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e
e 10, IDENTIDAD Y REPRESENTACIONES SOCiALES: conceptos. ifllá2dflCs ye •construcción usicosocialdc las “vejeces
O 1.el volvexseviejo esmty malo (...)

• lo malo esque esinexorable”(EE2:12)

e
• En estecapítulose intentadar respuestaa ¿queesser mayor? ¿quédefinea una
• personacomo mayor?¿quérepresentacionese imágenestienenlas personasmayores?Se

ha de señalar,dc entrada,una relación directade estecapitulo con el primero.Pensamos
• queaquelquedadaincompletosi no añadiéramosla conceptualizacióndel sermayordesde

los discursos de los mayores.Los dosprimerosepígrafespuedenconstituir, de algún modo,
la caranegativade lo que ellos rechazan:la vejezmáspasivay dependiente.O lo queeslo
mismo,si damosla vuelta al concepto¿quéesserjoven? los mayoresdirían que es,entre
otras circunstancias,estar activo, estar en acción, independiente. Todo ello viene
conformadoporlas distintasimagenesy representacionessobrelos mayoresque tienenlos
demás,lo cualesabordadoenel tercerepígrafe.

Los factoresque señalanpara definir el concepto“mayores” coincidende forma
notablecon los tratadoshastael momento.Es decir, porejemploel deterioroprogresivode

• la saludesuno de los factoresque mencionantanto como determinantecomo “cambio”
• (epígrafe8.3.3.)y como caracteristicadecisoriadel “ser mayor” (estecapítulo). A estose
• añadela influenciadel criterio e imagensocial de ser mayor. Es decir, la identidad como

mayor no es sólo autoconceptoo autonarración,sino que está-sobretodo y antes-en
• relacióna laconstruccióncolectivade lo queessermayor: nosvemoscon los ojos de los
• demás;la identidadessiempreinterpersonal,dialágica,construidasocialmente,
• En principio, podemos apuntar que una mayor edad, mayor soledad, mayor
• pasividad,unasaludy percepciónmásnegativa..,parecequeproducenuna autopercepcián
• de “ser mayor” ennegativomuchomásacentuadaqueen los “mayoresmásjóvenes”,con
• mejorsalud,activos,másrelacionados,porejemplo.No podemoshablarde un factorúnico
• sino de varios que, segúnlos mayores,marcanel hechode ser/estarmayor.Esteconjunto
• de factoresident<ficadoresde ser mayor son: la pasividady/o la jubilación comofinal
• (inactividad), las ¡imitacionesfísicasy psíquicas, la dependencia(pérdidade salud, de
• autonomía), la soledad (menos relaciones), la imagen social (representaciones),la
• percepciónpersonal(factorespersonales,autoidentificación)o la edad.

Peroantesde desbrozarcadauno de estoselementosparecepertinenterecordarque
el significadode la identidad que aquí seadoptagira en torno a las acepcionesque otros
autores,dentrode unalínea psicosociológica,han adoptado.Aunque aquíno entraremosen
disquisiciones sobre la identidad, sí queremos recordar sus términos más afines
(autoconcepto,autoimagen,yo, self ti sí mismo, persona,autodefmnición,entreotros) que
muchasveces se confUndencon el vocablo identidad1. En nuestraconcepciónsobre la
identidad se enfatiza la dimensión “psicosocial’ de la misma, es decir, se defiende un
conceptode identidad“construidode forma dialógicay comunicacional” (Crespo,1995)y
articulada en tomo al análisis discursivo tal como defienden Shottery Gergen (1989),
Edwardsy Potter(1992),Bruner(1991),Parker(1992),Grodiny Lindolf (1996),entreotros.
Torregrosa(1983),exponeclaramentela noción de identidadcomo identidadsocialqueaquí
queremosreflejar: “la identidad;antesqueexperienciade la propia continuidad;de reflexión
o concienciadc s¿ es idenqflcación.Perono identficacióncomooperaciónmentalen la que
intentarnossercornootroso idenil ¡cacióncon sino ¡den«ficacióndesdeesosotros. Incluso
antes de que podamosident*ficanzoscon nuestro nombre, o con nuestro cuwpo, o con

También es pertinente reseñar que el tema de la identidad ha sido analizado ampliamente por varios
estudiosos, desde W. James, Cooley, Oewey o Mead, hasta autores més recientes como Giddens (199t,
Teuraine (1994>, Elías (1967), Torregrosa (1983), Blumer (1982>, Ooffman (1981), Eerger y Luckmann (1984>,
Shottery Gergen (1969), Kulin (1964>, Morales (1989), Herré (1982, 1987),E. AgullÓ (1996>, entre otros.
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nuestrospadregetc., somos¡dent¿ficadospor ellosy a travésde ellos....Núestraidentidades;

t•on anterioridada una identidadnuestra,personal, zinc identidadpara otros. Sólodesdelos

otrospodemostenernoticia inicial de quiénessomos”.
Retomemoslas ideasde Gergensobrela identidadderivadas,entreotros de Bergery

Luckmann,Giddens,Touraine.ParaGergen(1992, 1996) la personao sujetoes unarealidad
quese construyede forma constantey dialécticacon la sociedad.Paraesteautorel lenguaje
(cimientode esteestudio)no esel espejoquerefleja la realidadsino expresionesde alguna
convencióncolectiva; no es la expresiónexternade algo interno,sino unaformade relación:
hablarsignifica interactuar.Desdeestaperspectiva,por tanto, “la identidades una creación
comunitariaderivadadel discurso”,el lenguajees propiedadde los grupossociales.En esta
línea, pues,hemosintentadoaveriguarlos distintossignificadosde la identidadde sermayor
segúnlos diferentes“grupos” de mayores.El conceptode identidades,porende,unarealidad
mudable, frágil, un proceso adaptable,no un objeto sólido y consistente.De ahí la
importanciade conocera los sujetosen suscontextossocialesno comoindividualidades.Esta
concepciónde identidadconioconstrucciónpsicosocialesla quenos ha llevadoa conocerlas
relacionessocialesen las que se construye la misma, pero ello dependerádel lugar que
ocupen los mayoresen la estructura social despuésdel trabajo. La génesis,estructura,
desarrolloy/o cambios de la identidad se construyena través de procesossociales de
interacción.Porello, esteprocesodialógico es el quevamosa intentarconocerahoraa través
de susrelatosen los grupos,rolesy contextosen los quelos mayoresestánubicadosy en los
quese construyecomunicacionalmentela identidadde sermayor.

Pensamos,siguiendoa Aragó (1986:317), que los cambiosque se producenen los
mayoresafectanasu identidadeimagent.No olvidemosquela identidadesunaconstrucción
social producto de la interacción, real y simbólica, con los demás.Nuestro mundo está
impregnadode significadosotorgadospor estas interacciones.Por ello nuestraidentidad,
nuestro“si mismo” estátotalmentedeterminadopor cómo pensamosque nos perciben los
demásen esta interacción social. El envejecimiento,como fenómeno psicosocial (y, en
concreto, la jubilación), trae consigo un cambio y/o afirmación sobre la identidad. Este
cambiosehacecasi inevitableporquesedejadedesempeñaruno de los roles másrelevantes
(el trabajo)quehablaotorgadoidentidada la persona.

Que duda cabe que todos los aspectosy cambios comentadoshasta ahora van
incidiendosobrela identidadde la personamayor. Como procesocontinuo y no acabado,la
identidadrequierede una continua integraciónentre las exigenciasde los roles sociales(lo
quelos demásesperande la persona)y lo quelas personasrealizan,su “yo efectivo”. En esta
etapa, para conseguiruna satisfaccióny coherenciaindividual setendráque alcanzarun
equilibrio entrelo “pedido” normativamentey lo “realizado” individualmente.Si a lo largodel
ciclo vital nuestro yo tiene que ir “superando” fases y cumplir diferentes objetivos
(recordemoslas 8 fasesepigenéticasde EH. Erikson), en edadesavanzadascontinuasiendo
necesariaesa “reconstmcción”de la identidad. Veamoscada uno de los elementosque
construyenla identidady las representacionessocialesde los mayores.

10.1. POLISEMIA CONCEPTUAL: LA NEGACION DE SER MAYOR Y EL
PROBLEMA DE LA AUTOIDENTIFICACION

Los propios mayoresconfirman lo que en el capítulo 1 ya avanzamossobrela
conffisión y polisemiaconceptualreferidaa esta etapay a los mayores.El vocabulariode
sinónimosque empleanes muy amplio. Seguramentesi hiciéramosel esfuerzode recontar

2 En el concepto de sí mismo”, siguiendo a varios autores, puede distinguirse cinco aspectos: a) la

dimensión cognitiva, que comprende las identidades que una persona se asigna a sí misma, b> la dimensión
evaluativa, c) la comportamental, d) autoestima o estimación global de la persona respecto a sí misma y,
añadimos, e) dimensión social.
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• las palabrasque utilizan (o aplicáramosalguno de los programasinformáticos para el
• análisis lexicográfico, pe. el SPAD) el listado de categoríasque deberíamoscontemplar
• tendríaque serextensísimo.Sin embargo,parececomo si los mayoreshubiesenhecho un
• pacto (un pacto silencioso)parano nombrar“ni vejez, ni ancianos”... y sí “personasde
• edad”, pe. Tampoco recurrensiempre al término “mayores”: emplean“los mayores”
• menosde lo que pudiéramospensara tenor de las encuestasconsultadas(véaseCIRES,
• capítulo 1). Ello puedeinterpretarsecomo señalde que no es de su agradoy/o no se

identifican con ninguno de los términos más recientes(terceraedad, mayores). Aunque
• predominael de “mayores” no podemosdecir que lo utilizan siempre. Dicho término
• pareceque empiezaa servisto de forma tan negativacomo “terceraedad”, “viejos”... o
• porqueesdemasiadoindefinido ¿habráquebuscarotro ya?Prefierenhablarde “nosotros,

nuestra generación...” sin especificar más. Sin preguntarles por estas cuestiones
terminológicas,se refieren espontáneamentea si mismos con “las edadesestas, cone nuestrosaños...”. Veamosla diversidadconceptalen un solo párrafo:abuelo,terceraedad,abuelito,viejos, anciano,“con la edadquetiene”:

• “- En vez de decirabuelodicenmayores..

.

• - O dela terceraedad(RÍEN)
• (...)- Antesya a los 50 eranviejos
• (...)- Antesdecían“~el abuelitoéste!” (...)

(...)- (...) Antesa estasedadesuno eraun ancianoy ahorafisicarnenteparecemos(...)
(...)- Una vida, el progresoque llevamos...y de ahí quenosveamosmásjóvenesy nossintamosmásjóvenes

• y demás,Porqueseríamuy triste ahoraseretirauno (...) y hoy “con la edadque tieney comoestádeviva”...
• (...)-... porque‘¿el abueloestecuandosemuere?”
• - Yapuedeestarlas residenciasde laterceraedad...” (GOS:2-3)

No les preocupademasiadola terminologíasi se acompañade respeto,cariño,
tratamientoadecuado3.En cualquiercaso,pareceque puede extraerseuna tendenciaa
utilizar unosu otrossegúnel aspectoo situación a la que seesténrefiriendo:
1) “Viejecitos, abuelitos...”. Pareceque emplean el diminutivo cuando se refieren ae mayores dependientes,enfermos, abandonados...O tambíen de forma cannosay/o
lastimosapero siempreson “los otros más mayores”.Utilizan estostérminos tanto parae referirsea ellos mismos(no directamente,sino cuandohablanen plural, como colectivo),
perosobretodo al tratara los másmayoresqueellos.
2) Para referirsea ellos mismos,pareceque se decantanpor el de “abuelos” (también
“mayores”, en muchasocasiones)o por las expresiones“tener años”, “estasedades”,“a
nuestraedad”.e

• (...) connuestrosaños...”(001:16)
• (...) las trespersonasmásmayoresquehayen laasociacióny paratodossomoslos abuelos...”(CD 1:18)
• “- (...) llegarahoraa estaedadestriste (GO1:22, 001:23y véaseanexotranscripciones)

La difusa identidaddel mayor en continuatransiciónse observa,pues,tambiénen
la inadecuaciónde los conceptos.En algún caso,hemossido testigosde un rechazoinicial
al plantearla cuestión“qué significa mayor”. El hecho de que algunos sintierana ser se
ofendidosal plantearlesestetemaconducea pensarque, aunqueno hayamosutilizado el

concepto“viejos” u otro que sabemosque no aceptan,tampococon el de “ser mayor” se
— sientendel todo identificados.Es decir, aunqueplanteáramosla cuestióncon delicadeza

~ Sorprende en algunos casosla baja utilización del término ‘mayor’ con el que muchos no se
— identifican o incluso se sienten ofendidos cuando nos referimos a ellos como “mayores”. Por contra, nadie se
— siente atacado si se le etiqueta como “joven’; es más, es consideradouna alabanza. Algunos han mostrado

su hostilidad exclamando ‘¡yo no me siento mayor!” o t.no puedo decir porque yo no soy mayor aún . Por
— ello nos veíamos obligados a sustituir rápida y diplomáticamente el término por otras expresiones como “a su
— edad”, “con sus años y experiencia”, por ejemplo.
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(nos referíamosa ser mayor y a los mayoresen general... Uno al final no sabecómo
dirigirse a ellos!) muchos se sentíanatacadoscon tal expresión.Ello confirma la idea
inicial de que muchosno se ‘sienten mayores” y, lo que es más relevante,cuandoun
conceptoempiezaa adquirir tintes negativosdesdela sociedadesrechazadotambiénpor
los mayores.Por tanto, aunque el concepto de ser mayor tampoco parece del todo
“idóneo”, nosotroslo empleamosporque la mayoríalo aceptafrentea otros términosaún
másdenostados.En definitiva, el problemano estápuesen el conceptoen sí, sino en la
negociaciónsocial negativahacia la vejez que haceque se renieguede la identidadde
“ser mayor” y cualquierconceptoafin. En el fondo estánlas representacionessociales
negativasque hacen“poco adecuado”el uso de cualquiertérmino si se tiene una idea
negativa de la vejez y envejecercomo ocurre, segúnpercibimos, en algunos de los
mayores. Estos son, pues, los que se sientenofendidoscon el término mayory se sentirían
insultadosigualmentecon otro concepto.La cuestiónestáen la construcciónnegativade
sermayoren estasociedadque no acepta,directao soterradamente,la vejez.

Esteconsensosocialdenegaciónafectaráa la identidad,y porende,a la autoestimade
los mayores.Hay contradiccionesen los resultadosobtenidosen distintas investigaciones.
Paraunos la autoestimaaumentacon la edad;para otros desciende;paraotros permanece
inalterable. Lo que sí podemos afirmar, con Buendia y Riquelme (1994:76) es que
dependiendode las circunstanciasde vida tras la jubilación, la identidadsufrirá o no sufrirá
cambiosen sentidopositivo o negativo. Si los efectosnegativospredominanserámás dificil
(re)construiruna identidad adaptada,sin fisuras, ante la nueva situación de jubilado y el
envejecimiento.

Encontramosmúltiples reflexiones acerca del proceso de identidad juvenil, por
ejemplo. Pero son pocos los autores que se ocupandel tratamientoy estudio de la
identidad psico-social del mayor. Algunos gerontólogos establecenun paralelismo
interesanteentrela adolescenciay la “adolescenciade la vejez” (65-80 años).Ambasetapas
se caracterizanpor una búsquedade identidad, de papeles,de un nuevo lugar social, de
nuevosvaloresy adaptacióna la condiciónde mayor, lo quepuedeconllevar la denominada
“crisis de identidad”4. Pareceque el vacío de reflexionese investigacionesen estaLínea está
aúnpor cubrir.

Segúnvarios autoressepuedenexperimentar,en estasedades,trestipos de crisis: de
autonomía, de identidad y de pertenencia.La vejez no esun periodo de desarrolloo de
decadencia,sino que es ambascosas,y del conflicto entre ambasdimensionesresultaun
situación de crisis. Siguiendoa Laforest (1991) “el arte de ser ancianoconsistg¡nies; en
solucionaritíza crisis ontológicaentrela inspiracióninnatade crecimientoy la experiencia
de un irreversible declive” (oc., p. 51). Por ello, desdeesta perspectiva,la vejez puede
definirse como “una situación existencia! de crisis, resultado de un conflicto íntimo
experimentadopor el individuo entre su aspiración natural al crecimientoy la decadencia
biológica y social consecutivaal avanceen años” (ibidem). Estadefinicióndel conceptode
crisis de la vejez integra las tres definicionesde la vejez: biológica, social y cronológicaya
comentadaen otrosapartados.

Recordemoslas diferentesetapasdel desarrollosegúnErikson: cadaunade ellastenía
quesuperarsepara llegar a la otraetapa.En las fasesvitalesestála conquistade la confianza,
autonomía,iniciativa, habilidad, identidad,generatividad,y la última seria “el logro de la
integridad”. Parael gerontólogoLaforest,la integridadsignifica un estadode culminación,de
totalidad, que adiferenciade otrasetapasno lleva aotrassino a vivir éstade la mejormanera
posible; lo que puederesultardesesperanteesque la personase guie por la representación
negativade que seha llegado al “fin”. Sin embargo,desdeun punto de vista positivo, esta
_________________ 0

De todas maneras, si se quiere indagar sobre estas cuestiones, consúltese en profundidad los
capítulos de Laforest (1991) sobre “crisis de idendidad” (Pp. 79-109>, crisis de autonomía (111-143) y “crisis de
pertenencia’” (145-173) (Además véase Bibliografía).
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• etapaescuandoel serhumanocompletasu devenir,cuandollega a sertotalmenteel mismo,
• comoel árbol quesigueun desarrollobasta,tal comodiceErikson “madurargradualmenteel

fruto de esassieteetapa?(Erikson,en Laforest,1991:91)y conseguirlaintegridadversasla
• desesperación.Cuandosealcanzala integridadsedescubreun ordeny una significaciónen la

totalidad de la vida: pasado,presentey ifituro. Paratener este sentimiento de plenitud e
integridad el secretoestáen no separarla vejez del conjunto de su vida -siempre en
construccióndesdelos demás,añadimosnosotros-,de la quevienea serel punto culminante.
SegúnLaforest(1991:70),es una situaciónparecidaa “la cima de la montañaquesólo tiene
valor de cimaenrelaciónal conjuntodela montañaAsícomola ascensiónal monteincluye
una última etapa, la subidaa la cumbre,así tambiénla vida no cesade seruna subidaal
tiempode la ancianidad”. En definitiva, paraalcanzarestaintegridadsetienenque superar
trescrisis: de identidad(autoconceptopositivo, valoraciónpositivade los otros, necesidadde

• establecernuevasrelacionesconsigomismo y con el mundo de los valores),de autonomía
• (necesidadde establecernuevasrelacionescon los demáscon referenciaa la satisfacciónde
• las propiasnecesidades)y de pertenencia(thndadaen la necesidadde nuevasrelacionescon
• la sociedad)5
• Muchasvecesno se trata sólo de las pérdidasmás traumáticaso dramáticas(pe.
• enfermedad,jubilación) sino de pequeñosincidentes,detalles o actitudesque los mayores
• percibenen su vida cotidiana.Estasactitudesy representaciones(rechazohaciala vejez, pe.)
• vancalandosobrela identidadde los mayoresde formanegativa.Por tanto, la identidadno es
• un conceptoabstractosino que seráconstruidode forma continua en virtud de vivencias y
• representacionesa lo largodel ciclo vital. Peroahoraveamosalgunoscontenidosdiscursivos
• de estahostilidadhaciael “ser-estarmayo?’.Por ejemplo, muchosparticipantesdel UDS
• (estatusalto, Málaga)ya en la presentaciónal oir la palabramayoresy en clave de humor
• (¿o no?)quierenirse del grupo; se sientenofendidos:

• “- Eso de la gentemayor...yo...
• - Yo ya mevoy... (RISAS)
• - Mayordeedad,mayordeedad...

