diferencias en el grado de envelecimiento y en la capacldad o

lncapacidad que tienen los países de afrontar sus repercusiones o aprovecharlas

Frenle a ello, el envejec miento plantea grandes desafÍos socioeconómicos y cultLrra es

(sa ud, educación. trabajo, seguridad social. etc.)

S b¡en Guatemala se caracteriza por ser un país de población loven, no esta ajena a

este proceso. La situación de exclusión y las magras condiciones de vida en que vive

Llna gran mayoría de su pob aclón coadyuva a que los adu tos mayores se constiluyan

en un gran grupo vulnerab e. según sea su clase, género y etn a. Las posibilidades qLre

cada persona tuvo durante su v da de desarrollarse y vlv r plenamente (o no), sin duda

repercutirán durante su senectud especialmenle en sociedades en donde se

desvalorizan o se insens¡bii¡zan los aportes que hacen las personas mayores a las

En el sentido antes ind cado, es funda¡¡ental conocer cómo se da el proceso de

envejecimiento en el pais, así como las características y la situación que enfrenta su

población adulta mayor. Según el lnstituto Nacional de EstadÍstlca (lNE), la población
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menor de 15 años se ha ido reduciendo sostenidamente, en tanto se ha incrementadN(eg-*

la de las perconas en edad de trabajar ('15 a 64 años) y las consideradas en edad de

retiro (65 años). Durante los últimos años la poblac¡ón en edad de retiro se ha ido

incrementando hasta un 4.4%20. Egtimaciones y proyecciones del Centro

Latinoamericano y Car¡beño de Demografía (CELADE), muestran que d¡cha tendencia

persistirá y se incrementara progresivamente. La participación de la población menor

de 15 años continuará én descenso, mientras que la édad product¡va (15S9 años) y el

grupo de personas mayores de entre 60 y 74 años o más, crecerán. por otra parte la

población femenina mayor tenderá a ampliarse aún más en relación con la mascul¡na

de la tercera edad, part¡cularmente en el grupo de 75 años en adelante, a partir del

año 2025. En el caso del primer grupo (60-74años) de 96 hombres por cada IOO

mujeres en el año 2000 se pasará a una proporc¡ón de 89 para el año 2OSO.

3.2 Características y situac¡ón de la población mayor en el país.

En Guatemala el grupo de personas adultas mayores se encuentran en s¡tuación de

vulnerab¡lidad y exclusión. Según la Procuraduría de Derechos Humanos, además de

los factores ¡nherentes a su condición, su vulnerabilidad se explica porque no rec¡be la

suficiente atenc¡ón por parte del Eistado, sus derechos son violados por la acc¡ón u

omis¡ón de éste, y Ia soc¡edad ignora o desconoce la gravedad de la situac¡ón en que

a lnstituto Nacional de Estadíst¡ca (lNE),
Locales de Habitación, pá9. 20.

Características de la Población y de los
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viven. Agrega que esta situac¡ón se agrava frente a la debi¡idad de las

que ¡a representa en los d¡ferentes ámb¡tos polít¡cos y sociales2l.

La vulnerabilidad señalada se expresa en la discrim¡nación y las l¡mitaciones en cuanto

a oportunidades que la mayoría sufre en los dife¡entes ámbitos de la vida nacional, en

términos de acceso a Ia educación, empleo, salud, seguridad soc¡al, recreac¡ón, a una

vida libre de v¡olencia, entre otras condicjones para que puedan v¡vir dignamente

durante Ia senectud

3.2.1 Ubicación geográfi ca.

El 51% de adultos mayores (mujeres y hombres) sé localiza en el área urbana y, un

49% en el érea rural. Entre la población adulta mayot masculina, un mayor porcentaje

se ubica en el érea rural (52%), mientras que la femenina en el espac¡o urbano (54%).

Lo anterior se relaciona con el fenómeno de la m¡gración intema. Así, mjentras la

población masculina conserva en mayor medida su estancia y ocupaciones centradas

en las actividades propias del campo guatemalteco, las mujeres suelen m¡grar en

búsqueda de empieo e ingresos hacia los centros urbanos donde generalmente

permanecen. Este aspecto, según opina la procuraduría de Derechos Humanos,

favorecería a la población femenina mayor, por tener en el área urbana más

oportunidad de acceso a serv¡c¡os bás¡cos.

" Procuraduría de Derechos Humanos, lnforme C¡rcunstanc¡ado 2005, pág. 703.
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Se puede percib¡r la concenaac¡ón de la población femenina en la ciudad

Guatemala (24ok), le sigue San Marcf's (7.4o/o), Huehuetenango (6.8%)

Quetzaltenango (5.9%). Los departamentos con menos poblac¡ón de edad son

Progreso (1.6%) y Bajaveapaz (1.go/o)n.

3.2.2 Pertenenc¡a étnica

Según los Censos de Población la mayor parte de personas de edad avanzada se

identif¡ca como lad¡na (464,577). En segundo lugar, se ubica la población de origen

maya (242,949) que conjuntamente con la primera, constituyen aproximadamente el

99% del total. Porcentualmente los adultos (mujeres y hombres) que se asumen como

garífunas, xincas o pertenecen a otros grupos étnicos diferentes a los ya mencionados,

no llegan n¡ el 1o16, aunque en la cantidad, Ias personas garífunas sumen 569, las

xincas 1 ,204 y los últ¡mos 4,481. Entre los grupos de pertenencia étnica maya y xinca

prevalece la población mayor masculina y, entre las poblaciones garifuna y ladina, las

mujeres. De la estadística podemos anal¡zar que la longevidad entre ¡os grupos

poblaciones va a vatiar dependiendo de la etnia y si comparamos esto con la med¡a

mundial se puede establecer que la etn¡a ladina y la garifuna tiene la misma téndencia

ha que la longev¡dad se mayot en las mujeres que en los hombres, mientras que las

etnias maya y xinca serían parte de la d¡ferencia del promed¡o mund¡al al ser mas

Iongevos los hombres, esto se ha explicado muchas veces a la genética de cada etnia

así como a sus háb¡tos de vida

v

EI

4lnstituto Nacional de Estadística (lNE).
Munic¡p¡o. Período 2008-2020.

Estimac¡ones de la Población por
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3.2.3 Estado civil

Respecto al estado c¡vil de la poblac¡ón mayor, cabe destacar que ap¡oximadamente e¡

47% son casados, un 23016 son v¡udos, 19 de cada 1OO permanecen unidos, g% son

solteros y tres de cada 100 divorciados o separados. Los hombres predom¡nan entre

los grupos de personas unidas y/o casadas, mientras que las mujeres predominan

entre los grupos de personas divorc¡adas o separadas, viudas y solteras.

Por cada hombre viudo hay tres mujeres en esa condición y esto confirma la frecuencia

de la viudez femenina, además de la mayor tongevidad que poseen la mujeres

respecto a los hombres, lo cual puede s¡gnif¡car mayor vulnerab¡lidad para ellas en el

ámbito económico y también en el plano afect¡vo, entre otros, en cuanto a la

sat¡sfacción de sus necesidades

3.2.4 Acceso a ia educación-

La población adulta mayor tuvo menos posibilidades de acceder a una educación

formal durante su niñez y juventud, que la poblac¡ón joven en la actualidad. En este

grupo poblac¡onal prevalece el análfabetismo. Así, dél total de personas de 60 años o

más, únicamenté el 41.760A se éncuentra alfabetizada y el resto (52.24óA\ és

analfabeta. De la poblac¡ón adulta mayor que si tuvo acceso a la educación el42.6go/0

son mujeres y el 57.32% hombres.
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En Guatemala según los censos, el total de las personas alfabetizadas (299,096) 57 de\k,,,,. c)
cada 100 son hombres y e¡ resto mujeres (43), una diferenc¡a de 14 puntos

porcentua¡es. Sin embargo, s¡ se anal¡za cada uno de los grupos, la d¡stancia es mayor,

del total de la población femenina de edad avanzada, 35 de cada 1OO son atfabetos y

65 no tuvieron acceso a la educación; se observa entonces una distancia de 30 puntos.

Por otra parte, en la población masculina, 52 de cada 1OO hombres tuvo acceso a Ia

educación y 48 no; la d¡stancia entre ellos se reduce a 4 puntos.

Respecto al nivei de escolaridad, Ia mayor parte de la población adulta mayoi. no tiene

ningún grado de escolaridad (58.16%). Un porcentaje poco significativo (O.Og%) cursó

estudios de preprimaria. Cas¡ una qu¡nta parte logró mncluir entre uno y tres grados de

primar¡a y, aproximadamente 13 de cada 100 compietó cuatÍo a seis años de dicho

nivel. En el caso de ¡a educación med¡a, únicamente el 2.42oA de los adultos mayores

de ambos sexos cursó de uno a tres años, mientras que un 4.4jo/o rcalizó entre cuatro

y seis grados. Finalmenté, apenas un 2.29o/o rcalizó estud¡os un¡versitarios, 1.06%

incompletos y 'f .23% completos.

