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Resumen 

La vejez y e l  envejec im iento poblac ional,  son dos fenómenos que han ido adq u i riendo 

una importanc ia cada vez más s ign i ficat iva en l os ú lt imos años. E nvejecer es considerado un 

proceso particu lar que involucra determ i nados factores que i nc iden en la  v ida de l as personas. 

La vejez por su parte, se construye soc ia l  y cu l tura l mente desarro l lándose en cada espac io y 

t iempo determ i nado. 

El tránsi to que cada persona rea l iza hacia la vejez es único y part icu lar. Trans itar por 

una vejez act iva o pas iva. influ i rá en la cal idad de v ida y en la v ida cot id iana de l as personas. 

En la monografía se pretenderán explorar y ana l izar cómo aspectos centra les del estudio. 

como la persona mayor logra i ntegrarse a los grupos. q ué act ividades rea l iza .. l a  i nfluencia que 

t ienen l as act i v idades y la integración que se da a l  interior e le cada grupo en la v ida cotid iana 

de !a persona m ayor, y qué significado tiene para esta pob!ac ión !a grupa! idad . 
En esta l ínea. se considera q ue las preguntas que gu iarán éste estudio serán: ¿C uál es l a  

importancia q u e  l e  otorga la persona mayor a l o s  grupos a los cua les pertenece? La persona 

m ayor que i ntegra un grupo, ¿Considera que su v ida ha mej orado? ¿Cómo in fluye la so ledad 

en !a vida de una persona mayor? ¿Hay diferencias entre la vida cotid iana de las personas 

mayores q ue i ntegran un grupo, con aque l las que se encuent ran a is lados? ¿Cuál  es el impacto 

que genera en la persona m ayor la desv incu lación de un grupo al cual pertenecía? 

Palabras claves: Vejez - Envejec i m iento - V ida Cotid iana - Grupo 
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Introducción 

E l  presente documento constituye la monogra fía f inal  de grado correspond iente a la  

Licenciatura en  Trabajo Socia! de !a Facultad de Ciencias Sociales, de  !a U nivers idad de !a  

Repúbl ica. 

La te?nática seleccionada está orientado a conocer !a influencia que tiene e! fortnar parte 

de grupos en la vida cot id iana de las personas mayores. El interés por estud iar lo  que ocurre en 

!a actua l idad en !a vida de la persona mayor. surge a partir de !a sensibilización e impo11anc ia 

que ha ido adq u iriendo éste cohorte poblac ional  en los ú l t imos años. 

Este estudio  se en;narca en In Convenc:ón lnternmericuna Sobre la Protección de !os 

Derechos H umanos de l as Personas M ayores1• 

Desde el año 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a destacar 

la importancia de l  l ugar y e l  pape l que ocupa en las sociedades modernas la población ad u l ta 

mayor. 

En el afio 1991. la ON U publ icó ·'Los princ i pios en favor de l as personas de edad··. 

como medida para i ntroduc i r  en los programas de las Nac iones Un i das principio, de 

i ndependenc ia, participación. cu idados. autorrea l izac ión y dignidad, como garantía de los 

derechos de los mayores. 

El lema "una sociedad para todas las edades" adoptado por la Segunda Asamblea 

Mund ia l  de Envejec i m iento (2002). inc l uye el objet ivo de que todas las personas de edad. 

tengan la oportun idad de poder seguir contribuyendo a la sociedad. Para poder l ograr esto. es 

necesario e l i m i nar los factnres que generen d i scrim i nación y rrejuic ios sobre las rersonas 

rnayore . 

La participación en activ idades socia les, económicas, c u l tu ra les, deportivas. recreativas 

y de vol u ntariado ontribuye también a aumentar y mantener e l  bienestar persona l .  Las 

organizaciones de personas de edad constituyen un 1nedio importante de facilitar !a 

part i cipac ión med iante la rea l i zación de act i v idades de promoción y e l  fomento de la 

1 U objetivo de la Convención es promover. proteger y asegurar el  reconocimiento y el pleno goce) ejcn:icio. en 
.:ondiciones de igualdad. de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. a fin 
de c:nntrihuir <1 su plena i nc !usibn _ integrnci{rn y participaci0n rn la S(>cicdad ((\>nvcnci0n lntcramericana �0hrc 
la Protección de los L>ereclms 1 !urnanos de las Personas Ma)orcs. 20 l -)-
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interacc ión entre las generaciones (Informe Segunda Asamb lea Mundial de 

Envejecim iento, 2002, p. I 0) .  

En la  monogra fía se  pretenderá ana l izar y comprender la influencia que e l  grupo tiene 

en la vida cot idiana de las personas mayores, tomando como referencia e l  grupo de l Complejo 

M unic ipa l  Sa l ud, Cu ltura y Deporte (SACUDE) y el de l Programa Centros Diurnos de la  

Secretaría de las Personas Ma ores de la Intendencia  de Montevideo. 

El presente trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos. El primero pretende dar 

cuenta de lo que se considera teóricamente cómo vejez y envejecim iento. desde la mirada de lo 

social y desde la m irada de l a  gerontología socia l .  Además se abordará e l  desarrol l o  de las 

d imens iones rreju ic ios y estereot i ros en la vejez, como factores que exr l ican la m irada que 

desde la  sociedad se t iene sobre la misma. 

En el segundo capítu lo se rea liza un breve recorr ido acerca de cómo han ido 

mod ificándose y evol ucionando las polít icas de atención a la vejez en Uruguay. Así mismo, se 

desarrol larán teóricarnente las pol íticas que a partir de l prirner gobierno del  Frente /\mp!io 

(2005 )  hasta la actualidad se han ido implementando. 

E l  tercer y l!!timo capitu lo hace hincapié sobre !a relevancia que la integración socia l 

adqu iere en la  v ida de las personas mayores. Para e l lo, se centra la atención en las redes sociales 

y en cómo i nfluyen en l a  v ida de las rersonas m::iyores, rara rreven i r  s i t uaciones de a i s l am iento 

social. depresión y soledad, incorporando las expresiones aportadas en el encuadre de las 

entrevistas rea! izadas. 

Este capítu lo además, pretende dar cuenta de la relación que e establece entre las 

personas mayores, e l  grupo y l a  v ida cotidiana. En este capítu lo se intenta exponer como e l  

grupo adqu iere u n  l ugar significat i vo para la v ida cot id iana Je las personas mayores y cómo 

llega a convertirse en un sostén emocional para estas. Interpelando esta triangulac ión: persona 

mayor - grupo - vida cotidiana, desde los diversos te timonios obtenidos en las entrevistas 

rea l izadas, las cuales ciarán cuenta del papel que el grupo cumple en la v ida de cada una de estas 

personas. 
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Objetivo general 

• Conocer la importanc ia de los espac ios grupa les en la v ida cotid iana de las personas 

mayores. 

Objetivos específicos 

• I ndagar e l  desarrollo de la d inám ica grupal de las personas mayores del  Complejo 

M un ic ipa l  '"SAC U DE.. de l Centro Di urno Nº8 de la I ntendenc ia  de M ontev ideo. 

• Comprender los procesos relac ionales entre las personas mayores dentro de cada uno de 

los grupos. 

• Entender los procesos comun icac ionales entre las persona mayores dentro de cada uno 

de los grupos. 

• Explorar l as semej anzas y d i ferenc ias q ue se identi fiquen entre e l  grupo de l  Complejo 

M un ic ipal  ·'SAC U DE .. y e l  grupo del Centro Di urno Nº8 de la I ntendencia de 

�.1ontevideo. 

Población Objetivo 

• Personas mayores que i ntegran el grupo del Complej o Mun ic ipal  ""SAC U DE" 

correspondiente al CCZ ! l y el grupo de! prograrna Centro Diurno 1'Jº8 CCZ 8� así 

como. las personas mayores que algún momento i ntegraron estos grupos y en la 

actualidad ya no forman parte. 

E st rategia Metodológica 

El en foque de invest igación q ue se consideró para la realizac ión de la monografía fue 

de corte cua li tat ivo. de carácter descript i vo. exploratorio y comparat ivo. 

Para el abordaje de la temát ica se uti l izó la técn ica de rev i s ión documental y 

bibliográfica. con e! objetivo de profundizar teóricamente sobre e! tema seleccionado. 

{ 6 } 



Se realizaron entrevistas de carácter exploratorio y comparativo a personas mayores que 

integran los grupos del Com plejo Municipal '"SACUDE" y del Centro Diurno Nº8. A su vez. 

se logró realizar una entrevista a una persona mayor q ue en algún momento integró el grupo 

del ·'SACUDE .. pero que en la actualidad ya no forma parte. En lo que respecta al Centro Diurno 

N°8 ésta entrevista no logró concretarse. 

Las personas mayores entrevistadas fueron selecc ionadas al azar. Para obtener !a 

información requerida, se asistió a cada centro en los días que los grupos se reunían y se 

entrevistó a !as personas mayores que se encontraban presentes y que aceptaran realizar !a 

entrevista. En el Complejo Munic ipal '"SACUDE .. , se realizaron dos entrevistas a personas que 

participan del grupo y a una que er. la actualidad no concurre 111ás. ron respecto al grupo del 

Centro Diurno Nº8, se logró obtener cuatro entrevistas de las personas q ue participan del grupo. 

Es oportuno destacar que no se !ogró contactar a personas mayores que integraban 

anteriormente el grupo del Centro Diurno Nº8. 

Para d iferenciar los aportes obtenidos a part ir  de !as entrevistas, se !e adjudicó a cada 

persona mayor entrevistada un número, el sexo, la edad y el  espac io grupal al que pertenecen
. 

Complejo Municipa l ·'SACUDE .. (CMS) y Centro Diurno (CD). 

Con la realización de las entrevistas se buscó comprender la vida cotidiana de las 

personas mayores que integran ambos grupos, o qué en a lgún momento lo integraron; cómo 

l legan a integrarse a los mismos
. 

qué actividades real izan
. 

cómo influyen las actividades y la 

integración que se genera al interior de cada grupo en la vida cotidiana de la persona mayor. y 

qué significado tiene para ellos la grupalidad. 

En este sentido, se pretende realizar un análisis comparativo sobre la vida cotidiana de 

las personas mayores que se encuentran integrando un grupo en re lación a las q ue actualmente 

no lo integran. 

Por otra parte, con este estudio comparativo se intenta visual izar l as semejanzas y las 

diferencias que se dan en la i n terna de los dos gruros territor i a lmente reconoc idos, ten iendo en 

cuenta que ambos son parte de una misma institución como es la Intendencia de Montevideo 

( l M), pero considerando que e! Centro Diurno es un programa desarro l lado por la Secretaría de 

las Personas Mayores, correspondiente a la división de Pol íticas Sociales y del Departamento 

de Desarrollo Social, y e! r'omplejo Municipal ··S,A.CUDE'' perteneciente al Departamento de 

Cultura. 
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Antecedentes 

El envejec imiento es considerado un tenómeno natural que a l ude a los cambios que 

ocurren a través de l  c i c lo de la vida y que resultan en d iferencias entre las genernc iones jóvenes 

y mayores. Se def ine como un proceso gradua l  y natural, de transformacione a nivel biológico, 

psicológico y social que van ocu rriendo a través del t iempo. 

Este fenómeno ha sido resu l tado de significativo procesos demográficos, como el  

descenso notorio de la mortal idad el aumento de la  esperanza de v ida al nacer. Urugua 1 es el 

país de América Lati na con la estructura de población más envejecida. 

La población de 65 y más años en Uruguay, paso a rerr sentar el 7.6% ele! total en el 

Censo de 1 963 al 1 4 . 1  % en el Censo de 20 1 1 . Dentro de la población adu lta mayor, el 52.6 1 % 

t iene entre 65 74 años de edad, y el 2 7. 1 9% tiene 80 o más (Instituto Nacional de Estad í t ica. 

20 1 6). 

Esta real idad demográfica que presenta Uruguay. implicó la necesidad de inc l u i r  a l  

envejec imiento en los procesos de d iseño, i nstrumentación y aná l isis de las pol ít icas públicas. 

Históricamente, el F.stado unp11ayn ha actuado rreviniendo s i tuac iones soc ia les de l a  

pob lac ión adulta mayor a través de la prov isión de b iene y servic ios, art icu lados con e l  

mercado d e  trabajo. E n  este sent ido, e necesario destacar q ue l a s  políticas socia les han 

adqu ir ido d isti ntas formas a través de la historia, según el modelo  adoptado en 1,;ada momento 

( Perd0n10� 2009). 

Hacia mediados de los años 70". comenzó a desarro l l arse en todo e l  mundo la crisis del 

Estado de Bienestar. Desde ese entonces, el Estado proteccionista comenzó a sufrir c ríticas 

desde d iterentes sectores de la política y de la sociedad c iv i  1, desde donde se planteaba la 

i nefic iencia de l  F.stado en la prov isi ón de b ienes y servic ios rúh l icos . Fl F.stado soc i a l  quedó 

sujeto al corporativismo, ai burocratismo y la i neficiencia (Bresser Pereira. 1 998). 

En !o que respecta al área de las pol íticas púb l icas, e! Estado se concentró en la  

formu lación, regulación y control ,  transfiriendo a la sociedad c iv i l  y/o al mercado, la, 

act iv idades de prestación d i recta de los serv icios púb l icos. 

En este sentido. Huenchuan ( 1 999) sostiene que una política públ ica es una toma de 

posición de parte del Estado con respecto a un problema que ha causado in terés público y que 

por tanto, se ha logrado instalar corno un asunto destacado en la agenda de gobierno. En e l  caso 

de !as políticas de vejez., se entenderán co1no aquel las acciones organizadas por parte de! Estado 
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frente a consecuencias económicas. sociales y culturales del envejecimiento poblacional e 

individual. 