E.- SÍ, GENTEADULTA, GENTEADULTA...” (005:1)

• Recordemos que algunos son prejubilados y otros han sido jubilados
• anticipadamenteantes de la edad de jubilación oficial. De todasmaneras,tambiénlos

mayoresde másedad(incluso habiendosuperadolos 80 años)muestranun claro rechazoa
• hablar o definirse en estos términos. El rechazo más que al término mayor es al
• constructo mayor (conformado en la interacción social) en cuanto que supone una
• vivencia deteriorante yio negativa. Ambos niveles no pueden separarse en su
• tratamiento.
e
• “- Yo nunca,yo nunca,yo mayornunca,yo nuncavoy a sermayor.”(GD5:19)

Mayorno seesnunca...
(...)- tendrémis teclas,pero yo mayor no me siento: el pensamientoes de joven, tengo ilusión de hacer
cosas,veniraquí,haceramistades,el vensamientono sehaceviejo (GDS:1O)

aw “Tedaráscuentade queaún somosjóvenesy aúnprometemos...”(GD1O:21)a

a Otra prueba clara del rechazo a “ser mayor” es la manifestación indirecta o

— declarada de que “los mayoresson los otros”. Aunque la jubilación marca el empezar a

~Es más, la crisis de identidad que puede darse en esta etapa puede ser originada por una “crisis
— de autonomía” evidente producida por varios motivos <descenso ingresos, dependencia física, económica o
— social, etc.) o por una “crisis de pertenencia” (derivada del abandono del trabajo y pertenencia a la empresa,
— pe.). La importancia que envuelve a la identidad en esta etapa es que constituye uno de los primeros cambios

que pueden devenir en crisis. Esta es producida principalmente por las distintas pérdidas que conlíeva la vejez,
— pero sobre todo por las actitudes y percepciones que tengamos hacia las mismas.
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ser mayor (en mujeres los aspectosque definen el concepto no está tan claro como
tampoco está clara su identidad de ama de casa yio jubilada), también muestran
ambigtledadcuandohablande los mayores:a veceslos mayoresson“los otros” otrasveces
son“ellos”; sony no sonmayores...La confusiónestáservida:

“J- Pero lo buenodel caso es que cuandoentramosen la cafeteriahay un gmpazoenormede mujeres
mayorestambiény cuandoentramosdecimos:“Ya estánaquílas viejas”..” (EM1S19:9)

Perotambiéntienenderecho,si hanestadotodalavidatrabajandoy quelo pasenbien ahora,para cuatro
díasquenos puedan...”(GD1:22)

(...) ¿demasiadobien?¿sabes?porquehayviejos queno se puedenni mover, los hayqueno (ji
- Los hayde nuestrasedadesqueestánciegos...”(0010:13)

Entre estecaosconceptual,lo que parecefiera de dudaes que los mayoresson los
otros: la “cuarta edad”, los quetienenmásedad,los que estánen residencias...La palabra-
vejezaparecetímidamente,casisiemprese refierea los otros o biena un algo abstracto,de
futuro, queellos aúnno estánviviendo... Los viejos son “los otros” (en los másjóvenes)
pero, sin embargo,algunosseconsideran“viejos” y el conceptoviejo no es tan despectivo.
Dependerási se refieren a ellos mismos,a los otros, a todo en general... (véase10.3.).
Utilizan el términoviejo cuandoquierenexpresarla caranegativade la vejez, el futuro que
les esperay anteel quereniegan.

(...)... y te voy a decirunacosa,casivivimos ahoralos viejos... mv!. la palabra,..decirviejos (002:21)
“P.- (...) alos20 añosya sonviciasporquese tienenpor viejas (...X y otrascomoflor ejemploustedquea los
70 años“mayor” y punto,y ya nadamás.(...) unacosaesesoy otra considerarse“viejo”, la palabravicio yo
suduomefatal: “mayor” posiblementepero vicio fatal! ¿eh?.”(GDÓ:13-14)

Hoy día losmayores,ya no sólonosotros,por lo quevemos...” (002:22)
Lo único incómodoquetiene estoes la cantidadde viejos Que hay” (605:32o ver 008:3:“el vicio lo

pasamal (...) el problemadel vicio porquede verdaddependesdc lahija” (008:3)

“-(.3 pero hastatediscrimina,teapartanaun lado, (...) te ven queeresvieja, ¿cornpreridest..”(0D2:28)
“M.- Yo creo que aqui para los viejos mejor que en las capitalesporqueaquí un viciecito siempretiene
compañía:tevas a paseary estáscori cl deal lado,le hacescompañía...”(007:12)

...vo eso..,vamos.,. lo odio cordialmente,yo de la terceraedadno quiero sabernada...(...) amigos
míos muuuchomásmayoresqueyo, peromuy abiertos(...) con ochentaañosquetiene la rucutemuy claray
quesc puedehablarpuestranquilamente,sin necesidadde batallltasde antiguos.ni cte viejos...” (0D5:ó: o
ver 005:16: “porcentajede gentemayorenomne.es unapoblaciónvieja, eh!,yo diría que muy vieja, lo
que sediceyka (.5 unapoblaciónmuyvieja no atiendea los vicios.., o ver 005:17,007:29y 30. p.c.)

Algunos critican los conceptoseufemísticosante el de “viejos” que es el que
siemprese ha utilizado aunqueahora estétan desconsideradoy desprestigiado.Incluso
algunosexpertos(en concretoM. J. LópezCepero,profesorjubilado entrevistado)critican
el uso de eufemismosqueriendosustituir al de “viejos”: “...el grupo de los viejos. Los
viejos, que yo les llamo viejos, realmentehan quedadoun poco enmascaradosen todas
estaspalabreríasde nuestrotiempo, la terceraedad, la cuarta edad, cuarta, quinta, sexta,
o séptima (EE2:2). Y también algunos entrevistadosmayorespiensanasí: ‘porque
dicen, “la terceraedad”, ¡québobada!,¡queeresviejoy seacabó!. “ (EM3:17)

La cuestiónes que no rechazanel conceptosi notan respetoy aprecio.En algunos
casos,la jergajuvenil llama “viejos” a sus padres(concretamenteen castellanoy en la
jerga juvenil de Madrid, pe.), aunquesean relativamentejóvenes. Esto pareceque es
aceptadopor los padresmayores. En este caso “viejos” para algunosjóvenes, significa
“padres”en tonorelativamentecariñoso(CDI:?, pe.). Muchos, entreellos, no se perciben
mayores, siguen hablandoen lenguaje incluso juvenil; por ejemplo el uso de “tío” o
“chavalas”parareferirsea las mujeresmayoresde su edad(0D3:40).

Con el conceptode “generación” sí tienen concienciade colectivo desgraciadoen
relación a un pasadoduro, de trabajo, de emigración, entre otras condicionesvitales y
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laboralesya tratadas(véasecapítulo 7, p.c. GD1:21 ti GD4:20). Aunqueno todos tienen
nietosel concepto“abuelo” tambiénsegeneraliza.Con los diminutivos tambiénpareceque
indicanqueuno es“menosmayor

“M.- (...) tevan disminuyendo,y soygpflypfcita,perovamosel trabajoaminomeasusta...”(0D3:7)
“M.- (.5 no escomoantesque tas mujeresmayorescomonosotrasya no iban a ningúnsitio y estaban
pendientesde los abuelitos,de los quefueran...”(0D7:16)

Lo menoshabía40_abuelitos...” (OD 10:19)
“los mismosviejecitostambiénal tenersiempreun duroenel bolsillo...” (FMi 1:3, ó 0D4:2,pe.)

El concepto “ancianos”, pensionistasu otro, también aparece quizás más que
mayoresy por supuestoque “viejos”. Al aplicar el guión de preguntasen los GD y
entrevistasempleamosel “mayores” en todomomento,pero ellos insistenen usar: viejos,
abuelos, abuelitos, viejecitos (matiz compasivo,ellos en un futuro...)’ ancianos (...)

dependiendode la facetao aspectoal que serefieranen esosmomentos.

“11- Si esquesi lo quitaran¿quéseriade todoslosancianos?No séyo queseria...”(004:15)
“U.- (...) quecuandolos viejossomosviejecitospuesnosechana la calle (...)

U. - (.5esmuydurodeciry oír quedosviejoshansido abandonadosenunagasolinera...”(GD4:18)
M.- (.5 laspersonasmayoresque sí, lo que dice el eompañero...(...)nosotroslos veteranos...”(0D3:34)

Algunos de los términos más empleadosson “pensionistas”,“retirados”.., pero
predominael verbo“Jubilarse”. Incluso seutiliza la palabra“jubilados” como sinónimode
mayorescasi indistintamente(aunqueno esténjubilados,como el caso de las amasde casa
mayores).Recordemosel efectometonímicode utilizar la parte-jubilación- por el todo -

procesode envejecimiento-(ver GD4:15,0D7:21 6 GD5:28).El hechode acudiral Hogar
o club de Jubiladoses llamado como “ir a los Jubiladoso Pensionistas”(ver GDIO:6 ó
GDS:9).

Junto a este listado terminológico, el problema de la autoidentificación se
presentacomo otro reflejo del entramadoconceptualque estamostratando.Por ejemplo,
las mujeres mayores igual se definen como “amas de casa” cuando son también
“jubiladas”(porquepercibenpensiónpropia), o como“jubiladas” cuandoson amasde casa
o bien como “pensionistas”, “viudas” o “nosotras, a nuestraedad” antesque otros
conceptos.Vemosque la situación tanto familiar (viudas, abuelos),de edad (a nuestros
años...)o laboral (jubilados, retirados) es preferida antes que el genérico de “mayores” o
“tercera edad”.

(...) y lo dieranun díaparalaterceraedad...”(GD2: 14)
Ya debido a laedadquetenemos...”(0D2:25)
Las iubiladasdeahoraestamosmuy bien” (0D9:3)

Debido a que los mayoresde algunaszonasaún trabajande forma remuneraday/o
participancolectivamente(en definitiva,sonindependientes)no seestablecela asimilación
de jubilado a retirado. En general, en los hombresse vislumbra una mayor uniformidad:
utilizan jubilados o pensionistasque resultamás coherentecon su situacióngeneralreal
comojubiladosconpensiónpropia.Muchosde ellos siguencimentandosu identidadsobre
la profesiónanterior. Es una pruebanítida de la relevanciadel trabajo más allá de la
jubilación (véasecapitulo 8, pe. GD3:2 6 GD5:I). Las mujeresmanifiestanun claro
rechazoa términoscomo “abuela”, “maruja , vieja ... peroparareferirsea los mayoresen
abstractosí empleanel término“viejos”:

La gente,sobretodo los másjóvenesenseguidatedicen“maruja.no seasmaruia tía, no seasvieja”. pareces
unamarula..

.

- Eso“mamia.maruja” a mí meda mucharabiaesanalabra¿eh?
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(.5-Puesesdiferentealo queeraantes;antesera ¡unrespeto!...
(.5-Yo creoque hoy hayde todo. Perola gentejoventratamejora los vicios, conformeanteslesmolestabanhox
no: la genteiovendeahoraesdoblemejorque la dc antes...
(.. .5- (.5-1-laydc todo,porquelapersonamayorqueno tuvieraantesunapaga(.5
- Maria. a los viejosnadielos quiere!hoy.., no digoaquí enCocentaina,digoengeneral...”(0D9:10-l1)

Estasambivalenciasconfirmanque todo dependedel tonoy respetocon que setrate
a los mayores,del consensosocialqueconstruyela identidaddel “ser mayor”, másque con
el conceptoen si... En el fondo de todo ello se percibeuna negacióndel hecho de ser
mayor. No se ven ni quieren verse mayoresporque desde la negociaciónsocial que
conformala identidadsetransmiteuna identidaden transición,truncada,confusa.

La duda y confusiónsobrequétérminoutilizar semanifiestaen los testimoniosde
los propios mayores. El ejemplo más transparentede indefinición (¿de una confusa
identidad?)lo observamosen la “prejubilacián” y su situaciónpeculiarde “u/jubilado, ni
parado, ni trabajador” que no es claro ni para los propios prejubilados,por ejemplo:

pasé a la reserva, que no estoy jubilado, estoy como jubilado pero no jubilado.”
(GD1O:1), o bien “de una prejubilación anticipada sin antes crear una cosa
determinada...” (GD6:18 o ver EM8:2). Por ello resulta interesante mencionar
expresamente el discurso de los prejubilados (y también jubilados de forma
anticipada) sobre “ser mayor” con el que, obviamente, tampoco se identifican. Son
jóvenesaunque su situación laboral seequipare socialmentea la de jubilado, y por tanto al
“ser mayor”. Si muchosde los jubilados/asacabanpor aceptary emplearel “ser mayor
los prejubilados no seidentifican con esteconceptoni situaciónporquetienenpocomásde
50 ai~os. Ni siquiera algunos de ellos se habían planteado nunca estascuestiones“de
mayores”.

“P.- Yo esascosasnuncaInc he paradoa pensarías(...) sí séque tengo50 añosy que ya no son igual que
cuandotenia 30 o veintitantos..,o seaquela cosade la veicz véolaporlo fisico (0D6:13)

Yono séporquegracias a Dios jamáshepensado...(...)ahoramismono esqueme veacornoun ehavalin

,

pero queme veo con unasganasde vivir tremendas(.5 Perovamos. que yo nuncahepensadoen que soy
mayor, la verdad. Sé que soymayor, tengo58 añosaunqueno los aparento...(.5” (EMS: 11)
“Ahí si queno tepuedocontestarporqueyo no mc sientomayor”(EMlO:5)

De todasmaneras,si indagamosen susdiscursosy leemosentre lineasen muchos
aspectosparecenya ‘jubilados” (puntoscomunesa lo que opinan los másmayores,los ya
jubilados), y seguramentesi los comparamoscon gente de sus edadesen activo las
diferenciasaún serian más chocantes.Esta superposición,estasituación en transición,
explica la dificultad que se les presentaparacristalizar y conformaruna identidadclara.
Ellos no sesienten “tan mayores” como los jubilados, pero no “tan jóvenes” como los
quetrabajan en sus edades.El hecho de ser prejubilado construyeun concepto diferente,
un concepto nuevo, aún indefinido, pero podemossituarlo a mitad de camino entre
“jubilado” y “activo”, pero ni mayor, ni parado,ni muchosmenosviejo.., seria “adulto
prejubilado”.Podríaconsiderarsecomo‘jubilado en transición” en el sentidomásliteral de
queni estáen activo ni estájubilado aún. Prejubiladoesuna situación,esun “estar” no “de
ser”... Es una situaciónde paso, en espera...pero ¿dequé? Es una situación social aún
indefinida,en construcción.

4>
“P. - (.5 y ahoraestoyprejubilado

.

J.- (.5paséparala Cajadejubilacionesy ahoraestoy,pueseso,retiradodefinitivamente.
1’.- (.5trabajéenla minahaceveinticinco años,estoyureiubilado.”(006:1)
“P.- (.5ya porla prejubilacióny aquíestoycogido a ella” (0D6:2)

A vecesno nombranni siquierala “prejubilación” (la cosa,“el carro”, “la china”) y
le otorganun significadocomoalgo externoa ello, no elegido,desdefuera... Otrasvecesle
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e
e
e
e
• otorgan el significado de algo puntual, que ya pasó,no una etapaque empieza,sino un
• hechopuntual (ver GD6:10). Es la prejubilacióncomo “algo” que se han ganado,no como
• una situación o etapasino como algo material.., como algo “pasado”, que les acontecióen
• un momento dado. Ellos siguen activos y son jóvenes(¡por supuesto!)...y continuamente

aludena estetipo dejustificaciones.A vecessondiscursocontradictorios,y ambiguos:son
• jóvenespero estánmás “trabajados”que otros oficios... (véasecapitulo 8). Hablan de la
• prejubilación” más que de “prejubilados”. Anteponenel objeto al sujeto; no se sienten
• partícipesde aquello: se lo impusieronpero estáncontentosen el aspectoeconómicoque

considerancomo “premio” (ver GD6:11). Hemos podido observar la mezcolanza
conceptual que los mayores emplean. Ello también es reflejo de que se trata de una
situaciónnovedosa,porestudiar,y porconcretarsobretodo en contextosy sectoresdonde
la situación es más problemática. A vecesemplean el “retirados” (quizás más que otros
GD), otras vecesse autodefinen como “prejubilados”, en ocasionescomo “jubilados”, y
otrasvecessonjóvenesy en otrasya mayores.Con estasituaciónse tornadificil paraellos
(re)construirsu identidadentrela mineríaqueya handejadoy la jubilación que aún no

• han alcanzado.En cualquier caso,la vejezmás dependienteespara ellos algo de futuro.e
• “P.- (...)yaporqueesosomospersonasmayoresen unapalabra,porqueyo veopor ahípor dondeel río yveo
• a dosurciubiladoso jubiladoscon40, 40 y tantos...(..)..

• (...)P.-La prejubilaciónesvoluntaria,(.5parecequeparaestarretiradotienesqueestaruno fastidiado...
• (...)J.- Sí, porquela prejubilacióntu sabesQueno la cogesy que estáasí, y si no la cogesa última hora vas

paracasacon4 penaso al paro (...) dan una pensiónquetequedael 90 6 95%hayquecogerlo(.5
• (SP.- (.5Peroenlo que esel temade urelubilacióno iubilacionesno veo igual quetengaqueprejubilarseo
• retirarseun mineroqueunpanaderoo queotraprofesiónporaid: véolo muchomáscastigado(.5 porqueesté
• jodido: que tengoqueservieio y no tengaotra soluciónnadamásque ir ahí a pasear...”(GDG:21-22 ó ver
• ODG:23: “...miyrejubilaciónlaganéconmisudor,huevas1 yver0fl6:23-24,25y27)

10.2. IDENTIIFICADORES DE SER-ESTAR-HACERSEMAYO]?: Jubilación,dependenciae y otros

• En este epígrafe se tratan los distintos aspectosdefinidores del “ser mayo?’: la
• inactividad(quepuedesuponerla jubilación), las limitacionesfisicas-dependencia,la edad, la
• soledady otrascaracteristicasquelos mayoresseñalan.La jubilación como inactividades
• uno de los sucesosclaveque los mayoresdestacancomo aceleradordel envejecimiento.En
• concreto, acabarde trabajar implica varias pérdidascomo se ha visto en el capitulo 8.
• Recordemosquesevislumbrauna concepciónsocialnegociadahostil haciael mayor si no
• es productivo,activo, participativo...y esocaíaen la identidadde los mayores.Tantodesde
• un discurso académico como organizacional o asistencial, vemos en los expertos un
• consenso en relación a la definición de “ser mayor” como una convención social,
• principalmentecimentadaen la jubilación y en la dependenciaa todos los niveles. Así
• opinaba la entrevistadaPilar Rodríguez,jefa del Servicio de Estudiosdel IMSERSO:

esuna convención,unaficción y luego,cadavez haymásgentequese iubila antesde los sesentay cinco
a años,no porgusto(.5 las edadesconvenidasde dóndeseidentificauna personamayorporla edad,puesson
a convenciones,sonconstruetos.Y... ¿a qué llamoyo unapersonamayor?...(...)esunapersonaa la que...se
— suponeque ya estájubilada (...) serconsideradocomomayorpuesyo creo queesbastantesubjetivoincluso
— de la personamayor, porquehay genteque tienesetentaañosy siguehaciendola mismavida quecuando

tenía cincuentay hay genteque con sesentaestá iubilado y tiene queandar buscandopor ahí qué hacer,
— porquela sociedadpareceque no le mandanadaya ¿no?y entoncestiene queirsepuesa ver.., el hogardela

esquina,normalmenteno les satisfacemucho...(...) no seconsideranpersonasmayores,o sea,ahí funcionala
— cosadequelosviejos sonlos otros,comolosenfermossonlos otros~” (EE5:5-6)

Y en la misma línease expresabanel responsableactual del programa de mayoresy
un técnicoex-responsablede estemismo programade CáritasEspañola:
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por convenciónhayuna fronteraouees la iubilación (.5 esun temaparami claramenteconvencional,si
nosqueremosponerun planmuy objetivo dedeterioroorgánico(.5
11: era unapersonamayoro unapersonavieja o tal como una situaciónde carencia,(.5 Futonceses un
fenómenorelativo (.5 lo que suponeesacarenciaqueda lugar a una dependencia.(...) estasociedadha
puestoel acentoprincipalmenteenel trabajoy la faltade trabaiocomola carenciafundamentala partirdela
cualesapersonasehaceespecialmentedependienteenestasociedaddesdeel puntodevistaeconomíco.
M: Nosotrosdesdeluego por lo menosdesdeel programade mayoresde Cáritasnosencontramos,cuando
definimos apartir dc 60 aÑos(...) esunaconvenciónclaramenteculturaly social enun momentodeterminado
(.5al asumirloteencuentrasconun colectivosáocr-hetcrogéneo...”(EF1415:13)

Los mayoresopinanquela jubilación envejecea las personassi el dejarde trabajar
implica pasividady otrasconsecuenciasya comentadas.Por tanto la negaciónmás que a
sermayoresa la pasividad,a la retirada del mundoactivo y relacional que la jubilación
puedeacarrear.Veamosla relevanciade la actividadmás allá de la jubilación para no -

“estar” no “hacerse”o no serconsideradosmayores:

Yo creoque cuandosedeiael trabaioahíhay.., no sé.pierdesautoridad,me pareceami eh!. sepierdela
autoridad,sepierdeaquellodeque estabashaciendo.esedeber,esaobligacióndeque hoy pensabasya lo que
vasahacermañana(...)soy un parásitoasíque ya (.5ya pierdestodo lo queteniasque.,.”. (OD1:155

Puescuandote jubilas, cuandote jubilasya, unavez que te iubilas ya es cuandoempiezasa sermayor
comova no trabajas,estásen casay ya escuandoempiezasa sermayor.
(.5-Tú estástrabajandoenuna empresa,o sirviendo comohe estadoyo y ya cuandote Quitas..

