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transicion demografica. En 
el sicjlo XX varios factores 
han mfluido redprocamente 
para modificar las tasas de 
fecundidad y mortalidad de 
tal manera que la estructura 
por edades de los paises 
esta experimentando cam- 
bios importantes. El Centro 
Latinoamericano de Demo- 
grafia (CELADE) ha dado ci- 
fras realmente alarmantes, 
que prueban que el envejeci- 
miento de las poblaciones es 
acelerado y no da tiempo a 
estudiar y tratar de solucio- 
nar los ingentes problemas 
que se crean con ese moti- 
vo. Se sehala que en 1950 
habia 8.860.000 personas 
mayores de sesenta ahos; 
en 1975 esa cifra se elevo a 
20.140.000; en 1980 habia 
23.350.000 y para el aho 
2025 habra aproximada- 
mente 93 millones de perso
nas mayores de sesenta 
ahos.

Ante estas cifras se hace 
necesario que los paises 
agreguen a sus politicas los 
temas del envejecimiento de 
las personas. En un progra- 
ma social para el futuro 
habra que tener en cuenta 
varias tendencias asociadas 
con esa transicion demo
grafica. Por ejemplo, que • Los viejos y la sociedad 
tendra lugar en un lapso re- 
ducido; que las mujeres vi- 
ven mas que los hombres, 
tendencia actualmente reco- 
nocida como universal, y 
que a medkfa que aumenta la 
esperanza de vida habrd 
mas personas que viviran 
hasta una edad avanzada

programas de desarrollo per
sonal para los hombres an- 
cianos es mas importante 
que las mujeres se capa- 
citen y adquieran experien- 
cia que pueda ser volcada 
en la comunidad sin sentir- 
se menoscabadas por no te- 
nerla.

La vejez no es un proble- 
ma social cuando existen 
soluciones que no requieren 
grandes erogaciones. La 
gente mayor debe trasfor- 
marse en parte del desarrollo 
de su sociedad, pero no de 
cualquier desarrollo sino de 
aquei que cambie las condi- 
ciones materiales en que 
vive la tercera edad. Se trata 
de una filosofia de desarrollo 
basada en la realizacion de 
las necesidades humanas 
fundamentales de los viejos, 
en la forma en que ellos lo 
determinen. La libertad, I- iu- 
cidez no sirven de mucho si 
no estan empleadas en 
algun objetivo. Tienen valor 
si se aplican a un proyecto. 
Si el anciano es active y util 
escapa al tedio y a la deca- 
dencia. El tiempo en que 
vive sigue siendo el suyo, y 
las conductas agresivas, 
que son sus caracteristicas, 
se diluyen en la accion por- 
que se ha empehado en em- 
presas que desafian al tiem
po. En nuestra sociedad, 
esa posibilidad es negada a 
los viejos. Ante la persfecti- 
va de una poblacion con 
enorme cantidad de ancia- 
nos, hay que pensar en el fu
turo de ellos, que incide en el 
de toda la sociedad, que ga- 
nara mas dandoles ocupa- 
ciones que manteniendolos 
como si fueran invalidos, 
que no lo son.Q

Maria Elena Oddcne ]

La vejez en America latina
cree que los viejos son en- 
fermos, ineficientes, me- 
lancolicos, asexuados y que 
necesitan atencidn constan- 
te. Tales creencias los estig- 
matizan. Destruir esos este- 
reotipos es un primer paso 
para considerar a los viejos 
personas que ya no pueden 
hacer algunas cosas, pero 
que pueden hacer otras, y 
que necesitan que se les de 
la oportunidad de demostrar- 
lo. Cuando una persona an- 
c-aii-i eoniinua activa es mo- 
tivo de admiracion cuando 
deberia ser lo normal si los 
mitos no influyeran tanto en 
la conciencia colectiva.