En el afio 1991, hubo un  cambio paradigmático con respecto a la  población adulta 

mayor, estos son los Principios de las Naciones Unidas. Así mismo. en América Latina. a fines 

de la década del  so·. se incorporaron medidas específicas a favor de las personas mayores. Otro 

instrumento a destacar , fue la F.strategia Regional de f rnrlementación rara América! ,atina y el 

Caribe del Plan de Acción Internacional sobre e l  envejecimiento. el cual fue adoptado por los 

pa íses m iembros de !a CEP.A.L en e! año 2003 ( Huenchuan. ! 999). 

De este modo. en palabras de Huenchuan ( 1 999): 

( . .. )la preocupación por la situación de !as personas mayores forma parte, por una parte. 

de un  amplio proceso de toma de conciencia a n i vel mundial respecto del envejecimiento 

de !as soc iedades y de !os desafíos económ icos, soc ia les. po l íticos y cul turales que ello 

conlleva: y por otra. del reconocimiento cada vez más amplio de los derechos corno 

marco normativo que dehe orientar el desarrollo (r.51). 

Los programas nacionales que se encuentran actualmente en curso. que han sido 

disefiados exclusivamente para la población adulta mayor. tienen su origen en tres etapas 

distintas de formación. La primera etapa comienza en el siglo XIX y se extiende hasta los años 

so·. donde se generaron las po l ít icas básicas de previsión social :  las jubilacione. y pensiones. 

Una segunda época aparece con la recuperación de la democracia. caracterizada por la 

ampliación de las prestaciones sociales y por la atención que se comenzaba a tener sobre otras 

necesidades, l igada espec íficamente a la problemática de la integración social intra e 

intergeneracional de la persona ma or. Por ú l timo, la tercer etapa en la e laboración de lo. 

programas para las personas mayores. fue la incorporación de po l íticas focalizadas sobre la 

población dentro de este cohorte poblacional que presenten carencias severas (Tejera. 2009). 

Si se toma como referencia los objetivos de la presente monografía, es importante 

colocar el énfasis en la seg11nda eti:ira desarrollada, donde se destaca la i111p011ancia que 

comenzó a adquirir la integración social para las personas mayores . 

A partir de los aportes de! autor, se plantea que los programas que comenzaron a marcar 

una mayor integración para la pob lación adu l ta mayor fueron creados entre e l  afio l 9S5 y el 

2000. Entre ellos se destacan. por un lado. el Turismo Social. como programa dirigido a 

aspectos de recreación y socialización; programa de financiamiento a ONGs por parte del 
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Banco de Previsión Social (BPS), para el desarrol lo de actividades de las personas mayores con 

én fas is en el área de la integración soc ia l ;  ror otra rarte. los programas de ut i l i zación de las 

plazas de depo11es y ""Abuelo Amigo" marcan el comienzo de políticas que proyecten a las 

per onas mayores mediante actividades de integración con sus pares y con otras generaciones. 

Parafraseando a Tejera (2009) el desarrol lo de ias políticas de integración social para 

las personas mayores en las dos ú l timas décadas, acompaña un fenómeno de disgregación 

familiar que le aporta a las situaciones de soledad y fal ta de víncu los de las personas mayores. 

una incidencia más aguda. 

El autor sostiene que hay una diferencia entre las c lásicas polít icas de pasividades y 

atención de la sal ud de las personas mayores l as nuevas pol íticas. Mientras las c lásicas 

implicaban trabajar con las personas en tanto individuos. las nueva consideraban como 

objetivo de los programas a las personas en su entorno y su víncu los de soc ialización.  

Estos programas de integración buscan incentivar la creac ión de grupos, formar v íncu los y 

motivar l a  i n tervención de las personas mayores en los esrac ios púhl icos. 

Para realizar un desarrol lo completo de las políticas que se brindan en Uruguay a la 

poblac ión adulta mayor, no a lcanza únicamente con descr ib ir  !o que sucede a nivel de las 

políticas nacionales, sino que, se debe de complementar con e l  perfil de las pol íticas en el  

ámbito departamental. 

La herramienta central de políticas a nivel departamental han sido los hogares de 

ancianos, pero princ ipalmente !os centros d iurnos. que también registran un desarrollo d inámico 

en la recuperación democrática. En e l  periodo 2005-2009, vue lve a aparecer una fuerte 

d inám ica ca racterizada rnr la gestac ión de rrogramas esrec íficos de integrac i¡)n soc i a l  de las 

personas mayores, con mayor diversidad temática y co!ocando el  énfasis en contenidos 

recreativos. cu l turales. deport ivos y formación en derechos (Tejera. 2009). 

En el ámbito local la encargada de l levar adelante los programas para las personas 

ma ores es la Intendencia de Montevideo, quien ha ido desarrol lando alguna acciones 

orientadas a la población adu lta mayor a través de la Secretaría de las Personas Mayores. 
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La Secretaría de las Personas Mayores se crea en el año 1 990, con el objetivo de 

implementar un conjunto de políticas que se destinen a fomentar y fortalecer la integración de 

las personas mayores, pudiendo mejorar de esta manera su calidad de vida2. 

Los cometidos centrales que presenta la secretaría son: por un lado, fomentar la 

inclusión social de las personas mayores de 60 años, a través del nucleam iento y la 

socialización, evitando la discriminación y el aislamiento social, siendo estos factores que 

afectan la calidad de vida de las personas. Por otro lado, la Secretaría de las Personas Mayores 

busca promover procesos de participación social, en el cual los vecinos y vecinas, personas 

mayores de Montevideo, se involucren en la toma de decisiones, en la evaluación de acciones 

que se desarrollen en su beneficio y en la gestión social. 

Las líneas programáticas que desarrolla la secretaria son: participación, recreación y 

arte; educación permanente; construyendo solidaridad intergeneracional; inclusión, 

nucleamiento y socialización. Es dentro de ésta última línea, donde se encuentra el desarrollo 

del Programa Centros Diurnos. 

Los Centros Diurnos buscan estimular la inclusión social de personas mayores de 60 

años en adelante, en situación de vulnerabilidad psicosocial, mediante actividades de corte 

recreativo, deportivo, artístico y socializador3. 

El objetivo general del programa es promover el envejecimiento activo de la población, 

potenciando el desarrollo de las personas mayores mediante su participación activa, la 

expresión y el acceso a espacios de socialización, recreativos, culturales y artísticos. 

El segundo grupo que se consideró para la presente monografía es el que se lleva 

adelante en el Complejo Municipal Salud, Cultura y Deporte (SACUDE). El "SACUDE" es un 

proyecto que tiene como objetivo principal, mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas 

del Municipio D, mediante la promoción de su acceso democrático a la cultura, el deporte y la 

salud4. 

Secretaría de las Personas Mayores. Disponible en: http://www.rnontevideo.gub.uy/servicios

y-sociedad/personas-rnayores/personas-rnayores 

Programa Centros Diurnos. Disponible en: http://www.montevideo.gub.uy/servicios-y

sociedad/personas-mayores/adulto-mayor/centros-diurnos-para-personas-mayores 

Disponible en: www.sacude.org.uy 
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Se construyó en e l  año 2010, en el Barrio M unicipal, en la zona de Casava l le, en el 

marco de la  regularización de tres asentam ientos que estaban presentes en la  zona: Barrios 

Unidos, 3 de Agosto y Curi t i ba. 

l ,a m i sión i nstituc ional que presenta el Comp lejo Mun ic ipa l  ··SAC'I Jf)F."' es: 

Promover, desarrollar y articu lar, desde un proyecto educati vo, integral e 

inclusivo, programas, y actividades disfrutables. que favorezcan el acceso a la sal ud. la  

cu ltura y el  deporte. de los hombres y mujeres, de todas las edades, especialmente del 

M unicip io D y la zona ''Casaval le" de la c iudad de Montevideo. como med ios de 

transformación ind iv idual y colect i va para e l  desarro l lo de la part ic ipación comunitaria, 

la ca l idad de v ida, la promoc ión de derechos, y la equidad soc ia l5. 

5 Disronibk en: \\ \\\\.,,1c11de •ir:,. u) 
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Vejez y Envejecimiento 

! .  l ¿Qué es !a vejez? 

A lo largo de l os años, la poblac ión de edad avanzada ha ido n constante crec im iento. 

En U ruguay !as personas viven cada vez más años. Los cam bios demográfico más 

sign i ficat ivos en la era contemporánea que han marcado e l  c rec im iento de la pob lac ión mayor 

a 65 años de edad , ha sido el descenso que ha venido experi mentando la nata l idad y al aumento 

de la esperanza de v ida a l  nacer, que cada vez es más a l ta en la sociedad uruguaya. 

U ruguay inició su proceso de transición demográfica a fines de ! siglo X I X. c u l minando 

a fines del s ig lo X X. E to ub ica a U ruguay como uno de lo pa íses dentro de América Lat ina 

con las tasas más bajas del crec im iento pob lac ional, por ende, é l  q ue t i ene la  estructura de 

poblac ión más envejec ida del cont inente. 

H istóricamente, se ha v isua l i zado a la vejez como una etapa de la v ida cargada de 

estereot ipos y preju i c ios. Esto ha ido camb iando con el transcurso del t iempo, aunque no ha 

sido aún en u tota lidad . 

En e l  l enguaje cot id iano, c uando se habla de l  envejec im iento de una persona. se suele 

re lac ionarlo con una edad avanzada. con un estado físico y una mente deteriorada. y con una 

pas iv idad predom inante. 

La sociedad en !a  modernidad, sostiene Sánc hez ( ! 990), tiende a definir a !a vejez en 

térm i nos de edad c ronológica, basados en estadísticas, puesto que la  edad de u na pcr. ona es 

utilizada para demarcar !as diferentes etapas de la vida. E n  !o q ue respecta a ! as sociedades 

prim i t i vas, la vejez era cons iderada y determ inada por las condic iones fís icas y mentales del  

i nd iv iduo. 

L legar a la  vejez en la  soc iedad, no responde ún icamente a la  edad que cada persona 

tenga, sino que se basa además en e! estado de salud q ue la m isma presente y en !a mirada que 

ésta tenga sobre la v ida. A n ivel de factores b io lógicos. e l  envejec i m iento de una persona suele 

re lacionarse con un deterioro físico, con la d isminuc ión de capac idades, como la vi s ión.  la 

aud ic ión y la pérd ida de habi l i dades fís icas. En  lo q ue respecta a los factore psicológicos. se 

suele asoc iar con el deterioro cogn it i vo: mientras que. los factores soc iales en el envejec i m iento. 

están relac ionados con el a i slam iento soc ia l ,  la soledad, la depresión y el maltrato. 

En este sent ido, es i mportante exponer !o que se define como vejez, que en palabras de 
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Ludí  ( 2005), es considerada, por un lado, corno una construcción y configurac ión ociocu l tura l ,  

y por e l  otro, la vejez como condi c ión humanada. como proceso de envejec i m iento de la  v ida 

de una persona. con sus l i m i tac iones y posi bi l idades de adaptarse de forma act iva a los cambios 

q ue lo pos ic ionan en u na s i tuac ión d i ferente. 

Es necesario  rea l i zar una d i ferenciación entre vejez y envejec i m iento. La vejez es una 

construcción soc ia l  y cu l tura l q ue se da en cada espac io t iempo. a part i r  de determ inadas 

condic iones materia les y s imbó l icas de la vida. envejecer es considerado un proceso part icu lar 

y complej o  que va com prend iendo factores b io lógicos. soc iales. psico lógicos. constituyendo 

una experienc ia  concreta q ue está marcada por las hue l las q ue la trayectoria de v ida de la 

persona van dejando ( l  ,uci i .  200'i). 

El envejec im iento no debe ser ún icamente re lac ionado con e l  deterioro físico del c uerpo. 

s ino q ue deben tenerse en cuenta m ú l t iples factores que van i n fl uyendo en !a v ida de la persona.  

La vejez es una construcción soc ia l, puesto que es i m po1tante como cada soc iedad va 

construyendo su pensamiento sobre !a m isma y como se va visualizando a la persona q ue se 

encuentra transitando su proceso hac ia  la etapa de la vejez .  

Los tráns itos hac ia !a vejez que cada indiv iduo rea l iza según Rosse! y Rodríguez (2009). 

se encuentran marcados por e l  ret i ro del mercado de trabaj o, el acceso a la jubi lac ión, la l legada 

cie n ietos o la vi udez el deterioro fís ico y la pérdida de autonom ía e i ndependenc ia . Fn este 

sentido es esenc ia l  poder v i sual izar a la vejez como una etapa del  c i c lo de la v ida por el c ua l  la 

mayoría de las personas van a transitar. 

1 .2 Ser "viej o" en la sociedad 

Para poder com prender la rea l idad y e l  s ign i ficado q ue ha ido adqu i riendo la vejez. es 

importante v isual izar e l  l ugar que se le as igna a las personas mayores en una soc iedad. la 

repre entac ión q ue se t iene de e l lo. , en d i ferentes t iempos y espac ios. 

Se considera que ! a  edad cronológica a part i r  de !os sesenta años, marca e !  i n ic io  de una 

nueva etapa en la v ida de una persona. Esto suele estar asoc iado en generaL a l  momento de l a  

j u bi lac ión como un fenómeno ··connaturar·. Estos cambios van generando una serie de 

alterac iones para l as personas mayores y para q u ienes los rodean. puesto que:  

( . . .  ) la soc iedad suele tener u na v i s ión estereotipada y negat iva de !a edad de !a vej ez y 

subord ina a qu ienes la experi mentan por med io  de un conj unto de restricc iones para 

const i tuirse con10 sujetos autónon1os. Surge así una relación opresiva entre las personas 
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mayores y l a  soc iedad, que es l a  m isma que v iven las m ujeres y las personas con 

d i scapac idad, a unque basadas en causas d i !erente_: !a anatomía i mponiendo e ! dest ino 

en el caso de l as pri meras, la defic iencia hac iendo lo  propio con las segundas ( Pa lacios 

y Bariffi, 2007 en Huenchuan. p.24) .  