Con base a lo anter¡or muestra la pocas pos¡bilidades que la ahora pob¡ación adulta

mayor tuvo para recibir educ¿ción fomal, pero también demuestra la existencia de un

sesgo de género en cuanto a dicha oportunidad, del detr¡mento de las mujeres, lo cual

está estrechamente vinculados con su poster¡oÍ ¡nserción en ia vida productiva. La

carencia de educación formal para muchas personas mayores durante su niñez y

acceso a trabajos bien remunerados, lo que a su vez conllevó a una menor posibilidad



de acceder a los planes de segur¡dad soc¡al y de jub¡iación, por lo que su

económica y social pudo verse afectada. Sin embargo, también es importante destacar

que décadas atrás los requ¡sitos en cuanto a cal¡lcación para optar a una plaza de

trabajo, eran menores que en la actualidad.

3.2.5 Acceso al empleo

Reiacionando los datos de educ€c¡ón, vemos la recjprocidad que esto tuvo, con sus

profesiones u oficios, los cuales se caracterizaron por ser de bajo ingreso económico, y

por supuesto no les incluía segur¡dad social. La profesión u ofcio, que la mayoría de

mujeres de estas condiciones se dedicaron a los servic¡os domésticos. y el oficio ai

que sé dedicaron más hombres es la albañilería.

Los censos nos muestran la diversidad de profesiones u oficios, y la cantidad de

personas que se dedicaron a las m¡smas. Los sectores en los que trabajaron por última

vez, aunque muchos lo hic¡eron siempre en el mismo sector, oiros combinaron los

sectores. Vemos Ia relac¡ón que tiene esté dato de profesiones u oficios. pues el sector

¡nformal es el más alto y corresponde a los ofic¡os de servicio doméstico, albañilería y

otros. Trece por ciento de las personas tenían contratos que no lés incluía benef¡cios

de cobertura social, distribuidos de la siguiente forma: ocho por c¡ento en el sector

privado, tres por ciento en la municipalidad, uno por c¡ento en el sector públ¡co y uno
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po¡ c¡ento en un servjcio púbi¡co. Estos dos últ¡mos, pertenécen al Gob¡erno y

Estado, la diferencia es que el últ¡mo t¡ene la función de servir al públjco.

Observamos indicadores qué nos muestran ¡a producción de ¡a pobreza y exclus¡ón

social, que han tenido en el transcurso de su vida las personas mayores sujetos de

estos censos.

Las migracjones sin tener nada seguro, y en condiciones de pobreza, en la actualidad

res¡den en las zonas, barrios, colon¡as y asentamientos más pobres de la ciudad las

cuales se caracterizan por la vulnerabil¡dad de verse afectados por la delincuencia, el

narcotráfico, el abuso de poder, servicios públicos deficientes y Ios desastres naturalés.

Es una población muy religiosa y creyente, este dato es muy importanté pa¡a

nuestro análisis. Pues nos conf¡rma, que son las creencias y la fe, las que brindan más

apoyo a las personas mayoresj que cualquier otro grupo humano e institución social.

El nivel de escolaridad está muy relacionado con las profes¡ones u oficios a las que se

ded¡can y las que trabajan, caracterizándose éstas por ser del sector informal o bien

del formal bajo contratos temporales, sobresaliendo la baja remuneración económica y

el no @ntar con ei beneficio de seguridad social.

Estos datos nos muestran como desde la n¡ñez, se fue construyendo una v¡nculac¡ón_

desvinculada con la soc¡edad, permeados por la pobreza y la exclusión soc¡al én todo

el transcurso de su v¡da. En un pr¡mer momento (la n¡ñez y adolescencia)
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en condic¡ones de pobreza y sin oportun¡dades. En un segundo momento (.¡uventud y

adultez med¡a) vinculados, ellos y ellas trabajaron pues estaban en edad productiva,

aunque el trabajo se caracterizaba por tener condiciones de explotación, mala paga

e inseguridad. Y en un tercer momento (adultez mayor) desvinculados, porque no

trabajan, no tienen cobertura social, y la mayoría se encuentra en estado de soltería y

v¡udez.

La discriminación etaria que padece la población mayor en el ámbito laboral con su

consecuente expuls¡ón, sumada a los camb¡os ocurridos en el m¡smo, la s¡tuación

económ¡ca del país y la desprotección social agravan su vulnerabilidad.

La Procuraduria de Derechos Humanos señaia en su lnforme Anual Circunstanc¡ado:

"La mayoría de nuestos adultos mayores trabajen en labores informales o empresas

familiares hasta edad muy avanzada, sin acceso a programas específicos de

capacitación, en el sector informal (...). Mayor desventaja tienen las adultas mayores,

que tienden a carecer de educación formal y exper¡encia laboral, por haber s¡do una

generac¡ón excluida en el acceso a la educac¡ón (...),'.

3-2.6 Violenc¡a, d¡scrim¡nación y otras violaciones a los derechos humanos

La pobreza es un fenómeno que se relaciona con la vulnerabilidad,

desigua¡dad, marg¡nal¡dad y exclusión soclal. Sin embargo, nos referiremos solamente
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a la ¡elación de pobreza y éxclusión social, pues en los adultos mayores se man¡f¡estlQggj)

a múltiples niveles, como por ejemplo la falta de políticas de atención, a la desigualdad

y la falta de acceso a oportunidades. Así como la insatisfacción de necesidades y la

falta de bienestar

La exclusión social es una categoría relat¡va, más referida a la falta de ejerc¡cios de

derechos. Ésta depende de la percepc¡ón de los grupos sociales, y no de individuos

concretos. Se piensa como el resultado de un proceso multidimensional, cond¡c¡onado

h¡stóricamente y sensible a variaciones en el ambiente político, económico y soc¡al. Es

dec¡r, en palabras de Sojo, "la exclusión social no está vinculada a causalidades

l¡neales s¡no a un complejo de influenc¡as reciprocas, apunta más a la comprensión de

procesos y los mecan¡smos ¡nstitucionales que a ia situación part¡cular".

La exclusión social a nivel metodológico permite observar procesos sociales que otros

conceptos basados en las privaciones mater¡ales y de ingresos no logran

proporcionamos. Esto supone una mayor complej¡dad operativa porque algunos

procesos s¡mplemente no son cuantificables o difícilmente medibles en encuestas de

opin¡ón. Carlos Sojo propone tres pautas a seguir en el proceso de ¡nvestigación de la

exclusión social.

a) La visib¡i¡zación, una med¡ción de exclusión social supone la obsérvación de

distintas var¡ables que entran en el análisis, su evoluc¡ón en el tiempo y

d¡lerenciación por grupos específicos.

las
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Q.""..rb) Formac¡ón de índices que permitan aprobar procesos políticos e inst¡tucionales.

c) Activación de mecanismos de expres¡ón c¡udadana.

Sojo enr¡quece la teoría de exclusión social con las categorías teóricas de exclusión

soc¡opolítica y exclus¡ón cultural, las cuales son complejas y llegan a intérrelac¡onarse,

el autor al respecto de la exclusión sociopolít¡ca nos explica que: "La exclusión

sociopolítica trata de prácticas sociales que disminuyen la satisfacción de los derechos

civ¡les y políticos de los c¡udadanos, porque niegan func¡ones básicas del ejerc¡cio de

la politica al sustraer la toma de decisiones del éscrut¡n¡o público, evitar

la supervis¡ón de la gestión ¡nstitucional, d¡stors¡onar los propósitos de la función de

representac¡ón o simplemente apropiat recursos públicos para el bienestar personal.

lncluso la exclus¡ón auto¡nduc¡da que se expresa en forma de abstención electoral

puede considerarse consecuenc¡a de la valorac¡ón negat¡va de la ciudadanía respecto

a la gest¡ón po¡ítica v¡gente.

La exclusión política expresa una gravedad máyot por traiarse de una forma de

obstáculo a la pos¡b¡l¡dad de inc¡dencia de los distintos intereses sociales respecto de

la toma de dec¡siones sobre asuntos públicos; dec¡s¡ones que pueden al m¡smo tiempo

generar otras formas de exclusión económ¡ca o cultural. Ello expresa con claridad la

influencia c¡rcular, reciproca, de las distintas formas de exclusión,'.