.

- Ya seha acabado...”(0D2:23 o ver EM5:5: “siendomayor ya pareceque seme caealgo encima;sabe?

,

porqueséquelas personasmayoreseslo peorquehay (...)“ y véaseGDG:13, EMJ6:4, capitulo 8)

Tal como ya hablamosapuntadoen el capitulo 8, se relacionadirectamenteel ser
mayora partir de la jubilación tanto desdeel discursocotidiano como desdeel discurso
institucional. Así piensanlos expertosacercade la actividad como amortiguadorde la
vejez:

unamujeractivano se sientemayor” (EF?11:9)
~yono veoal ancianitol esdecir yo estoytrabajandoaqui. el ancianitoes un 5% o un 10%como muchode

lapoblaciónmayor de sesentay cinco años,peroqueno esel noventapor ciento restante.ese10 % síes el
estereotipode ancianitoque es la personaque está ya en residenciasasistidaso queno puedeestaren una
residenciaasistidaperoquees unapersonadependiente,con grandesproblemasfisicos y psíquicos,peroes
esa,esapersona,pero el resto es unapersonaexactamenteigual que tú y queyo (.5 en una enfermedad
tremenday muere,pero si yo los veo activos...” (FE18:16)

La personaque permaneceactiva puedesermayor pero “más joven”. Ya vimos la
importanciade la actividad (fuera cual fuera) para “retrasar” el proceso,o al menosla
sensacióne imagen social,de envejecimientoacelerado...Los que siguen activosparecen
mássatisfechos,más “jóvenes”, no se sienten“tan” mayores;puedeque “jubilados” pero
no “viejos” en el sentidodespectivodel término.

4>
entoncesme voy allí y hagoalgo (AYUDA A LA HIJA EN LA TIENDA) y creo asi que no soy tan 4>

mayor,parezcomásjoven...” (EM5:2)
...y ¿quépasa?,que sc dedicaa los demás,y que no estápensandoque (.5 ella sienteeseimperativo, ¿qué

pasa?.queesunamujermayorpero joven (EM3:9o ver EMI2:6: “asombradodelo que ¡agentesedivierte

.

porqueyo vi a gentequemeparecíanmuymayor(.5bastantemayores,peromajos,..” (EM12:6)

Dejardehacerequivale,en funciónde un consensosocialgeneral,a dejarde estar,
de relacionarse,dejarde ser...No siemprela jubilación significapasividad;pero sí ocurre
en buenapartede los casos,sobretodo en varones.Tal como hemospercibido la jubilación
no sólo era vivida como una “liberación jubilosa”, sino que tambiénsueleequipararsea
“retiro”, final, a enfermedad,a dependencia.Lo interesantees quemientrasson activosno
se sientenmayoresaunquetengan80 años.
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“Bueno, he dejadode llevar las faenasque se llevaban,que las faenas...(...)Eso, deiarde hacer,.. (...) sin
hacernada...(...)sinhacernadaseaburreuna...“ (EM6:7)

• “H.- Yunacompañeraaquí... no seconservanmal tampoco;eh?...pero eslaactividad¿eh?(.5
• M. - Yo no mesientomayor,¿eh?.Yo no mesientoabsolutamentemayorconsetentaañosque tengono me
• sientomayor, no ... porqueestémásrejuvenecidao más...no.sino por mi interior, en la lucha... (.5 enla
• luchaque traigo me siento joven, me siento productivatodavía,me sientojoveny productiva...(...) no me

sientomayor, ¡hombre!, me sientomayor por los setentaañosque tengo,¿no?pero luego yo fisicamentey
moralmenteno, no meencuentromayorcuandoestoyenactivo..

.

• (...SH.-...pensarla cabeza,estandoen las actividadesesasno tienesmáspensamientoquelo quevasa hacer
• por ahí, cuandoestásporahí, entoncesyo, pareceserquehastahacereiuvenecer...”(0D3:23-24)

e
• Y en esocoincidentambiénlos autoresconsultadosy los expertosentrevistados:

“L: Yo esquecreoquesermayor notieneunaedad,notiene unaedad.Esel espírituquetengaunapersona.Y la
• actividadquetengaesapersona.Hay mayoresya con 50 años,queles vesya comosi estuvieran...Y haymayores-

• con 80 añosque les ves conunaactividadque dices (...) te vashaciendomayor,el cuerpose te va... Perosi tú
• tienesun espíritujoveny eresactivoen lo queteguste..

.

• (SL: Paramí la actividad

.

R: Lo quedefineel sermayor esel dejardeseractivo.” (FF711:10)

• “sabesqueapartir de los sesentay cincoañospuesva. pueste jubilas, entrasaformarpartedeolla... de un
• colectivo de personasqueya, digamos,quesu actividadse ve marcadaporeso, puesya acabastu actividad
• laboral,disponesde muchomástiempolibre... Perovamos,esoes unadelas cosasdigamosobietivasque te

dicen queuna personaya es mayor. (..) es la ilusión queunotiene por hacercosas:si uno estávivo, está
ilusionadopor hacer esto...quiero conseguiresto, o estudiaresto, o me apetecehaceresto, pues eso te

• mantieneenunaactitudmásjuvenil...” (EEI3:4)

• Se establecenalgunasdiferenciaspor génerotal como llevamosseñaladoen los
• diversoscapítulos ya desarrollados.En los hombres el punto de inflexión clave para
• sentirsemayoresesla jubilación pero en la mujer no estátan claro: puedeser la jubilación
• del marido,la post-menopausia,el nido vacio, la enfermedad,el estarmás en casa(en el
• casode las jubiladas),la muertede un serquerido(pareja,padres),etc.,o todoello unido.

• “(...) legustasentarsey hacernada...Ymayorya es esanersona...(...) quese va anquilosandode tal manera
quellegaa sermayorno. hastallegar aservíela..

.

• A- ¡Ah!, porqueyo he sido muy divertida, muy eso y ahoraclaroya el cambioa señoramayorpuesyo lo
• tengomásque él. (.5 me daigual estarenmi casaquesalir y a él no,a él le gustasalir..” (FMl3 14:14)

• La ideade continuidadcomentadaparael casode las amasde casaescoherentecon
• la dificutad de muchasparasabercuándoempiezana sentirsemayores:en ellasno seha
• dado ningún acontecimiento abrupto destacable para sentirse mayores (continúan
• trabajandoen las tareasdel hogar,pe.). Sin embargo,paramuchasla viudedades lo que

las ha “envejecido”, pero no paraotrasquehacetiempoqueestánviudasy ya lo superaron.
Si lajubilación suponeinactividaddefinea unapersonacomo mayor.

“- (...)ya no tiene esaresponsabilidad ( 5 Ellos se sientenmayoresen el momentoquese jubilan: ellos se
sientenmayoresen esemomento.(.5ya no puedendesarrollarunaprofesión.”(EE8:6)

creo queel hecho de la jubilación. Cuandounapersonaacabasu actividad laboral eso marcamucho

:

— marca muchomucho. Concretamenteen el hombre... (...) al seramasde casano encuentranesecambioque
— se produce. (...) los hombres,que si que han llevado estaactividad laboral durante toda su vida llegan a

cambiarporcompleto,inclusohastael dormir, suhorariode descansoy de sueflo (...) muchasmujeres tienen
— queafrontarel quetienenquellevar unacasacon la mitad de recursos,a lo mejor, le cuestaadantarsea la

nuevasituación económica.Estopor unaparte,y encuantoa que las muieresquehan estadoen actividad
laboral y cambian a estanueva vida se hacen más jóvenes,yo creo que es positivo (.5 sonmujeresque al

— llegar a estaetapa de la vida y no sentirserealizadas,al no verse realizadas(.5 si a lo mejor esaspersonas
— pues tienen nietos, si tienen una actividad...puesesohacequeles devida...” (EE9:8)
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Tanto los expertoscomo los mayoresacabanpor reducir el significadode no ser
mayor a un “criterio de utilidad social” (unido a la ausencia de enfermedady
dependencia),que el mayor se sientaactivo y útil para los demás.Este, además,es el
criterio quese impone desdelos valoresproductivistasy economicistasen la sociedad
actual. El catedráticoRodríguezCabrerolo resumióbiencuandoleentrevistamos:

“ninguno utiliza la expresiónvieio y hablode gentede setentay muchosaños quesiguensiendoútiles
socialy familiannente(...) es un criterio de utilidad social, en la medidaqueunapersonamayor se sigue
considerandoútil socialmente,esapersonanose la puedeeneardinaren ningúncriterio de acabamiento

.

pasividad,nulidad,etc., etc., esees el criterio fundamentaly podemosobservarcomo la inmensamayoria
de las personasmayores tratan de ser útiles (.5 analizamosun ejemplo concreto, ¿quiénesson los
cuidadoresde laspropiaspersonasmayores?,enun 60% son laspropiaspersonasmayores...(.5 no parece
queseanunacargaparala sociedad!,entoncesparecemásbienquees un estereotipo,y no solamenteeso

.

sino queademásse siguenocupandode tareasde la casa, de otros núcleosfamiliares... (.5 las personas
dicen: “mientrassigamossiendoútiles, mientraspodamosseguirsiendoválidosparalafamilia...”, esoes lo
quemás les preocupa,cuandouno analizaa los gruposde discusióno entrevistaspersonales,¿cuálesson
las dos cosasquetedicen los mayores?Uno, tenersalud,el miedoa la enfermedad,el miedo a seruna
carga:segundo,el serútiles, esolos doscriterios...” (EE4:5-6)

Pero este criterio de utilidad social tendrá uno u otro significado según a los
mayoresquenos estemosrefiriendo. Muchosaúnapuranmásla vivencia de ser mayor, y
no sólo la equiparana la jubilación con pasividad,sino condeterminadasactividades.Para
estosmayoresel criterio de utilidad social es más“exigente”, quizásmásrelacionadocon
la actividadmonetarizaday productivistaen el sentidoclásico.Paraestosmayoresno toda
actividadayuda al retrasode la vejez, sino quehayactividades(pe. recados)rechazadasy
desvalorizadasqueabocanigualmenteal sentimientode inutilidad y por tanto a la vejez
(véasecapitulo 9). Es decir, realizarunas actividadesconcretas“sentencian”a uno como
unapersonamayor, queya no sirve paranadamás.Muestran,de nuevo, la desvalorización
de las actividadesdomésticasu otrasa las queno otorganningúnsentido,hastael punto de
identificarlascon los mayoresy/o con los pasivos.Los de mayor estatusquizásrechazan
másel rol de colaboradorde ama de casa(serrecadero,ocio pasivo,etc.) porquecon el se
sienteninfravaloradosy viejos y porqueasi se concibe socialmente:piensanquepodrían
aportaralgo mása la sociedad(ver GD5:20ó epígrafe9.3.2.).

Recordemosla no identificaciónconel “serjubilado” por partede algunosmayores
quesiguenautodefiniéndoseconla profesiónmásquecon la situacióndejubilado. En todo
caso, la jubilación es un “estar” más que de “se?’; en cuanto al ser siguen siendo:
agricultores,amas de casa...aunque“estén” jubilados. De nuevo se percibe como una
“situaciónde transición” másqueun “estatus”(ver capitulo7 y 8).

“M.- (.5 mañanano nos tenemosquelevantar,queestamosjubiladosya.” (007:8)
(.5yo ya estoy iubiladoy hepedidocontinuar5 añosmás” (GD5:35

M.- No, estamosmuy a gustojubiladas.
M.- No, sc estámcior iubiladoqueno trabajando...”(GD4:1)

La enfermedady la dependenciaque suponetambién son destacadoscomo
aceleradoresdel envejecimiento.Si habíamoscomentadoque la pasividado la jubilación
(cuandose identifica con no hacernada),esuno de los factoresque definenel sermayor,
la salud(mejor dicho, la progresivapérdidade la misma) es otro de los indicadoresde “ser
mayo?’ que tanto los mayores como los expertos consultadosseñalan.La enfermedad
envejecea cualquieradesdeel momento en que impide “hace?’ y estaractivo. En este
sentidoactividady saludserianinseparables,un tándemcuyoselementosvan de la mano,
tal como vimos en el capítulo 8 y 9. NosrecuerdaDurán, en la entrevistaquegrabamos,la
relevanciade la salud:
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la másimportanteesla salud.Yo creoque sermayoresun criterio de definiciónqueno tiene demasiado
sentidopara algunaspersonas,o sea,en algunaspersonasla transiciónentreno sermayory ser mayor la
marcauna fronterapuramenteadministrativaquees cumplir los 65 ó los 70 años o teneruna jubilación

• anticipada(...) hay unasencuestasespañolasqueyo las he analizado(.5 Mientrasse tieneun buenestado
• de lasaludse sienteuno joveny cuandose añadenla pautade saluda la edades cuandorealmenteuno se
• sienteno mayor sino viejo. De modode quepor unaparteestála edady por otra parte estála transición

administrativa...”(EE1:l-2)

El deterioro de salud, el aumentode limitaciones y achaquesa este nivel (ya
tratradosen el punto 8.3.3.)marcanel queunapersonavaya “haciéndose”y “sintiéndose”
mayor.Estaidentificaciónde los aspectosfisicos y de saludse relacionadirectamentecon
la idea de dependencia, de tenerque recurrir al apoyo de otra personapara realizar las
actividadesmásbásicasdiarias.Estetipo de dependenciatambiénes unode los principales
factores“avejentadores”porquedesdeel consensosocialasí se percibe:

• “.. mayorescuandouno ya tiene dificultadesen hacercosas,o tiene, cómole diría yo, tiene aluún lastrefisico
• queno puedehacer:esoes serya mayor,cuandoaalguienle tienenque ayudara caniinar,o le tienenquehacer
• lascosas,peromientrasunosepuedavaler...” (EM 12:6)

¿sabescuándoempiezasa envejecer?,enel momentoen quetú estásdependientey te da igual todo...,enese
momentoempiezasa serviejo...” (EM3:17 o ver GD3:24: “una personaes mayor cuandoya no puede

• valerse...(...) no son mayores!, porque estánen activo! y ¡porquese mueven!...(.5 pero si usted estáen
• activoy puedeandar,ustedno esmayor...” y véaseEM7:7, GDlO: 13, EM3: 11 y 17, GDS: 13)

• Dentro del amplio conceptode salud-enfermedad,muchosdestacanla faceta de
• salud mental, “estar cuerdos,tener memoria...”, es decir los aspectospsíquicos, las
• capacidadescognitivas: memoria, capacidadde relacionar,reconocimiento,reflejos, etc.

Por unaparte, reconocenquelapérdidade estasfacultadesaviejentana las personas,pero
• en muchoscasosel cuerpoenvejecepero la mentesigue igual. Ahí estáel problema:no

coincide el envejecimientodel cuerpoy el envejecimientosocial porque “la mentey el
• espíritu siguenjóvenes”.En suspalabras:es “que la personaestávieja y se cansa”pero no

ellas. Es “la persona” en abstracto,como si quisierandesprendersede ese cuerpoviejo
• porqueno enlazacon su mentey cerebroaúnjoven... Destacanel envejecimientofisico,
• perouno mentalmenteno es ni estámayor.

(.5- Perotu puedestenerespíritude joven peroala horade haceralaunacosaahí escuandote lo notas..

.

• El pensamiento¡hala! [Gesticulandovalentía)pero te ponesa hacerloy “¡Madre de Dios!, ¡que no puedo
• hacerlo!”.(GDLO:13)
• - Ouedepensamiento<- Eresmuyvaliente),perodelpensamientoalos hechos..

.

• (...)- (.5 no son 18 añosy haycosasqueno las podemoshacerya...” (GD9:7-8:o ver EM1819:9:“tú piensas
queespiritualmenteuno no envejece.Espiritualmenteuno no enfenna(...) me pongode pie ya digo soy una

• mina! pero...”)
• “(...) H.- (.5 comodicen“no pesanlos años¡pesanlos daños!”.” (GD3:23-24 y ver EMí1:85

- Mentalmentehayquien no es viejo nunca,mentalmente,hay quientiene el espíritu joven, como hedicho
antesy aunquetengaochentaañospues sigueteniendoel espíritujoven, la mentela tiene clara, graciasa

• Dios, el quela tieneclara y tienela menteperfecta,y sabelo quedice (...)

• - Peroque yo, lo que piensoen cuantoal sermayor es queno se puededecir: “Desde estepunto, ya soy
• mayo?’,(...) sino quepocoa pocovanviniendo limitaciones,dememoria.físicamente..

.

• (.5-Dependetambiénmuchodela salud..

.

(.5-No, lamentalidadyo la tengovieja, de setentatacos,tengo lamentalidad.el espírituy todo” (GD5:195

• Estaslimitacionesde las facultadesfisicasy sensorialeslimitan tambiénalgunasde
• las actividades(conducir,por ejemplo,véaseGD8:10-11,apartado10.3), a lo que se uneel
• estadode ánimo paraseguir activo y no considerarsemayor. Algunos comportamientos
• concretos(cobardía,menos atrevimiento,miedo, mal genio, pereza,etc.) son señalados
• tanto por los mayorescomo desde el estereotiponegativo de lo que es ser mayor. Se
• empiezaa ser mayor cuando parecenhacerserealidad estos estereotiposde pasividad,
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pereza, miedo a moverse o a cambiar, pérdida de ilusión, y otros trastornos ya
mencionados6,Pues bien, junto al estado de salud-enfermedady pasividad, también
mencionanel estadodeánimo comoalgo queno sepuedeseparardel sermayor.

Cuandoéramosjóvenesteniasla ilusión de salir fuera, te hacia ilusión y ahora,en la terceraedad,lo que
hasnotadoes que ya te dicen“papa,nosvamos a Valencia” y dices,no puedesdecir que no, te sientaun
poco mal, no tengoganas...pero por no llevarle la contraria..(HACE UN GESTOSIMULANDO PEREZA).
- Si, vasacorralándote.
(.5-Y si le diceslo contrario te dicenquetienesmal genio,por esodecia yo lo del genio,y dices“¡clié! si yo
siemprehesidobastantedivertido ;cómo dicenque ahoratengomal genio?”...” (GOS: lo-li) O

Si tienessaludy puedeshacerlacosas
- Si tienessaludes hacertela idea, y no perderel ánimo...” (GOlO:13)

Los másmayoresen edady delicadosde saludson los menosactivos(“a la fuerza”).
y por tanto los que más aceptanque son mayoresy los que más se resignan ante los
cambiosdel envejecer.En resumen,secumplela fórmula: enfermedad+ pasividad vejez.
Y por contra estar sanosy activos será mantenersejoven. Las personasmayores “más
jóvenes”son lasqueestánactivas,mássanas...(pe. GD9:4ó EM5). Por ello sentirsejoven es
igual a sentirseproductivo,útil. Por tanto la ecuaciónseresuelvede estamanera:el nivel de
actividad dependede la salud,y el sermayor estarárelacionadocon ambas: actividad +

salud = juventud. Vemos como no podemossepararambos factores(salud y actividad)
porque con limitaciones fisicas no se puede seguirminimamenteactivo, y si no se está
activo, en consecuencia,uno sevuelve(le vuelven)mayor.

vemosa unapersonacon 90 añosy la ves lúcidaquesabelo queestádiciendo.que vive, queanda,que
subey quebaia, puesesaedadtanaltapuesme pareceestupenda.Ahora, cuandovesa personascon65 años
o con 60 o con 70 años queles tienenquedar dc comer,que enfin, que no se puedenmover, ¿puesqué les
ímportaaesaspersonasvivir20afiosmássi sonvegetales9 (EM1:1l 6 GDG:13-14, GDI:15-165

Queda claro, pues, el rechazogeneral a ser mayor en un futuro, y por supuesto
tampocoen un presenteseconsideran“aún” mayores.Lo que muestran,sin duda, es la
hostilidad a ser “viejos” desde el sentido social que el término representa:pasividad,
enfermedad,inutilidad, dependencia. 0

(.5 cuandose tiene algunaenfermedadi’ no puedeshacernada,¿sabe9 (.5... une da muchomiedo dc la
veiez.de la veiezveiez me da muchomiedo porqueno quiero ser vieja, yo no digo que seamayor tampoco,
pero me da miedo a las enfermedades...(.. .5 Me da miedosermayory de serunapersonaque no se pueda
valerNesascosas...”(EM5:3 y ver0D5:21:“tevas notandomásdisminuidoentodoslos sentidos...”