Es de destacar. que el  trabajo  ha sido v isua l izado h i stóricamente, como l o  que bri nda 

sentido y mantiene ocu padas a !as personas en su v ida cot id iana. Es a su vez. u n  espac io en e! 

cua l  se desarro l lan redes soc ia les que son en su mayoría, las redes más cercanas con las que una 

persona cuenta. C uando l lega e l  momento de la j ubi lac ión. la persona se encuentra, por un  lado. 

con la pérd ida económica que el trabajo le  otorgaba y por el otro, con la ausenc ia de las redes 

soc ia les que el m ismo le brindaba cotid ianamente. 

Salvarezza (2002), sost iene que la  mayoría de la  poblac ión de todas las cu l turas y 

soc iedades le va adjud icando conductas negat i vas a las personas ma ores, de forma m uc has 

veces inconsc ientes. pero en otras m uy consc ientes y act ivas. En la soc it:clad. existen act i tudes 

de d iscri m inac ión y segregación hac i a  la pob lac ión adu lta mayor denominada ' "v iej í  mo'·. 

El ··v iej ísmo .. es  una act i tud incorporada a través de los años y transm it ida por la cu l tura; 

es una actitud que se da frecuentemente en l a  soc iedad y depende en l a  rna oría de los casos de 

las ident i ficac iones que desde l a  n iñez se t iene con las personas m ayores. Es además. un 

prej u ic io. una d i scr iminación y un estereot i po hac ia  l a  persona mayor que rem i te a l  m iedo que 

e l  resto de l a  soc iedad t iene a envejecer. generando por tanto. un  d i stanc iam iento de la 

poblac ión más joven hac ia las rersonas de edad más avan7,ada ( A  m ico, 2002) .  

Esta d i scrim i nac ión se  basa en  l a  ut i l izac ión de  prej u ic ios . Es i mportante destacar q ue :  

( . . .  ) ! legamos a !a vejez, sm e l conoc i m iento necesario para asum irla. y de al l í  l a  

neces idad de  l uchar contra este imaginario soc ia l .  Imaginario _ oc ia !  concebido como 

construcc ión colectiva, más o menos arraigada en vastos sectores soc ia les, y dentro del 

cual t ienen un  l ugar preponderante los preju i c ios ( . . .  ) ( Ludi ,  2005, p. 28) .  

Se suele considerar a l a  vejez como sinón imo de inst i tucional izac ión, aunque cada vez 

menos. Esta asoc iación se basa en que las formas más antiguas de atenc ión a las personas 

mayores ha sido s1 1 i n ternac ión en i nst i tuciones como lo son los asi los. Si h ien es una rráct ica 

corriente de l  s ig lo X I X. su i nspiración mora l izante y segregadora s igue marcando en l a  

actua l idad la representac ión co lect iva el e  l a  edad avanzada (Gu i l lemard. 1992. e n  Huenchuan).  
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1 .3 I mporta ncia del ciclo de vida en la vejez 

La trayectoria biográ fica de la per ona mayor se encuentra estructurada a partir de do� 

elementos que son esenciales en la v ida de todo ind iv iduo:  la desvinculación del mercado 

laboral y el cambio q ue la persona a ume dentro de la familia y en la sociedad ( Dornell. et al, 

20 1 5 ) .  

Dentro de  la misma lógica es  importante destacar los aportes de Rodríguez y Rossel 

(2009). qu ienes plantean que al d iluirse el v ínculo d irecto que el ind iv iduo tenía con el mercado 

de trabajo, se van debilitando en paralelo, las rut inas y las redes sociales generadas por el 

n1 1 s1110.  

Cuando la persona se jubila comienza a perder la rutina que le otorgaba el trabajo y los 

v ínculos formados en el m i smo. generando en !a mayoría de las s i tuaciones u n  a i s lam iento 

social. 

E !  tránsito que cada individuo rea!iza hacia !a vejez es esencia! para comprender los 

cambios que cada persona ha experimentado en su ciclo de v ida. Desde la perspect iva ele c iclo 

de v icia se ent iende que el m ismo ''( . . .  ) es un i nstrumento c lave para com prender la cont i n u idad 

y los camb ios en las vidas de las personas a lo largo del tiempo y los contextos sociales en que 

se rroduce el tránsito hacia la veje7.' .  (Settersen , 2006, r. 4).  

En los países altamente industrializados, en donde gran parte de la población ha pod ido 

acceder a un trabajo formal por lo menos en la segunda mitad del s iglo X X. culminar la 

trayectoria  laboral y pasar a la j ubilación resu lta de gran importancia para las transiciones 

relacionadas a la edad adulta. Por otra parte, en los países de América Latina el envejecimiento 

resulta relevante por razones entre las que se destacan por un lado. lo limitado del régimen de 

pensiones para la población trabajadora. la deficiencia del s istema de seguridad social para las 

personas mayores que de alguna manera sí pueden acceder a serv icio de salud y el amplio tema 

de la pobreza (Elder y Cobb, 1 993 ) .  

En  la sociedad actual, el trabajo y l a  educación son v istos como pri ncipales factores de 

la integración de un ind iv iduo a la soc iedad. Cuando la persona se jubi la comienza un proce o 

en el cual ya no cuenta con el estatus que el mercado laboral le otorgaba, así como tampoco la 

contenc ión que le hr indahan las redes soc i(l fes generadas en el 111 isrno. 
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Es im portante destacar que e l  trabajo es el eje central de la v ida de toda persona, en 

tanto_ se puede v is 1 1a l i7.ar con más c laridad el camhio que genera en l a  m i sma la juh i lac ión.  

impactando tanto en el aspecto económ ico corno en e l  psicológico y soc ia l .  

Las transformaciones que se van dando dentro de !a  fami !ia de cada persona así como 

las que se van generando en el trabajo, son dos aspectos c laves para poder comprender los 

d i ferentes procesos de envejec i m iento. Cada ind iv iduo es ú nico, por ende, e !  proceso q ue cada 

uno real ice depende de su h i storia de v ida. 

1 .4 E nvejecim iento 

E l  envejec i m iento de la poblac ión es considerado uno de los hechos soc iales más 

importantes y con imp l i caciones de más largo a lcance de las soc iedades post industriales desde 

com ienzos del s ig lo X X I. En la mayoría de los pa íses q ue se encuentran en v ías de la 

industr ia l izac ión, se perc ibe la  tendencia de l envejec i m iento. en donde coinc iden tres factores: 

un cre1.: i m iento de la población de más de 65 años, un aumento en las personas anc ianas y el  

aumento de la esperanza de v ida a l  nacer ( Keh l  y Fernández. 200 1 ) .  

Es  considerado un fenómeno natu ra l  q ue a l ude a los cambios q ue ocurren a t ravés del  

c ic lo de la vida y q ue resu ltan en d i ferenc ias entre las generac iones _jóvenes y v iejas. Se define 

como un proceso gradual  y natural, de transformaciones a n ivel b io lógico, psicológico y soc ia l  

q ue van oc urriendo a través del t iempo ( Sánchez. 2005 ). 

El envejec i m iento es además, un fenómeno global q ue ha sido resu l tado de procesos 

demográficos como el descenso de l a  morta 1 iclad y el aumento de la esperanza de v ida a 1 nacer. 

Parafraseando a M ishara y Ricdel ( l 995), cuando se habla de envejecim iento. se a l ude 

habitualmente a cambios fís icos negat i vos. como son la pérd ida de fuerza. d i sm inución de la 

coord inación y dominac ión del c uerpo. Si b ien esto ucede en la mayoría de las s i tuaciones de 

!as personas que van envejec iendo. se om iten !as d i ferenc ias ind iv idua les y !os factores en que 

éstos se re lac ionan. con aque l l os q ue proceden del entorno y medio soc ia l .  

E s  importante tener en cuenta q u e  no todos los individuos envejecen a! mismo ritmo y 

de la m i sma manera. n i  todos los cam bios que van ocu 1T iendo en e l  tránsito hac ia la vejez son 

negat ivos. Cada s i tuac ión es part icu lar e ind iv idua l .  F.1 t ránsito hacia la veje? que cada persona 

real ice. es ún ico. 
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La transición según E lder y Cobb en B lanco ( 20 1 1 ), hace referencia a cambios de estado. 

de situación o de posición. que no son necesariamente predeterminados o prev is ib les. s i no que 

hay algunos cambios que t ienen mayores o menores probabi l idades de ocurrir. Dentro de estos 

cambios se destacan por ejemp lo, la sa l ida del s istema educat i vo y la sal ida del mercado laboral. 

puesto que prevalece una expectat iva en torno a la edad de las personas. variando según los 

ámbitos, los grupos de d iversas cu l turas o sociedades. Es de destacar, que las transiciones no 

son tijas y por ende, se pueden presentar en d i ferentes momentos s in  estar predeterm inada , 

encontrándose siempre dentro de las trayectorias, las cua les le dan forma y sent ido. 

A lo  largo de los años, el t iempo en las sociedades ha estado d i v i d ido en periodos 

socialmente relevantes: las d istinciones depend iendo de la edad se van sistematizando y las 

responsabi l i dades y los derechos de los ind iv iduos se van d istr ibuyendo según la edad social 

(Neugarten en f ,udi, 20 1 2 ). 

La edad social es la edad que la sociedad le va adj ud icando a una persona a part i r  de l a  

m i rada d e  !os otros, cond ic ionando !a  po-ición d ism inu ida que tienen l as personas mayores en 

las sociedades occ identales. restri ngiendo de esta manera su autonom ía. En este sentido, se va 

t;enerando un estereotipo hacia las personas de edad avanzada, a partir de una contem plac ión 

por parte de la sociedad que los v isua l iza como personas que presentan un deterioro físico. 

Desde la gerontología plantea Sánchez (2005),  e! envejec im iento se caracteriza por ser 

biológico, psicológico y socia l .  E l  envejec im iento b io lógico a lude a los cambios fisicos que van 

reduciendo la eficiencia del s i stema de órganos del  cuerro de la rersona. Por su parte. e l  

envejec im iento psicológico refiere a los cambios que ocurren en  los procesos sensoriales y 

perceptuales de la persona. como destrezas motoras. funcionam iento mental .  personal idad. 

emociones, mot ivaciones y l os impu lsos. Por Ll l t i 1110, cuando se habla de envejecimiento social 

se hace referencia a los hábitos socia les las relaciones en el ámbito social como son la fam i l ia. 

los amigos y las relaciones que se van e tab lec iendo dentro de las organ izacione . 

Las personas mayor s son catalogadas por n u m  rosos adjetivos adj udicados por la 

sociedad ; no es normal que todos los adjeti vos com ienzan con .. in· · ,  a l ud iendo a una carencia. 

Retomando a Amér (20 1 2 ), esta carencias a l uden a la persona ma or como i ncapaz, inepta. 

indeseable, inhábi l .  Considerando que todos los adjet ivos comienzan con " in", se ent iende 

como un destructi vo. como expresión de una negación q ue surge de causas emocionales del 

i nd iv iduo que son muy profundas, entendidas por parte de la sociedad como la aniqu i lac ión de 

la  persona que está envejeciendo. 
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En referenc ia a los aspectos que i nterv ienen en la m i rada negati va que algunas personas 

en la soc iedad t ienen acerca de la vejez, Tex!er en H uenchuan ( ! 980) considera q ue hay cuatros 

factores que i nterv ienen en las conductas y act i tudes negat ivas hac ia la personas mayores en 

!as soc iedad. Estos son : e! tn iedo a !a rnuerte� la  i in portanc ia que se le adjud ica a la juventud 

como ideal ,  l a  product i v idad med ida en térm inos de potenc ia l  económ ico y e l  i maginar io de 

que la mayoría de !as personas mayores se encuentran inst i tuc ional izadas. 

E l  princ ipa l  temor de la  vejez para la soc iedad. es la muerte. En este sent ido. aparece e l  

· ·v iej ísmo'" como un reflejo d e  un  profundo ma lestar d e  las generaciones jóvenes y adu l tas, 

hacia l a  impotencia e i nut i l idad de la v ida que representa la vejez en e l  i magi nario soc i a l .  Esto 

es expresado en un rechazo personal  hac ia  las personas mayores ( But ler y Lew is.  1 977). Por su 

parte, e l  énfasis que soc ia lmente se le adj ud ica a un idea l joven const i tuye un rasgo 

sobrest i mado en la soc iedad; ocu rre lo m ismo con la preponderanc i a  de los pro ectos 

personales. a ociados al poder y al éx i to. Las personas may ores cuando l legan a la vejez. 

p ierden ambos atr ibutos, por l o  cua l  const i tu i rán una carga para la soc iedad ( But ler, 1 969) .  

Por ú l t imo, la vejez com ienza a hacer s i nón i mo de inst ituc iona l izac ión. En pa labras  de 

G u i l lemard ( 1 992 ), estas asoc iaciones se re lac ionan en l a  forma más ant igua que ex istía de 

atenc ión a las personas mayores. l a  i nternac ión en as i los. Es una práctica corriente del s ig lo 

X I X. que s igue marcando de forma mora l izante y segregadora. a la  representac ión colect iva de 

la edad avanzada. 

Durante e !  transcurso que !a persona hace en la vejez, se van produciendo cambios que 

son i ndepend ientes de las condic iones fís icas .  Estos cambios son determ i nados por e l  entorno 

so_ ia !  y cu l tura !  en e! c ua l  está inmersa la persona. Es  la edad de una persona mayor. qu ien 

determ ina un nuevo estrato soc i a l  y es la soc iedad, qu ien le as igna a la persona una pos ic ión en 

la m isma. 

