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La vejez en 

America 

Latina i \

Los paises de America Latina, ca- V
da cual a su propio ritmo, se hallan ^
en un proceso de transicion demo-
grafica. En el siglo XX varios facto- oportumdades que se le ofrecen a tra-

ves del tiempo. Es obvio que las perso
nas de edad viven al margen de la so- 
ciedad, no participan en la articulacion 
de sus necesidades Msicas ni en los 
planes para satisfacer esas necesidades,

res ban influido reciprocamente pa
ra modificar las tasas de fecundidad 
y mortalidad, de tal manera que la 
estructura por edades de los paises 
estd experimentando cambios im- 
portantes. El Centro Latinoamerica- s' *as hay. 
no de Demografia (CELADE) ha da- Una alternativa que cambiaria esta si- 
do cifras realmente alarmantes, que tuacion es el desarrollo a escala huma- 
prueban que el envejecimiento de !?a- Es*0 significa que las soluciones 
las poblaciones es acelerado y no da tundamentales de los viejos deben con- 
tiempo a estudiar y tratar de solu- cretarse en el marco del vecindario y 
cionar los ingentes problemas que j_a comunidad. El desarrollo a escala 
se crean con ese motivo. Se senala bumana se asienta sobre tres pilares: 
que en 1950 habia 8.860.000 perso- necesidades humanas, autodependen- 
nas mayores de sesenta anos; en c'a V articulaciones organicas. Asi se 
1975 esa cifra se elevb a 20.140.000; crearian las condiciones para que las 
en 1980 habia 23.350.000 y para el personas de edad elaboraran las solu- 
ano 2.000 habra aproximadamente ciones de sus propios problemas, para 
t)3 millones de personas mayores de 0ue sean los agentes principales del de- 
sesenta anos sarrollo a escala humana. Se lograria

Ante estas cifras se hace necesa- !a transformacidn de una persona ob- 
rio que los paises agreguen a sus po- a una sujeto. No se puede pensar
liticas los temas del envejecimiento en |a participacidn de ellos en el desa- 
de las personas. En un programa so- rrollo de sistemas organizados jerarqui-

camente, donde las decisiones se to
man desde arriba hacia abajo y que son 
desempenadas por gente joven. En 

Por ejemplo, que tendra lugar en un cambio, a nivel de la pequena comuni- 
lapso reducido, que las mujeres vi- had o el barrio, se puede dar a la gente 

mas que los hombres, tendencia de edad la oportunidad de volcar su ex- 
actualmente reconocida como uni- periencia y recobrar la autoestima tan 
versal, y que a medida que aumen- degradada con la jubilacidn y el trau- 
te la esperanza de vida habra mas ma he no sentirse util para nadie. La 
personas que vivirhn hasta una edad combinacion de lo personal con lo so- 
avanzada que sobrepasara los c'a estimula la autodependencia. 
ochenta anos. Una gran proporcidn . , ,
de los que se hallan en ese grupo se- Autodependencia 
ran las mujeres.

La pregunta que se plantea es si Es una condicidn necesaria que de- 
las personas de edad deben ser con- be fomentarse si se desea tener perso- 
sideradas como recurso humano o nas utiles a la sociedad, activas y soli- 
como carga humana. Cada una de darias, dotadas de derechos y obligacio- 
estas perspectivas exige energia y nes. En los paises desarrollados la ac-
gasto social. La primera, para crear tividad de las personas de edad en los
las condiciones que permiten a los microespacios de la sociedad -el vecin- 
miembros de la tercera edad ser pro- dario, la comunidad, la localidad-, en 
tagonistas del desarrollo de la socie- las organizaciones de base vinculadas
dad, es decir una politica de desa- directamente a los gobiernos munici-
rrollo social, y la segunda, para pales o regionales, han afectado posi-
crear un entorno para apoyar y ve- tivamente la calidad de vida de las co-
lar por las personas que no pueden munidades. 
valerse por si mismas. Ambos aspec- 
tos del envejecimiento -el humani- Los mitos 
tario y el de desarrollo- estan intrin- 
cadamente relacionados. Tradicio-

si los mitos no influyeran tanto en 
la conciencia colectiva.