)

Tambiénhemos comprobadocomo las relaciones/soledad,la muerte de seres
queridos,la edadmás o menosavanzada..,y otras circunstancias(ademásde las ya
tratadas)definenel sermayor segúnlos relatosde los protagonistasde esteestudio. Han
mencionadoel ser mayor desde un conjunto de factoreso de “varias circunstancias”
(económicas,salud,necesidades,etc), no un sólo factor:

- de la salud,de su estadofísico y económico,dependetambiénde sus circunstanciasfamiliares, De un
montónde cosasque in.fluyen. Hombre,hayunacosaque es esencialindudablemente:de todaslas habidasy
por haber,la de la personaqueestásanaescompletamentediferentea la personaqueno lo está...(.5 .. en
fin, hay un abismode diferencias.(.5 las personaspor las circunstanciasquesean,que tienenpoco cubiertas
susininimasnecesidades,..”(EM1:4-5)

6

Muchos efectos son fruto de estas actitudes también comentadas en otros apartados, y pueden derivar
de “expresiones de rechazo” hacia a vejez, enfermedad y muerte. Siguiendo a Zinberg y Kaufman (1987:21),
estas conductas pueden ser: regresiones ala infancia, codicia por el dinero, sublimación religiosa, obsesión por la
alimentación y funcionamiento del aparato digestivo, etc. y todo ello como actitud defensiva ante el
envejecimiento. Las ‘defensas psicológicas’ más propias del envejecimiento parecen ser la regresión, el
aislamiento, el encasillamiento y la negación.
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Peroen generalsustestimoniossonmásconcretos.Porejemplo,señalanla soledad,
la situaciónfamiliar, la viudedad7.Muchasviudas(en contrade la situaciónde “estar” de
los jubilados)percibenestavivenciacomounasituaciónde “ser quedarse”,no de “esta?’,
sino que setrata de unaexperienciairreversible,queles marcaprofundamentemás que la
jubilación u otra circunstanciasfamiliares como la partida de los hijos. La viudedad
(tambiénen los hombres)esun factorqueacelerael envejecimiento,hacequeunapersona
se sientasola, desconectada,mayor. Vemos, de nuevo, la importanciade tener/notener
parejaen estasedades(epígrafe9.5.2.1.).Hastatal punto la viudedadesdecisoria(másen
las mujeres),quemientrasvive el marido-parejauno seconsiderajoven: .“.. .Y cuandofalta
uno; el que se quedaya esmayo?’(GD7:15o ver EM2O:8,EMI5:4-5)

• El modo de convivenciay la situaciónfamiliar-depareja;perfila nítidamenteel ser
mayor. Según distintas investigaciones,por ejemplo, en los mayores que viven en

• residenciaso bien “rotando portemporadas”en las casasde sus distintos hijos... se acelera
• el envejecimiento.Es decir, no vivir en el propio entornoes señaladocomo uno de los
• principales“envejecedores”queen nuestroestudiono mencionancomo vivencia (porque
• todosviven en su entornohabitual) pero sí como valor y necesidad(capítulo 11). Como
• contrapartida,el teneraúnlos hijos en casa,no serabuelo,los padresmayoresperovivos...
• hace que uno se sienta más joven. Si la viudedad es el ejemplo paradigmáticoque
• representala soledad,hemosde decir que la muerte de un ser queridomayor (hermano,
• padres,amigo, pe.) tambiénactúacomo “concienciador”y aceleradordel envejecimiento.
• Sobretodo si el fallecido esde la misma edad,recuerdaa los mayoresla cercaníade la
• muertey esoles hacesentirse“mayores”. Por todo ello la muertede la parejaesaltamente
• “envejecedora”en varios sentidos.En definitiva, el sentirseo estarsolo (aunquesetenga
• compañíay seestécasado)esuno de los factoresque mencionancomo “envejecedores”
• (véasediferentestipo de “soledad”en el apartado9.75, pe. GD5:21 ó EM7:6, pe.)

“M.- Yo comovive mi marido yo me encuentrojoven y a mi marido tambiénporquetengoa mi madreque
• tiene 90 años¿eh?y mientrasella no se muerapiensoqueno me puedomorir yo: ¡encuentroque le tocaa

ella primero!” <G07:15

)

• “no tengoesaconvicción de decirquesoymayor... Soy o no soy, los añosestánahí peroen la vida estoy
• aquí.Tengohijos todaviajóvenes...Y vamos,quetodavíano soy abuelo(...) tengoedadya paraserabueloy
• casi bisabuelo,a mi edadhay gentequees bisabuelo,pero esodicen quehacevejez, no creo yo que..,al
• revés,a lo mejorhacequerejuvenezcamás.(.5. Y cuandovenga, llegó,y si no vienemi madretiene 88 años

y estámejorqueyo...” (EMS:11 o verGD4:14)

La edadtambiénesmencionadapor los mayorescomo un factor al que aluden
como indicador,aunqueno siempreclaro, de envejecimiento.Como ya tratamosen otros
apanados(8.2.y otros) la edadsepresenta,en ocasiones,comoun factorque explicatodo.

• Se observóen el apanado10.1. la preferenciapor “personade edado gentede nuestras
• edades”,por ejemplo,anteotros términos.Prefierenestosconceptosquizás porque son
• a]go más indefinidos, más objetivos y descarnadosdel matiz despectivo. Nadie puede

negarquetienen“determinadaedad” y al mismo tiempo setrata de una alusiónimprecisa
que derivaen que el teneredadno supongasiempreunahostilidadtantransparentecomo

• lo suponeel término“viejo o anciano”.
• La edad es aludida como el “chivo expiatorio” y como culpablede todo lo que
• conducea la vejez. Pensemosque desgranandosus testimoniosvemosque detrásde la
• “edad” estánqueriendodecir “paso del tiempo”, “lo que tiene que ser”, en definitiva el

• Ya se ha tratado en otros apartados la relevancia de la situación de viudedad a distintos niveles. Al
principio de este capítulo vimos cómo la confusión en la autoidentificación era mayor en las mujeres. Por

• ejemplo, muchas mayores <jubiladas o amas de casa> se definen como ‘viudas’ antes que como ‘mayores’ u
otros términos. Parece que prefieren identificarse con esta situación (común a otras mujeres) que, al menos,

• tiene una desconsideración social menos fuerte que el concepto de ‘viejas, marujas’, por ejemplo.
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procesode envejecimientocomo algo inexorable,Pero se sientenmás cómodoso menos
responsablesde susituación,por lo visto, empleandoesteconceptoqueno el de vejez que
podriasersinónimode lo quea ellosseestánrefiriendoen realidad.De nuevola edades lo
que marcael “ser mayo?’. Jubilacióncomo “fin”; es la idea de que la edad“tope” para
resolver la vida son “los 60”. Por ejemplo, los 60 años(GD4, EMI), 65 (0D7, FMI 1,
GD5) ó 70 (GD2, 0D9:7) son señaladoscomo un punto de inflexión que marca el
principio de la vejez. ¿5

0
“H.- Sí,cuandolleganlos 60 añospuessenotamucho..
H.- Todapersonaquealos 60 añosno hayaresueltosuvida no la va a resolver!
H.’Esosi, parecequeaestaedadtedascuentadequevassiendomayorpero¿hastaentonces’? (GD4:145 ¿5

“alrededorde los 60 añosque por muchascircunstanciasy muchasvariacionesque ha~Ta habido pero a
partirde los 60 añosla genteempiezaa seranciana,aunqueno lo quieranaceptar.(.5quesi debehaberuna
barrerapuespara mi está alrededorde los 60 años.aunquedesdeluego hay muchísimagenteque tiene 70 y
todavía.,.”(EM1:4 o ver EM11:2: “... a los 65 haypersonaque ya está desgastada,y lo quebuscaes reposoy
tranquilidady hayquien...”y véase005:21, GD7:14)

La edad adquiereel significado a veces de “enfermedad”;cumplir años es un
accidente inevitable, algo “fatal”. La edad será una metonimia para referirse a
envejecimientoo vejezen sentidonegativo,y asíedulcorarlos significadosnegativosde la
vejez. Mencionanla edad como productoradel cansancioque ahora sienteny del dolor
fisico que les impide hacerlas tareasde la casacon rapidezy seguridad.

“Cuando te cansas;mira. yo de 56 ó 57 años,yo limpiabaencasay me iba a trabajar...hacíatodael trabajodc
casay me iba a trabaiary bien! (.. .1 ahorano...” (GD9:75

En la edadestáel misterio,
- Es la enfermedadmásgravequehay (.5.” (0D8:1 1 o ver 008:12: “nosotrosestamosen la terceraedad
pero ¿cuandoentremosa la“cuarta?!...(.5 Nosquedarnosen la~

porqueyo. a los 60 añosfue cuandoya empecéa notarque medio un bajón,y ellas dicenahoraigual y
dicen: ‘¡uy!, si ya medueleunarodilla, o inc dueleel brazo”..” (EM4:9 y véaseGD9:5, 009:10,005:145

La edad,el pasodel tiempo en general,el no poderhacer“determinadascosas” por
los avancesque suponeel pasodel tiempoy la posibledesconexiónde los mismos(acceso
a ordenadores,euro,desarrollode los hijos, pe.)... tambiénesaludido por los mayoresque
sientencon los cambiosaceleradosque el “tiempo se les escapa”de entre los dedose
indefectiblementeles envejece(véaseapartado9.1. y 10.1.). El problema en sí es “ser
viejo”. Serviejo se erigecomo verdaderotraumay problemaen sí mismo. Aunqueresulte
abstractoy paradójico,pareceque les convence (¿tranquiliza?)pensarque ser viejo o
entraren edad es la causade los problemas;“a mayor edadmás problemas”es la fórmula
que amuchosles parececierta,o mejordicho, inexorable,inevitable:

peroyo creoqueal pasode másedadmásproblemas¿no?así lo entiendoyo. Unapersonaque tiene60 años
por eiemploaúnestáen unaedadque la vida la ve muy bonita, pero despuésentrasen más edad, (.5 traen
problemaso enfin cosasque te hacencambiar esnormal!” ~EM11:1)...Y cuandoentramosen edadpuesno sé
porquésenoshacemal genio,no tenemospaciencia...(...) Si unapersonahasido alegre,si no le ha faltadonada,
ha estadosiemprebien ¿porquédespuésves esecambio?(.5 si seráel ser viejo. Entoncesesto puedeserun
problema...yesque no séel porquédespuésproblemasnofaltan...”(EM11:5

)

Perosiemprehayproblemas,y másenestasedades...”(009:17)
“dejasde ver a Juanitoy a Pepitodurante5 años,y un día te los encuentraspor la calle con su retoño,y su
retoñoesun tiarrónde 20 años,con2 metrosdc estatura(.5 te hacesentirmayor...”~EM3:11,verGD9:85

10.3.UN MOSAICODE REPRESENTACIONESSOCIALES SOBRELOS MAYORES

“Todo cl mundoquiereliegara viejo, peronadiequiereserlo”(Matin Heid)

¿5
¿5
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Con esteapartadocaminanosdesdeel concepto-identidadde ser mayor (a nivel
personal)ya tratadoa desarrollarel sermayordesdelos demás.Tengamospresentela idea
de identidadcomo construcciónsocialy en interaccióncon/desdelos demás.Ya podemos
anticiparpuesla respuestaal interroganteplanteado:ser-estar-hacersemayor ¿percepción
personalo etiquetapsicosocial? Si los mayoreshablande “sentirse” mayorescomo algo
personalpensamosque ello no exime de que seaconformadodesdela negociaciónsocial
de lo que es sermayor.Es decir, aunqueellos no sonconscientesde estainfluenciaqueda
claro que ese“sentimiento” que parecepersonalestá,en todo caso,construidodesdelos
demás.Sólo desdeestepunto de vistaentendemosel procesode envejecimientocomo algo
en continua(re) adáptacióny (re)definición.

Tratemoslos testimoniosdiferenciadosde los mayoresacercadel sermayor como
“algo que se percibepersonalmente”o como algo“definido desdelos demás”.En relación
a la primera ideade “uno esmayor cuandosesienteo seautopercibemayor” parece
claro que estáinfluenciadapor la pérdidade autonomíay capacidadparaestaractivo que
ya hemoscomentado.Aunquelos mayoresno siempreseanconscientesde la imbricación
de factores psicológicosy sociales(no lo manifiestan en términos teóricos; no tienen
porquéhacerlo),el sentirsemayor (del verbo sentir, sentimiento,percepción)se equipara
aquí con el “hacersey construirse” (uno mismo desdelos demás)la identidad de “ser
mayor”:

esode laedady esoyo creoqueesrelativo. Eso va concadapersona,esoes innato en cadapersona.La
gentees joven o mayor sentin quieranserlo ellos, yo puedosermayorperotengoganasde disfrutar la vida
comotú quetienes15 añosahora.(...)“ (EM8:11)

Esodependede las ideasde cadauno.
- Hay quienes mayor el mismo día que nace,se sientaya mayor,y yo me siento joven, y tengo 65 y...”
(GDIO: 12)
“Yo todavíamayor no me siento (...) Una se empiezaa sermayorcuandounaquiere sermayor. (.5 A lo
mejorpersonasmásjóvenesqueyo se encuentranmayorqueyo...” (EM16:4-5,yverGD1O: 13, EM1:4)

Pero vemosque este hacerse-sentirse-sermayor seríalo contrario a la ilusión de
vivir, tenerproyectospararealizar,estaragustocon lo que sehace;enúltima instanciacon
la actividad. Como decimos, el ser o hacersemayor no es un sentimientoabstractoy
subjetivo sino construidosocialmente.Así lo manifiestaC. Domínguez,responsabledel
programade mayoresde Getafe(Madrid), enla entrevistaqueconcertamos:

no es la edad,no essolamentela edad,la edaddesdeluego... (...) queno puedeshacercosas,queya no
te sientes tan fúerte. tan capazde asumir eh... eh... retosque asumíasantes,las personasse sientenmás
pyg~es. (...) una personavital, con ganasde vivir, con capacidad,que..,quees activa, esapersonano es
vieja, tiene añospero no se sientemayor (,.) muchoque ver con la falta deautonomíay con las ganasde
vivir...” (EE1O:11-12)

La mezcolanzade factorespersonalesy subjetivoscon/desdela visión social (he
aquí una de las basesdel enfoquepsicosociológico)de sermayor es, en resumen,lo que
destacanalgunosde los expertos:

cadauno, escuandolapersonase sientemayor,la personase puedesentirmayorde unaformamuy feliz,
y se puede sentir mayor de unaforma muy infeliz (...) el envejecimientodebemedirsedesdeparámetros
subjetivos,aunquees dificil con estetemahacerestadísticas(.5 es algo absolutamentesubjetivo, marcado
porunoscondicionantesfisicos y por unoscondicionantessociales...”(EEL7: 11 ó verEE12:7-8)) -

Uno empiezaa ser mayor cuando empieza a “recordar demasiado”,a estar
melancólico,atenermásretrospección(pe. EM6:7, EM16) que proyección.Recordemos
que esta podía ser una de las reacciones“defensivas” de los mayores.Por ejemplo, la
regresión,el recordarel pasadoy centrarla identidaden él, puedetenerefectosnegativosde
‘huida”, desvinculaciónsocial, introversión,no adaptacióna la situaciónactualy a la realidad
social en la quevive. Pero la reminiscenciao el recordarel pasadopuedetenerun sentido
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positivo, y dar un significado de continuidada la vejez. La comparaciónde Laforest lo
expresaclaramente:“al igual que la mirada del alpinista que ha conquistadola cumbre
puedeabarcar la monta.Oa,así la reminiscenciaesesamiradaque el ancianollegado a la
cumbrede la vidapuedeproyectarsobreella Losadelantosy retrocesosquehanjalonadola
ascensiónaparecenen una nuevaperspectivay toman ahora el valor del conjunto al que
pertenecen”(Laforest,1991:106).Por tanto,ha quedadobastanteclaro quecuandoun mayor
contemplala vida desdela cumbrepuedevalorarla en suconjunto,comoun todo, como una
experienciaglobal queda sentidoahoraa estapartede la vida queseríala cumbreen sí. Que
la vejezse percibadeestemodoo simplementecomoun fin incidirá, pues,en la adaptacióno
no del mayora su “nuevaidentidad’y Jugarsocial.

Y junto a todo ello, la otra ideanuclear que se percibe sobre“la sociedadte hace
mayor” no puedeentendersesin la percepciónpersonal,pero más bien a la inversa: lo
personalderivay se construyesobrelos cimientosde lo social.Recordemosla concepción’
adoptadapor Torregrosa(1983), Gergeny Shotter (1989), Gergen(1991), Crespo(1991,
1995), entre otros. Traslademosla opinión de los sociólogos entrevistados,primero J.
Alvárezy luego la defl. GarcíaSanz: ¿5

no es tan importantela autopercepciónsinola imagen (.~) la que ellosrecibende su entornoque se están
moviendo,(.5 hay unaciertaInarginaciónlaboralcomoconsecuenciade la edad(EE18:II) (.5 en la mujer.
subellezao no bellezaquesedeterioracon la edad,entoncessilo perciben,peronuevamentees el entornoel
quele estálanzandounaimagenquele sirvecomo espejoparaverseasímisma.” (EEI8: 125

- el mayoryo creoquees un hechoqueno seproduceun día y a unahora determinada,es un proceso nos
vamoshaciendomayores, cli!, nosvamoshaciendomayores(.5 tiene connotacionesobietivasy subjetivas
(9 ser mayorpuesesalgo...es algo subjetivo, es decir, es la sociedadla que de alguna maneranos hace
mayores,nos hace mayores. ¡cli!. y es curiosoy cada sociedadtiene unamaneradiferentede... de hacer
mayor e inclusodentrode la propia sociedad;(.5. fíjate como el conceptodel mayor lía dependidode las
diferentesconnotacioneshistóricas (.. .5 dos camposdonde podríamosdefinir la objetivación del hacerse
mayor, puedeser: mnturacori la sociedad,(...) .. uno se va aislando.uno se va individualizandoy dos,eso
tiene tambiénunasconnotacionesfísicas,yo creo queson ¡a dependenciafisica,(...) a vecespuedeir unido,
pero no siempreva unido,por ejem lo cuandouno deade trabajarfisicamentepuedeestarperfectamente

.

pero,sinembargo,esoes unaruptura~..” (EE3:5-6)

Nuestrasactitudes hacia la jubilación, hacia el trabajo... incluso los valores más
básicosson construidosen/desdelos otros queactúancomo espejoen el quenos miramos
e identificamos.Pero este espejo no es algo externo sino que también se conforma en
virtud de un consensosocial negociadoy en continuareconstrucciónde cómo y qué tiene
quesereseespejo.En generalel espejo-percepciónsocial (imagensocial, representaciones
sociales)es mucho más negativoque sus autodefinicrones.Entonceseste choque de la
identidadpersonalcomo “no mayoresaún” y la imagen social “de mayores” es lo que es
desgranadoen esteepígrafe(véasepe. GD1O:4: “nos dicenque somosunosantiguos...
(..) te dicen “el viejo verdeeste”...)

Sonlos demáslos queles estigmatizany les ven viejos. Ademásdel envejecimiento
progresivo(que muchosempezarona notarcon 40-50años),el tratamientoporpartede los
demásde “usted” o la concepciónde que el tiempo pasaaceleradamente...hacenque se
sientan“mayores”. A bandade que uno vaya notando progresivamentelas limitaciones
fisicas... los demás acentúan(o atenúan;en cualquiercaso influyen) el procesode ser
mayor. ¿5

Yo, yo, yo soyel que digoeso, quea nosotrosnosvenviejos, no esquenosotros...
- Seamos(RISAS)...

seamosunosdesadaptados,no, no, no, esqueel conflicto generacionalexistesiempre...”(GDS:195
“todos los compañerosme decían.de broma,desdelos 58: “el jubilado, el vejete. el abuelo, el x’ayo (...) y
cadavez quete poneslas gafasoyesquetedicen: “viejo, viejo. viejo (...) te acabapesando:sin histeria.¿eh?

,

perolo acabasnotando,y como es real...” EM3 :6 o ver EM3 :11: “.me afectómuchomásel ciJa queiba por la
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calle (...) No tehan dicho: “oye, ¿tieneshora?”, sino quete handicho: “perdoneseñor,lleva hora”, esachicano
• sabeel “hachazo”quemeasestó...”