En tanto, la determ i nación h i stórico-soc ia l  de l a  vej ez se expresa no so lo en la 

persona l idad de cada ser humano a n ive l  ind iv idua! .  s ino que además en e !  p lano soc ial, donde 

la soc iedad es qu ien le atri buye a la persona part icu laridades espec i ticas en sus representac iones 

y le hri nda o le n iega espacios soc ia les ( Sánche7, 2000. p . 3 7) .  
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E stra tegias  de a tención a la vej ez a pa rti r del Estado y de la 

sociedad c ivil  

2. 1 E nvejecer en U ru guay 

E l  envejec im iento poblac ional es una temática muy insta lada en e l  país .  Uru guay se 

caracterizó por experimentar una temprana trans ic ión demográfica caracterizada por tasas de 

fecund idad q ue se s ituaban en al rededor de tres h ijos por m ujer a mediados de l siglo XX,  y una 

esperanza de v ida alta a finales del s ig lo X I X. combinado con el  efecto que generó la emigrac ión 

del país en la época de la d ictadura m i l itar ( 1 973- 1 98 5 )  y la cr i s i s  económ ica que su frió 

1 J ruguay en e l  año 2002. 

Según los datos otorgados por la CEPA L  ( 2 0 1 7}, la tasa global de fecundidad en 

U ruguay correspondiente a!  período 20  ! 5 -2020, es de a lrededor de 1. 98 h ijos por mujer, i n ferior 

a l  n ive l  de reemplazo. Por su parte, la esperanza de v ida a l  nacer fue de 77 años en el periodo 

20 1 0-20 1 5 . 

E l  descenso notor io q ue ha experimentado la tasa de fecundidad y de morta l idad ha 

generado que e !  c rec i miento poblac iona l del pa ís se en lentec iera y que la estructura por edad se 

envejec iera cada vez más. 

El aumento progresivo que han ten ido las personas mayores en U ruguay ha requerido 

de una atenc ión más i ntegra l y focal izada por parte del Estado, a part i r  de la imp lementac ión 

de po l ít i cas públ icas enfocadas a la atención de la vejez. 

A part i r  del  Censo rea l i zado en U ruguay en el año 20 1 1 ,  puede aprec iarse que el 1 4% 

de las personas t ienen más de 64 años de edad. superando más de 500 personas los 1 00 años, 

determ inando de esta manera la estructura poblac iona l envejecida que presenta e l  pa ís . 

Es i m portante d sta ar, que si bien Uruguay es e l  país que ti ne !a población más 

envejec ida de la reg ión, las po l ít icas soc iales v i ncu ladas a este grupo poblac ional  son escasas y 

sectoriales. No existe una po l ít ica nac ional que organ ice las acc iones que van surgiendo desde 

e l Estado en sus d is t in tos úmbi tos ( H uenchuan y Paredes, 2006) .  

En América Lat ina, según los datos otorgados por la  C E PA L  (2002) !a  s ituac ión d e  las 

personas mayores es considerada heterogénea, aunque en genera l ,  se encuentra muy lejos de 

roder d i sfrutar de una ca l idad de v ida acorde a las necesidades de i ngresos económ icos, sa lud .. 

autonom ía e integrac ión in tergeneraciona ! .  Como forma de contraponer esta situac ión. la 
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personas mayores contribuyen con sus fami l ias y con la comunidad, desde e l  t iempo ded icado 

a! cu idado de los n iños hasta convert i rse en la fuente permanente de i ngresos de l hogar de! c ua l  

forman parte. 

Las personas m ayores en U ruguay. han comenzado con el transcurso de los años a ser 

reconoc idos como sujetos q ue tienen la capacidad de contr ibu i r  a la soc iedad. dejando de ser 

v isual izados como una carga para las fam i l ias y e! E stado. E te proceso de reconoci m iento es 

lento y req u iere de un avance mayor por parte de la soc iedad c i v i l  y de l  Estado, por lo que debe 

comenzar a t raduci rse en acc iones concretas que d ism i nuyan las hrechas entre las personas 

m ayores y el resto de l a  soc iedad, e n  oportun idades, capac idades y derechos . 

E n  este sent ido. e !  Estado debe tener l a  capacidad de : 

( . . .  ) asum i r  una gest ión est ratég i ca, con una m i rada del  desarro l lo a largo p lazo. Tiene 

que incrementar la part i c ipación de los sectores exc lu idos y v u l nerab les en los 

benefic ios económ icos, desarro l lar pol ít icas públ icas que sum i n istren bienes y provean 

u na apropiada y am p l ia  protección soc ia l  y. sobre tocio, revert i r  la fuerza i nerc ia l  de la  

des igua ldad que se reproduce en e l  seno de los mercado y las fam i l ias ( H uenc h uan, 

20 12,  p. 1 3 ) .  

2.2 Atención a n ivel estata l 

La trayectoria de las po l í t icas soc ia les en U ruguay en e l  campo de la vejez y e l  

envejec im iento, h a  eslado l igada a aspectos ele la re lac ión estah lecida en1re e l  envejec i m iento y 

la protecc ión soc ia l .  La atención q ue se les brinda a l as personas mayores en U ruguay a n i ve l  

de sa l ud y de integrac ión soc i a l. se  da a n i ve l  de l  Estado y de la soc iedad c i v i l .  

A l  hacer re ferenc ia a las pol ít icas públ icas en focadas a l a  vejez en nuestro país. es 

im portante cons iderar tres etapas que destaca Tejeras en Paredes (2009) :  en primer l u ga r. una 

pr imer etapa q ue se u bica a com ienzos del s ig lo X I X  y que c u l m ina con la fina l izac ión de l a  

d ictadu ra en nuestro país. !a c u a l  s e  i n i c i a  con l a s  pol ít icas trad ic iona les en prev is ión soc ia l  a ! a  

vejez, term i nando d e  conso l idarse de esta manera, la  base d e l  modelo  d e  protecc ión soc i a l  de l  

l J ruguay. F.sta etapa se Caracteri7a por e l  i ncremento de las  ro l ít iC(l S 1 1 n iversa les C01110 l a  

j ubi l ac ión y la  pen · ión a la  vejez. 

La segunda etapa se desarro l l a  entre la  segunda m itad de la década de!  80' y fina l iza 

aproximadamente en l a  primera m i tad de la década de los 90' �  se encuentra caracterizada por 

la  ampl iación de prestac iones soc ia les d i r igidas a la  vejez. Se destacan como i nnovac i ones !os 
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programas de v iv ienda para pasi vos y turismo soc ia l .  Es i mportante destacar q ue en esta etapa 

de po l ít i ca públ ica la pob lac ión benefic iaria eran l as personas que se encontraban in tegradas a l  

mercado ele t rabajo forma l .  

Por ú l t imo, la tercera etapa t iene sus  i n ic ios en e l  segundo gobierno de Sangu inett i 

( 1 995 ) hasta l a  actua l idad. Se busca po l ít icas de inc l us ión focal  izadas y ya no un iversa les que 

se focal icen en l as personas adu l tas mayores q ue se encuentran en s i tuac iones de vu lnerabi l i dad 

(Tejeras, 2009; en Paredes et. A l. p. 74 ). 

Cabe destacar. que ésta ú l t i m a  etapa se caracterizó por la  d i m ens ión que alcanzó ! a  

part ic ipac ión soc ia l .  Part icu larmente desde la  asunc ión de l a  izqu ierda a l  gobierno, se h a  ido 

pasando de un  modelo co rporat i vo de producción de pol ít ica a un  gob ierno que t iende a 

legi t imar sus acc iones de forma democrát ica. atribuyendo gran importancia a Ja part ic i pac ión 

c i udadana. d i vers i ficando la part ic i pac ión en las i 1Ltancias de consu l ta, d i sefio y evaluac ión de 

las po l ít icas púb l icas ( M I DES. 20 1 4) .  

Las organ izaciones soc ia les por su parte, han d ivers i ficado l a  agenda de temas sobre los 

cuales pretenden i nc id i r  y en las situac iones part icu lares, procurando una mayor fuerza de 

a l i anzas i ntergeneraciona !es. Desde este movim iento puede entenderse ! a  necesidad de !a 

creac ión en el año 2009 de una Red Nac ional  de Organizaciones de Adu l tos M ayores 

( R FJ)A M ), que tuv iese como comet ido la un ión de organ i7.ac iones d i versas para potenc iarse 

desde la  d i ferenc ia, i ntercambiar i n formac ión y poder acercar de forma conj unta, sus 

considerac iones a l  Estado ( M  1 DES. 20 1 4  ) .  

1 .as pol ít icas enfocadas hac ia l a  vejez en Uruguay pueden c las i ficarse de la  s igu iente 

manera : corno pol ít icas orientadas a la pobreza y a l a  vu l nerabi l idad, donde se destacan las 

prestac iones monetarias. las pensiones y l as j ub i lac iones. como pol íticas imp lementadas por e i  

Banco de  Previsión Soc ia l .  e l  M in i sterio de  Desarro l lo Soc ia l  y e l  M in i sterio de  Sa lud Públ ica; 

las po l ít icas orientadas a la integrac ión soc ia l ,  las cua les t ienen como objet ivo pr incipa l  l a  

i nserc ión soc ia l  de  l as personas mayores q ue han i do  perd iendo su a utonomía .  Las acc iones 

imp lementadas como ayuda para esta s i tuac ión son aque l las que in terv ienen en las act iv idades 

de la v ida cotid iana de la persona mayor. como a l ternativa a la inst i tuc ional izac ión . Por otro 

lado. están las pol ít icas enfocadas a l a  a fi rmación de los derechos, corno pol í t icas 

imr lementadas para reconocer a l as rersonas mayores como sujetos de derechos. Fsto puede 

ser re l ac ionado con la  creac ión del Instituto del Adu l to Mayor ( l nmayore ) por parte de l  

M in i sterio de Desarro l l o  Soc ia !  en e l  año 20 ! 2 ( Huenchuan, ! 999) .  
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lnmayores ha sido uno de los institutos que ha centra lizado su atención en las personas 

mayores en U ruguay. Este ha ten ido como pr inc ipa l cometido la i m plementac ión de!  Plan 

Naciona l de Vejez, desde e l  cua l se busca que se tengan en cuenta la demandas, las pol íticas y 

los derechos de las personas mayores. 

En el año 20 1 2  se crea en Uruguay, en el segundo gobierno de l Frente Amplio ( 20 1 0-

20 ! 4 ) e !  Plan Nac iona l de Envejec im iento y Vejez, e l  cual  p lantea !os l i nearn ientos de las 

diversas acciones de l Estado dirigidas a todas las personas adul tas mayores del país. El P lan 

husca en este sent ido, ''( . . .  ) transfonmH" y revertir, en e l  mediano y corto p lan\ situac iones de 

vulneración de derechos al sistematizar una respuesta coordinada ante los prob lemas más 

inmediatos'' (Plan acional de Envejecimiento y Vejez. 20 1 2. p . 1 4). 

El Segundo Plan de Envejecim iento y Vejez comienza a imp lementarse en el año 20 1 6  

estab leciendo los lineamientos que articulan las acciones por parte de l Estado, dirigidas a 

promover y proteger el ejercicio de derechos de todas las personas mayores. Su cometido 

principal es diseñar el curso de la interacción de las políticas públicas que abordan la temática 

de la vejez y de l envejecimiento para los próximos años. Es  importante destacar, la importancia 

que adquirió la sociedad civil en el proce o de la e laboración del Plan, el cua l tuvo sus inicios 

partir de una consulta con la misma representada por la REDAM (Segundo Plan Nacional de 

Envejecimiento y Vejez. 20 1 6. p. 8) .  

Dentro del P lan Naciona l de Envejecimiento y Vejez se visualiza a l  Sistema Integrado 

de Protección Soc ia l .  e l  cua l busca promover l a  inteo-rac ión de los c i udadanos a la soc iedad. a 

través del acceso a bienes y servicios. Cuando se a lude a la mejora de los servicios a l os cua les 

acceden las personas mayores en U ru guay. se ident i fican varias neces idades. Es necesario en 

este sentido, destacar la importancia que tiene la sociedad civil a l  momento de identificar 

necesidades que ayuden a mejorar la ca l idad de v ida de !as personas. En este proceso se apue.,t3 

a que las personas mayores fortalezcan su integrac ión socia l contribuyendo al ejercicio de 

c i udadanía .  

2.3 Políticas públicas de atención a la vejez desde el primer gobierno del 

Frente A m plio hasta la actu a lidad 

Durante e l  primer gobierno de l Frente Amplio (2005-20 1 O)  la instituciones que se 

implicaron en las políticas públicas de vejez fueron el Banco de Previsión Socia l (BPS). 
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M in isterio de Desarro l lo Soc ia l  ( M I DES). e l  M i n i sterio de Sa l ud Públ ica (M SP) y la  

I n tendencia de M ontev ideo ( I M ) .  

E l  Banco de Previsión Soc ia l  ex iste e n  U ruguay desde el  afio 1 967 y es considerado la 

i nst i tución más im portante en térm i nos de cobertura soc ia l .  

H uenchuan y Paredes (2006) p lantean que  e l  Banco de  Prev i sión Soc ia l  es e l  organ ismo 

del estado q ue se encarga de coord inar. p lan i ficar y adm in i strar la seguridad soc ia l de l país. Se 

v i ncu la  con los trabajadores act ivos y las empresas a t ravés de los benefic ios q ue otorga. 

Las princ i pa les l íneas de acc ión que presenta e! BPS son : 

Sens ib i  1 izar a la población, con relac ión a la prob lemát ica de la vej ez. procurar la 

i ntegrac ión soc i a l  y rehabi l itac ión de las personas mayores y personas con d i scapac idad . 

Promover e l  vo luntariado a n ive l  nac iona l .  fortalecer la sociedad c i v i l  organ izada. 

potenciar la autogestión de las instituciones privadas sin fines de lucro ( B PS. 2007). 

Cabe destacar. como menc iona Paredes (20 1 3 ), que dentro de la gerenc ia  de l as 

prestac iones soc ia les brindadas por e l  B PS fu ncionan programas en focados en mej orar la  

ca l idad de v ida de las personas mayores; como so luc iones habitacionales. re lac iones 

i n tergenerac iona les., atenc ión para adu l tos mayores en s ituac ión de ca l le, t ur ismo soc ia l .. entre 

otras. 