Las mujeres

La vejez de las mujeres latinoame- 
ricanas esta unida a la condicidn de 
pobres. Como viven mas que los 
hombres, las penurias de la vejez 
son sentidas un lapso mayor. La 
gran mayoria no adquirid ningun ti- 
po de especializacidn laboral, por 
haberse dedicado a la familia, al tra- 
bajo del sector servicios o en algun 
empleo en forma intermitente por 
los sucesivos embarazos. Llegan a la 
vejez sin ley de jubilacidn que las 
proteja aunque sea modestamente. 
El trabajo domestico y la atencidn 
de la familia no sirven para recla- 
mar ningun derecho. La vejez no es 
igual para la mujer que para el hom- 
bre. Si esta bien y es necesario crear 
programas de desarrollo personal 
para los hombres ancianos, es mas 
importante que las mujeres se capa- 
citen y adquieran experiencia para 
que puedan volcarla en la comuni
dad sin sentirse menoscabadas por 
no tenerla.

La vejez no es un problema social 
cuando existen soluciones que no 
requieren grandes erogaciones. La 
gente mayor debe transformarse en 
parte del desarrollo de su sociedad, 
pero no de cualquier desarrollo, si- 
no de aquel que cambie las condi
ciones materiales en que vive la ter
cera edad. Se trata de una filosofia 
de desarrollo basada en la realiza- 
cion de las necesidades humanas 
fundamentales de los viejos, en la 
forma en que ellos lo determinen. La 
libertad y la lucidez no sirven de 
mucho si no estan empleadas en al
gun objetivo. Tienen valor si se apli- 
can a un proyecto. Si el anciano es 
active y util y escapa al tedio y a la 
decadencia. El tiempo que vive si- 
gue siendo el suyo y las conductas 
agresivas que son sus caracteristicas 
se diluyen en la accion, porque se 
ha empenado en empresas que de- 
safian el tiempo. En nuestra socie
dad, esa posibilidad es negada a los 
viejos. Ante la perspectiva de una- 
poblacidn con gran cantidadde an
cianos, hay que pensar en el futuro 
de ellos, que incide en toda la socie
dad. Se ganara mas dandole ocupa- 
ciones que mantenibndolos como si 
fueran invalidos, que no lo son.

cial para el futuro habra que tener 
en cuenta varias tendencias asocia- 
das con esa transicion demografica.

ven

Los mitos sobre los viejos se han con- 
nalmente se ha puesto la atencidn vertido en la base de las creencias psi-
sobre la perspectiva humanitaria del coldgicas y bioldgicas sobre ellos. Aun-
enyejecimiento a expensa de la par- que la mayoria de esas creencias son
ticipacidn de las personas viejas en infundadas y de orientacidn negativas,
el desarrollo social y econdmico. hay tendencia a ser creidas por la gen- 

. . , . te joven y por los mismos ancianos. Se
ijOS viejos y ia sociedad cree que los viejos son enfermos, ine-

ficientes, melancdlicos, asexuados y 
La vejez no es una enfermedad, es que necesitan atencidn constante. Ta-

una etapa normal de la vida. La ma- les creencias los estigmatizan. Destruir
nera como se envejece y la calidad esos estereotipos es un primer paso pa-
de la vida en la vejez se relacionan ra considerar a los viejos personas que
directamente con los recursos - ya no pueden hacer algunas cosas, pe-
intelectuales, sociales, bioldgicos y ro que pueden hacer otras y que nece-
materiales- acumulados durante el sitan que se les de la oportunidad de
ciclo vital. Esos recursos se vincu- demostrarlo. Cuando una persona an-
lan con las relaciones de la persona ciana contimia activa es motivo de ad-
con el proceso productive y las miracidn, cuando deberia ser lo normal Maria Elena Oddone