)

e
• La confusiónconceptualy la indefinición del “ser mayor” puedeexplicarsepor el
• rechazo a la identidad como mayorestal como se proyecta actualmentedesde/enlos
• distintoscontextossociales.Es decir, como la identidady conceptode mayorestácreada
• desdeel consensosocial, y como en esteconsensopredominaunaideade negatividad,esto
• influirá a su vez en unaconstrucciónde identidad,cuantomenosdificil, confUsa,truncada.
• No hace falta añadir de momento nada sino confirmar el proceso negociador, en
• interacción,en el quese(re)construyela identidady vivenciade sermayor.
• Por tanto, si hastaahorahemosprofundizadoen la autopercepcióny autoconceptode
• ser mayor, ahoranos centraremosen las actitudes,imágenesy representacionessocialesde
• las personasmayores.Se intentaprofUndizarsobrela forma en que los mayoresson vistos.
• por la sociedad,por la poblaciónno mayor.No olvidemosquelas actitudesde los mayores
• comoaccionesdiscursivascompartidasno puedenentenderseadecuadamentesin conocerlas
• representacionessociales,y a la inversa.Cómo seanconsideradosy tratadossocialmentelos
• mayores se refleja, pues, sobre la actividad-pasividadde los mayoresy sus estructuras
• sígnificacionales.
• Partimos de la idea de que imagen, tratamiento y representaciónsocial son
• conceptosdistintos.Pero,paranuestrocasohemosunificado los mismosen esteapartado

aún a sabiendasde que cadaconstructoes diferentey aportaunosmatices.Hayque tener
• presenteque la “imagen social sobrealguien” (idea másabstracta)no es lo mismo que el

“tratamientoque se recibe” (algo más concreto)o la “representaciónsocial” (concepto
• globalizador)8.En estecasolo hemospuestoen un mismo ejeporqueplanteandotanto las
• imágenes como el tratamiento9 nos aproximamos a las representacionesdesde la
• percepciónde los mayoressobre lo que la población de otras edadespiensande ellos.
• Como nuestroobjeto centralno erandesglosarcadauno de los conceptoshemosunido los

discursosbajo su comúndenominador:“los mayoresdesdelos demás”.
Se aborda,inmediatamente,cadauna de las partes-imágenesde la vidriera, mosaico,

• puzzleo collage que conformanlas representacionessocialesde los mayores.En un primer
• apartadose disciernesobreun discursoambivalentepredominantetanto desdelos mayores

como desdelos expertosentrevistadosy otrasinvestigacionessobrelas imagenesde la vejez,
mejor dicho “vejeces”. En la segundaparte desmenuzaremosel discursode negatividade

- predominanterespectoa la vejez. Se acabará-en el tercer epígrafe- con los discursos
concretossobreel tratamientoinstitucionalquelos mayoresperciben.

e 10.3.1.EL DISCURSODE LA AMBIVALENCIA: ENTRE LA GERONTOFOBIAY LA
GERONTOFILIAe

• De entrada,hemosde decirqueel puzzlede imágenesqueserecogenno estánnada
• claras: igual se presentanen blanco y negro queacolor. Es decir, el conjunto de la visión
• de los demás se asemejaa un claro-oscuro,a una pintura abstracta,a una pinturae
e
• Parece observarse desde los discursos de los mayores, que las ¡mágenes y representaciones
• sociales se construyen más desde el tratamiento cotidiano hacia ellos (desde la familia, instituciones, pe.)

que desde los mass media (TV, pe.> a cuyas referencias no aluden.
• Hemos de decir que en la fase aplicada (en las entrevistas y CD a los mayores) no se podía
• plantear la cuestión con el concepto de “representación social” extraño y ambiguo no sólo para los mayores

sino para la población general. Por ello se optó por “traducirlo’ a los conceptos más prácticos y conocidos
como “imagen social’ (para obtener una idea más abstracta) y “tratamiento social’ (para obtener un discurso

• más concreto> de la población no mayor. Las preguntas se pronunciaban en esta línea ¿cuál cree que son las
• imágenes sociales de la gente mayor? Aún así, habla que explicitarlo algo más para que se nos entendiese el

objeto de la pregunta, diciendo, ¿cómo soles ve a los mayores? ¿cómo se les trata? ¿qué piensa la gente no
mayor de los mayores?

e
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impresionista,difuminada,poco delimitada.Aún así, se apuntaránlos discursosgenerales
y los maticesdiscursivosmás reveladoresde estacaradela “realidad” de los mayores.Hay
un discursocomúnteñido de negatividad,cuyos discursosconcretosparecenconfirmar,
desgraciadamente,algunosde los estereotiposnegativosya apuntados.

Algunos de los mayores tenían un concepto de ser mayor negativo, se
autoidentificancomo “viejos”, y además,su autopercepciónesmásnegativaque la imagen
social. Pero la mayor parte de los mayoresmuestranun autoconceptopositivo cii

relaciónal conceptosocialmásnegativoque se tiene de los mayores.Piensanque se les
ve peor de lo que ellos se autoperciben.En cualquiercaso,el autoconceptoe imágenes
socialessobrela gentemayor sondostemáticasquerequierenestudiarsede forma paralela
y por ello se ha unido ambasáreas.

Tenemosquerecordarla teoríaesla del Etiquetaje, Estigmatizacióno “labeiing”. La
etiquetaque sesecuelgaa unapersonaes un buenejemplode quela representaciónsocial de
la vejez es una profecía que se autocumple;por un lado está el hecho de que nuestro
comportamientocon respectoa los demásse basano tantoen cómo son en realidad, sino en
cómo lo percibimos.Porotro lado, nuestroautoconceptoseflindamentaen las conductasque
nuestrapresenciay comportamientoevocanen los demás;de ahí quesi se nospercibedeuna
maneradeterminadapodemosacabarautopercibiéndonosde esa misma forma, lo que hará
quenoscomportemosy nosdefinamosa nosotrosmismoscómo nos percibenlos demás.Los
mayores,si se autodefinencomo “viejos” sus conductasirán parejasal estereotiposocialde
cómo se comportauna personavieja, y acabaráasumiendola imagen social que los demás
reflejan de este aspecto.Estasson, de forma somera, las tesis que defiendela teoría del
etiquetadoo ‘<labeling”

Si en general se percibencasi todas las imágenescon tintes oscuros,un discurso
máspositivo parecentenerlos mayoresde estratossocialesprivilegiadosal sentirsemejor
consideradossocialmente,másqueridos.Tambiénpareceobservarseun discursopositivo
general en zonas rurales e intermedias (relaciones más estrechas inter e
intrageneracionales)que en zonasurbanasy megaurbanas.Los de menor estatus,y las
mujeresmayores(sobretodo las amasde casa)piensanqueson peor consideradasa nivel
social.Estaspautassegúnhábitat,géneroy estatussocialtambiénson detectadasdesdelos
expertos(EEl, EE3, EES, EE1S,pe.) como desdeotros estudios.Aunque se tiendehacia
una revalorizaciónde los mayores,dependedel aspectoque evaluemosobtenemosuna
imagen más o menosdeterioradade los mismos.Veamosa travésde algunosexpertos,
cómo el hábitat, la situaciónde salud-dependencia,el estatus-profesión(ingresos)y otros
condicionantesincidensobrelo quevenimosdiciendo:

encl ámbitorural se les percibecon respetoporquesonun grupode presiónfortisimo. son la mayoríade
lapoblación. En el ámbitourbano,buenocomo algo que no se quierellegar, la genteno quierellegar a ser
viejo y dan muchapenaenocasionesy comoun estorbo...”(EEIS:12y véasetambiénEE3:45

________________ ¿5
10 Para Kuypers y Bengston (1973, en Algado, 1997:25), existe un modelo social, un estereotipo que se

propaga socialmente, que presenta a los mayores y los etiqueta como seres dependientes e incompetentes, que
experimentan una pérdida de roles y disminuyen sus referencias de grupo. Como consecuencia de esta
socialización se les imprime una etiqueta de carácter negativo, su autoimageri vendrá influenciada por estos
estigmas. Según Bengston (1973, en Bazo, 1990:12> esta teoría puede ayudar a explicar algunas conductas de la
gente mayor como la que deriva de etiquetar a una persona como “senif’ o “dependiente”. La persona será
percibida y tratada según el significado social de la etiqueta, lo que va a condicionar la conducta de la persona
mayor, que verá modificados sus roles, estatus e identidad. De todas maneras, a pesar de constituir una teoria
importante, suele ser criticada por tener limitadas sus posiblidades debido a la naturaleza de sus términos (Bazo,
1990) entre otras deficiencias.

Por ejemplo, Estes y Binney (19895 comentan la “biomedicalización” de los problemas de los mayores
como uno de los problemas en estas edades más importantes hoy. La naturalización de los problemas (es decir,
la vejez como problema natural e inevitable frente a que se puede hacer poco más que “medicalizarlo”> es
utilizada como estrategia para estigmatizar esta etapa y, de esa forma, justificar la marginación continuada a que
se somete a la población mayor Esto puede constituir una forma de “ageism” o prejuicio contra la edad.

384



e
• “(hablandodel augedel asociacionismode inayores)...(...)ha habidoun cambioespectacular.de unaimagen

negativa,el mayor (...) ahorava los mayoresno seretiran de la vida social,no ahoralos mayoresya no se
• retiran de la vida social, continúanestandoen la vida social, continúanparticipando, su imagen se ha
• reforzadoen los últimos añosde unaformaextraordinaria,incluso la imagende eseviejo decrépito,mayor,
• obsoleto, está desapareciendoy se estácristalizandouna imagen social muy importante. Otro ejemplo
• concreto,los bancos, los bancoshan cambiadoradicalmentesu imagen (...) apareceuna parejade gente

mayor bailando¿eh?imagende dinamismo.Y luego, por otra parte, las políticas públicas, las políticas
públicashan sido muy importantesenesteprocesode valorizacióno revalorizaciónde la ima2endel mayor

,

por muchasvias, primera: la politica de protecciónsocial al grupo social quemáshanbeneficiadoes a la
• gentemayor...” (EE4:3y véasetambiénEE1:4)

• Porotraparte,si el capitulo 7 concluíacon un consensodiscursivo de los mayores
• sobre“cualquiertiempo pasadofue peor” al referirsea suscondicionesvitales y laborales,
• no encontramosla mismaconcordanciarespectoalas imagensocial, ya quepiensanqueen
• estacuestión“cualquier tiempo pasadofue mejor...”. Es decir, reconocenque ellos han
• tratado (y tratan) mejor a sus mayoresy sus antepasadoseran, generalmente,mejor
• consideradosy apreciadosque hoy. Peropodemosobservarcómo los discursosde los
• mayoresson poco acordescon los análisisde los historiadoresaludidosen el epígrafe2.1.
• Los investigadoresquehanestudiadoala vejez desdeuna perspectivahistórica concluyen
• en que los mayoreshan sido “ensalzados”o bien“abandonados”(los dos polos) segúnla
• época,la culturau otros factoresconsiderados.La ambivalencia,y no siempreun mejor
• tratamiento(como piensanalgunosmayores),ha sido característicadel pasado.El
• sociólogo Cano (1990:73-75) nos remite al pasadopara constatarla vejez como “una
• maldición” segúnla antiguaGrecia”. Pero los mayoresmanifiestanun peor tratamiento
• respectoal pasadoporvariosmotivos:
• 1) se refierena sus antepasadosmáscercanos(padres,abuelos)e inmediatosque no eran
• (no serán)abandonadospor sus hijos (que son los mayoresde hoy, ellos mismos). Han

convivido con sus padresy abuelosen sus casasy les han cuidado“hasta la muerte”. Sin
• embargo,no secomparancon otrasépocasy otras culturasque otorgaban(y otorgan)un

tratamientomásnegativo,o al menosambivalente.
• 2) No observanni tienenpresentelas mejorescondicionesmaterialesalcanzadas(mayor
• independenciaeconomíca,salud, preparacion..)...y tampoco lo contrastan con un

tratamientoinstitucional,aún incipientey falto de mejoras,pero másprofesionalizadoque
nunca(serviciossociales,pensiones,sanidad,etc.).
3) Intuyen, observandoel entornode algunosmayores,que puedenser“abandonadosen
una residencia”por los hijos o hijas -las eternascuidadorasqueya no estarándisponibles
porque trabajan-.Por ello transmitenuna idea pesimistay de miedo hacia cómo y pore quiénserántratadoscuandoseandependientes(véasecapítulo 11).

Debido a estasvaloracionestransmiten,coherentemente,un discursosimultáneo
positivo y negativo, pero con predominio de la negatividad.La contrapartidaque los
mayores perciben de poder disfrutar los avancessociales alcanzadosparece ser la

• “deshumanización”y tratamientomenos“familiar” hacia los mayores.Para muchos el
• “precio” que hay quepagaresmuy alto y preferirían,a vecescon unanostalgiaengañosa,
• volver al pasadode sus mayores.Muchosde los participantesde nuestroestudiodestacan
• el respetoque antesmostrabanante sus mayores,bien fuerapor una mayor admiración
• bien por una educaciónmásrepresivay de mayor respeto.El tema de la educaciónesune ________________

• En un capitulo (‘A los dioses no les gusta la vejez’) de su obra, alude a la mayor representación
• de la juventud en la mitología y en la historia como lo deseable. Expone una serie de valores predominantes
• hoy como potenciadores del rechazo a la vejez que pueden ser, resumidamente: orientación al presente o

futuro, orientación cultural intramundana, cultura del trabajo, productividad; consumo; individualismo, entre
• otros. Todos estos valores ya comentados desembocan en que los mayores sean y se sientan poco
• apreciados, o incluso rechazados. La vivencia de esta etapa (menos productiva, menos consumista -desde
• una orientación productivista-, orientada al presente) se torna difícil (a veces imposible> con los valores

predominantes.
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tema recurrenteal que aludensin preguntarlespor ello (ver capítulo 10 y 12). Exponen
dudassobresi el respetode antañoeramayor e implicabaadmiración/cariñoo más bien
represióny miedo.

¿5
(...) antesteníamosmáscariño fainiliannentey respetábamosmás a nuestrospadres, que no podíamos ¿5

levantarleslavistaporque... ¿5
- Oye,oye! (- Eso esverdad)esoera;resnctoo miedo?... ¿5
- Esoeramiedo...

...a mi padre,muchorespetopero tambiénmiedo cli!, con mis hijos no ha habidoesadistanciaquehabía ¿5
conmis padres.Cuandomi padredecía(...)

- (...) en aquellaépoca,queesoesverdad, la convivenciafamiliar entonceseramáscercanaque la dc ahora

,

ahoralagentees aleomásindependiente ~“(OD1:7) ¿5

“u.- (...) .. Antiguamentelos viejoseranmejor tratadosque hoy, porquenosotrosa nuestrospadreslos hemos ¿5
tratadopuescomopadresqueeran,o seaque los hemostratadomaravillosamente.En cambiohoy en dia no nos ¿5
tratancomonosotrostratábamosa nuestrospadres(.5 Peroel cariñocine teníamosantesa los viejos no lo tiene ¿5
hoy endia.(...)que tenganun pocodecompasión(.5 ¿5
(...)H.- Yo digoqueantessele teníarespetoalos padres...”(GD4:19-20, verp.c. EM]J:3)

Asi lo expresatambiénuno de los expertosmayoresentrevistados:
¿5

“Los viejos, hoy, pasana serun poco desconsiderados(...) porlasociedad,y es quehay muchosy esoantesa
unviejo se le teníaunaciertaveneraciónenel puebloe incluso habíapueblosque se regíanpor un conseiode
ancianos,ni quedecir tiene queen Grecia,esosancianosque se recogianen el ágorapara pensar,meditar,
calcular y juzgar los problemasque tcnia lapropiasociedadgriega,pueseranpersonasvaliosasporquecon
suexperiencia(...). Hoy esaexperiencia,aunqueseamucha,sindudaalgunaesdificil de transmitiry además

,

encima,no se les hacecaso(.1, se piensaquesonunosvicios que estángastadosy la verdad es que nuestro
tiempo nosdejapocasposibilidadesde transmisión...”(EE2:4)

La historia másrecientede las imágenesde los mayoresdesdeprincipios de siglo
(paraun recorrido histórico véase2.1. y 3.3.) nos confirma estepuzzle o collage de las
imágenesy tratamientohacia los mayores.Siguiendola idea de LópezJiménez(1993: 61 y
ss.),la construcciónde la imagensocialde la vejezmáscontemporáneapartede los años30,
con una generalizaciónde la imagen del mayor como “jubilados”. La idea inicial era la
conquistasocialdel descansode los trabajadores.Ya en los años60 se desarrollael concepto
deterceraedadparadar coherenciaal descansoy al consumoal mismotiempo. A finalesde
los 70 se desarrollauna imagende la vejez que se asociaal declive fisico y a la muerte,
yuxtapuestaa formasdejubilación anticipaday un ideal devejezsinónimode ociosidad.Hoy
las representacionessocialesen tomo a estesegmentode población se puedecorroborarque
sondiversas,ambivalentesy contradictorias.

Se construyeun acaloradodebatesobrela cuestión¿habíauna mejorconsideración
a los mayoresen el pasado?¿seles apreciamás hoy o en tiempospasados?Pareceque
concluyen en que antes era mejor el tratamiento, o mejor dicho, en que no se puede
generalizar:hay de todo. Las mujeresmayores,en concreto,percibenunadescompensación
entreel apoyoqueellasprestany el tratamientoquerecibeny recibirán...

Y los hay que no los aguantanni la familia, aquí enel pueblo todosconocemoslos jaleos que hay con los ¿5
mayores,perodespuéspara laherenciatodosvienen... “O
(.5- (...) ¡a los viejos nadielos quiere! hoy.., no digo aquíen Cocentaina.digo en general,a los vicios nadielos ¿5
quiere

.

(.5-Nosotrasadorábamosa los viejos. yo ami abuela¡ay!..

.

- De la edadde nosotrasliemos tenidoanuestrasmadreshastaúltima hora y bien, pero las ¿estageneraciónque
viene?¡ni hablar! (.5 lasmadresno quierenmolestaralos hijos paranada...
(.5- Perohaydetodo,antesy ahora

.

- Yo veoquela gentejoven,yo quésé.esmejorqueantes

.

- ¡No! la gentejoven ahorano aguantanalas madreshastalos 80. o los 90

¿5
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• (.5- ... las abuelasseencargandelos niñosy despuéscon unapatada a la calle! (0D9:1O-ll ó ver GD4:18:

Ustedes,comoyo, suspadresmurieronsiempreasu vera(.5 senoshamuertounaseñoraqueeratía de ini
• mujer,no lamadre(.5ellay mis hijas“abuelaparaaquí,abuelaparaallá”. Y aquímurió enmi casa(.5, y no era
• sumadrey no la mandamosa ningunaresidenciaUY esoesmuyduro...” (GD4:18)

• Ademásdel peortratamientorespectoal pasadomuchosincluso tienenque ayudar
• con su pensióna los hijos, cuidandoa los nietos (véasecapítulo9.5, pe. GD7:17), etc. Y
• como ya se puedededucir de lo expuesto,aluden como una de las causasdel peor
• tratamiento actual a la incorporación de las mujeres al mundo laboral. La menor
• disponibilidadde las mujeresjóvenescomo cuidadorasconstituyela caranegativaque las
• mayoresdestacanrespectoa la inserciónlaboral de las mujeres,de sus hijas. Hastahace
• pocosañoslas mujeresse encargabande los mayoreshastael final

“M.- (.5 como lasmujeresno trabajabanninguna,estabanmáspendientesde los abuelitos.Hoy en dia como
las mujeressevana trabajarno los pueden tener

.

• M.- Puesno los puedetener nadie... Nosotrosaún porque noshan criadode aquellamanera(M.- Ah! sí), y
• un rincóndecasasiempreeraparalos abuelitos(.5pero hoyendíatodos trabajan,todosvancorriendo...
• (SM.-Yo no digo queno selestratecomoantesperocomotienesque ir a trabajar no pueden tratarles como

antes (M.- No puedeser),no escomoantesque las muleresmayorescomonosotrasya no ibana ningúnsitio
y estabanpendientesdelos abuelitos.de losque fueran...” (GD’7:16)

• “.. Porqueantesse las teniaun respetoy ahora ya no. (...) no salíalos diasde fiestade soltera;a mi madrela
• dio unaparálisisy yo salíapoco; y hoy sin embargopuesno. Hoy la gentelas lleva aunaresidencia,la llevan
• acualquiersitio y no la aguantan con ella. (.2) Mejor antes,mejor antes,porqueahora“La vieja ésta,la vieja

ésta” ( tÚ eresun trastoya!. no noshacenni caso...“ (EM5:4)

• Otra pruebadelpeortratamientoactualesla falta del tratamiento de usted (que ellos
• utilizaban y utilizan aún hacia los mayores)desdealguien que no les conoce.De nuevo,
• reafirmamosla influencia directadel lenguaje.Hacia esteaspectomuestrandos discursos

superpuestos:1) uno de aceptación(ahora más cercaníaen las relaciones,más igualdad,
• educaciónmás liberada)y 2) otro de rechazo(anteshabíamásrespetoa los mayores,más
• unión de las familias...; aún siguentratandode vd. a los padres...).Pero suelepredominar
• un discurso ambivalente;de petición de respeto y al mismo tiempo confianza y
• desaparicióndel “miedo” queantesse teníahacialos padres.
e
• “. . .Yo ahoramismoa un señormayor,aunqueyo ya soy mayor. no le hablo de tú. siemprele hablo deusted

.