Ministerio de Salud Pública 

A part ir del gobierno del Frente Amp l io se rea l izó en materia de sa l ud una reforma del 

S i stema Nacional I ntegrado de Sa lud (SN I S) ,  e l  cua l  comenzó a ejecutarse en e l  pri mer 

gobierno y térm ino de conso l idarse en el segundo gobierno de izquierda.  Es importante 

destacar, que las po l ít icas de salud en U ru guay no se encuentran enfocadas necesariamente en 

edades espec íficas, s ino q ue se adaptan a las d i st intas poblac iones ( Paredes, et.a l .  20 1 3 .  p.80) .  

El  M i n i sterio de Sa l ud Pú b l ica con st i tuye el organ ismo estatal q ue ha desarro l lado en el  

ámbito nac ional, programas para personas mayores. en part icu lar en e l  área de sa lud.  E l  s istema 

de sa l ud uruguayo está conformado por dos subs istemas: privado y públ ico. 

U no de los puntos im portantes a cons iderar cuando se hace a l usión a las pol ít ica de 

sa l ud en n uestro ra ís es la tem:hica de los res idenc ia l es para las personas mayores.  Con rcsrecto 

a este tema. Paredes, et al ( 20 1 3 ) destacan que se deben de obtener mayores recursos en e l  

interior del país para poder realizar ! a  totalidad de l as inspecciones adecuadas. E s  importante 
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v isual izar que la central idad q ue adquiere el tema de l os res idenc ia les para personas mayores 

en U ruguay responde a la falta de a l ternat i vas que hay paralelas a la inst itucional ización de la 

persona mayor. 

Ministerio de Desa rrollo Socia! 

En e l  ú l timo per iodo de gobierno del Frente Amp l io  (2005-2009) se crea e l  M i n i sterio 

de Desarro l l o  Soc ia l  ( M I DES).  con e l  objet ivo de real izar una atenc ión de toda la temática 

soc ia l  del  país. E l  M I DES t iene a cargo la form u lación y ejecuc ión de pol ít icas y p lanes acia les 

a n ive l  de grupos de poblac ión espec i fica como m ujer. adu l tos mayores, juventud y 

d iscapac idad. así com o  en temát icas de a l imentac ión. sal ud. v i v ienda y trabajo ( Paredes. 20 1 5 . 

p . 85 ) . 

E l  M in i ster io de Desarro l lo Soc ia l  t iene como objeti vo princ ipa l :  

( . . .  ) generar mecan ismos para l a  protección d e  derechos d e  toda l a  poblac ión, rrabajand(1 

en la importancia que t ienen todas las personas para el desarro l lo económico, soc ial y 

cu l tura l de nuestra soc iedad. donde las personas m ayores son parte sustant iva en l a  

búsqueda d e l  b ienestar soc ia l y e l  acceso a bienes y serv ic ios. L a  consecución d e  la  

igua ldad en todas las edades es un asrecto c lave de l  quehacer de las i nst i t uc iones., p::ira 

q ue la protección de los derechos sea rea l mente efect iva y duradera ( M I DES. 20 1 5) .  

Para atender las s ituac iones de dependenc ia que se generan en la vejez, dentro de !as 

po l ít i cas soc ia les surgió a part i r  del gob ierno del Frente Ampl io  el S i stema Nacional de 

r u idados. Los cu idados en Uruguay, han s ido incorporados como una dimensión prioritaria en 

l a agenda del gobierno desde el año 20 1 O. 

En e! año 20 1 5  y con la asunción de! tercer gobierno del Frente A m p l io, com ienza a 

i nsta larse en Uruguay e l  S istema Nacional I ntegrado de Cu idados. 

E! S i stema de Cu idados es defi nido por ley como: 

( . . .  ) el conj unto de acc iones púb l icas y privadas que brindan atenc ión d i recta a las 

activ idades y neces idades bás icas de la  v ida d iaria de l as personas que se encuentran en 

s i tuac ión de dependenc ia.  Com prende un conjunto art icu lado de nuevas prestac iones. 

coord inac ión. conso l idac ión y expansión de serv ic ios existentes, como asi m i smo la 

regu lac ión de las personas q ue c um p len serv ic ios de cu idados (Acosta; Picasso y 

Perrotta. 20 l 8, p. 1 6 1  ) . 



En Uruguay, un  1 1 , 5% de las  personas mayores de 65 años, se encuentran en s i tuac ión 

de derendencia y del tota l  de las rersnnas mayores, un 3,2% se encuent ra en situación de 

dependencia  severa. Estos n ive les de dependencia y dependenc ia severa se incrementan con la  

edad, a lcanzando n i ve les de l  ! 7% y 4.6% entre los  mayores de  75 años ( Pl an Nacional de 

Cu idados. 20 1 5 ) .  

Por cu idado se entiende. una ·'( . . .  ) función soc ia ! ,  un  bien públ ico. y un derecho básico 

sin e l  cual no es pos ib le  concebir  l a  existenc ia y la reproducción de l a  soc iedad ( . .  T ( R ico y 

Roble. en .A.costa: Picasso y Perrotta, 20 ! 8. p.34). d i ferenc iando y v i s ib i l izando las re lac iones 

entre el proceso de envejec im iento y l a  etapa de la v ida, la vejez, y asum iendo la heterogeneidad 

de ambos ( Acosta; Picasso y Perrotta, 20 1 8) .  

Esta noc ión más amp l ia del cu idado, se considera que se ha pod ido avanzar en e l  

concepto de dependenc ia como una s i tuac ión ind i v idual izada. basada e n  u n  supuesto de 

norma l idad que e tab lece la desv iac ión, desde el cua l se determ ina qu ienes no d i s frutan de una 

sa l ud o un cuerpo normales. 

Las tareas de cu idado no siempre son d i stri bu idas de lorma igua l i taria entre hombres y 

mujeres. y entre generac iones. La vejez y las  cond ic iones en las cua les se asegura e l  cu idado en 

esta etapa de la  v ida. 

( . . .  ) se ve afectada por m ú l t i p les forma de desigua ldad y ex lus ión . A pesar de que !os 

ind icadores de mayor esperanza de v ida pueden sei'ia larse como logros de un  mayor 

b ienestar. existen ev idenc ias de que una parte s ign i ficat iva de las personas mayores 

carecería de las  oportun idades e fecti vas para d isfrutar de una vejez d igna, lo que se debe 

no so lo a que las inequ idades soc iales aumentan con la edad ( . . .  ). s ino tan1 hién a las 

d i ficu l tades de la pol ít ica púb l ica para antic i par y p lan i ficar los prob lemas der ivados del 

aumento sign i ficativo de l a  demanda y !as m ú l t i ples presiones ejerc idas sobre l a  fam i l ia 

y. en part icu lar, sobre !as m ujeres (Acosta; Picasso y Perrotta, 20 1 8, p.35). 
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Vida coti d ia n a. oa rticioación e i n te!!ración en la ve i ez � .. • e;, "' 

3. 1 Ser activo en la vej ez 

H istóricamente, se ha tend ido a v incu lar a las personas mayores con un rol pas i vo q ue 

van adqu i riendo en su v ida cot id iana, como ind iv iduos q ue no part ic ipan act ivamente de la 

soc iedad. Esto responde a la fuerte e t igmat izac ión que como se menc ionó anteriormente, se le 

va adj ud icando a la vejez, a través de m i tos y prej u ic ios soc ia les que brindan una i magen de 

per�ona sin capac i dade" . 

La perspectiva del  envejec i m iet1t<' sa l udable y envejec i m iento act ivo desarro l lado en la 

década del 90' por la Organ izac ión Mund ia l  de la Sa lud (OMS) ,  const i tuye parámetros q ue son 

importantes para referenciar pol ít icas. programas y prácticas (Ludí .  20 1 3 ). 

El envejec im iento sal udable imp l ica un cu idado y una atenc ión permanente de la sa l ud 

y e l  sosten im iento de la carac idad funciona l de l as personas mayores. Sus ohjet ivos rri nc ipa les 

son lograr una mayor esperanza de vida con adaptac ión adecuada a l os cam bios. i nherentes al 

envej ecer, proponer acc iones que comprendan las d imensiones biológicas, soc iales y psico

a fect ivas del envejec im iento ( Lud i ,  20 1 3 . p .5) .  

El  en vejec im iento act i vo por su parte, es un concepto más abarcativo que no se centra 

ún icamente en aspectos rel ac ionados a la sa l ud .  Entre sus premisas com prende "( . . .  ) la 

opt im izac ión de las oportun idades de b ienestar fís ico, soc ia l  y menta l ;  de part ic ipac ión y 

seguridad; con e l  objet ivo de ampl iar la esperanza de v ida sa l udable, l a  product i v idad y mejorar 

la ca l idad de v ida'· ( Lud i ,  201 3, p .5 ) .  

Parafraseando a Ludi  ( 20 1 3 ). los  objet i vos de  lograr una  mayor autonom ía e 

independencia de las personas mayores a part i r  del  envejec im iento activo. hace h incapié en 

generar cond ic iones para poder cont rolar, afrontar y tomar dec is iones acerca de cómo v iv i r  de 

ac uerdo a normas y preferencias, contr ibuyendo de esta manera, en la part ic ipac ión cont i nua de 

las personas mayores en espac ios y temas oc ia les, económ icos, cu l tura les y c ív icos. 

Ser act i vo en la v�jez sost iene Sánchez (2000), ha  sido cuest ionado fu rtemente por la 

soc iedad . Permanecer eternamente joven, ha s ido s iempre inherente a l  ser humano en todas las 

cu l turas épocas. Envej ecer es un m iedo que se encuentra presente en las soc iedades, puesto 

q ue la mayoría de las personas asoc ian a la vejez con la m uerte; l legar a la vejez sign i fica para 

muchas soc iedades tener una posic ión soc ia l  devaluada (p.40). 
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Por tanto. se considera que: 

( . . .  ) la  vejez se con figu ra como una construcc ión soc io-cu l tural,  sobre determ i nada por 

d imens iones contextuales soc io-econórn ico-po l ít i co-cu ltura les que atrav iesan la v ida 

cot id iana; de a l l í  que el envejecer sea un proceso part icu l ar y complejo, que comprende 

d i ferentes aspectos: fís ico-bio lóg ico-ps icológico-soc ia l  y emoc iona l ,  constituyéndose 

en una experienc i a  ú nica con relac ión estos aspectos y d i mens iones ( L udi ,  20 1 2 . p .28) .  

En este sent ido, s igu iendo a Oddone ( 1 995 )  y Yun i  (2000), l a  vejez se va construyendo 

soc ia lmente y se va man i festando en !a actitud y la vol untad de las personas mayores para 

in tegrar espacios soc i ales que les otorguen nuevos sent idos a l a  etapa de l a  v ida que se 

encuentran transitando. 

Los espac ios soc i a les com ienzan a ser v i sua l izados como aspectos centra les para que l a  

persona  mayor pueda l levar una v ida  cot id iana act iva, des<1rro l lar  sus capac idades, exponer 

pensam ienlO e ideas, y rel ac ionarse activamente con us pares. 

Las organ izaciones y asoc iaciones dest inadas a la atención de !as personas mayores. 

tanto en U ruguay. como en el resto de lo países de América Lati na. han ido en con tante 

crec im iento, en respuesta a los cambios demográficos experimentados por l a  región. 

Según Gascón y Browne (2008).  e l  a largam iento de l a  esperanza de v ida de una persona 

se va conv i rt iendo en ruti nas q ue van perd iendo sentido creat ivo, puesto que las personas 

mayores eran generac iones que eran educadas para i ntegrar el mercado de trabajo y la 

reproducc ión domést ica . Cuando el ind iv iduo pierde e l  trabajo como l ugar que otorgaba sent ido 

a su v ida se encuentra en una s i tuac ión de no saber q ué hacer y de perd ida de sent ido. 

Es por tanto. que como respuesta a esta real idad soc i al : 

( . . .  ) desde organ i smos púb l i cos, i nst i tuc iones confesiona les y organ izac iones de la 

soc iedad c i v i l  se promov ieron d iversa. moda l idades de part i c i pación y organ inc ión 

entre pares, tend ientes a la in tegrac ión soc ia les, la prestac ión de serv ic ios comun i tarios, 

y fu ndamen ta lme nte la ocu pac ión del t iempo l ibre ( Gascón y B rowne, 2008. p .89) .  

En l a  actua l i dad. las personas mayores según H uenchuan (20 1 2 ) se están transformando 

en actores s ign i ficat i vos, dej ando poco a poco. ! a  pas iv idad trad ic ional que caracterizo s iempre 

a la  vejez. La soledad que genera para l as personas mayores producto de la fa lta de compañ ía 

fa m i l ia r  o de pares, deriva de !as demandas de un mundo g lobal izado que es cada vez menos 

so l idario. 
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Es de destacar, que han s ido pocas las personas mayores que fueron re lac ionándose 

activamente con sus pares y construyendo nuevos espac ios de soc ia l izac ión.  Fn camhio., son 

muchas las que no han logrado aceptar la etapa de la vejez, que han e legido apartarse al sent i r  

que ya no son tan út i les como antes. 