Acerca de la exclusión cu¡tural Sojo plantea que: "La exclusión cültural t¡ene que ver

con un proceso mucho más complejo y se man¡fiesta en efectos distribuidos

soc¡almente. Se trata, por un lado de la capacidad de acceso a las



oportunidades derivadas de la revolución de la información y las comun¡cacione*e:!,

pos¡bilidad estrechamente ligada al desarrollo de las capac¡dades humanas por med¡o

del proceso educativo. Pero el acceso a esta jnfraestructura y a esos medios

simból¡cos está mediado, en lo cultural, no por razones de jngreso o clase socjal, sino

por desigualdades que no se originan en el proceso product¡vo".

Se entiende como exclusión social: "un término relacional, es decir, como los procesos

y mecanismos que obstaculizan a grupos o individuos el acceso a serv¡c¡os sociales,,

la exclus¡ón soc¡al es la desvinculac¡ón del individuo y la soc¡edad expresada en el

ámb¡to social, polít¡co, económico y cultural. En el adulto mayor la desvinculación del

s¡stema social in¡cia en el momento de la jubilación o bien del retiro laboral. En el caso

de Guatemala muy pocos adultos mayores mantienen vínculos después del hecho de

la jubilación, comúnmente lo hacen por cuenta propia pero la mayoría de personas

mayores sin cobertura soc¡al nunca continúan ese vinculo entre ellos y la sociedad.

lncluso con la constante evo¡uc¡ón tecnológ¡ca y económica, y ¡as crisis polít¡cas, las

personas mayofes están más excluidas.

Para posicionarnos ¡deológicamente, en la concepción de pobreza y exclusión soc¡al

se parte de la idea de que en e¡ caso de Guatemala, la pobreza es uno de los

fenómenos político-soc¡ales que ha serv¡do de he¡ramienta para hacer política, y ha

estado presente en el país durante todo el proceso de conformac¡ón económica desde

la época ant¡gua hasta nuestros dias.



Por tanto, para fundamentar teóricamente los fenómenos de pobreza y exclus¡óN*Sj:j-l

soc¡al, a manera de evitar reproduc¡r el d¡scurso de poder, es de concebir el carácter

mult¡dimensional de ls pobreza en términos de producción social y de sus causas,

consecuencias y manifestac¡ones, esto requ¡ere que las medidas del PNUD se

complementen con otras teorias, en esta ¡nvestigac¡ón, la del Desarrollo a Escala

Humana de Manfred Max-Neef y ¡a de Exclus¡ón Social de Carlos Sojo.

Se puede definir la pobreza como un fenómeno polít¡co-social en un determinado

momento h¡stórico y cultural, que puede ser cuantificado con flnes de comparac¡ón. La

pobreza se manifiesta con la insufic¡enc¡a de ingresos, privación de capac¡dades y

derechos, los cuales impos¡bilitan cubrir las necesidades humanas, mismas que son

sat¡sfechas con satisfactores determinados cultura¡mente.

La pobreza es el resultado de procesos soc¡ales, económicos, poiít¡cos y culturales de

un país o de una reg¡ón. Estos pt-ocesos son med¡ados por acciones y actores (también

sociales, polít¡cos, económicos y culturalés) que la perpetran y perpetúan. Es dec¡r, la

pobreza es el producto de la no distr¡bución de bienes, acumulación de r¡queza en

pequeños g¡upos y de la irresponsabilidad ética que las instituciones del Estado han

tenido.

Esta concepción de pobreza no sólo hace referencia al punto de v¡sta cuantitativo,

también se amplía a un punto de v¡sta cualitat¡vo, es dec¡r, se relac¡ona la pobreza con

la exclusión soc¡al, noción necesaria para el estud¡o con adultos mayores; Así lo han
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demostrado otras investigaciones, por ejemplo: "Las situaciones de pobreza qu&:;j
padecen las personas mayores no se agoian en la escasez de recursos económ¡cos,

sino que se manifiestan también en otros aspectos de su vida cotid¡ana, como las

condiciones de salud, él acceso a los serv¡cios, la d¡sposición de una v¡v¡enda en

prop¡edad o la existencia deuna red familiar en la que pueda apoyarse. Estas

dimensiones pueden considerarse espec¡almente re¡evantes a la hora de analizar la

inc¡denc¡a de la pobreza en el colectivo de los mayores, dado su mayor grado de

dependenc¡a de ellas para asegurarse un determ¡nado n¡vel de bienestar".

Las inequidades, de América Lat¡na y El Caribe, se acentúan en la población dé edad

avanzada, al estar generalmente ésta en situac¡ón de mayor vulnerabilidad. La menor

capac¡dad de generar ingresos prop¡os, la insuficiente cobertura del seguro soc¡al, los

bajos montos de las pensiones de jubilac¡ón, entre otros, dism¡nuye su calidad de vrda.

La situación descrita afecta particularmente a quienes viv¡eron en cond¡c¡ones de

pobrezs previamente y a una buena parte de quienes provienen de estratos

socioemnómicos medios o med¡os bajos.
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CAPITULO IV

4. La vivencia de la pobreza y exclusión que tienen las personas mayores sin

cobertura social.

4.1 Las condiciones soc¡ológicas, económicas, políticas y culturales de las

personas mayores sin cobertura social.

En Guatemaa las personas de la tercera edad viven conto un grupo vu¡erabe y a

siiuación de estas personas dentro de La sociedad se encuentra mermada, debdo a

qr.le se les considera comc Lrna carga soca dado que sL perlodo de prc,Jlctvdad h¡l

dsmlnuido; al presentar las condlc ones de los adu tos mayores pode¡¡os observar as

relaciones de 1o que piensa, siente y qulere el adulto mayori es decir. se vincula a

experiencia emocional que tienen los adulios mayores sn cobertura socal sobre sus

condiciones de vida, o sea se pretende ntegrar la vivencia con os referenles teóri..rs.

la nterpretación, y la contextualización socia. política, económica y cultural de

fenórfeno. Podemos observar las percepciones. los s¡gnlficados que le dan a la

stuacón general del grupoen Guatemala, la conaepcón del mundo y la proyecc¡ón

futura, que le dan a su vida en pafticular.
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4.1.1 Situac¡ón soc¡ocultural.

Lo sociocultural resulta ¡mpresc¡nd¡ble en cuarquier anárisis de enfoque de desanorio.

En el caso de la adultez mayor reviste una ¡mportanc¡a relevante por encontrarse muy

marcada ésta etapa, por prejuic¡os hacia el grupo, por la cultura donde se v¡ve y por las

¡nterrelaciones que se dan entre el grupo y el résto de la sociedad. Sobresale la

concepc¡ón de persona mayor como a¡guien improductivo, desagradable, y que no

consume, por tanto hay una fuerte tendenc¡a a igno¡ar a la petsona mayor.

Asimismo lo sociocultural ¡nfluye y determina ias interelaciones en los diversos

agentes de social¡zac¡ón, por lo que verémos que muchas vivencias que expresan las

personas mayores con respecto a un área de la vida cotjd¡ana, se ¡ntenelac¡ona

estrechamente con los preju¡c¡os y cultura de la situación soc¡ocultural.

Las características de esta edad, sobre todo la comunicación y la aclividad; y sus

correspondientes prejuicios sociales, dependen de las cond¡c¡ones económic¿s y

sociales que ex¡sten en una cultura y en una época determ¡nada.

Particularmente, vemos que las petsonas mayores, se caracter¡zan por haber vivido en

condiciones de pobreza y de exclusión social a lo largo de su vida, el vínculo con la

sociedad más sobresal¡ente fue el trabajo, el cual tenía también cond¡ciones precarias.
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Las personas en la adultez mayor tienen el derecho de retirarse laboralmente; el

problema en el caso de Guatemala son las cond¡c¡ones socioculturalés del rel¡ro,

algunos casos pueden ser de forma voluntaria ó por debilitamiento de su salud. S¡n

embargo es común que sea obligado, por la escasez desempleo, mayor calif¡cación de

la .iuventud, la subutilizac¡ón de la fuer¿a de trabajo y la discr¡minación etarea, entre

ot¡as razones. Lo cual jnfluye y déterm¡na el papel de las personas mayores en la

soc¡edad. Al respecto la v¡vencia más común es el sentirse discriminados. rechazados

y violentados al ser despreciados por su edad.

Otro aspecto sobresal¡ente de la situación soc¡ocultural de esta época moderna, es el

fuerte impacto de los eventos soc¡ales, políticos y económ¡cos, que han trascendjdo

como cambios de diversos órdenes. por ejemplo, en los

diferentes sistemas de valores éticos y human¡stas que han convivido durante este

siglo; en la crisis de la familia patriarcal tradicional, por lo que aparecen

transformaciones o pérdidas de modelos o referentes de famil¡a y es común que el

lugar que tienen las personas mayores dentro de la familia, séa a través de relac¡ones

donde no ex¡ste respeto, n¡ reconocjmiento y ni valor¡zación.