• hay un respeto. (.5 creoqueanteshabíamás respetoqueel quehay ahora. Yo aunaseñoramayorjamásle
diría de tú, y esono esfalta de vergílenzani nadasino que soncostumbres.Hoy dia lagentejoven siempre
estáncon el tú y el tú y bueno,a mí memolestaque la genteme llame de usted...(.5 Tú a mí me dices de
ustedy yo te digo: “Ché. no mehagasmayor”, y sin embargoyo por ejemplo a una personamayor no soy

• capazde decirle de tú. me cuestamucho,hayunrespeto,hayunaeducación... (.5 Se les respetamenosen el
• lenguaje. (.5 gentejovenque se pasany tal: “Eh. tío, oye. oye tío”, y ese hablarde tío a mí me pone de

mala...mepone descompuesto.Y yo no admito esapalabra de tío y palabras más raras. (.5 pero hay mucha
genteque sepasava del respetoal libertinaje, esopiensoyo.” (EM8:8)

• Más quedecantarseporun tratamientode tú o usted(muchosprefierende usted),
• les pareceindiferentesi seevocacon respeto,si notanque sonbien tratados,pe. GD1:6:

“yo a mi niña, desdeque tenía dosañosy empezóa hablaryo digo: “No, no, tú a mí me
• llamasde tú”, mi suegrase subíapor las paredes(...)“¿Así vas a educara la niña?,¿asíte

va a respetar?”...Hoy tiene cincuentaañosy no tengo ningunaqueja de mi hija, yo la
• enseñéa llamarmede tú y merespetapuesnormalmentey metratacomolo que soy...”. El
• temade tutearo ustearsaleen variasentrevistasy grupos.Reivindicanun mayorrespetoa
• travésdel ustedpor ejemplo,pero en el fondo lo quequierenes unamayorconsideracióny
• respetogeneralseautilizando el ustedo el tú... La exigenciadel usted seconvierteen una
• excusaparacriticar la falta de respetoqueperciben.
e
e
e
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“...Y despuésla faltaderespetoque haytambiénhacia las persoiiasníavores,esque te tuteatodo el mundoy
a mi no es queme molestequemetuteen,perocuandohay unaciertarelacióny unaciertaamistad,peroque
vas a unatienda,o quevaspor la calley quetevieneunchiquitajoy te empieza“oye tú qué?”...
- O enel médico,o en el hospital...
(.5-Es falta derespetoy entoncesno hay que confundirla confianzacon la faltaderespeto

.

(.5- ¡Hombre!,a ini no me digasJosé,perodime Sr. Pepe...
(.5 puesenfin, un respetohay ~uemantener.Peroesoesunapérdidadevalores..

.

(.5- Tambiénes la forma de...comodiceél, ¿no?,no esquete moleste~uete hablendetú... (.5 hoy vas por
la calle y cualquierniño, cualquier...:”Tú!”. ..(- “Oye tú ¿quéhoratienes?”) ya el tú te lo estándiciendo
malamenteconfaltade cariñoy confaltade’respetoy esono megustaporque...“ (G135:31)

Bajo estasimágenesse esconde,pues,el aspectocultural, geográfico e histórico que
muestra el envejecimiento. Varios autores destacanel mosaico, la gran variedad, de
representacionessociales.La construcción social de estas imágenesy actitudessociales
generalmentenegativasse observaa lo largo de toda la historia y en diferentescontextos
culturales. SegúnFeriegla (1992:35), cuando ser viejo constituíaun signo de sabiduría,
respetabilidady distanciamiento,los ancianosno teníanningún problemaen asumirtoda la
símbologíade estehecho.Sin embargo,en lasmodernassociedadesser viejo es sinónimode
estigmatización,de proximidad de la muerte, de miseria material, de enfermedades
indeseables,de soledadcotidianay de otrasrealidadesigualmentepoco atractivas.Unade las
reaccionesmásextendidas(ya lo vimos en el capitulo 8 y 10.1.), es“negar’ la vejezpor lo
que comportade enfermedades,dolor, pérdidade fuerzas,impotencia,...De todos modos
desdeun punto de vista histórico-social, observamoslas actitudesambivalenteshacia los
mayores. Sin embargo,en la línea de algunosautores(Beauvoir, 1983; Alba, 1992), hoy
parecequeestamosasistiendoa unaeliminaciónsuave,encubierta,soterrada,del poderde los
mayores. Siguen persistiendo muchos estereotipos negativos del envejecimiento que
conducenen algunoscasosa la gerontofobia.

Por tanto, los discursossobre las imágenesde la vejez pueden situarse en un
conhnuurnentreel rechazo(gerontofobia)y la admiraciónpor los mayores~gerontofilía). Se
viene comprobandocómo las estructurasdiscursivasmanifiestanunasposturasambivalentes,
de rechazoy admiración al mismo tiempo. En este sentido se siguenpautassimilares al

pasado.De nuevo,no sepuedegeneralizarAsí lo acabamosdever segúnlos mayoresy así lo
resumendosexpertasentrevistadasen Leganés(Madrid):
“es que cornosi tú vas a la Universidady vesa los estudiantessentadosen la hierba. Entoncesla gentedice:
‘Los estudiantesvana la universidada sentarseenel empedradoy a hablar”.No. Entoncestú ves a los mayores
quetienenla carade naipe...Abresun centroy los veslas 24 horasbueno,todoel díaconel naipe.
L: Y el baile.
R: Peroes queesosno sonlos mayoresdeLeganés,o no sonlos mayoresdeEspañao losmayoresen general.Es
decir, ison “esos” mayores?<...)“ (EEYII:6)

Veamos, de inmediato, esta superposición de imágenes y, luego, el choque del
autoconceptocon las representacionesmás generales.Pasividad,decrepitud,dependencia,
soledad,muerte..,son algunasde las imágenesy representacionessocialescon las que suele
identificarseel envejecimiento.Sin embargo,tambiénse percibea la gentemayor desdeuna
ópticamáspositiva: experiencia,sabiduría,serenidad,prudencia,pe. Estasson dos carasde
una misma moneda,dos fotografias de una misma realidad, pero resultan incompletasy
ningunade ellas por separadorepresentala compleja situaciónde la vejez. En realidad la
vejez puedetener distintascarastal como lo demuestran,también, los distintos refranesy
frasespopularescon sentido negativo (“home veil, cada día un nial novel?’, “A la vejez
viruelas”, “Cuantomásviejo máspellejo”...) perotambiénconsignificadomáspositivo (“Del
viejo el consejo’,“Del joven la ¡berza,del viejo la ciencia”..).

Perotambiénpodemosañadirque los estereotipossocialesquetenemosrespectoa la
gentemayoren generalno siemprecoincidencon el tratamientoindividualizadohaciaalgunas
personasde edad más próximas. Es decir, pueden coincidir en una misma persona
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estereotipossocialesnegativosy comportamientosindividualespositivos. Se han hecho
algunos estudios sobre las actitudes de los niños hacia los mayores. La respuesta
mayoritariaera quelos mayoreseranamables(7.5%de los niños), tacaños(25%), solitarios,
con muchotiempolibre y excéntricos(10%)~{ickey,Hickey y Kalish, 1968).Se lespercibe
comoenfermos,cansadosy no atractivos,pero tambiéncomopersonasmaravillosas,amables
y ricas (Seefeldt,Sant;Galpery Serock, 1977).Un estudioposterior(Weinberger,1979>,
muestraquelos niñosconsiderana los mayorescomopersonasquetienenmenosamigos,una
salud más débil, son menos atractivos, piden mucha ayuda, p.e. No había diferencias
importantesenla edaden cuantoa la opinión sobremayorcs,perohabíaunaactitudfavorable
haciaellos (Ivestery King, 1977).El psiquiatraMira y López(1961)observóque sedaban
‘neurosisengendradasen níiios educadospor ancianosy podemosasegurarque el contacto
entreesasgeneracionesextremassi bien no tienepor qué ser suprimidotampocodebe ser
favorecido.El niño seencuentrasiempremejor con otros niños y el anciano,., con otro<
ancianos’ ~p,65).Cabedecir que nuestropunto de vista estámuy lejos de defenderesta
postura.Másbien al contrario, seahogapor el fomentoy la cooperaciónintergeneracional’2
(véase9.5.).

Las actitudes de los jóvenes hacia los mayoresvaríasegúnhayasido su experiencia
con los mismos (Moragas,1991:120). El ancianismoesel término acuñadopor algunos
gerontólogos para reflejar actitudes negativas basados principalmente en prejuicios,
desconocimientoy en la deformaciónde las posibilidadespotencialesde los mayores.Según
Butler (1969)la “ancianofobia”es“el reflejo de unaintranquilidadprofundamentearraigada
porpartede losjóvenesy de la gentedemedianaedad,unarepulsióny desagradoaenvejecer,
a la enfermedady a la incapacidad,y un miedo a la debilidad,a la inutilidad y a la muerte
(Verdá, 1981:36,vertambiénMoragas,1991:121).

Los estudiossobremayoresenla literaturainfantil (Ansello, 1977),enrevistasparala
mujer (Schuerman,Edeny Peterson,1977), en la literatura paraadolescentes(Petersony
Eden, 1977), en la televisión (Greenberg,Korzenny y Atkin, 1979) tambiénanalizanlas
distintasactitudessocialeshaciala gentemayor.Desdedistintosmediossedescubrequealos
mayoresse les infravalora, no se apreciansus roles y actividades,con lo cual se están
fomentandolos estereotipos.Tras la revisióndc variasdocenasde estudiosde actitudeshacia
la vejez,McTavish(1971, enKalish, 1991:191)enumerélos estereotiposresultantesde estas
investigaciones:enfermo,cansado,desinteresadopor el sexo,mentalmentelento, olvidadizo,
menoscapazde aprendercosasnuevas,malhumorado,apartado,autocompasívo,con menos
probabilidadde participar en actividades,aislado, viviendo en el periodo menosfeliz y
afortunadode la vida, improductivoy defensivo.Peroestemismoautorconcluyequeapesar
de estosestereotipos,las actitudeshaciala vejez no son siemprenegativasy dependeránde
varios factores (p.e. hacia los mayoresde estatusmás alto se muestranactitudes más
favorables).Sin embargo,aún así no se tiene información contrastada(Kalish, 1991:194).
Faltan,pues,estudiosqueabordenconprofundidadestascuestiones.

Hemosde continuarresaltandoque, junto a las formasclásicasde discriminación
(clasismo,racismo, sexismo,por ejemplo> nos encontramosseñalesde un incipiente (¿o
también clásico?) “edadismo” (traducción literal del término anglosajón “ageisra”) o
discriminaciónpor la edad.Las consecuenciasnegativasde la aplicaciónde estereotiposy
actitudes sociales negativas resultan patentes: menor autoestima, desintegración,
desvalorización,exclusión, y mayor discriminación, entre otros. En el cimiento de los
estereotiposy actitudesnegativasestála percepciónsocialde que todos los mayoresson
iguales, la tendenciaa homogeneizary nivelar a los mismos como si todos vivieran la
jubilación y el envejecimientode la misma manera;como si todos tuvieran los mísmos

12

Aunqueno son muynumerososen nuestrocontexto español,podemosencontrarvarios estudiosy
referencias<Pundació“la Caixa”, 1594a, 1994b;Miguel, Castilla y Gais, 1994; Agulló y Garrido, 1997b. Véase
bibliogratia)quehananalizadolas relacionesinterseneracionatesy lasactitudesdeunosgruposhaciaotros.
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problemasde soledad,salud, ingresos;como si todostuvieranidénticasactitudesante la vida
y la muerte; como si todos hubiesen tenido las mismas experiencias;como si todos
reaccionaranigual, etc. En este “como si” está uno de los pilares de las representaciones
socialesy las actitudesque construimosante la vejez con el intento de homogeneizary
comprenderla complejarealidad de los mayores,pero tal procederincluye los peligros ya
comentadosde toda categorizacióny simplificación. Las actitudes, recordémoslo,no se
forman de la noche a la mañana,sino quedependeránde nuestrastrayectoriasvitales, de
nuestrodesarrollopersonaly social. Al igual que el procesode socializaciónes un proceso
inacabadoy en continuocambio, las actitudestambiénvandesarrollándosepaulatinamente.

En cuantoa las estereotiposconcretoshacia los mayoresy el envejecimientopodemos
decirque sonde diversaíndole atendiendoa distintostemaso contenidos.Desgraciadamente,
siguen predominandolos estereotiposy prejuicios negativosque se vienenfundamentando
sobre distintos aspectos, como pueden ser: el nivel socio-económico,el nivel psieo-
sociológico,el fisico-biológico y el psicológico. Imaginemospor un momentoque estamos
repasandoun álbumde fotos sobremayores,o mejordicho, un reportajesobregentemayor,
para así tratar de ponernosen el lugar de cadauna de estas imágenes(a veces reflejan
situacionesreales,a vecesson estereotipos)y tratemosde entenderlas diferentespiezasdel
puzzleo collage, las distintascaras(ocultaso descubiertas,positivaso negativas)de la gente
mayor.Veamosestaambivalenciasegúnsus propios discursosmuy críticos, en ocasiones,
haciael tratamientodesdelos jóvenesqueestánmuy preparadosperono muestranrespeto
por la gentemayor:

“M.- Y encimascquejande todo

!

“E.- Es que a los mayoresno noscomprendeny es lo que quiero yo (GD4:4 o ver GD1:18-19 y 20: “En
ténninosgeneralescreo que muy bien,la gente oven nosve muy bien,conmuchoapoyo.con muchoapoyo
moralhacianosotros.(.5
(.5-Yo creoquehayde todo en la juventud.., 0
- Hombre! puesvernos,vernos... los chavalesestos...de todas formascomo nosotrosno son cli!. son
peores...

)

Si el tratamientogenerales claramentecriticadoaún resultamásclarocuandosetrata
de los hijos e hijas a los queresponsabilizande la crudezade desprendersedeun ser querido
mayor:

“E.- (.5 muchaspersonasmayoresse venen las gasolineraso estánbuscandoasilosdondellevarlos (.5 en el
prsentey enel futuro (M.- Ya no nosquierenlos hijos),o sea,quesomosun estorbolos padres,somosunestorbo
por los hiios. porquehaevolucionadola vida... (0D4:16)
H. - Los gobiernoshoy en díano seinteresaiinadapor las residencias;esunade las pocascosasqueseteníanque
interesarporqueclaro los hilos cadaunovanalo suyoy hay muchosvieiosabandonados(...

)

(.5 H.- (...) somosun estorbo(.5 cuestamuchopueslo aguantasy empiezan“si llevamosatu padrellevamosal
mío; si llevamosa tu madreala mía” y ¡halajaleo!
E.- Es un problemagrandeeso” (GD4:17 o ver0D4:l8: “lo duroquees esoquedigas “me estorbami padreo
meestorbami madre” (.5” y véaseGD4:19-20, GD9, 0D2:28-29) ¿.1

Un comentariomásrespectoal tratamientode los hijos hacia los padresmayores
bastaparapercibir una situacióncontradictoria.Paradójicamentesólo dos personas(padre
y madre)haneducadoa muchoshijos y ahora muchoshijos (másnueras/yernos,nietos...)
no puedenencargarsede dos personas,los padres.La educacióny responsabilidadhacia
los padresfalla estrepitosamentesegúnlos propios mayoresy tambiéndesdelos expertos
quetratandirectamentecon ellos, por ejemploElia Rodriguez,trabajadorasocial, diceasí:

..Y la imagense va deteriorandoy ellos mismos,además,eso lo reciben.Ellos lo recibeny apartede que
saben... por que muchos,lo quepasa: esqueyo no quieromolestaramishiios, es queyo no quiero, ay, no,
no, no!, déjeloseñorita,yo Jo que no quieroes quevenganadieporqueno quiero molestar”.(.5porqueiauai
Que los hay que se desviven,o que se preocupany que tienenuna sensibilidady una responsabilidadcon
respectoa suspadres,familiares,o dos.o abuelos,igual tevesa otros que(.5 Vale, de acuerdo,no tepodrás
dedicaral cien por cien ¿no?,pero esono quita que tú sabesque tienesunaresponsabilidadcon tus padres

.
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(...) muchagentesedesligay dice: “Bueno siademásami... u Ami guienmeobliQa?!”. Si es querealmente
no hay nada,no hay nada...(..,) y tú dices: “Buenoy no podríais, ¡yo que sé! por lo menosencargarosde
hacerlelacompraunaveza la semanao llevaresla ropay lavarla...”,nada,no puedende nada(.3ahí si que
hayun vacíoimportantey a nivel profesionallo notamosmucho.Porquesí, puedestrabajar,puedeshablarles
a nivel de: “Oye, quesontuspadres,jque sonpersonas!”,perono puedesahí,a nivel legal, hacernadamás.
<.4 ...Queliemos estadoeducadosenque los padressiempresehan debidoa los hijos, veroque los hijos a
los nadresno...” QZEI3:7-S>

Otra prueba de esta superposición de imágenes se cimenta en dos de las
representacionescontradictoriasentre si: “Los mqvaresson incultosy analfabeto?y al
mismotiempo <‘los mayoressonsabiosy expertosprofesionales”JSueledefinirseatodoslos
mayoresporun bajo nivel cultural y nivel de instrucciónmínimo. Pareceserqueuna de las
imágenesquehaygrabadascuandosehabladegentemayoresla ignoranciay el bajonivel de

b preparación(véasecapítulo2.4.). Pero frente a esta imagen negra debemosrecordarque~
• muchosde los mayoresposeenun nivel de sabiduríay preparaciónejemplar,y si no se trata
• deunaformaciónregladaestaausenciaes suplidapor unaextensacualificaciónprofesionaly
• experiencialaboral. Algunasimágenespositivas(su experienciay sabiduría),hoy en día son
• cuestionadasdebido a los desfasesde conocimientoy nuevasformas de transmisióndel
• mismo diferentesa las que conocenlos mayores.Pero en un futuro los mayorestendrán
• mayor nivel cultural, mayor capacidadde ocio y estaránmás integradosen esta sociedad
• teenificadaeinformatizadaqueahorales alsia.
• También la sabiduríasueleserunacaracteristicaque se atribuyealos mayores.Este
• seríaun estereotipopositivo,puesobviamenteno todoslos mayoresson sabiosy expertos.Si
• bienesverdadquelas canasno siempredanexperiencia,sabiduríay serenidad,tampocolo es
• quelosjóvenesseantodosactivosy alegres,queseríanlos estereotipospositivosque definen
• a ambosgrupos.Estasaparentescontradiccionessonunapruebamásde la ambivalenciade

las actitudessocialeshacialos mayores;nosencontramoscon aspectospositivosy negativos
de unamismafaceta,lo cualnosparececoherentedadala heterogeneidadde los mayoresa la

• queestamosaludiendocontinuamente.
El que la vejez sea consideradacomo “mejor” o peor etapade la u’¡da” tambíen

manifiestaestacontradicciónde representaciones.Es unaconcepciónengañosael quela etapa
engeneralde la ancianidadseaconsideradanegativao una etapatotalmentepositiva (la edad
de oro) cuandoel hechoes que setrata de una etapapeculiar, con sus deficienciasy sus
posibilidadesde realizaciónal igual queotra edaddel ciclo vital. Segúndatosdel CIDES
(DíezNicolás, 1996:40-41),el 56% de la población españolaencuestadapiensaquela peor
etapade ¡a vida empiezaa partir de los 61 años. Hay un gran acuerdoentre los españoles
respectoa las siguientesafirmaciones:la jubilación es una buenaoportunidadparainiciar
nuevasactividades; la jubilación no debería ser por razón de la edad; si la situación

• económicay la saludsonbuenas,la vejezpuedeserunade las mejoresde la vida; cadavezse
• tienenmenosen cuentalasopinionesde laspersonasmayores,peroal mismotiempotambién
• seestáde acuerdoen que en el fUturo los mayoresrecibiránmayor consideraciónque los
• jóvenes.
• Respectoa la ideadel autoconceptopositivo versusimagen social negativa, ya
• hemos podido comprobarla no identificación con “ser mayor” si ello implicaba vejez
• dependiente,pasividad,inutilidad. Por tantosi se ha concluidoen que la autopercepciónera
• positiva(aunqueno entodos/as),respectoa la imagensocial consideranqueesmuy negativa.
• Las oscurasimágenespredominantesno coincidensiemprecon las actitudesde las personas
• mayoreshacia su propio procesode envejecimiento,ni tampococon las opinionesque los
• mayorestienendeotrosgruposdeedades,Segúnvariosautores(Harris elal, 1975,enKalish,
• 1991), las personasmayores se autovalorande forma más positiva en comparacióna las
• consideracionesde losjóvenes.Sin embargo,cuandose les preguntaa los mayoressobre“los
• mayoresen general”usanlos mismosestereotiposqueutilizan los jóvenes.La visión cambia
• sitasopinionesnegativas(porejemplo,“vistescomoun viejo”) derivanhaciael mayordesde
e
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una personade edad o desdeuna personajoven. Generalmenteresultamásofensivasi se
percibe desdeun joven que no desde alguien de su misma edad. Esto nos puede hacer
reflexionar, unavez más, sobrela falta de conexiónentre las representacionesa travésde
“superestructuras”discursivas -más abstractas y generales-, y las “infraestructuras”
discursivasmásconcretas.Peroveamosestacontradiccióndiscursivacon suspalabras: . . nos
pareceque somosjóvenes(...) y nos oye hablar de estamanera...ella, para ella puede
pensar:“pero bueno,pero estosseñorescon setentay cuatro años,¿aqué aspiran?”.(...)y
sin embargo nosotros pensamosque tenemoscuerda para rato, ojalá sea verdad...”
(GD1:15 ó ver GDS:2-3)

Una autopercepción“en positivo” aportacoherenciaal tenertambiénun concepto
positivo de los de su generacióno sus edades.Entre ellos admiten incluso denominarse
como “viejos” (así lo hemosescuchadorepetidasvecesen susconversacionesinformales)
porque están en el mismo eje significativo de lo que es ser “viejo” (sin el sentido
despectivo),queesdistinto a la concepciónquenotandesdela otrasedades.Si el concepto
intrageneracionalparecepositivo no así la imagensocial que tienensobreellos que choca
conlo quehemoscomentado.