A parti r  de las entrev i stas rea l izadas para la  presente monografía, surg ieron aportes que 

enriquecen la temática sel ecc ionada. A l  indagar sobre l a  importanc ia  que t ienen los v íncu los 

q ue se generan en e l  grupo de personas mayores del Complejo  ' ·SACU DE'". una de l as 

entrevistadas sostiene que estos v íncu los son "importantísimos para el desarrollo de la 

persona, porquf! f!SO implica de que estas con tus pares, entonces como que el leng11qje es el 

mismo, aunque hav diferencias. las diferencias existen. porque no somos todos i�uales. Eh. F 

hay que saber manejar las d!ferencias. porque a veces las d(ferencias hay que saberlas 

manejar. no somos todos iguales. Eh. por suerte también. sino saia aburrido ¿ no ::>  Si todos 

d!Jéramos vamos para allá y !Odas vamos. este, seria aburrido. Esta bueno que hayan 

d[f'ern1cias. F.ntonce.,· la d{ferencins hocen que, eh. Pero uno, que pasa, uno liene como un 

espacio propio. Propio para la edad eh, para ciertas cosas ( . . . )  . .  (l .  1 ,  73, CMS). 

Cada persona enfrentara la etapa de la vejez de manera diferente en func ión de u 

personal idad . A l gunos la aceptarán de forma pas iva y dependiente, m ientras que otros optarán 

por transitar!a a través de act i v idades y de la partic i pación soc ial,  de la i ncorporac ¡ón act iva a 

la v ida fam i l iar y com un itaria. con e l  obj et ivo de mantener una a lta i ndependencia en l a  v ida 

( Sánchez. 2000).  

Viv i r  la  vej ez de forma act iva puede darse. 

( . . .  ) siempre y cuando se haya aprendido a envejecer desde l a  adu! tez tem prana, 

y s iempre que e l  med io soc ia l  propic ie esa forma de v i v i r, sin a i s lar a la persona 

anciana n i  ex ig ir le  lo que es incapaz de l levar a cabo o imponerle 

comportam ientos preestablec idos a l  margen de sus necesidades e in tereses 

i nd iv idua les ( Durán y Chávez, 1 997 en Sánchez 2000, p.4 1 ) .  

3.2 Redes sociales y pa rticipación en l a  etapa de la vej ez 

Durante la vida de todo i n d ivid uo, las redes soc iales con las cua les cuenta en su v ida 

cotid iana, cumplen un rol fundamental .  

La red soc ia l  e s  u n  proceso que se encuentra en una construcc ión permanente d e  forma 

si ngu br y colect iva que se va desarro l lando en mú l t ip les espac i os (Gascón y B rowne, 2008) .  
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E l  term i no red soc i a l  i m p l ica u n  proceso de construcc ión permanente i nd i v idual  y 

colect i vo. Se caracteriza por ser un s istema a b ierto. m u lt icéntrico y auto organ i zado. donde a 

través de u n  i ntercambio de carácter d i námico entre los i ntegrantes de dos o más co lect ivos. 

( . . .  ) pos ib i l ita !a potenc ia l izac ión de los recursos que poseen y !a  creac ión de 

a lternativas novedosas para la resoluc ión de problemas o la satis facc ión de necesidades. 

Cada m iembro del colectivo se enriquece a través de las m ú lt i p les re lac iones q ue cada 

uno de los otros desarrol la, opt i m izando los aprendizajes al ser éstos soc i a lmente 

co:n partidos ( Dabas, 1 998, p.5 ). 

Para fraseando a Dabas ( 1 998), la red soc ia l  presenta dos característ icas centrales:  la 

primera a l ude a ser un s istema abierto, !o cua l  impl ica que adm ite ingreso y egreso de las 

s i ngular idades q ue lo com ponen. También da lugar a la posi b i l i dad de cambios en las funciones 

que estas desernreñan .  l ,a segunda característ ica refiere a la m u lt icentra l idad de la red, donde 

no todo debe converger a part i r  de un centro ún ico; la  red debe ape lar  s iempre a la rec i proc idad . 

Las redes soc iales son defi n idas como: 

( . . .  ) ent idades relac ionales complejas de carácter colect ivo,  q ue t ienen atributos 

morfo lógicos e i n teract ivos q ue le son propios como fi n. la sat i s facc ión de las 

necesidades a tect ivas. i n formati vas y materiales de l os m iembros q ue la in tegra n .  Estos 

atri b utos d i ferenc i ados en estructura les, funcionales y re lac iona les, presentan 

variaciones de cal idad y cantidad ; evoluc ionan en el t iempo y en el espac i o  (Chad i ,  

2000. p. 1 90). 

La presenc ia de redes soc i ales en la  v ida cot id iana de una persona mayor, es esenc ia l  

para preven i r  s i tuac i ones de a islam iento soc ia l .  de soledad. depres iones y pos i b les su ic id ios. 

Suele darse de forma re iterati va, que cuando una persona l lega a la etapa de la  vejez. ésta se 

encuentra muchas veces marcada por rérd idas conyuga les. Cuando la persona m ayor trans ita 

por la v i udez, comienza a exper imentar en pr imera i n stanc ia, la so ledad. Es i m portante en este 

sent ido. que la persona pueda mantener un contacto y un relac ionam iento cercano con los 

vínculos fam i l iares .  En el caso de no tener presente éste v íncu lo, la i ntegrac ión a espac ios 

sociales puede benefic iar a com bat i r  Ja soledad y transitar el envejec im iento en conj unto y de 

forma posi t i va. 

S igu iendo esta lógica y tomando como referencia !os aportes de una de las entrevistadas. 

ante !a pregunta ¿Cómo era su v ida cotidiana antes de i ngresar al '"S,A,C LJ DE''?, la entrevistada 
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sostiene que s i " (. . . )  quieren que me muera. me esconden la llave. Me cierran con //ave y no me 

dejan salir. Rntnnces yo ahí me muero, pnrque tengo que vivir mirando novelas que vil'O lo 

vida de los demás y no vivo mi vida, sino la que me están viendo de la vida de los demiis. 

tomando mate y esperando con el reloj a la hora de la pastilla ( . . ) " (}.  73 años. " · CSJ. Otra 

entrevi stada enunció que su v ida cot id i ana antes de integrarse a l  grupo "(. . .  ) era muy féa. 

porque me sentía nn�y sola, muy angustiada. m1w . .  este, aun teniendo a mi hiio, pero igual me 

sentía sola " (l .  62 años. � . CMSJ. 

En este marco, Ludi  (20 1 2 ) p lan tea nombrar a los e pac ios soc ia les en los cua les 

patt i c ipan l as personas mayores, como espac ios soc io-educat ivos-cu ltura les, puesto que se 

configuran en espac ios que son .. con de los v iejos", en los cua les se puede ir t rabajando e l  

proceso de envejec im iento e n  l a  cot id iane idad de forma s ingu lar y grupa l .  E n  estos espac ios 

soc iales va cobrando gran relevanc ia la idea de .. envejecer j unto a otros··. espacios como la  

pos ib i l i dad de q ue e l  i nd iv iduo pueda envejecer de otro modo. 

En este sentido H uenchuan ( 20 1 2) d i rá q ue :  

Part i c i par imp l ica invol ucrarse de manera act i va y consc iente con la e l im i nac ión de los 

obstácu los para obtener la igualdad real para todas !as personas, y hacerse cargo de !  

desafío que supone e l  proceso de envejec im iento en térm inos soc iales y la vejez en una 

d i mens ión personal . Esta tarea demanda vo!untades i nst ituc ionales. persona les y 

profes iona les, supone romper esquemas t rad ic ionalmente asi stenc ia l i stas e invocar los 

derechos humanos. ejercidos p lenamente por sus t i tu lares ( p.384) .  

3.3 I mpo rtancia del grupo en la vida cotid iana de la persona mayor 

Desde esta perspect iva es importante plantear q ué son los grupos y la  i m portanc ia que 

estos t ienen en la v ida cot id iana de l as personas mayores. 

En lo que respecta a la v ida cot id iana. é ta es considerada la v ida de todo hombre. en 

donde cada cuál  la v i ve a su manera s in  excepc iones, en cua lqu iera sea el l ugar fís ico e 

intelectua l  as ign ado por la d i v i s ión soc ia l  de l  trabajo. N i nglin hombre logra iden t i ficarse cun 

su act iv idad humano-espec i tica hasta poder desprenderse en su tota l idad de la  cot id ian idad 

( Hel ler. 1 970). 

c;;ocia l me-nte se t i ende a re lac ionar a lo  cot id iano con l o  natu ra l ,  con aq uel lo que se 

encuentra ajeno a la  voluntad y a las acc iones del hombre. Sin embargo, no se puede cons iderar 

que !a v ida cot id iana rem ite exc lus ivamente a lo  que el hombre real i za . . todos los d ías", a lo 
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rut inario; es prec i samente en e l l a  donde se v i sual iza lo d iverso, e l  azar, el movim iento, l a  

incert idumbre. Es en l a  v ida cot id iana. donde e l  hombre v a  reproduciéndose a s í  m ismo. 

generando y desarro l l ando d i ferentes e pac ios y acc iones. Es además. donde com ienza a surg i r  

la  in tegrac ión con ot ros p(lres que van  formando parte de l a  v ida .  

A part i r  de las entrev istas rea l izadas, se ident ificó que lo  rut inario para las personas 

mayores de l  e. ' O  femen ino, se correspond ía sólo a rea l izar !as tareas de! hogar y compart i r  e !  

d ía a d ía con sus esposos. En este sentido. u n a  d e  las entrev istadas expresa que :  "Mi vida 

cotidiana era haciendo las cosas de !a casa )' cuidando a mis nietos. Y seguía como ama de-: 

casa. Ahora no hago nada " (5. Cf? . 82 aPíos. CD) De esta manera. l a  entrev i stada man i festó que 

e !  ingreso a l  grupo de personas mayores h izo que sa l iera de su  rut ina, !a cua l se rem itía 

exc l us i vamente a l a  rea l izac ión de l as tareas de l a  casa. Ta l así, que en l a  actua l idad su prioridad 

es as ist i r  a l  grupo todos los d ías, s in  mostrar preocupac ión por perder su rut i na anter ior. 

La re lac ión que se estab lece entre la v iudez y la i ntegración a los grupos por parte de l a  

persona mayor. s e  encuentra presente en otro d e  los rel atos obten idos. '"Pero yo cuando empecé 

la iglesia acá. q11efúe cuando quedé viuda, empecé la iglesia.fijo / viste ? Porque antes iha cada 

poco pero porque mi marido no iba mucho. pero después que .falleció el. me dedique a los dos 

lados y este, nunca más deje / viste '.! Tanto un lado como el viro ' '  (6. Q , 8-1 años , CD). 

La ru t i na que l levan adelante las perscmas mayores suele ser m uy respetable por estos, 

por lo cua l  dejar en el día sus hogares no l es resu l ta fác i l  a todos/as. " (. . . ) al principio me costá 

deiar la casa, aparlarme de mi hogar, pero ahora estoy mirando la hora para poder venir 

porque me encanta. me sien/o bien. me siento acompañada, me sien/o feliz, me ria y can/o, que 

antes no lo hacía. Y.fite completamente distinta mi vida ( . . .  )'' (5. Q . 82 años. CD). 

En la v ida cot id iana de las personas com ienzan a aparecer los grupos, como espac ios de 

soc ia l i 7.ac ión, donde va cohrando gran re levanc ia  e l  am hiente emoc ional  que contr ihuya a l  

aprendizaje y a l a  construcc ión de  subjet i v idades. Las  personas mayores v i sua l i zan a l o s  grupos 

como un potenc ia l  que !os ayuda a transcurrir sus procesos individua les de v ida, destacando l a  

transformación d e  la subjet i v idad que é l  grupo le otorga a cada i nd iv iduo, puesto q u e  los grupos 

otorgan apoyo y compañía q ue les perm i te a los  mayores tener s ign i ficados d is t intos a su v ida 

cot id iana ( Ludí .  20 1 2) .  

E! grupo cump!e determinadas funciones que son esenc i a les para !a  v ida de las personas 

mayores. E l  apoyo y el sostén emoc ional, son dos aspectos que en la etapa de la vejez deben 

estar muy presentes para preven i r  y/o ev i tar. s i tuac iones de soledad y de a islam iento soc ia l .  
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Éstos ú lt i mos, son aspectos q ue se encuentran m uy presentes en la v ida cot id iana de las personas 

m ayores.  

En este sent ido, parafraseando a Lud i ( 20 1 2 ) ,  los grupos cumplen su fi.inc ión de apoyo 

no sólo cuando e!  miembro de éste atrav iesa o debe en frentarse a situacione dolorosas, s ino

q ue é l  grupo perm ite tam bién, que se puedan integrar personas q ue se  encuentran v iv iendo 

s i tuac iones de depres ión. soledad y ais lamiento .  

Destacando la i m portancia del grupo, una de las entrev istadas e presa que éste aportó 

· ·Mucho. Porque yo cuando falleció mi e.sposo. me sentí muy sola a pesar de tener mis hijos. 

Que pasa. en 1ni caso. yo no quería lJUe mis hijos me sintieran llorar ni me vieran llorar. 

entonces acá en el grupo. a veces yo estaba triste. se me caían las lágrimas y me decían: 

' Bueno, a todas nos pasa lo mismo ". Te reanima/Ja un poco. saber que no solanwnte estas 

sufriendo vos. los demás también por las pérdidas. no, de la pareja. Pero este. nunca quería 

amargar a mis hijos. que me vieran triste f .  . .  ) " (./. 85 años. � . CD). 

3.4 E l  gru po como fa ctor de protección 

Los factores de protecc ión con los que una persona cuenta son aquel las · ·reservas·· q ue 

se le otorgan para q ue pueda a frontar las d iversas s i tuaciones q ue se !e van presentando en la

v ida. E tas ··reservas"' evi tan o m i n i mi zan cualqu ier pe l igro a l  q ue e l  sujeto pueda estar 

expuesto, fac i l i tando e! abordaje de esa situac ión ( H uenchuan, 20 ! 2 ). 

Los factores de protecc ión según la autora, pueden surg i r  e n  a lgunas s i tuac iones, de las 

d isti ntas acciones q ue se refieren al recorrido propio de la v ida de una persona y en otras. se 

v incu lan con los serv ic ios q ue se les brindan y que rec i ben de las propias estruct uras soc ia les 

en las que cada persona está i n serta. 

t:::n lo que respecta a la  persona mayor, es i mportante tener en cuenta y anal izar e l  t i po 

de reservas con las q ue cuentan en esa etapa de la  v ida. tanto en cantidad como en ca l idad .