Asimismo la época moderna ha tenido un avanzado desarrollo de tecnologías, con

la introducc¡ón de modelos c¡bernéticos, en la ¡ndustria y el mercado, lo que de alguna

manera ha creado un sentimiento de desplazam¡ento humano, sobre todo en lo que

respecta al sector laboral, por que se han reemplazado hombres por maquinas.
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Otra característica de esta época, son las políticas neoljberales "Xqa:-t
un proceso de globalizac¡ón, las cuales agud¡zan la pobreza, Ia exclus¡ón, la

desigualdad social y la desesperanza de muchos sectores sociales, en espec¡al poÍqué

Ios precios de todas las cosas y servicios suben, y los sueldos son bajos en relación

al costo de éstos, por lo que es muy común en ¡a actualidad viv¡r al día, y que las

personas afectadas perc¡ban su situación de vida como pés¡ma, ya que las

pos¡bilidades de ahorrar son mínimas y para un futuro ¡o existe el benefic¡o de ¡a

cobertura soc¡al

El mundo actual desde cualquier latitud y edad, ha s¡do impactado por tales cambios.

Pero las personas mayores sin cobertura social de hoy en día, llegan al final de la vida

con menos recursos, sobré todo, para enfrentar el universo de la tecnología y

la competencia, a la vez que llevan una carga sociocultural de creencias y prejutcios en

su conlra, de esta forma se fortalecen las cond¡ciones de pobreza y exclus¡ón soc¡al.

4.1.2 Reiaciones y comun¡cación con grupos sociales.

. Con la comunidad

En el caso de convivencia comun¡taria, vemos que ¡as personas mayores refieren tener

buenas relaciones con los vecinos. El motivo principal que encuentran para tener

buenas relaciones con su comunidad y vecinos, es debido a que el adulto mayor, no se

inmiscuye con los demás, es decir, evita los problemas, los chismes, y los malos tratos
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con los vec¡nos, se aparta porque las relaciones y la comunicación se limita a ser\é_

tipo formal, o sea, son saludos y cord¡alidades.

Las personas mayores colaboran en el com¡té de vecinos y cons¡detan a Ios vec¡nos

buenas personas, porque éstos los han ayudado alguna vez con víveres. y por otro

lado, hay adultos mayores que cons¡deran a los vecinos mejores que a la propia

familia

. Con ios jóvenes.

Respecto a las relaciones y comunicación con Ias personas más jóvenes, las personas

mayores refieran que tienen buenas relaciones. S¡n embargo sobresale que la razón

princ¡pal de que las tengan, es por parte del comportam¡ento de ellos mismos. Es decir,

ellos ev¡tan el mal trato, l¡m¡tando las relaciones a cuestiones de formalidad y en dar

consejos am¡stosamente, lo que la minoría dé jóvenes recibe con agrado, o sea, que

las buenas relaciones que perc¡ben las personas mayores con las personas jóvenes,

es establecida por ellos, porque si no fuera de ésta manera, es muy probable que

sufran malos tratos, burlas, desprocios y abusos por parte de la mayoría de jóvenes. Es

decir, las personas mayores refeten que la razón pr¡nc¡pal por la que tjenen buenas

relaciones con el grupo de jóvenes, es porque evitan todo lo pos¡ble los problemas,

¡ncluso evadiendo tota¡mente la comun¡cación. por lo que se da una ruptura

generac¡onal en donde implíc¡tamente se pierde la transmisión de la memor.ia

trad¡ción, valores y costumbros.
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En comparación con el resto de grupos, con ros jóvenes, ras reraciones tienoen a seN*gr9
regulares y malas; las razones que ref¡eren los adultos mayores, es que los jóvenes

suelen ser abusivos e ¡nespetuosos. Se observa la gran carga sociocultural de las

nuevas generac¡ones, hacia las generaciones anteriores, e¡ culto a la belleza y

al consumo hacen que en este aspecto las personas mayotes sean excluidas y

autoexclu¡das. Sint¡endo de esta forma mucho rechazo por buena parte de ¡a sociedad.

. Con los contemporáneos

Hay una notable diferencia entre las relaciones con los vec¡nos, con los jóvenes y con

las personas de su m¡sma edad o mayores. pues según lo que manifiestan, ¡as

relaciones con éste últ¡mo grupo es muy buena. Las razones apuntan a que comparten

los mismos intereses y se ¡elac¡onan bajo los m¡smos códigos de formalidad. Aunque

por otro lado, vemos que de forma general los adultos mayores consideran que tienen

pocos amigos. En el momento que expresan que se tienen pocos amigos, existen

varias manifestac¡ones de comportamiento, para algunos es una situación bastante

triste, e¡ no tener con quien compart¡r sus problemas, actitud que favorece la salud

mental; s¡n embargo también existen otras pérsonas mayores que manifestaban cierto

a¡ivio pues defin¡t¡vamente no res gusta ¡ntimidár con otras personas evitando así

problemas de comunicación y de relacjones.

El interactuar con su grupo de contemporáneos, es un aspecto muy importante én el

desarrollo de las personas mayores sin cobertura soc¡al, ya que esta interacc¡ón da

vivenc¡as de sat¡sfacción de afecto y de autoneal¡zac¡ón. Es dec¡r, el tener am¡gos e
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interactuar con sus contemporáneos, puede ser el único espacio para sat¡sfacer

necesidades de afecto, part¡cipación, e ident¡dad.

Las relaciones con contemporáneos y con amigos son una manera en las qué las

personas se s¡enten confiadas, acompañadas, apoyadas y queridas. para las personas

mayores es una relación que les perm¡te tener cosas que hacer y que compartir, por

ejemplo el visitarse mutuamente, el ir juntos y juntas a la lglesia, recrearse y el

comun¡car sus problemas, necesidades, alegrías y satisfacciones a alguien que los

comprenda.

Vemos que sí hay una exclus¡ón sociocultural, én fotma de exclus¡ón generac¡onal. La

reciproc¡dad de ésta exclus¡ón, es la autoexclusión, ante las relac¡ones y comun¡cación

con la comun¡dad, los jóvenes y mn los contemporáneos por eso las personas

mayores refieren que t¡enen buenas relaciones, porque no se inm¡scuyen. pero, con el

grupo de contemporáneos en comparac¡ón con el resto, existen méjores relac¡ones, lo

que perm¡te un factor de desanollo.

sus\^u,"j
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4.2 Situaciónsociopolítica,

4.2. 1 Participación act¡va en aiguna organización

En el caso de las personas mayores s¡n cobertura soc¡al, vemos un movjmiento soc¡al

activo, en este sentido, un buen porcentaje de los adultos mayores en Guatemala

particjpan activamente en alguna organización, de este porcentaje una mayoria lo

hacen en la ANPTESCS por ser la ún¡ca organizac¡ón que lucha por los derechos de

¡as personas mayores sin cobertura soc¡al.

Vemos que esta experiencia de movim¡ento social que lucha, tiene un sent¡do de

satisfacc¡ón en la partic¡pación, identidad y l¡bertad, ya que los hace sent¡rse útiles y

justos en la sociedad, porque están buscando beneficios a corto y largo plazo, pues

piensan en las generac¡ones que les s¡guen.

El participar en un movimiento soc¡al, pos¡ciona a Ia persona mayor como un sujeto

soc¡al, capaz de transformar y no solamente su realidad si no que la de otros tamb¡én.

El movim¡ento social da un sentido a la v¡da, entre triunfos y frustraciones, se desarrolla

procesalmente un empoderamiento, ya que no se ve la real¡dad desde una concepc¡ón

totalmente fatalista, donde nada en el orden social va a camb¡ar; todo lo contrario, en

su partic¡pac¡ón elios y elias dan cuenta que son sujetos de cambio.
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Detrás del objet¡vo principal del movimiento social de Ia Asociación Nacional

Personas de la Tercera Edad sin Cobertura Social (ANPTESCS), que es el de aprobar

para todas las personas s¡n cobertura social el aporte económ¡co de la ley del adulto

mayor, vemos el desarrollo de va¡ores solidarios y de justicia en el grupo; e incluso

ellos y ellas siguen adelante, a pesar de que ségún referencias de los y las

part¡c¡pantes, durante los días de huelgas, sufrieron maltratos, ¡nsultos, discriminae¡ón,

rechazo y v¡olencia.

Al anal¡zar la s¡tuación soc¡opolitica actual del adulto mayor podemos ver un l¡gero

cambio ahora se crean más asociaciones para proteger los derechos de estos, por lo

cual estas van teniendo mayor énfasis en las dec¡siones políticas de la nac¡ón y se van

posicionando en lugares de opin¡ón púb¡ica, pero a pesar dé este cambio todavÍa

queda mucho camino por recorrer para lograr una situac¡ón adecuada para este grupo

poblacional.