la pequeha comunidad o del 
barrio se puede dar a la 
gente de edad la oportunidad 
de volcar su experiencia y 
recobrar la autoestima tan 
degradada con la jubilacion y 
el trauma de no sentirse util 
para nadie. La combinacion 
de lo personal con lo social 
estimula la autodependen-

acumulados durante el ciclo 
vital. Esos recursos se vin- 
culan con las relaciones de 
la persona con el proceso* 
productive y las oportuni- 
dades que se le ofrecen a 
traves del tiempo. Es obvio 
que las personas de edad vi- 
ven al margen de la socie
dad, no participan en la arti- 
culacion de sus necesida
des basicas ni en los planes 
para satisfacer esas necesi
dades, si las hay. Una alter- 
nativa que cambiana esta si- 
tuacion es el desarrollo a 
escala humaria. Esto signifi- 
ca que las soluciones funda
mentales de los viejos deben 
concretarse en el marco del 
vecindario y la comunidad. 
El desarrollo a escala huma- 
na se asienta sobre tres pi- 
lares: Necesidades huma
nas, autodependencia y 
articulaciones organicas. 
Asf se crearian las condi- 
ciones para que las perso
nas de edad elaboraran las 
soluciones de sus propios 
problemas, de modo que 
sean los agentes principales 
del desarrollo a escala hu- 
mana. Se lograria la trasfor- 
macion de una persona-obje- 
to a un sujeto. No se puede 
pensar en la participacion de 
ellos en el desarrollo de sis- 
temas organizados jerarqui- 
camente, donde las deci- 
siones se toman desde arri- 
ba hacia abajo y que son de- 
sempehados por la gente 
joven. En cambio, a nivel de

que sobrepasara los ochen- 
ta ahos. Una gran proporcion 
de los que se hallan en ese 
grupo seran las mujeres.

,La pregunta que se plan-, 
tea es si las personas de 
edad deben ser considera- 
das como recurso humano o 
como carga humana. Cada 
una de estas perspectivas 
exige energfa y gasto social, 
la primera para crear las con- 
diciones que permiten a los 
miembros de la tercera edad 
ser protagonistas del desa
rrollo de su sociedad, es de- 
cir una politica de desarrollo 
social, y la segunda para 
crear un entorno para apioyar 
y velar por las personas que 
no puedan valerse por sf 
mismas. Ambos aspectos 
del envejecimiento -el huma- 
nitario y el de desarrollo- 
estan intrincadamente rela- 
cionadas. Tradicionalmente 
se ha puesto la atencidn so
bre la perspectiva humani- 
taria del envejecimiento a 
expenses de la participacion 
de las personas viejas en el 
desarrollo social y econd- 
mico.

cia.
• Autodependencia

Es una condicidn necesa- 
ria que debe fomentarse si 
se desea tener personas 
utiles a la sociedad, activos 
y solidarios, dotados de de- 
rechos y obligaciones. En 
los paises desarrollados, la 
actividad de las personas de 
edad en los microespacios 
de la sociedad -el vecinda
rio, la comunidad, la locali- 
dad- y en las organizacio- 
nes de base vinculados 
directamente con los gobier- 
nos municipales o regionales 
han afectado positivamente 
la calidad de vida de las co- 
munidades.

• Las mujeres
La vejez de las mujeres 

latinoamericanas esta unida 
a la condicidn de pobres. 
Como viven mas ahos que 
los hombres, las penurias de 
la vejez son sentidas un lap
se mayor. La gran mayoria 
no adquirid ningun tipo de 
especializacidn por haberse 
dedicado a la familia, al tra- 
bajo del sector servicios o 
en algun empleo en forma in- 
termitente por los sucesivos 
embarazos. Llegan a la ve
jez sin ley de jubilacion que 
las proteja aunque sea mo- 
destamente. El trabajo do- 
mestico y la atencidn de la 
familia no sirven para recla- 
mar ningun derecho. La ve
jez no es igual para la mujer 
que para el hombre. Si esta 
bien, y es necesario, crear

• Los mitos

Los mitos sobre los viejos 
se han convertido en la base 
de las creencias psicold- 
gicas y bioldgicas sobre 
ellos. Aunque la mayoria de 
esas creencias son mfunda- 
das y de orientacidn negati- 
vas, hay tendencia a ser 
creidas por la gente joven y 
por los mismos ancianos. Se

La vejez no es una enfer- 
medad, es una etapa normal 
de la vida. La manera como 
se envejece y la calidad de 
la vida en la vejez se relacio- 
nan directamente con los re
cursos intelectuales, socia- 
les, bioldgicos y materiales
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