Estánbastantesatisfechoscon el tratamientoquerecibeny ello se enfrentacon los
discursosmás negativosde los expertosy expertas.Esto puede explicarseporque los
expertosse refieren en generala todoslos mayores, sin embargoen los discursosde los
mayoresse“personaliza” y se establecendiferenciaspor estatus: los de mejor posición
pareceque sesientenmejor consideradosque los que tienenproblemastanto económicos
como de saludo de dependenciaa todos los niveles. Pareceque hay consensointercíasee
intergéneroen pensarque los problemascon los demás surgencuando suponenuna
“carga” (véaseapartadosiguiente). 0

“A- Mira, tenemosuna fiesta... mi marido esantiguoalumnode la universidad(.5 cornovan algunavezy
ven quesi somos80 6 200 mayoresy hay6 parejasjóvenespuesno vuelyen(.5 soncosasque te vasdando
cuentade quete van arrinconando.”(EM1819:9-10o verEM15:7: “las Irala bien y hay quienlas tratamal
(.5 ya nadielos quiereasí (.5 mucha guerra,porquehay muchode eso de que no podemossalir, estamos
metidosencasay estoyquetienenqueatenderlos,quesi lavarlos (EMI5:7 o GDS:225

Tal como veiamosen el epígrafe9.7., una pruebade estasimágenesnegativasla
encuentranen la “indiferencia” progresivade los nietoscuandose hacenmayores...(véase
por ejemplo GD4:2, GD5:16, GD9, en el anexo),al encontrarsemássoloso al notar lía
desconexiónintergeneracional(ver EM3:11-12, GD8:13-14,EM6:8-9). El discursoes más
negativocuandolos mayoresseperciben“con ganasy salud” paraseguir activos,o al menos
aportandoalgo (véasecapitulo 9). Es decir, el no encontrarun hueco social a travésde la
actividado la interaccióncon los demásproducequeno seanconsiderados.De nuevo,vemos
la importanciade permaneceractivoparasermejorconsideradosocialmente.Los mayoresse
ven “pasivos”y por esopiensanquesonpeortratadosy valorados.Peroel problemano es de
ellos sino desde“los otros”, desdela sociedadque“no encaja”estasituaciónde los mayores,
queno les haceun huecoal quepoderadaptarse.

Si tú no te desadaptas! a
1~- ¡Tú no te hasancladoen tu vida!...

- No, son los demáslos que te desadaptan.no erestú...” (GDS:20)
Yo, yo, yo soy el quedigoeso, queanosotrosnosvenviejos, no esquenosotros (GD5:21) O

O
0

10.3.2. LOS MAYORES COMO CARGA Y OTRAS REPRESENTACIONES O
NEGATIVAS

“Las cosasverdaderamenteimportantesno serealizancon fuerza,
velocidady aceleracióndemovimientosde] cuerno,
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sinocon la reflexión, autoridady juicio, y deesascualidades
no suelecarecerla vejezsinoquelas aumenta(DeSenectute,cicerón)

e
• El discursode negatividadsobrelos mayorespareceuna pautadominanteen ese
• continuumentreel rechazoy la admiración.En general,casitodosprotestanporla falta de
• reconocimientode su duro pasado.Piensanque la sociedad no seacuerdade lo que han
• aportado,de que lo que hoy existederivade su trabajo...Se sientendesvalorizadosy por
• esopiensanque la imagende ellos es negativa,de desconsideración,de olvido; sólo se les
• percibecomoperceptoresy aceleradoresde la crisis del Estadodel Bienestar.
• “Examinemos”,proponeComfort(1977/86:34-35), “el estereotipoidealde lapersona
• mayortal comonosla presentanlos tópicostradicionales.El o el/a seráunapersonadepelo
• blanco, inactiva y sin trabajo, que no molestaa nadie y menosaún a susfamiliares,
• resignadaa la hora de aguantarsusoledad,los timosde todo tipo y elaburrimiento,y capaz.
• de vivir de una renta miserable.Aunqueno estéloca., no andademasiadobiende la cabeza,
• ya quesegúnel cliché los viejossondébilesmentales;y esasexuada,dadoque la actividad
• sexualle estávedada...No se le puededar ningún empleo,ya que la vejezesuna segunda
• infanciay todo el inundo sabeque searman un lío con el trabajo mássimple (..) en su
• mayoríasuelenpreferir estar soloso acompañadosde otros desdichadosde su edad Sus
• principalesquehaceresson rezasrezonganrememorarlos buenostiempospasadosy asistir
• a losfuneralesdesusamigos...(.).A unospocosquesonactivoso divertidosla §ociedadlos
• conservacomobufone& El restodemuestraunosmodalesimperdonablespor empeñarseen
• seguir viviendo..,y su obligación patriótica deberíaser tenderseen el sueloy morir
• Cualquierapuedesentirsealarmadou ofendidoante tal descripcióndenunciaday considerada

totalmentefalsatambiénpor el autorquela plasma.Peroestapodíaser la caramásnegativa
de la vejez, y si evidentementeresultaabominablehabría que reconocerque, aunqueen
menor medida,algunasde las imágenesy actitudessocialesdescritas,perduranaún hoy en
día... Dificil resumir mejor las posiblessituacionesdeplorablesque segúnalgunosmayores
aún persisten.Pero aún hay más. Otra cita escalofriantees la que nos describey critica el
informe GAIJR (1975:346)’~. Desgraciadamente,algunas de estas imágenes y
representacionesaún siguen vigentes en lo que podría denominarseinconsciente(¿o
consciente?)colectivo. La imagen social de los mayoresaún tiende hacia un discursodel

• rechazoy negatividad.
• De entrada,ya los expertosentrevistadoscoincidenen señalarla ambivalencia(y
• tendenciaal discurso negativo) en las imágenes sociales. Incluso algunos, por ejemplo
• Carmen Domínguez (EE1O), sin haberleshecho la preguntaaluden a estos aspectos,
• resaltandoasi la relevanciade los mismossobrela vivenciay percepciónde estaetapa:“dices
• queestástrabajandoen el campode mayores:“¡jo, pobre,quépesados¿verdad?!”,y ademáslos que:“qué
• penalos viejos, que...”, la imagenque tiene la sociedad,en general,del temade mayoreses una imagen
e bastantenegativay esono solamenteestáenlasociedadengeneral,sino entrelos profesionales”(EELO:1)
e
• Bajo la expresiónlos mayorescomo carga para la sociedad, reunimos diferentes
• estereotiposy actitudesrelacionadoscon el estatussocio-económicoy el entorno laboral-

social.Cuandolos mayoresson“una carga” (cuandoson dependientesen varios sentidos)

e ______________

• 13,

desviados . . los ancianos y el conjunto de disminuidos ftsicos y psíquicos pueden ser considerados comosociales,pero resulta más claro y propio callficarles, en un lenguaje común, de incapaces, ya que la
• característica común de dichos sujetos es su limitación para asumir tareas productivas para la sociedad,

quedando privados de las compensaciones económicas y del prestigio correspondiente, lo cual equivale a una
marginación pasiva: no se les expulsa, se les excluye. Por su propia limitación, los incapaces no son peligrosos,
pero su circunstancia entraña una limitación de su propio desarrollo y una carga o peso muerto para la sociedad

• que consecuentemente procura rehabilitarles cuando es posible o mantenerles (asilados o no) a un nivel de
• consumo mínimo, que representa en ciertos casos una situación de pobreza”. Podemos atribuir la falsedad de

estacita a su antigUedad. Los autores del informe la tomaron de la Revista de Desarrollo Social de la Fundación
• Foessaen el año 1971 (2-IV-1971. n0 2, pág. 5 y ss.>.
e
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es cuandoconsideranque sonpeor tratados.Estanegatividadbien se resumeen la ideade
inutilidad, en la dependencia,en la cargaquesuponenparalas familias y parala sociedad.

“si no tiene quedependereconómicamentede los demás,mejor le tratan,mejor le tratan. En cuantoes una
~ todaviasi esunacargasólo fisica..., perosi ademásesunacargaeconómica...”(EM’7:85

El problemavienecuandotenganquecargar con nosotrosy “no ¿nc quierey , y tu solo, y tu no vales
nada...entoncessabremos...
- Eso yo lo sufri conmi madrequelecortaronunapiernay estuvo¡4 añosy medio! sin pierna...Eramostres 0
hermanosy fuimos por turnosporquees muy pesado...Poresodigo yo quecuandocaeen casaunadesgracia 0
así, y que uno se mee, se cague,con perdónde los presentes,y todo eso...y la nuerao el hijo tiene que
apechugar¡esosi queespesado!(...)
(.5 - (...) y una inutilidad y entonces quién cargacon nosotros?los hijos, las hijas. ¿ a quién damosmal
vivir? a ellos... Igual quenosotrossufrimos,hacemossufrir alosdemás (GD8:ll-13)

E igualmenteopinanlosexpertosy expertasconsultados:

no suponenuna carga¿no?,sonpersonasque se valen, tienensu independenciay entonces,fenomenal
¿no?(.5 El problemasurgecuandoya las personasempiezana tenerunasnecesidadesya muy concretas

,

empiezana tenerproblemasy eso requiere(...) seles sientecomo unacarga... (EE13:6)

valoranmuchola figura del abuelo,tengoquematizarun poco, siemprey cuandoveanqueel abueloútil

:

por desgraciaes asi porquecuandoel abueloya no es útil y es una personadependienteahí ya hay una
separación,un olvido, un rechazo (EE9:9>

mientrassonútilesporquenos sacanlas castañaspero después...“vamos a dejarlesquedescansen”.Y no
hay peor cosa parauna personaque dejarla que descanseporque lo que haceses que estásaceleradoel
proceso de envejecimiento.(...) se sientemuchasvecesque son inútiles por la imagen,que es un espejo

.

quierodecir, la imagen Quelos demásles estamosdandode ellosmismos(...) se asociacon la enfennedady
con lapérdidadc capacidad(...) por la tendenciade irnosalo negativo” (EE1O:7y verEE5:6,P.C.)

En relacióna estaimagenglobal sepercibenotrasrepresentacionesen la mismalínea.
Por ejemplo,se consideraa todos los mayores‘improductivos’ debidoa quehan dejadode
trabajar al entrar en la jubilación. Se les ve como carga o gastos socialesque hay que
mantener.El mayor ya no es visto como unapersonaque tras una larga vida de trabajo,
mereceel descansoy el pagode la sociedada sus servicios.Ahora su imagensocial (Sánchez
Vera, 1993:267) se tiende a asociar a una incapacidadpara el trabajo, convirtiéndoseen
consecuenciaen un serdependiente.Además,el hechode anticipar la jubilación puedeestar
otorgandoeseestatusnegativode jubilado improductivocadavez a edadesmás tempranas.
Por contra, varios hechos demuestranque gran cantidad de mayorescontinúan siendo
productivos,aunqueno constenya comotrabajadoresremuneradosactivosde maneraoficial.
Susaportacionessociales,comoya vimos en el capitulo9, sondiversas.

Otra imagentambiénmuy extendida“Los mayoresson máspobres”, reúnea todos
los mayoresbajo el mismo rótulo de ‘miseria, bajo poder adquisitivo’, de menorestatus
socio-económico.En realidad, con la jubilación o viudedad, el estatussocio-económico
desciendey así lo comprobamosen diversosestudios.Sin embargo,tambiénse ha de teneren
cuentalas aportacionesde los mayoresa la situacióneconómicageneralmedianteel consumo
(de productosy servicios), al ser poseedoresde bienes e inmuebles (gran parte poseen
vivienda), apoyo económicoa la familia, etc. La idea de que el mayor tiene menos
necesidadesconduceal estereotipode quelos mayoressonpeoresconsumidores.En realidad,
algunosgastosdescienden(por ejempio,los relacionadoscon la manutenciónde los hijos/as,
gastosenvivienda), pero ello no implica que susnecesidadesy consumoseanmenores,sino
quecambianhacia un consumoorientadoa cubrir necesidadesde atención,servicios,ocio,
etc., ya tratadosen el apartado8.3. Siguiendoa Bazo (1990:153 y ss.), las personasmás
mayores,las máspobres,las queviven solasy las más enfermasrepresentanla imagenmás

¿
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• generalizaday pesímade la vejez. Al mismo tiempo, estaspersonasmás desfavorecidastambiéntienenunaautopercepciónpeorcomohemospodidover.

Yo piensoquehay bastantedesconocimientoy avecesnos movemoscon tópicosy con clichés.Y gente
• mayor hay muy variada,yo me tropiezo con gentecon la quepor gustoiría todos los días a visitarla una
• semanaparaqueme hable, parahablar ¿no?.(.3 te quiero decir quenonnatuenreen generallos vemos
• comocuchés como si todosfueranparecidosen su tratopersonaly tal. Entoncessi hablamosdelos ajenos,

solemostenerunaconsideraciónde pobregentey quemal lo pasany no sécuantos,O sea,un poco lastimera

,

no mesale otrapalabra...”(EEl2:8)e
• “La vejezcomienzaa los 65 añosen el hombre(fin laboral)y añosantesen la mujer
• (fin de la reproducción)”, constituyeel llamado“mito cronológico”, que defineel principio
• de la vejez a partir de la jubilación en el hombrey de la menopausiaen la mujer. Cuandose
• acabansus“funcionesvitales primordiales”seles considerade forma más negativa(aunque
• muchasde ellas se sientenliberadas).Es la percepciónde quetodoslos mayoresde 65 años,

por su año de nacimiento, son viejos en el sentido más peyorativo del término. Esta
• identificaciónde lajubilación con la vejezaúnsigue utilizándose,debidoa que estaedad,en
• un principio con fines administrativos,pasamuchasvecesa utilizarseparaotros fines. Sin
• embargo, la ancianidadno comienzaa una edad cronológica uniforme sino variable e
• individualizada. Muchaspersonasenvejecenmás allá de los 80 años, y quizás otras, la
• minoría, puedenempezarcon el deteriorofisico antesde los 60. Además,si defendemosque
• el envejecimientoes un proceso, no se puede marcar tan arbitrariamenteuna edad de
• comienzode la vejez, al igual queno semarcaunaedadconcretadel comienzode la madurez
• (véaseapartado8.2.).
• Otra idea estereotipadasigue manteniéndosevigente entre los empleadoresy el
• mercado laboral: “Los trabajadoresde edadson menosrentablesque losjóvenes”. Hacia
• los/astrabajadoreso paradosmayoresde 50 añossepercibe, de forma manifiestao latente,
• algunasactitudesnegativas,debidoadistintosmotivosya tratadosen el epígrafe3.2.
• “Los mayoresson y se sienteninútiles ante la sociedad”. Este sentimiento de
• inutilidad que suele embargar a los mayorespuedederivarsede la desvalorizaciónque ellos
• , percibendesdelosgruposmásjóvenesporquela sociedad,de forma genérica,sigueteniendo
• el trabajo y la produccióncomo valorcentral bajo la máximadel “sólo vale quien produce”;
• es el trabajo remuneradolo queaportabeneficiosy no otro tipo de actividades.El ocio, aún
• hoy, siguerepresentandola ociosidad,la inutilidad. Estasimágenessiguen arraigadasen una
• sociedadasentadaenla producción.Estácambiandoel conceptode ocio pero de maneramuy
• lentay no entodoslos ámbitossociales.
• En realidad, muchaspersonasmayoresestánpasivas pero este estereotipono es
• ninguna realidadgeneralizablea todos. Respectoa la pasividades otra de las imágenes
• negrasque definena los mayores.De hecholaEPA no dejade clasificarlescomo “población

inactiva”. Frentea estarepresentaciónhuelgahaceral menosdos comentarios:suelenestar
más pasivosaquellosmayoresde más edad,peor situaciónde salud (movilidad menor) y
menor estatussocio-económico.Y además,la aportaciónde los mayoresa la familia y a la
sociedad(como ya hemosvisto) desmerecela etiquetade pasividady meracontemplacióne• quesuelecolgarsea la ultíma etapade la vida: “.. la imagen,en general,esque ya no vale
paranada,vamosa aparcarlesy...” (EE1O:6y ver anexotranscripciones)

‘Los mayoresno participan socialmente,estánapartadosdel ritmo y actividades
sociales’~Estarepresentaciónsobrela no participaciónsocial, nos indicade nuevoqueeste
segmentode poblaciónestádesvalorizadoy seaprovechapoco el potencialque los mayores
puedenaportar. Segúnvarios análisis (Kalish, 1991:114), la sociabilidaddisminuye con la•

• edad(Chown y Heron, 1965).Perotal como seobservaen estudiosrecientes,incluido este
• (en el que nos centramosen “mayoresmásjóvenes”), los mayoressiguenvinculadosa la
• sociedad.Seobservaun nivel departicipaciónde los mayoresconsiderableatodoslos nivelese
e
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ya visto en el capítulo9. Sin embargo,todasestasaportacionessiguensiendo“invisibles” para
la sociedad,lo quedevieneen desvalorizaciónde las mismasy en la imagenerróneade los
mayorescomo pasivosy desconectadosde la actualidad;es la imagende descompromisoy
desvinculaciónque indica queestándesinteresadospor lo social, no quierenrelacionarsey
paraser felices prefierenla desconexiónprogresivadel ámbito social (tesis que defendíala
teoríade la Desvinculaciónde Cumming y Henry, o de “des-socialización”de R. Koning ya
tratadas).Respectoa las posiblesaportacionesde los mayoresse añadeel debatesobrehasta
quépunto convieneque los mayoressigan estandoactivos.Por tanto, las aportacionesde los
mayoresno estánclaras(ver epígrafe9.3.).

Desdenuestroestudiohemospercibidoestasimágenesde inutilidad. En concretolos
jubiladosvaronesy los prejubiladosmanifiestanunadiscursividaden estalínea. Lasimágenes
más“negras” las podemosentresacarde algunosprejubiladosy jubiladosanticipadamentede
nuestroestudio.Son los prejubiladoslos que tienenel discursomás negativode todos los
mayores(junto a los de determinadasprofesionesmejorposicionadasen la escalasocial o
a los que se sienten“más dependientes”).Porello, unaparteconsiderablede los discursos
de los prejubiladosmineros -junto a las críticas a la política de gestiónaplicadaen las
cuencasminerasqueacaparacasi todosudiscurso,sobretodo la segundapartedel GDG- lo
centranen estepunto: las críticassocialesquepercibenhaciaellosporquese piensaqueno
merecenesaspensionestan altas, sin entenderel duro trabajo en la mina,.. Pudimos
observarun discurso“fuerte” entre lo que piensanlos prejubiladosacercade cómo son
consideradossocialmente,(incluso por los propios jubilados mineros que también les
criticany atacandirectamentepor estemotivo’4).

“J.- Yo creo que los veo con envidia,peroenvidiasana,yo hubiesequeridotenerloyo perono pudetenerlo
puesmeheconformado[Diceel jubiladoen comparacióna los prejubilados)...
(SP.- Si, claro, pero yo refidrorne ahora a ¿cómo estamosvistos socialínente?¡fatal!. oye sí. será una
envidiasanapor ejemplocomohadicho el señorpuesde acuerdo,peroes Queestamosvistos fatal, claropero
eso;esculpanuestra?¡esono esculpanuestra! (...)