4.2.2 Conocim¡ento de los derechos dél adulto mayor.

Existe un alarmante porcentaje de personas mayores que no cono@n sus derechos,

solamente un porcentaje mínimo de personas ref¡eren que los conocen, sobre todo los

que part¡cipan en alguna organizac¡ón y los que están af¡liados a un part¡do polít¡m.

No obstante, es el interés del propio adulto

derechos, porque generalmente la mayoría

mayor el que lo lleva a conocer sus

de organizaciones o de los partidos
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polít¡cos no invierten mucho tiempo en sus agendas, para la enseñanza de

derechos humanos, lo cual resulta muy contrad¡ctorio.

De esta forma si concebimos la pobreza como un fenómeno mult¡dimensional y

multicausal, en este punto consideramos que las personas mayores sin cobertura

soc¡al, están en situación de pobreza por la falta de ejercicio de derechos, y están

excluidos socialmente y polít¡camente por el desconocimiento de los m¡smos.

El desconocimiento de sus derechos, es un factor desfavorable en el desarrollo de las

personas mayores. Al preguntarles por el conocimiento de sus derechos, había una

expres¡ón de sorpresa, como de darse cuenta que estaban luchando sin suf¡c¡ente

preparación; esto también se ve influido por la escotaridad mínima de los adultos

mayores de Guatemala, los cuales si conocen de manera somera sus derechos no los

accionan por cons¡derar que esto es algo inútil pues no importa lo que hagan la

exclusión en la que viven no cambiaré.

4.3 Situación éconómicajaboral.

Una situac¡ón esperada por muchas personas en la etapa de la véjez, déspués del

ret¡ro o jubilac¡ón es la de dedicar tiempo al descanso, a la recreación. ar desarroflo

personal (educat¡vo y espiritual) y a vivir los últ¡mos años sin problemas personates y

económicos.
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Sin embargo, la s¡tuación de los adultos mayores guatemaltecos, está muy lejos de

real¡zar esos deseos de vejez, y lo vemos reflejado en las cifras que presenta el INE en

la encuesta nac¡onal de condiciones de v¡da (ENCOVI 2006), éstas refieren que la

población total de personas mayores de 60 años es de 616 mil 633, de las cuales el

4o.7o/o son pobres (251,067), distribuidos en 8.2% (50,549) en extrema pobreza y el

32.5% (200,518) en pobreza no extr-ema.

Al explicar las cond¡c¡ones de v¡da y la actividad de las personas mayores con relac¡ón

al aspecto económicolaboral, se observa que en nuestro país el adulto mayor

promedio se encuentra en cond¡c¡ones de precariedad y roza la extrema pobreza esto

es deb¡do a que s¡ bien todavía es un indiv¡duo capaz, se considera que ya está en

cond¡c¡ones de Iaborar en la sociedad pues detrás de él existe una gran fuetza laboral

joven que viene a reemplazarlo de sus funciones, consecuenc¡a de ello es que su nivel

de vida se vea afectado pues no puede costear lo ¡ndispensable para su desanollo

¡ntegral digno.

4.3.1 Actividad iaboral y estrateg¡as de sobrevivencia.

El trabajo es el vínculo que tiene ¡os ind¡viduos con la sociedad y es Ia act¡v¡dad con Ia

cuál se compensa su situac¡ón económ¡ca, de manera que busque cubrir las

necesidades individuales y famil¡ares. S¡n embargo, las personas mayores s¡n

mbertura soc¡al, no t¡enen medios para trabajar, lo que d¡sminuye la competencia y la
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oportunidad. En la situac¡ón culturar observamos que hay una fuerte influencia en Xt31:,*
concepción de la ve¡ez como etapa de involuc¡ón. Lo vemos reflejado en la escasez de

oportun¡dades de trabajo, de muchos adultos mayores, los cua¡es ven él empleo como

la vía principal para tener ingresos económicos.

En lo que respecta al trabajo remunerado como vía de ingreso económico, son pocas

las personas que tienen la capacidad de hacerlo, ¡ncluso hay quienes realizan dos o

más act¡vidades, asimismo hay personas que no tienen trabajo remunerado.

Las act¡v¡dades se caracterizan por ser informales, éntre ellas están:

remiendos, ventas por catalogo, vender bolsas desechables, hacer composturas,

acarrear bultos, ser labrador, hacer wa¡pe, hacer limp¡eza, plancha¡, lavar, poner

inyecciones, vender boteilas y latas a recicladoras, tortear, revender mercadería e

incluso hay quienes, con ayuda de la fam¡lia, recién comienza su propio negocio de

abarrotes.

En ¡a actual¡dad los temas del trabajo, el empleo y el ingreso económico inquietan a

todos. Sin embargo, para las personas mayores sin mbertura soc¡al resultan ser temas

que causan desesperación, angustia y frustrac¡ón. No obstante, se observan,

mecanismos de innovación en la sobrevivenc¡a, como tamb¡én aprovechamiento de

conoc¡mientos y exper¡enc¡as previas.
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ES décir, la situación económ¡ca-laboral, es un aspecto que crea gran preocupac¡ó)kgj:rr)

acompañada de una fuerte carga de angustia y preocupac¡ón, a la persona mayor sin

cobertura soc¡al, pues muchas veces es d¡fic¡l que tengan Ias herramientas necesarias

para ejecutar una actividad, así que los mejores instrumentos que aprovechan son: por

un lado la creatividad e ¡nnovación para consegu¡r ¡ngresos. y por otro, el aprovechar

todas las activ¡dades posibles, hacer de todo según su experiencia.

Al analizar la s¡tuación podemos dec¡r que condenarlos a la pas¡vidad no sólo es injusto

para ellos sino para las generac¡ones futuras, dado que se p¡erde un reqJrso humano

¡ndispensable para afrontar la adecuada renovación de oflcios, habi¡idades,

experiéncias e incluso dimensiones determinadas del trabajo intelectual, que asegure

la necesaria culturizac¡ón de la tecnología lograda a partir de una dimensión más

humana del producir; es por ello que debe ser ¡nd¡spensable promoc¡onar la

participación activa de Ia población mayor en todos los n¡veles a fin de incorporarlos al

proceso de integrac¡ón que se pe¡sigue en pro del me.joramiento de la cal¡dad de vida

prop¡a y de las generac¡ones que los sucederán. Este ¡ntercambio de experiencjas

podrá incidir en las generaciones más jóvenes, en su futuro estilo de vida y en sus

propios procesos de envejecimiento.

Muchas veces se cree que las personas de la tercera edad no deberían trabajar, y por

el contrario descansar y realizar act¡vidades recreativas. Esto sería posible si las

sociedades fueran todas uniformes y tuv¡eran ¡os med¡os éconómicos necesarios para

mantener a este grupo poblacional sin trabajar y con una muy buena calidad de v¡da,
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pero obviamente esto no es así, y existen determinadas clasés sociales que

kabajar aún de viejos para poder subsistir.

Otro lado de la problemática es el de las personas de la tercera edad con una buena

s¡tuac¡ón económica, pero que no desean ret¡rarse de la vida laboral y quieren seguir

siendo productivas. Además, muehas perconas en edad de jub¡larse se res¡sten a ello,

dado que el choque violento que se produce al pasar abruptamente de ser una persona

que la sociedad considera productiva a ser alguien a quien la sociedad considera

"pasivo' y por lo tanto lo aísla y lo marg¡na.

Por otro lado tenemos a las generaciones jóvenes que vienen luchando por los

espacios laborales y empujando a los mayores hac¡a el retiro laboral.

El trabajo es un deber pero también es un derecho. Para la planifcación laboral de las

personas de la tercera edad, se deben tener en cuenta las distintas modal¡dades de

vida dél anc¡ano en un país, en una región y en el mundo, en cuanto a planif¡car en

zonas rurales, urbanas y de marginación soc¡al.
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5. Anál¡s¡s jurídico
mayor.

CAPITULO V

social de la ley del programa de aporte económico del adulto

5.1 Antecédentes.

La Constituclón Po ítica de a República de Guatemala establece que e Estado

Protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancanos.

Les garant zará su derecho a la aljmentación. salud, educación, segLrrldad _v previsón

El Proyecto de Ley para otorgar una pensión a las personas de 60 años en adelante.

surge como una necesldad debido al crecimiento demográfico de la poblaclón de

sesenta años y rrás, e cua según el último censo que realizara e lnstltuto Naclonal de

Estadistica (lNE) revea que en la Repúbllca de Guatemala vven aproxir¡adar¡enle

360,000 personas comprendldas en este rango de edad.