Cuando las reservas de una persona mayor son escasas, es necesario i mplementar acc iones que 

las so l i d i fiq uen para ev i tar s i tuac iones de ais lam iento y de maltrato. Es por e l lo, q ue las reservas 

son importantes para generar recursos q ue rortalezcan la autoest ima ind i v idua l  y soc ia l  de la 

persona. 

H uenchuan ( 20 1 2 ) considera que la princ ipa l  forma de re erva para ev itar el riesgo de 

la so ledad de la persona mayor es la afect i va.  Es sabido q ue los lazos afect ivos se van 
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construyendo a lo largo de la v ida, pero es e enc ial  tener en cuenta que las com un idades y los 

Estados pueden y deben fac i l i tar los entornos afectivos. 

Los v íncu los que una persona va estableciendo en un grupo son. sin d uda, los lazos 

a fect ivos con los cuales la persona mayor cuenta en su v ida cot id iana. Una de las ent rev istadas 

que ya no concurre al grupo descr ib ió a esos v íncu l os como ún icos y espec ia les, " ( . . .  ) muy 

lindo. Amigos poro sic>mprc> rligamns. A 11m¡uc> nn nns j11nlemos cnnt im1anwnte y tnrlo, pero 

siempre estamos este. cerca, o 11os saludamos. 11os vemos. Si puedo concurrir a alguna cosa, a 

un /estival o algo voy ¿ viste:' Estoy siempre en contacto " (3. 80 años. ; , CMS) 

En la etapa de la vejez, la  so ledad es e l  riesgo más importante por e l  que puede transitar 

una persona mayor. C uando ésta v i ve en un entorno q ue es contenedor, se s iente fuerte, lo cual 

no ocurre con qu ien se encuentra a is lado soc ial mente. Es  en este sentido en e l  que se hace 

necesario que se prom uevan acc iones que cons ideren forta lecer los lazos fam i l iares y la 

re laciones v i nc u lares. 

A !  hacer referenc ia a la  i m portancia q ue t iene para la v ida cotid iana de las personas 

mayores asist i r  al espac io  '"SAC U DE" e in tegrarse al grupo, una de las entrev istadas man ifiesta 

que el  grupo " ( . . . ) Aportó de la mejor manera. Eh. pienso que si yo no hiciera todo lo que hago. 

no estaría como estoy. porque por suerte el "alehán " no me ha llegado. por suerte puedo 

superar una cantidad de cosas como tenemos todos. mochilas que arrastramos o mochilas que 

en momentus. la vida no es .flícil para nadie ( . . .  ) . . A pesar de que las personas no encuentran 

siem pre su b ienestar en la v ida d iaria, t ratan de sobre l levar las s ituac iones que se les presentan 

de la mejor manera. Para esto, expresan que el grupo es un espac io donde encuentran la sa l ida 

para sus problemas. ' ' ( . .  . ) siempre es bueno porque venís. venís v es como que te despeias. como 

cuando vas al psicólogo. Cuando volves. ya volves con la cabe:::a distinta. porque fúiste al 

psicólogo. Hiciste otras cosas totalmente distinto a lo rutinario. Si te quedas en tu casa. 

¡'S011C/Ste!'" (l .  75 años, ¡- ,  CMS). 

En otra de las entrev istas real izadas se expresó que e l  grupo " (. . . ) aportó muchísimo. 

Aportó un ca111hio. un reconocerme a mí misma ¿no ?, a liberarme de mí misma. De hacer cosas 

que nunca las hice ¿ te das cuenta/ Porque hacer teatro o ir a cantar a un coro era cuando 

íbamos a la escuela ( . .  . ) " (3, RO años, , , CMS). De esta forma, se v isual iza como algunas de 

!as personas mayores se mue tran sorprendidas al destacar que real izan acti v idades en su v ida 

cot id iana que solo pensaban que podían l levarlas a cabo en su infancia o juventud.  
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Según H uenchuan ( 1 999), las reservas q ue perm iten q ue l a  persona mayor in teractúe 

con pares, jóvenes, amigos, compañeros de entreten im iento, n iíio, entre otros. promueven la  

autonom ía repe lando la  soledad y e l  a i s l am iento. Para esto. es  importante apoyar medidas 

efect ivas con en foque i ntergeneraciona ! e intercu lturaL ev itando prej u ic ios y estereot i pos. 

logrando de esta manera. una v is ión más posi t iva de la vejez. 

En  !o que conc ierne a la  importancia de l a  i ntergenerac iona l idad en la  v ida de las 

personas mayores. una de las entrevistadas responde que: .. Personalmente. personalmente yo. 

no 111e quedo solo con eso. porque para mí hay otras cosas. La interactuación con la gente 

joven. /vle gusta muchísimo el relacionamiento con adolescentes. Principalmente con 

adolescentes y niños (. . . ) . se empezaron a organizar desde hace tres años, el día del abuelo v 

se siguiú conw una eh. y co111u se tumú como propio de que siempre. en tudas fas actividades 

haya interactuación. ¡ Que eso está buenísimo! Pero yo personalmente tengo mucho contacto 

con los jóvenes. porque me gustan eh, los adolescentes. Me ven como si.fuera una abuela. Yo 

que se puedo. lo que más este, pienso que lo .fúndamental es el re.\pelo, entonces los respeto y 

ellvs me re.\petan a 111í " (/, 75 aFws, , ,  CMS). 

Por otra parte, otras de las  reservas que H uenchuan ( 1999) nombra son las · ·reservas 

mot i vac ionales", las cua les le perm i ten a la persona mayor sent i r  confianza para emprender 

nuevos desafíos, conservar v íncu los y mantener act iv idades que le otorgan henefic ios a su.  

v idas. De esta manera se ent iende que :  

Las acciones concretas para fomentar las reservas mot ivac ionales son aque l las  que 

propenden a l  manten im iento y e l  desarro l l o  de l as capac idades y potenc ia l idades de l a  

persona mayor, l a  promoc ión y e l  respeto de  su l i bertad de  i n ic iat iva. prestándoles los  

apoyos de  asesoría. lega les o financ ieros necesarios para e l  desempeño de  sus 

act iv idades ( !-l uenchuan, 20 ! 2, p. ! 67). 

3.5 Vida cotid ia n a  y co m u n idad 

El  hombre como ser part icu lar e ind iv idua l  no se encuentra sólo  formando parte de l a  

v ida cot id iana. s ino  que es  en  la in tegrac ión a grupos y en  l a  soc iedad. donde va adq u iriendo 

consc iencia colectiva . 

La madurac ión que e l  hombre va a lcanzando en l a  v ida cot idiana. empie.la s iempre por 

los grupos, qu ienes son los encargados de transmit i r le  al ind iv iduo las costumbres, l a  ética y las 

normas de otras integrac iones mayores. Es en el grupo, donde el hombre va aprend iendo los 
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e lementos esenc ia l es que forman pa1te de l a  v ida cot id iana (He l l er, 1 970). 

E l  hombre es un ser espec í fico y part icu lar. puesto que :  

( . . .  ) es  prod u ·to y expresión de s u s  re lac iones y s i tuac iones soc ia les, heredero y 

rreservador de l  desarro l lo humano; pero e l  representante de los h umano-espec í fico no 

es nunca un hombre so lo, s ino s iempre l a  integrac ión ( . . .  ) cuya parte consc iente es e l  

hombre y e n  la  cua l s e  forma s u  '"consc iencia d e l  n o  otros'" ( He l ler. 1 970. p.44 ) .  

Lo  humano-especítico s iempre fue representado por l a  comun idad, a través de l a  cua l 

se desarro l la la h i storia de la human idad . Según e l  autor, todo hornhre s iemrre tuvo consc iencia 

de la re lación estab lec ida con la  comun idad y en e l l a  se ha  formado su consc iencia colec t iva. 

E l  ind i v id uo es cons iderado un  ser s ingu l ar, e l  cua l  se encuentra en rel ac ión con su  propia  

part icu l aridad y con su propia  especi fic idad. s iendo en  é ! ,  consc iente ambos e lementos. 

En l a  formación de l a  v ida cotid iana de l hombre. e l  grupo es cons iderado el factor 

primario en la apropiación de la m i sma, i nterv i n iendo únicamente como mediador. Las 

habi l idades necesarias que el hombre va adqu iriendo en grupos concretos para l a  v ida cot id iana. 

va a derender de la  soc iedad y del l ugar que e l  homhre ocupa en la d iv i sión soc ia l  del l rahajo . 

E l  l ugar que ocupa e l  grupo en l a  v ida cot id iana de las personas mayore . es esenc ia l .  

Una de las  entrev i stadas expresa que :  "Además hay una cosa <¡ue e s  una realidad. cuando uno. 

l/Ue por lo general casi !Odos vivimos con gente de otras edades, nos ayorramos a otras edades. 

pero siempre hay diferentes inquie!udes, y hay momentos que pasas a ser el coslurero de la 

casa. Es decir. cuando. cuando necesilan algo vienen al coslureru, sacw1 lo que necesillln del 

costurero y después lo vuelven a poner: /que se quede quietilo el costurero ahí.1 ( . . . )  . .  (l .  75 

años. , CMS). 

A pesar de conv i v i r  con us fam i l iares, a lgunas de las personas mayores presentan la  

necesidad de compart i r  espac ios con otros pares, con personas de u edad . S ienten además, que 

las personas de otras generac iones con las cuales comparten su v ida. no logran tener la 

sensi b i l idad necesaria que se requ iere a l  tratar con una persona mayor. Motivan muchas veces. 

a que la persona se quede en su casa con el ti n de rreven i r  s i t uac iones que ruedan perj ud icar la 

d inám ica fam i l iar. sin considerar que esto l leva a la persona a un a i s lam iento soc ia l .  " ( . .  . ) no 

es mi caso. Porque yo justamente busco otras cosas. Pero es el coso en general de los que se 

quedan en la casa. Por eso siempre les estoy diciendo: ¡vayan a los grupos, vayan a los grupos. 

intégrense con otras personas que van a 1•er que cambia! Porque que pasa, libra el autoeslinw. 
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Entonces si nosotros estamos bien. están bien los que nos rodean. Para que estén bien los 

demás. tenemos que estar bien no.miro " Es e! principio .fúndamenta! " (l.  75 años. 1 ' ,  CMS). 

En este sentido. es importante destacar que los grupos más importantes que van 

formando parte de la v ida del hombre son la escuela. !a fam i l ia y la  comun idad; cada un 

in terv i n iendo en l a  v ida cot id iana de d i  forentes maneras. 

En  otra de l as entrev i stas surge u na re flexión por parte de una de !as entrev istadas sobre 

!o que representa el grupo: .. Si no hubiese es1ado en el grupo. qui:::ás no lo hubiese podido 

so¡wrtnr. Porque 1mde llevar adelrmte mi vida, de la perdida de m i  marido, gracias ni grupo, 

porque me resultó muy buena gente. todos. Y. incluso los empleados que están acá ¿ viste ) /11/uy 

considerados con la gente mayor. enlonces /u pasas. no te digo. pero te alivia en todo. Porque 

te ayuda a sobrevivir. porque vos decís. ¿para qué quiero ví\•ir si ya se me .fúe 111i marido de 

sesenta años de matrimonio? Toda una vida. Porque entre novios y matrimonios toda una l 'ida. 

Y ahoru después c¡ue se me mata el nielo. f[jate que no era . . .  Pero. vos sabes que yo me 

propongo sahr adelante y sigo " (./, 85 años, 'i . CD). 

Hasta e l  nac im iento de la soc iedad burguesa, la comun idad era e l  primer s istema de 

re lac iones soc iales  que se le presentaba al hombre. e l  cual  era s iempre referido a los grupos 

part icu lares med iado por las necesidades de Ja comun idad. 

Soc ia lmente, .. e suele tener una v is ión estereot i pada acerca de la re lación pa rt i c ipac ión 

soc ia l  y vejez. Part i c i par de forma act i va en la soc iedad. no suele asoc iarse a las personas 

mayores s ino que a las generac iones más jóvenes. 

En referenc ia  a la impo11ancia que puede adq u i r i r  la comun idad y la movi l i zación en l a  

etapa de l a  vejez. una de  las  entrevistadas expresa que  l os recursos humanos que el  grupo de 

personas mayores de l  "SAC U D E'" logró con egu i r  fueron a pa11 i r  de " ( . . . )  la movilizución. fu 

organi::ación. Porque todo va, todo este, se basa en las organi::aciones de las comunidades. 

Las comunidades organizadas son las que manejan una cantidad de cosas. Porque de repente 

los que están detrás de los escritorios no lo saben. pero, la gente de. la gente sí lo conoce. 

Nosotros necesitábamos por nuestras patologías una pro.fesora de educación . física o un 

rm!fesor, n /o vez que queríamos a Mnnica, no t¡ueríamos a otro, pero igual no importa. eso es 

aparle. Y después eh, este . . .  necesitáhamos y no habían recursos. No teníamos recursos porque 

somos todos gente con este . . .  sueldos y.Jubilaciones este. bl!fas. No !enemas como para pagar 

un profesor " (l. 75 años. + .  CMS). 
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La comun idad es defin ida como un grupo del estrato soc ia l  estructurada, organ izada, 

con valores re lat i vamente homogéneos. a l  que e l  hombre part icu lar  pertenece necesariamente. 

Una comun idad puede ser necesaria e importante desde el punto de v i sta económ ico. soc ia l  y 

product i vo de la soc iedad en su conjunto ( He l ler, 1 970 ) .  

Las neces idades de las comun idades se logran en su mayoría. a parti r  de la organ izac ión 

de las m ismas. Cuando hay intereses de por med io que benefic iarán a un grupo de personas, 

e tas t ienen la neces idad de l uchar por consegu i r  un recurso que no se l e  e tá otorgando. 