La protección a las personas que corresponden a este segmento de a soc edad es una

de las obligacrones más urgentes que debe poner en marcha e Estado de Guatemala

para hacer realidad el rnandato aonstitucional citado, tomando en cuenta que ei fin que

se persigue es el de garantizar el derecho y la satisfacción de las neces dades fisicas,

materiales, b ológicas, emoc onales, sociales, laborales, culturales, recreativas,

productivas, de salud. educación, sequridad y previsión social, y espirltuales de las
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personas adultas mayores para fac¡litarles una vejez plena y

asimismo, considerarse sus hábitos, capac¡dades funcjonales, usos

como sus preferenc¡as.

y costumbres, asi

En nuestra soc¡edad es común Ia familia extendida, es dec¡r, qué además de padres e

h¡jos, eonvive en la casa algún abuelo o tío que en su mayoría son de eseasos

recufsos y que muchas veces son recrim¡nados por no aportar económ¡camente

ninguna cantidad que ayude al presupuesto del hogar y en otros casos no tienen

familiares que se hagan cargo de ellos, lo que da lugar que estas personas sean

explotadas y aun más, en algunas ocasiones, despojados de su patrimonio.

La mayoría de las personas al cumplir los 60 años de edad, después de haber servido

al país durante muchos años y de haber entregado Ios mejores años de su vida en los

diferentes aspectos de producfiv¡dad, en aras del desanollo de la patria, continúan

viviendo en condiciones paupérrimas que apenas les permite atender sus neces¡dades

básicas como la al¡mentac¡ón, la salud física y el vestuar¡o, quedándoles vedado

continuar aportando su sabiduría y exper¡enc¡a mmo contr¡buc¡ón para el desa¡rollo

social y económ¡co del país.

Los adultos mayores padecen de enfermedades complejas que desembocan

degenerac¡ón ya que nadie los prepara para envejecer al no existir programas

educac¡ón y salud prevent¡va acordes a la realidad de nuestro país.

en

de
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Pese a que actualmente conlamos con una ley que protege a las personas Oe ta\,,, , ";
tercera edad, muchos adullos mayores ven frustradas sus expectat¡vas de acceder a

una justic¡a pronta que les perm¡ta lograr la solución a sus problemas de naturaleza

social, debido a que a pesar de que la Ley de protección integral a las personas de la

tércera edad, fue aprobada en el año 1996, son pocas las med¡das que se han

adoptado para que estas personas gocen dé ¡os pr¡v¡legios que la ley específ¡ca les

otorga.

Para lograr mejores condiciones de vida para los adultos mayores es necesaria Ia

instauración de programas a cargo del Estado, que les proporcione condic¡ones

aceptables de vida, que a¡¡v¡e las necesidades más urgentes, deb¡éndose prestar a

personas que no formen parte de un plan o fondo de prestaciones para el ret¡ro, ya que

toda persona tiene derecho a un n¡vel adecuado que le asegure la salud y el b¡enestar.

y en especial, la alimentación, el vestido, la v¡vienda, la as¡stenc¡a méd¡ca y los

servicios sociaies necesarios.

Para ello se crea La ley del Aporte Económ¡co al Adulto Mayor; se toma en cuenta las

personas mayores de 60 años, que en nuestro país son personas que en su mayoría

son carentes dé med¡os económ¡cos necesarios para su subsistencia, pues en la

mayoría son per"sonas desempleadas, debido a que en nuestra sociedad al trabajador

mayor de 65 años se les despide y no se les toma en cuenta para ocupar algún cargo

que les permita obtener ingresos para satisfacer sus neces¡dades básicas.
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Al establecer. un programa dé pens¡ón general de esta naturaleza se

responde¡ a las necesidades de v¡da de los guatemaltecos de 60 años y mayores de

esa edad que no obtengan benefic¡os de los planes de préstaciones para el retiro, y

con ello, retribu¡rle aunque sea en mín¡ma parte, todo lo que estas personas en su vida

económ¡camente activa dieron a¡ país; se trata de alcanzar una sociedad más justa, en

donde los benefc¡os no eslén circunscritos a un pequeño grupo, sino que llegue a una

buena parte de la población guatemalteca que es abandonada y olvidada.

eon respecto a la delim¡tac¡ón de Ia edad, según la Ley Guatemalteca de protecc¡ón al

Adulto Mayor en el Artículo 3 def¡ne: como tercera edad o anciano, a toda persona de

cualquier sexo, re¡ig¡ón, raza, color, que tenga 60 años o más de edad. S¡n embargo,

internacionalmenté muchas cifras de estudios sociológ¡cos, económicos y estadísticos,

que se ut¡l¡zan de referencia, delimitan la edad a 65 años.

En Ia Constituc¡ón Política de la República dé Guatemala los derechos y la protecc¡ón

legal a los adultos mayores están enmarcados én el Artículo 51.- protección a menores

y ancianos, que dicta: El Estado protegerá la salud fís¡ca, mental y moral de los

menores de edad y de los ancianos. Les garant¡zará su derecho a la alimentación,

salud, educación y seguridad y previsión social. Este Artículo encuentra apoyo en el

Artículo uno del Decreto 80-96 Ley de protección a las personas de la Tercera Edad (y

su reforma Decreto 39-2006), el cual estiablece: Objeto de la ley. La presente ley tiene

por objeto y finalidad tutelar los ¡ntereses de las personas de Ia tercera edad, que el
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Estado garant¡ce y promueva el derecho de los anc¡anos a un nivel de vida ade k.,, ")
en cond¡ciones que le ofrezcan educación, alimentac¡ón, vivienda, vestuar¡o, asistencia

medica ger¡átrica y gerontológ¡co ¡ntegral, recreac¡ón y esparcimiento, y los servicios

sociales necesar¡os para una existencia út¡l y digna.

Por otro lado, según la Defensoría del Adulto Mayor en el ¡nforme anual 2006, refiere

que: "El país no está preparado para atender el envejecim¡ento poblac¡onal y la

estruetura del Estado no está en capacidad de responder al aumento de la demanda de

servicios de salud, seguridad soc¡al, entre otros, así como ¡a demanda de la poblac¡ón

jubilada y pensionada que reclama mejotes pensiones que le perm¡tan un nivel de v¡da

digno".

Así pues, aunque Guatemala ostente con ve¡nt¡c¡nco planes de prestaciones v¡gentes,

la realidad es otra, no se cuenta con un estud¡o a fondo sobre su eficiencia para dar

respuesta a los múltiples problemas, tampoco se cuenta con registros fided¡gnos del

número de personas que aportan en los diferentes planes y el número de beneficiar¡os.

El Programa de las Nac¡ones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del 2002, ¡ndica que

sólo 127 m¡l 881 anc¡anos son pens¡onados del lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad

Social (IGSS).

Esta falta de preparac¡ón y capacidad dél Estado de responder a la demanda de

servicios que requieren los adultos mayores, se ve reflejada en los porcentajes que

muestra el INE del total de población adulta mayor, aproximadamente el 8% recibe
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pens¡ón o vive de su propia renta, lo cual significa que el 92o6 restante no tien&*,,,. c )
cobertura soc¡al. Por otro, lado la atención médica que proporc¡ona el Seguro Soc¡al

alcanza a 78 m¡l 962 ancianos, de los cuales más de la mitad son jub¡lados del Estado.

5.2 Criterios para el otorgamiento de la pensión económica para la población

mayor sin coberlura social.

Según lo establece el Decreto 85-2005 Ley del Aporte Económ¡co al Adulto Mayor en

su Articulo segundo establece: "Los beneficjarios de este programa serán todas

aquellas personas que sean guatemaltecas de origen, de confotmidad con lo

est¡pulado en el Artículo 144 de la Constitución Polít¡ca de la Repúbl¡ca, que se

demuestre a través del estudio soe¡oeconómico realizado por un trabajador o

trabajadora soc¡al, que carezca de recursos económ¡cos y esté en pobreza extrema, lo

cual le hace cand¡dato eleg¡ble para obtener este beneficio,.

Para otorgar esta contribuc¡ón económica el Estado de Guatemala ha establecido

ciertos requ¡sitos aparte de los ya mencionados en el Artículo 2 del Decreto g5-200s

Ley del Aporte Económico al Adulto Mayor, estos están regulados en el Artículo 4 el

cual establece: "Se establece el programa de aporte económico a los adultos mayores,

consistente en un aporte económico mensual por parte del Estado, para aquellas
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personas que según el estudio socio-económ¡co sean elegibles;

Ias s¡gu¡entes característ¡cas:

a) El aporte económ¡so se concederá ún¡ca y exclus¡vamente a

comprueben fehacientemente qué residen en la República,

jurada extendida por el Alcalde Municipal del lugar de su

dicho programa tend

los gu€temaltecos que

med¡ante declaración

dom¡cilio, Gob€mador

Departamental o Notar¡o Público.

b) A partir del uno de enero de dos mil s¡ete, el aporte económ¡co para cada uno de los

beneficiarios que haya llenado los requisitos qué establece esta ley y su reglamento,

será de cuatroc¡enlos quetzales (Q400.00) mensuales, monto que deberá ser rev¡sado

mediante estudios actuariales cada dos (2) años, tomando en consideración para el

efecto, el número de benef¡c¡ar¡os y la situación financiera del programa.

c) E¡ aporte económico se entregará a título personal e intransfer¡ble y no podrá ser

objeto de suces¡ón de ninguna naturaleza.

d) Cuando por l¡m¡tac¡ones físicas, psíquicas o sensoriales, el beneficiar¡o de esta Ley

se le impos¡bilite movil¡zarse, podrá hacerse representar por certificac¡ón extendida por

D¡rector del Centro de Salud de su domicilio.

e) El monto del aporte económico no estará sujeto a gravamen o deducción alguna.

0 El aporte económ¡co se hará efectivo o por med¡o de los Bancos del Estado que

forman parte del sistema bancario nac¡onal, s¡endo d¡cha responsabilidad del Ministerio

de Trabajo y Prev¡s¡ón Social, asegurándose que el aporte les sea entregado

d¡rectamente a los benef¡c¡arios, salvo excepc¡ones de fuerza mayor o caso fortu¡to

deb¡damente comprobadas y reguladas en la presente ley y su reglamento,,.
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5.3 Procedimiento para la obtención de cobertura de la pensión económ¡ca.

En la actualidad las personas de la tercera edad que deseen ser benefic¡arios de¡

programa de aporte éconómico al adulto mayor deberán presentar los requis;tos

establecidos en el Artículo 7 dé la Ley del Aporte Económ¡co para el Adulto Mayor,

Decreto 85-2005 el cual establece: "Requ¡sitos de ¡a solicitud de benef¡ciar¡o. Las

personas a que se refiere el artículo 2 y 3 de la presente ley, podrán hacer sus

gest¡ones ante la Direcc¡ón de Previs¡ón Social del Mjn¡sterio de Trabajo y previs¡ón

Social, para lo dral deberá cumplir con los sigu¡entes requis¡tos:

a) Presentar certiflcación original reciente de la partida de nac¡m¡ento;

b) ldent¡ficarse con su cédula de vecindad y presentar fotocopia legal¡zada de la

misma;

c) Declafación jurada extendida por el Alcalde Municipal, Gobernador departamental o

notario, en la que se haga constar: ¡) su sobrev¡vencia; i¡) de no haber perd¡do la

nacional¡dad guatema¡teca; iii) no estar gozando de ninguna pens¡ón o jub¡lación de

las entidades del Estado o del sector privado; iv) no estar prestando sus servic¡os a

n¡nguna dependenc¡a del Estado o del sector privado.

El procedimiento en s¡ esta regulado en la Ley del Aporte Económ¡co para el Adulto

Mayor y su Reglamento en los Artículos del 2 al 7 de la ley y 3 al once del reglamento

quedando el procedimiento de la s¡guiente manera: Minister¡o de Trabajo y previs¡ón

Social a través de la D¡rección de Previsión Social, deberá implementar formular¡os
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especiales que fac¡liten a los solicitantes llenar su solicitud en forma clara, debiend)(t',. q)

los mismos c¡ntener además las expl¡caciones pert¡nentes para su funcionamiento.

Habiendo presentado la documentación correspondiente, la referida dirección, por

med¡o de trabajadores(as) sociales, deberá real¡zar los estudios socio económicos

pert¡nentes y posteriormente, em¡tir la resoluc¡ón que lo acred¡te como benef¡ciario,

debiéndole extender el carné que lo acredité como tal, con número de registro, datos

de identificac¡ón personal, fecha de nacimiento, lugar de residénc¡a y fotografía.'

Con la documentación requerida ios benef¡c¡arios del aporte deben presentar su

solicitud por escrito, d¡rig¡da al Director de Prev¡s¡ón Social de M¡nisterio de Trabajo y

Previs¡ón Social, ante la sede departamental del M¡nister¡o en el que res¡de.

Posteriormente la ¡nstitución por medio del departamento encargado ver¡ficará s¡

cumple con los requisitos que se sol¡citan, luego si cumpliese se le dará admisión a la

solicitud; en caso de que no llenase los requis¡tos se deberá subsanar el faltante, al

darle ttamite a Ia sol¡c¡tud el M¡nisterio de Trabajo y prev¡sión Social deberá realizar un

estudio socioemnómico al solicitante por medio de una trabajadora social que as¡gnará

al solicitanle, esta daberá preseniar un ¡nformé técn¡co al Ministerio, e¡ cual por medio

de un cuerpo de supervisores de la Djrecc¡ón revisará y anal¡zará cada informe y

em¡t¡rá resoluc¡ón que en derecho corresponda, not¡ficando al solicitante.

Em¡tida la resolución la Dirección del Min¡sterio de Trabajo y prev¡sión Social, a través

del Departamento de Atenc¡ón al Adulto Mayor, procederá al reg¡str.o del beneficiar¡o y

a extender el respectivo carné donde conste el número de documento de ¡dent¡fcac¡ón
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personal, la fecha de la resoluc¡ón que lo declara benefciario, el nombre completo dx*311j,
benefic¡ario, la fecha de nacimiento de¡ m¡smo, la dirección de residencia y la fotografía

de este

Así mismo not¡ficará a la Unidad de Adm¡n¡stración Financ¡era det Ministerio (UDAF),

para los trámites contables correspondientes y así llevar un control de los beneficios

que se otofgan.

Par hacer efectivo el pago del apo.te este se empezará a devengar un día después de

not¡ficarse la resolución al beneficiario pero este deberá real¡zar el trám¡te para obtener

su carné que lo identif¡ca como tal; el pago efectivo se Íealizará dentro de los quince

días s¡guientes al mes que corresponde el pago, de conform¡dad con la Ley Orgánica

del Presupuesto y los proced¡mientos establecidos, los cuales deberán prever la mayor

segur¡dad y comodidad al benefic¡ario, se establecé de igual manera que s¡ por alguna

razón el benef¡c¡ar¡o este ¡mposibilitado para el cobro del aporte podrá hacerse

representar por algún pariente dentro de los grados de ley por medio de carta poder

con rirma autent¡cada, debiendo presentar originales y fotocopia de los documentos de

¡dentificación y de la cértificac¡ón.
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5.4 Efectos dé la aplicación de la iey del programa de aporté económico del

adulto mayor en la sociedad guatemalteca.

La pobreza es un fenómeno que se relaciona mn la vulnerabilidad,

desigua¡dad, marginalidad y exclus¡ón soc¡al. Sin embargo, en nuestro país la pobreza

se éncuentra especialmente marcada en las personas de la tercera edad sin cobertura

soc¡al debido a que ellos son excluidos socialmente esto lo podemos observar por

e.iemplo: con la falta de políticas de atención, a la desigualdad y la falta de acceso a

oportunidades. Asi como la ¡nsat¡sfacción de necés¡dades y la fa¡ta de bienestar.

La exclusión soc¡al es una categoria relativa, más referida a la falta de ejercic¡os de

derechos. Ésta depende de la percepción de los grupos sociales, y no de ¡nd¡viduos

concretos. Se p¡ensa como el resultado de un proceso mult¡dimensional, cond¡cionado

históricamente y sensible a variaciones en el ambiénte político, económico y social. Es

decir, como establece Carlos Sojo, "la exclusión social no está v¡nculada a

causalidades lineales s¡no a un complejo de influénc¡as rec¡procas, apunta más a la

comprensión de procesos y los mecanismos ¡nst¡tucionales que a la situación

particulaC'.

Como medio para contranestar esta situac¡ón dentro de este sector social el Estado ha

creado un programa donde se da un aporte económ¡co de 4OO quetzales a las

personas de la tercera edad sin cobertura soc¡al que se encuentran en pobreza, esto
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v¡ene a proveerles de un c¡erto grado de b¡enestar y satisfacción básica de

necesidades

Y repercute dentro de la sociedad al encontrar una mayor cantidad de personas

sat¡sfechas, pero si b¡en este aporte ayuda a los adultos mayores no significa un

camb¡o radical de sus circunstancias dentro de la sociedad guatemalteca debido a que

la marginación social no deja de existir con el s¡mple hecho de obtener un ingreso

económico estable, lo que si conlleva es un aumento de la autoest¡ma del adulto mayor

pués al poder ser independiente para satisfacer su necesidades básicas, éste se quita

ei est¡gma de ser una carga para la soc¡edad y su fam¡lia que en muchos casos se

encontraba en circunstanc¡as de ¡gual precariedad por lo que no podían auxiliar a los

adultos mayores.