A d i ferencia del Programa Centro Di urno, en el cual los recursos on otorgados por la 

Secretaría de las Personas M ayores, de l a  Intendenc ia de Montev ideo. e l  grupo de personas 

mayores del · 'SAC U DE .. ha ten ido que mov i l izarse para lograr consegu i r  recu rsos humanos y 

mater ia les que le perm it ieran sostener el grupo y acceder a más oportun idades, que los 

aprox i mara aún más, a ejercer la toma de dec is iones y a part ic ipar  de forma act iva en la 

soc iedad. 

3.6 Las Personas y la Vida Cotid iana 

La re lac ión q ue se va estab lec iendo entre e l  hombre y l a  v ida cot id i ana. es esenc i a l  para 

poder comprender como las personas van transitando su v ida. En lo que respecta a las personas 

mayores. la v ida cot id iana de estos debe desarro l larse de forma act iva e i ntegrada para preven i r  

riesgos como la  so ledad y e l  ma l trato.  Como se  mencionó anteriormente, la  i ntegración a 

espac ios soc i a les es esenc ia l  para una v ida cot id iana act iva .  

E l  cu idado muchas veces es e l  mot i vo por e l  c ua l  l as personas mayores se  q uedan en 

sus hogares con sus fam i l ias  y no se integran a otros e pac ios. En la entrev í  ta rea l i zada a la 

persona ma or que d�jó de i ntegrar e l  grupo de l  .. SACU DE", aparece e l  cu idado hac ia la fam i l ia 

corno mot ivo pri nc i pa l .  La entrevi stada expresa que tuvo que abandonar e l  grupo "De.�pués de 

que me hice cargo de mis nietos por problemas familiares ellos están a cargo mío y de mi 

esposo. Este, y hueno. no me dahan los tiempos. ya no me daban. porque ir a lo escuela. 

llevarlos, traerlos. la taren diaria y todo. ya cambió. Entonces por eso es que dejé de ir. Con 

mucha, con mucha lástima, te lo digo de corazón. Porque yo fúi olra persona después que me 

jubilé. vivía mi madre. estuve mucho tiempo absorbida con mi madre digamos. porque sí me 

obsorbía. Entonces de.�pués que mi madre descansó. este, yo. este, di4'ruté. o sea de mi 

juhi/acinn, de mi e.\¡w.wi, viste. y de ln.1· niñns quc> nan más chicos, r¡ue estohan con sus ¡wdres. 

Pero después por circunstancias de la vida, ellos eslán a mi cargo " (3, 80 años. ·� , CMS) 
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En pa labras de He l ler ( 1 970)  cuanta más d inám ica va iendo la soc iedad. y cuanto más 

casua l es la re lac ión que e l  hombre va estab lec iendo con los espac ios que lo rodean, este se 

encuentra ob l igado a poner a prueba su capac idad v i ta l .  

E n  la  medida e n  que el  hom bre com ienza cam biar  de espac ios, d e  ambientes y 

re lac ionándose con d i ferentes personas en su v ida cot id iana, va a ir enfrentándose a nuevas 

tareas y adqu i riendo d i st intas costumbres. 

S igu iendo esta lóg ica, una de las entrev istadas al ser consu l tada acerca de las d i ferenc ias 

que ident i fica entre su vida cot id iana de part ic i pa r  del grupo con la acl ua l, expresa que hay 

" ( . .  . }  d[ferencias sí, porque hay d[ferencias porque la he buscado. He buscado los cominos 

para senlirrne bien. Y los caminos para sen/irme bien es tomar o. distancia de lo cotidiano y de 

la realidad · '  ( l .  75 aPíos, .,. ,  CMS). 

Según 1-le l !er  ( J 970), en la v ida cot id iana !a act iv idad con la que los hombres van 

formando el mundo coincide con aque l la que nos formamos a nosotros m ismos. Los hombres 

no ejercen n i nguna acti v idad que vaya más a l l á  de su propia v ida cot id iana. Es en este sentido 

que puede deci rse q ue la un idad de la persona l idad de un part icu lar se rea l iza en la  v ida 

cot id iana. 
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Reflexiones fi n a les 

Desde la presente monografía final de grado. se logró tener una mayor aproximac ión a 

!a temática se lecc ionada, generando en este ti ! t imo apartado, las re flexiones finales 

consideradas. 

A part i r  de las entrev i stas real izadas a las personas mayores que asisten a !  Complejo 

Mun ic ipa l  - -SACU DE" y al Centro Diurno Nº8,  se logró tener conoc im iento acerca de la 

re levancia que e l  grupo adqu iere para las personas mayores que i ntegran ambos espac ios. 

Es de destacar, que s i  bien el grupo ocupa un l ugar esencia l  en 1 '1 v ida cot id iana de todas 

las personas ma ores que as isten a los centros, urgieron d i ferenc ias entre el grupo de l 

Complejo Munic i pal  .. SACU DE" y e l  del  Centro D iurno Nº8. que responden a la d inám ica y 

func ionamiento de los m i smos. 

Cons iderando los aportes y expresiones obten idos en las entrev i stas se conc l uye que 

tanto las personas mayores que forman parte del grupo del Complejo M un ic i pa l  ··SACU DE", 

como aque l las que asisten al Centro Diurno Nº8.  tuv ieron conocim iento acerca de las 

propuestas por recomendac ión médica y a parti r  del d iá logo con vec inos/as y amigos/as. 

Dentro de l as semejanzas y las d i forenc ias identificadas entre ambos grupos. se destacan 

oposic iones n las propuestas desarro l ladas por estos espacios, que a pesar de ser generadas por 

la m isma i nst i tuc ión, como lo es la I ntendenc ia de Montev ideo, presentan d i ferenc ias en sus 

d inám icas grupa les. E l  espac io grupal para personas mayores de! Complejo M unic ipal  

· ·SAC U DE" como se ha mencionado anteriormente. apunta a ser una propuesta abierta a todas 

las personas mayores y a toda !a comun idad. Por su parte. el programa Centros D iurnos 

restri nge e l  ingreso de personas, puesto que se prioriza a las personas mayores de 60 atios. que 

se encuentran en si tuac ión de soledad y/o de a is lam iento soc ia! . que presenten d ificu l tades para 

re lacionarse y que requ ieren de un espac io a d iario al cua l  puedan as ist ir. 

Uno de los aspectos a destacar que fue identi ficado y menc ionado reiteradamente en e l  

d iálogo con las personas mayores que as isten específicamente a l  Centro Diurno N º8. e s  l a  

importancia que adqu iere !a  v i udez e n  la re lación que estos establecen con e l  grupo. 

En l íneas genera les, la personas mayores que asisten al Centro Diurno y que han s ido 

entrev istadas, menc ionan a la  v i udez como uno de los mot ivos pr inc i pa les q ue las han l levado 

a buscar un espac io de integrac ión soc ia l .  Consideran que perder a sus esposos. las ha l levado 

a v iv i r  en soledad. destacando que t i enen h ijos/as que !as acompañan, pero que aun así se s ienten 
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so l as y a i s ladas. As í  m i smo, estab lecen q ue e l  grupo ha sido un factor primord ia l  para superar 

los momentos de soledad y de tristeza. Es re levante destacar que la mayoría de las personas 

mayores q ue asisten a l  Centro D iurno Nº8 son m ujeres y v i udas. 

La vi udez aparece como un aspecto que en gran med ida impacta en la v ida  de !a:; 

personas mayores, aunque puede ser v iv ida de d i ferentes maneras por hombres y m ujeres. Las 

relaciones y los l azos soc iales que e establecen en un  grupo aparecen como la  princ i pa l  red ele 

sostén que l as persona mayores t ienen para en frentar l as s i tuaciones de soledad y de depresión. 

La vida cot id iana que las personas mayores entrevistadas l levaban antes de integrarse a 

un grupo, resu lta muy d iferente a l a  q ue transi tan en la actual idad.  En su  mayoría. consideran 

que antes se dedicaban a los q uehaceres del  hogar, a sus matrimonios. a sus h ijos/as y sus 

n ietos/as. En la actua l idad. no consideran que quedarse durante e l  d ía en sus casas sea una 

opc ión. 

Se considera destacar la importancia que las personas mayores de ambos grupos en las 

entrev i stas le otorgaron a la  i ntergenerac iona l idad. Si  se observa desde el punto de v ista de los 

preju ic ios que persi sten en las soc iedades sobre las personas de edad avanzada. sería común 

pensar que las generac iones de infanc ia. adolescenc ia  y personas mayores no podrían integrarse 

para rea l izar i ntercambios.  S in  embargo, de lo d ia logado con las entrevi stadas ha resu l tado q ue 

la i ntegración con n i ños/as y adolescentes es de gran importancia para la v ida  de la per ona 

mayor, puesto que sost ienen q ue les brinda vi ta l idad y gran sati sfacción. 

Dentro de los objeti vos espec í ficos de la presente monografía, se había planteado en 

pri nc ip io el  poder rea l izar un  aná l i s i s  ele la  v icia cot id iana de las personas mayores que en la 

act ua l i dad no integran n ingún grupo, pero que en a lgún momento lo habían in tegrado. Esto se 

d i ficu l tó en e l  grupo del Centro D iurno Nº8 porque no fue pos ib le tener contacto con las 

personas q ue han dejado de formar parte del centro, a raíz de que la  mayoría que han d�jado de 

asist ir a la  fecha, han fal lec ido. En el caso de l grupo del Complejo M unic ipa l  . .  SACU DE"', se 

logró contactar con una persona que integraba anteriormente e l  grupo. De esta entrevista. surgió 

que los motivos que l levaron a que tuv iera que abandonar las act iv idades fueron fam i l iares. 

hac iéndose cargo de forma tota l de sus n ietos/as. 

El l ugar q ue ocupa la persona mayor en la  fam i l ia debe ser motivo de reflexión 

constante. Ser abuela o abuelo no imp l ica tener q ue brindar exc lus ivamente su t iempo d iario al 

cu idado. s i no que deben de exist i r espac ios de i ntegrac ión soc ia l  para que la persona no se s ienta 

exc l u ido. 
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Por otra parte, se destaca a l a  emoción que fue surgiendo en las entrev istadas c uando 

re lataban cómo era su v ida cot idiana antes de ingresar a los grupos. donde aún v i v ían sus 

esposos, con los cua les compart ían todo en el cot id iano. A pesar de v iv i r  con us  h ijos/as. las 

personas mayores expresan que tratan de desvincu larse de los m ismos cuando se sienten ma!  

emocional mente, porque consideran  que no t ienen que sobre cargar a sus fam i 1 i ares, los cua les 

t ienen su v ida y act iv idades. Es por esto, que ident i fican a l  grupo como un espac io donde 

pueden expresar sus ent im ientos 1 i bremente. en el cua l  la  mayoría comparten l as m ismas 

emociones re l ac ionadas con las pérd idas. 

En referencia a las pol ít icas soc ia les de atenc ión a la  vejez, se han ido generando 

mod i ficac iones que apuntan más a la persona mayor acti va y soc iab le. q ue a una persona pasiva 

y depend iente. Es importante que se sigan generando y d i fund iendo los espac ios de i ntegración 

soc ia l  que existen en Uruguay para personas mayores. puesto que estos on de suma 

importanc i a  para que las personas t rans i ten de forma sa l udable y de la  mejor manera su vejez. 

S i n  duda, no ha que dejar de v isua l izar a aquel las personas mayores que se encuentran en 

s i tuac ión de depe ndenc ia. para l as cuales se encuentra en desarro l lo e implementac ión e l  

S i stema Nac ional de Cu idados. 

El Complejo M un ic ipa l  - -SAC UDE"' y el Centro D iu rno Nº8, son espac ios que t ienen 

dentro de sus ohjet i vos pri nc i pa les la  integrac i<'in soc ia l  de las personas mayores. A pesar de 

que se desarrol lan de d i ferentes maneras, en ambos lugares se reúnen grupos de personas 

mayores que com parten la necesidad de mantenerse activos a part i r  de la rea l izac ión d iaria de 

ta l leres y act iv idades, que le perm itan a la persona conti nuar desarro l lando sus capacidades. La 

importanc i a  de ambas propuestas ha quedado expresada en las entrev istas rea l izadas a las 

personas mayores, donde expresan cómo el i ntegrar y sent i rse parte de un grupo ha generado 

un mayor b ienestar en !a ca l idad de v ida de éstas. 

A modo de conc lus ión ti na l ,  es i mportan te plantear que aún con los avances que se han 

ido l ogrando a n ive l nac ional y a n ive l  regiona l ,  las personas de edad avan7.ada s iguen siendo 

la pob lac ión más desp l azada a l  momento de colocar el p ienso en generar po l ít icas y activ idades 

que logren otorgar le un mayor b ienestar a las personas mayores. que son sin duda. la  pob lac ión 

con más presencia en el país. Los espac io. grupa le  que brinda el Com plejo  M u nic ipa l  

' "SACU DE" y e l  Programa Centro Diurno son ejem plos de propuestas q u e  potencian a l a  

persona mayor e n  lo soc ia! .  en la i ntegrac ión. en e l  ejerc ic io d e  l a  c i udadanía, q u e  a través de 
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los profes iona les y encargados de los espac ios se trabaja para que las personas sientan q ue a 

pesar de ser una poblac ión adu l ta mayor, deban dejar de ser personas act i vas y soc iables. 

La continuac ión de estas propuestas son el cam ino para poder segu i r  brindándole a la 

personas mayores. espac ios que logren que un grupo de personas que se encuentran y se s ienten 

en las m ismas condic iones fís icas y emoc iona les, hal len de forma conj unta el bienestar y la 

sat is facción d iaria de q uerer cont i nuar v i v iendo, cumpl iendo sueños y metas que en a lgún 

momento de sus v idas se hayan propuesto. 
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