5.5 Renovación de los procedimientos de ayuda a los adultos mayores en

Guatemala.

El procedimiento establecido para la obtención del aporte económico al adulto mayor

es procedimiento que muchas veces no toma en cuenta las característ¡cas y

c¡rcunstancias de los adultos mayores. Para mejo¡ar esta situación se deben promover

propuestas eficaces para renovar el procedimiento ya ex¡stente y lograr el desarrollo

integral de las personas de la tercera edad en Guatemala.

Dentro de ese marco de ideas se puede proponer lo siguiente:

{qr r¡. ¡ '

94



/".:'.r'"' -r.'"|
,! !' ---- r'
;j Li ir,n I q

Real¡zar un análisis consiente de como se aplica el procedimiento, puesto qu" 
"Ña¡i)

muchos casos se sol¡c¡tan requ¡sitos que algunas veces son difíc¡les de lograr por las

personas, en su mayoría por falta de educación, analfabetismo o precar¡edad

económic€, por lo que no llevan a cabo el procedimiento, perdiendo así lo que en

muchos casos representaría prácticamente la única ayuda que pueden conseguir. Al

realizar este anál¡sis el Estado debe tomar en cuenta él grupo demográiico al que se

está dirigiendo la ayuda, las caracteÍisticas que pueden presentar las pel"sonas que

Eoliciten el aporte económico y capacitar a los funcionarios que van a trabajar dentro

del proceso mismo para que así estos tengan la capac¡dad de cumplir con sus

funciones de manera efic¡ente y adecuada hacia las personas a tratar.

Prestar una atención más completa dentro del Departamento de atención al adulto

mayor; proponer tener pasantes de los diferentes bufetes populares de Guatemala para

que estos resuelvan las dudas relacionadas con los trámites juríd¡cos o notariales y

prestar tamb¡én aux¡l¡o para realizarlos, evitando así que las personas de Ia tercera

edad deban desplazarse largas distancias para realizar los d¡ferentes trémites. Debido

a que en muchos casos esto es casi ¡mposible por sus mndiciones físicas. Esta

propuesta se hace en base a que muchos de los documentos y trámites solic¡tados en

el proced¡miento son de índole jurídica o notarial lo cual no sólo sería una ayuda para

el Ministerio de Trabajo si no que representaría una oportunidad de adquirir experienc¡a

paÍa los estudianles de derecho y sobre todo representaría un gran aux¡l¡o para las

personas de la tercera edad.

95



4;. :i"",.¿ i",¡\
- _- +d

: 1r¡dA ée
\r'" =-- fá

El Estado debe crear tamb¡én programás de trabajo para las pérsonas de la terceÑ<2j)
edad, puesto que en lugar de sólo recibir un aporte económico mín¡mo que no ayudará

a la exaltación personal de estos indiv¡duos, se lograría un cambio, en el cual estos se

lograrían sentir útiles de nuevo, logrará no sólo que estos satisfagan sus neces¡dades

sino que aumenten su autoestima y valor; y en muchos casos justif¡caría el aporte,

puesto que se le estaría dando al adulto mayor en retribución al trabajo que estaría

realizando, por supuésto se debe de tener en cuenta las característ¡cas físicas,

ps¡cológicas y sociales de los adultos mayores para definir que tipo de trabajo pudiesen

realizat

Real¡zar programas de educac¡ón que promuevan el réspeto y d¡gnif¡cación de las

pe¡sonas de la terce¡a edad, esto es debido a que la princ¡pal exclus¡ón proviene de las

nuevas generaciones las cuales ha ven¡do olvidando todo lo bueno que estos les

pueden aportar, para ello se debe crear conc¡entizac¡ón en los c€ntros educativos pero

princ¡palmenle en los hogares de las famil¡as guatemaltecas. Se debe tratar de

regresar a los valores que en la antigiledad las personas tenían y sentían hac¡a ¡os

mayores y de como estos dentro de nuestro entorno social pueden llegar a ser fuente

de sabiduría y experiencia.

Promover dentro de los lugares de trabajo los fondos de pensjones para los

trabajadorés tanto públicos como privados, esto se debe de realjzar ¡nt¡mando a que en

pr¡mer lugar se le otorguen todas las prestaciones de ley a los trabajadores y luego
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creando programas que posib¡liten e¡ ahorro,

sólo logren la sobrevivencia de la personas si

Se debe de opt¡m¡zar el seguro soc¡al guatemalteco, para ello se deben de establece¡

nuevas estructuras que permitan que los fondos que los trabajadores aportan a mejor

administrado, y lograr reduc¡r la morosidad de las cuotas tanto por parte de

trabajadores como de patronos al mínimo; puesto que asi se lograría una estabil¡dad

de ¡ngresos y no un déficit como en muchos años se han venido viendo.

Crear un vínculo de cooperación entre las ¡nstituciones y asociaciones ded¡cadas a la

protección y progreso de las cond¡ciones de las personas de la lercera edad y las

instituciones estatales para que por medio de una un¡ón se logre la eficacia de sus

objet¡vos; con esto lo que se pretende es que las instituciones especializadas

presenten a Ias instituciones del Estado informes que permitan ayudár a mejorar la

situación de vida de los adultos mayores.
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1. En la aclualidad el desanollo integral de los adultos mayores encuentra ciertos

obstáculos, debido a que ex¡ste una marg¡nac¡ón por parte de la soc¡edad hac¡a

este grupo demográfico, por una tendencia a pensar que son un grupo que sólo

representa una carga soc¡al y económica ya que se considera que no son

miembros productivos de la sociedad.

2. A nivel mundial se observa un incremento de la población de la tercera edad y

una reducción en las tasas de natalidad, y a pesar de esta circunstancia no se

promueve dentro de ta poblac¡ón la institución de la jubilacón como medio de

respaldo y protección para las peÉonás en esa época de su vida.

3. Los derechos y beneficios que surgen de la ley del aporte económ¡co para el

adulto mayor, son de gran benefic¡o para este grupo poblac¡onal, s¡n embargo,

éstos son des@nocidos por los mismos benef¡c¡arios que en muchos casos no

lo solicitan por ¡gnorancia o por temor.

4. La mayoria de aduftos mayores que no gozan de una pensión económica por

jubilación, deb¡do a que trabaiaron durante su juventud en el sector ¡nformal y

por no contar con una fam¡lia, los sitúa muchas veces en una posición de

pobreza, lo que los obliga diariamente a salir a las calles como indigentes

p¡diendo limosna y sufriendo toda clase de atropellos, para sobreviv¡r.
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ü;:75. El procedimiento para la obtención del aporte económ¡co del adulto mayor

es apto para las caracteristicas de la personas de la tercera edad, por lo que

es poco eficaz en sus obietivos, los cuales no logra realizar de manera

completa por esta situación.
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RECOMENbACIONES

1. Al Estado de Guatemala le corresponde elaborar programas de educac¡ón y

formación de valores, no sólo académ¡cos, en la educación públ¡ca y privada y

comunitaria, si no sobre los problemas que enfrentan las personas de la tercera

edad y logrará concienciación para que se ies respete, ame, proteja, defienda y

proporcione lo indispensable para cubrir sus necesidades básicas.

2. Que el Congreso de la República, promocione iniciat¡vas destinadas a iograr ia

revisión de los ¡nstrumentos jurídicos intemac¡onales relativos a los derechos

humanos a fin de que se incorpore los medios de acción de estos instrumentos

a la leg¡s¡ac¡ón nacional: suscitando la institución dé la jubilación a todos los

ciudadanos del país, con el fin de lograr un medio de protecc¡ón y resguardo.

3. El Min¡sterio de Trabajo y Previsión Soc¡al en coniunto con la Defensoría del

Adullo Mayor deben crear campañas para dar a conocer a los adultos mayores

los derechoE y beneficios que la Ley del Aporte Económico para el Adulto

Mayor puede otorgales y de cómo pueden acceder a estos de una manera

adecuada a sus característ¡cas y circunstancias.
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4. El Estado de Guatemala debe obl¡garse al cumplimiento de lo regulado en l&'"^,," 
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Constitución Politica de la República, donde se establece proteger a la persona

y a la famil¡a; su f¡n supremo es la realización del bien común. Debe

garant¡zade a los habitantes de la República: la vida, la libeltad, la justicia, la

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

5. Al Congreso de la República, le conesponde modmcar del proced¡m¡ento para

la obtención del aporte económ¡co del adulto mayor, haciéndolo más apto a las

característ¡cas propias de las personas de la terce€ edad, deb¡éndose crear

nuevas fomas de apoyo hacia este tipo de programas, para lograr un

desempeño ef¡caz y que las personas logren recuperar su pos¡ción en la

soc¡edad y elevar su autoestima

to2
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