(...5P.- (...) ahoraestamosvistos mal, porquelo primeroes que “parecementiraque personasdc 40 y tantos
añosya retiradosy con unapagadel demonio” y bueno,oye, deacuerdo,estamosconuna pagadel demonio
peroesqueenla vida laboral nuestra,en la vida laboralnuestra,son28 años,porqueyo he estado28 añosen
la empresa(...) habíaque entraradentroal corte pues ¡habia que entrar! a 500 metrosbajo tierra y estar
respirandoaquelairequeno es nadaapetecible(.5 pero esono lo tiene nadieenconsideración.,,yo con esto
no estoyjustificandola prejubilación.al contrario:yo cornodije antesni unadc las cosasbuenasquehicieron
peroclarobuenaparaunacosapero(.5 . ahoraqueestamosvistossocialmentehieradela regiónfatal(.1
J.- Yesquealahoradedecir“es vergonzosoque a los 42 añosvayanparacasa” con esapagatan...,peroes
quequien la quierelacogey sinola cogenno sela vana dara nadie...(...) por ejemplo,enunanoticia de un
telediario dicen“mineros de HUNOSA quecon 45 añosestánprejubiladosy cobran300.000pesetas”y no
quierensabermás: ni van al fondo de la cuestión(.. .5 siempreliemos tenido mala imanen.pues teníamos
cuernosy raboy ahorapara encimadinero (.5 importa es saber la cantidadque cobrany ver cuandosc
jubilan... No les importael problemaquehayen la regiónni el porquéni nada...(GDG:20-22)

0

14 “J.(JUBILADO)- (...) pues yo quisiera que me explicarais un poco esto de las prejubilaciones, si os

han obligado a prejubilaros para que nuestros hijos tuvieran un poco más de futuro o no os han obligado..., yo
no sé porqueyo tengo entendido eso, que llamaban y decían: “mira, es que te vamos a poner 300.000, ó
400,000pesetas y te vas a casay, de acuerdo con los que estamosaquí, que es muy peligrosa la mina,
que tiene muchos riesgos, muchas enfermedades, y que cuanto antes se pueda dejar melor..., pero es que
habría que haber mirado un poquito lo otro, ahora yo no sé..., bueno no quiero que ninguno diga: ‘no, es que
nosobligarona marchar, nosobligaron de todas todas”, porque, por ejemplo, tú trabajaste en Polio, perdona
que te tutee, como él y como yo, y en el 80 y 81 entrábamosy salíamos como ratones, ¿esverdad o es
mentira?, a todaslas horasdel día y de la noche. Entrábamos y salíamos como ratones, a todaslas horas,no
había turnos, ¿eh?, entonces yo me pregunto, ¿por qué desde el 82 hasta el 88, ó el 89 bajó tanto, tanto,
tanto, tanto, el sistema de plantilla?
P.- Bueno, es que eso...[Silencio),¡carasde intimidación por parte de los 4 prejubilados> ¿puedo contestar?.
- Sí, CLARO...
P.- Peroes quees una preguntafuera de...
<>~.- No, no, sí no quierencontestar (006:8-9)
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Pudimos observar las continuasdesviacionesdel discurso del GD6 hacia la
situación socio-políticay laboral peculiar que se estáviviendo en el sector extractivo

• minero, en concreto, en las cuencasminerasde Asturias. Obviamente,estainsistenciay
discursos justificatorios son comprensiblesa tenor de la inestabilidad presente e
incertidumbrefuturaen estasramasprofesionales.Pensemosporun momentoen las cifras
de muertesy/o accidenteslaboralesen estossectores.No sealcanzael nivel de muertespor
accidentesde la minería msa en Ucrania (que tiene el maxímo numero de accidentes
mortalesen las minas por año), pero, junto al sectorde la construcción,las cifras son
elevadísimas.Y no sólo en este sector profesional el discurso legitimador hacia unas
pensioneselevadasquedapatente. Consultemosalgunos entrevistados(EM3, pre-jubilado
Aviaco; EMS, prejubiladosectorbancario,p.e.) u otros participantesde nuestroestudio,por
ejemploGD4: 16: “...jno! yo tengoestoporquemehe sacrificadoanteriormente...”(GD4:16)

• Otra prueba más de esta imagen negativade los mayoresla ven reflejada en el
• espaciofisico, sobretodo en las zunasurbanas,cadavez másreducido paraacogera los

mayores.En la frase “los mayoresno cabenen los pisos” se resumeestarepresentación
• social de “estarde sobra” que los mayoresperciben. De nuevo, resurgela relevanciadel
• entorno (tanto espacialcomo relacional) en la vivencia de esta etapa. En los hábitats
• ruralese intermediospareceque la imagensocial en relacióna lo quevenimoscomentando
• no es tannegativa.Los mayoresno estántan “arrinconados”en estaszonas,en las que en
• muchasde ellas son mayoría. Pareceque en estoscontextos se quejan menos de las
• imágenesy tratamientosocial que tienen en las ciudadesy zonasmetropolitanas.Una de
• las ventajas señaladaspor los mayores era que las relaciones sociales están más
• desarrolladasen los contextosruralesy semiurbanos(véasecapítulo9).
e
• “...prirnemmente,nomuelos oisossonpequeños,estámuy justoy paraun niño si seterciale harán...peroparael
• abuelo dificil! Y despuéspuesquela gentesehaenseñadoa vivir de una manera(...) atendiaa los niños, a los
• viejecitosy a quiénfuera.Perohoy lamujersehahecholibre, seha hechotanindividual, quierevivir la vida, y

comoquierevivir lavida puesparavivirla hade trabajar...”(EM11:5)
• “En los pueblos,no tanto, ¿eh?,no tanto; en las ciudadesmás. Como son los pisospequeñosy no cabenlos

abuelos,los abueloshayquellevarlosa lasresidencias...”(EM7:7)

e
• . . los abuelos,la terceraedadyo creoauehaperdidobastante,y esoque en los pueblostodavia. todavía,nos

salvamosun poco. (...) en las ciudadesmáspor medio de eso, de que yo creoque serápor eso,digo yo, he
pensadoyo: ‘seráporquelas casasson máspequeñas,no los puedentener,tienenqueentrary salir, el trabajode

• las madres,quelasmujeres,al no estarencasano puedenatenderlos...”(EM7:7 y ver GD9:10: “en las capitales
• no; cuandosellegaa ciertaedadseseparanlos jóvenesdelos viejos, estÉnmásapanadosy tienemenosduración
• devida...” (GD9: 10)

Tanto los mayoresde las grandesurbes como los de territorios más pequeños
afirman que en las ciudades“hay menos hueco” para los mayores. Determinadas
costumbrescívicas como ceder el asientodel autobús-metroo el anonimato reflejan,e• siempreretomandosuspropiaspalabras,el tratamientomásdesconsideradode los mayores
en la ciudad:

• “- Hastenido suerte...y hayjuventudmuy buena,hayjuventudmuy buena,pero vasenun autobúsy no te
• dejanni sentarte,y no tedejanel sitio... (y’ (GD2:29)
• . enestasciudadesquesontan erandeshay un trato tan impersonalpuesyo creo queno se nostrataconel

respeto,vamos,conel respetono lo sé.En lospueblosme imaginoqueseguiráexistiendo,perono hay aquel
respetoa losmayoresquehabíaantesevidentemente(.5 ... se les hacemenoscaso.Eso de ir en elMetro, yo

• he ido muchasvecesen el Metro, y dejarel asientoalas personasmayores,no solamentealas mujeressino
• al hombremayor,¿eh’> (EML2:8y ver EM5:4, EM1314:19-20,pe.)
e
• Sepercibenotrasrepresentacionessocialesacercadel envejecimientoen relaciónalas
• característicascorporales,fisicasy biológicasquede formatanclaradefinena las personasde
• edad.La debilidad,la enfermedado la asexualidadson algunosejemplosde estasimágenes
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sociales.Por ejemplo, “las canasmarcan la vejez” es una de las frasesarquetípicasque
definensocialmentea los mayores.Es obvio queuna personajoventambiénpuedesufrir la
calvicie, tenercabelloencanecidoo no estaren buenaforma fisica. No vamosa entraren
estosdetalles,sino queresaltaremosalgunasde las caracteristicasgeneralesquesuelenmarcar
la edadavanzada.Las másrepresentativasson estas: canaso calvicie, arrugas, lentitud de
movimientos,la “baja forma”, el aspectoencorvadoen los más mayores,entre otros. El
rechazogenerala todo lo viejo, a la simbologíade la vejezy el que “la arrugano esbella” se
prueba en varios aspectos:desde el tinte de las canas y al aspectojuvenil que hay que
conservar“a todacosta”, pasandopor el ocultamiento/falsificaciónde la edadque se tiene,
entre otros. Paradójicamenteen esta sociedadcadavez más envejecida,se pugnapor una
sociedad“juvenilista”; anteslosjóvenesqueríanser adultos;ahoralos mayoresquierenser, o
al menosparecer/estarjóvenes.

Las mujeresmayoresson las quese ven aúnmásafectadaspor el paso del tiempo,
puesen ellas se“perdona” menosel deteriorofisico en el cual se ha basadosu valorde forma
tradicional; un hombremayor puede resultaratractivo pero una mujer mayor tiene peor
imagen.Afortunadamenteesteestereotipode mujer mayorcomo antítesisde la bellezaestá
desapareciendocon los nuevosvalores productivos y sociales que van adquiriendo las
mujeresa través de sus profesiones,pero aún se encuentranatisbosde esta discriminación
hacia las mujeresde edad(denominadasdespectivamentemarujas,cotillas) en comparación
conlos hombrescoetáneosy sobretodo,frentea mujeresmásjóvenes.Ramóny Cajal (1934),
expresabellamentela importanciade otrasaptitudesy rasgosque no son precisamentela
aparienciafisica: “No debenpreocuparnoslas arrugas delrostro, quesignf/2canla pérdida
de grasasy aligeramientodel lastre, sino las del cerebro.Estasno sereflejan en el espejo,
pero las percibennuestroanzigos,discípulosy lectores; que nosabandonany condenanal
silencio. Talesarrugas metafóricas,precocesen el ignorante, tardías en presentarseen el
viejo activo, acuciado por la curiosidad y el ansia de renovación. En suma, se es
verdaderamenteviejo cuandosepierde la curiosidadintelectual, y cuandola toipezade las
piernascoincidecon la torpezay la premiosidadde la palabra y el pensamiento”.Sobran
comentarios.

Otra imagenmuy difundidaes la de “Los mayoresson débiles; secansanantes”. La
debilidad, cansancio,fatiga, menor resistencia,sonunas de las representacionesacercade la
gentemayor. En realidadcon el deteriorofisico progresivo la capacidadde esfUerzo fisico
disminuye,pero estose producea edadesavanzadisimas,dependiendode la personay, sobre
todo, de la durezay condicionesde la profesiónanterior. Se puedeobservarcómo los
mayoresestán cadavez más activos. Sin embargo,muchasmedidasse asientansobreun
“humanitarismo” equivocado,porque no puede servir de excusael que “los mayores se
cansan”para someterlesa una marginaciónsocial y condenarlesa la inmovilidad con el
pretexto de su mayor debilidad. También la idea de que “Los mayoressiempre están
cíVermos” o “los mayoresestánmáscerca de la muerte” estábastantegeneralizadaen los
discursoscotidianos.La enfermedado falta de salud en general,y en concretola senilidad(la
demenciay la depresión),tambiénes otrarepresentaciónacercade la gentemayor.Se piensa
quetodoslos mayoressufrengravespérdidasde memoria,estándementes,sonobsesivos,se
deprimenconfrecuencia,etc. En general,se percibea los mayorescomo portadoresde todas
las enfermedadesmásirremediables.Se tieneunaimagende los mayoresrelacionadocon lo
decadentey ladependenciade otraspersonashastallegar al inevitable fin quees la muerte.
Trasestasimágenespuedeesconderseel rechazoanuestrapropiavejez,el miedoy el tabúde
la muerte que muchasveces las personasmayores (sobre todo las más deterioradas)
representan’~. Los mayoressimbolizan la cercaníade la muerte porque se generalizaesta

15 Según Goffrnan (1970>, la imagen totalizadoray totalizantede las institucionesde ancianosviene

marcada y legitimada por el estigma (etiqueta> de la muerte próxima. Un estigma es un atributo social que
desacredita a un individuo o a un grupo. Hay estigmas del cuerpo -SIDA, pe.- de las colectividades -parados
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• situaciónde los mayoresen residencias(consideradascomo“antesalasde la muerte”),cuando
• en realidadla mayor partede los mayoresvive en sus domicilios o en viviendasde otros
• familiares (véaseapartado2.5.). En un intento de rompercon el tabú de la muerte, Díaz
• (1988:247)se expresaasí, “la dignidad de morir no puededesligarsede la dignidadde amar...

la muerte no es el pudridero, ni la vejez la antiesteticidad”,ante la que hay que añadir
realismo y tambiénsentidodel humortal como haceR.J. Senderdiciendo: “la vida esuna
aventuratandíficil quenadieha conseguídoacabarlavivo”16.

Mención apartemerecela representaciónde que “Los mayoresson asexuales’~ Se
• piensaque la gentemayor ha perdidola capacidadde disfrutarcon el placerfisico y sexual.

Esteaspectovital sepercibecomoalgono apropiadoen la personamayor.Un ejemplode ello
es la etiquetade viejo verde o vieja loca (o viuda alegre) que suelenrecibir las personas

• mayoresque demuestransu atracciónpor otra persona.Ramos y González(en Buendía
1994:cap.7) ofrecenun análisisde los tabúesy otros aspectosque condicionanla sexualidad
en la vejez, ademásde plasmaruna revisión de los estudiosque analizanla misma. En
definitiva, siguiendoa Aragó (1986:314), “los estereotiposquedibujan al ancianocomo un
ser acosadode vez en cuandopor fantasíasy deseossexualespero incapazde una relación
mutua satisfactoria,son ciertamentefalsos, carecende toda objetividad”. Varios estudios
(Rubin, 1976; Mastery Johnson,1966, 1970; McCary, 1978; Pfeiffer-Werwoerdty Wang,

• 1968) muestranque la actividad sexual se va espaciandocon el tiempo, pero persiste
biológicay personalmentecon plenitudhastaen personasmayores;ciertamentehay casosen

• los queestaactividadfalla, pero aquí como en otrasconductascomentadasno es la edad,no
son los añosla causa,sino el procesoevolutivo diferencial y, además,otras circunstancias

• personalesy sociales(Aragó, 1986 y ver epigrafe9.5.).

• “. pero “el viejo verde” es un hecho,no te creasqueestoyaquícontándote..,y los vicios, claro, el tabaquito,
• y la copita,todasesascosas,máso menossaliditasdetono...”(EE2:12)
• “yo hehechoestudiosenlos cualestodavía(...) en Galiciafijndamentalmente,un viudo y unaviuda,viejos

.

que se les descubrió,se sabíaqueestabanen unacasapor lanoche juntos, se les haciauna cencerrada,es
decir, ibantodos los jóvenesdel puebloatocarcencerrosy cacharrosparamostrarqueallí estaban,esoestá

• cambiando,(...) ahoraen Castilla-laManchahe estadopreguntandoy podemoshablarhastamediadosdel...,
• ochentay cinco u ochentay seistodavíasoncostumbresquese hanmantenido,obviamenteesoen la ciudad
• ha desaparecido,ya no existe,¿porqué se produceeso?(...) redescubren,viudosy a vecesno viudos, tienen
• unanuevaposibilidadderelacionesafectivasy de relacionessexuales,hayun rechazofrontal porpartede los

hijos (...) unarazónderechazoa partedc todolo quedigande mal visto, “de queno me gustaquemispadres
• esténporahí haciendoel bobo en plan novio y novia, no megustaqueacasocon quienahorase va se lleve
• todala herencia”,asíde sencillo...” (EEl8:12)

e
• pe.-, de la etnia/cultura -gitanos, pe.-, también de la edad -los viejos, pe.-. Las teorías del estigma explican o

justifican la exclusión de las personas estigmatizadas de la interacción social normal. Con todo ello, nada raro
• resulta la segregación social de los mayores en residencias.

16 No queremos dejar de recordar un cuento gallego que nos muestra la negación de la muerte aún en
edades avanzadas y con un estado físico de salud ya deteriorado. Se observa como la muerte es representada
por unos síntomas físicos naturales del proceso de envejecimiento. Las formas de transmisión de actitudes

• son, pues, diversas (libros, cuentos, prensa...>. El cuento dice así (Hernández Rodriguez, 1988:236-237): Un
• hombre se encontró con la muerte y se hicieron muy amigos. El hombre le pidió un favor a la muerte; le dijo
• que le avisara con antelación antes de ir a por él, para así poder divertirse más y mejor. La muerte le prometió

que así lo haría. Pasaron los años sin que el gallego recibiera ningún aviso de la muerte. Pero un día, ya
• siendo viejo se presentó y le dijo que venía a por él. El hombre asustado, le dijo que eso no era lo convenido,
• que le había engañado. Pero la muerte le preguntó:

- ¿Blanqueouche o pelo?
• - Blanqueou -contestó el hombre-.

- ¿Caéronche os dentes?
- Caeron
- ¿Cansáronche as pernas?

• -Cansaron
• - ¿Perdíche as

- Perdin
- E logo, ¿qué mais avisos querías?
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Ya habíamosaludido a la mencióndesdedistintos OD a la Viagra (GD2, 0DB, e
EE6,pe.). Puedeinterpretarsecomo unaforma irónica (así lo planteanellos/as)de recurrir
al tema, lo cualpuedeestarescondiendoel interésporel sexoaúnen estasedades.Muchos
varonesjubilados piensanque se les percibe como“viejos verdes” ante lo que ellos se
defiendenjustificandoel derechoa gustarlesy apreciarla “belleza de las mujeres”comoa
cualquierotro varónmásjovensobreel que no seaplicaestaimagensocialnegativa:

e
Son defectosque.., puesque pasa una chica joven y nos atrae, esonos atrae.

- ¡Esono es ningúndefecto! (- No, esverdad),¡esunaalegría!
- Es un cambio de la personanuestraporque antesno nosatraía tanto..

.

(....) hay personasque no te lo admiten“es que eres un no sé qué” (- fin escudrifiador),¡no soy nadales que
me gustaverlo y creo que no hagomal a nadie, no hago mal a nadie(- ¡No!) y no es que tenganingún mal
pensamientode decir“me iría y me acostaríaconella”... (...)

(...)- (...) -Si vesaunachicajovenque va con minifalda te dicen“el viejo verdeeste”..” (GD1O:14-15)

Piensanque los mitos sobreel “comportamientosexualespecial”de los mayoresse
siguencumpliendoy no pueden“hacer” lo mismo quelos jóvenes,o mejordicho, estápeor
consideradosocialmente.En coherenciacon una represiónmayoren su educaciónpasada,
ellos mismos(sobretodo las mujeresmayores)defiendentantosu derechoa las relaciones
sexualesperoa la vezaún siguencriticandola liberaciónsexualactualde los jóvenes.Para
la mayoríade mujeresmayoressigue siendoun tematabú.Pareceun discursoambiguoo
en transición entre la represiónanteriory la liberaciónactual:

<...) aunque somosmayores, somosmayoresy lo hacemosigual que los chicos jóvenesporque si tú estas
bailando..,it)
- Suerteque tiene que no tiene que tomarse la viagra esa...
- Salesdeaquíy teencuentrasados chicosbesándosey haygente...a mi medaigual...
(...)-Ouete causamás verafienzaver a una personamayor, te causamásverejienza ()
(.4.Tiene el mismoderecho,no haciéndolo,lógicamente,dandoescándalos..

.

(...)- (...) porque tienestu marido y tienes tu casapara darte un beso,abrazarte o hacer lo que te de la gana
Para hacer lo que quieras en tu casa,pero, pero si te echasun amigo y si eseamigo luego seva contigo a
Mira el otro día operanauno, quefijate tú lo quees, para que veasel critiquco que hay...” (GD2:30-31)

Algunasde las representacionessocialesse encuentranen relacióna la personalidady
aptitudes, pe., que se atribuyen a los mayores y que en consecuencia,ya se han ido e
percibiendodesde los apartadosanteriores. Por ejemplo “Los mayoresson inflexiblesy
conservadores’~De forma general,se piensaque a los mayoresno les gusta cambiar sus
costumbres,pensamientoso actos,y además,les cuestaadaptarsemásque a los jóvenes.La
inflexibilidad y el conservadurismosonunasde las representacionessocialesacercade la
gentemayor.Muchosestudioshanvenidodefendiendoestarigidez en los mayores(Riley et
al., 1968; Schaiey Strother, 1968; en Kalish, 1991:114: SánchezHidalgo y Allendez,
1975:186).Este afán por conservarlo conocidoy no quererenfrentarsea lo nuevo puede
explicarsepor la necesidadde seguridady el miedo a no poderadaptarsea lo desconocidoy
no familiar. Sin embargo,estascaracterísticasde la personalidadseencuentranen gentede
todaslas edadesy no expresamenteen la gentemayorpor el simplehechode habercelebrado
el 65 aniversario.Frentea la inflexibilidad de los mayores,seha de decirquela adaptacióna
los cambios,la flexibilidad en modificar los rasgosde personalidady adoptarnuevosestilos
de vida esunarealidaden los individuos de cualquieredad,sin que la rigidez en el carácter
seauna consecuenciadel avancede la edad(Chown, 1961;RodríguezDomínguez,1989:73,
Altarriba, 1992:71). De hecho,silos mayoresse muestranmásconservadorespuedeserun
mecanismode defensaanteuna sociedadcambiantequeno aceptaotrosvaloresque no sean
los fundamentadossobrela actividad,lo juvenil, la última moday tendenciascon las que no
seidentifican.

e
e
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Otras imágenesse refieren a que “Los mayoressufren cambiosde personalidad
• negativos:estándeprimidos,ansiosos,inseguros”y/o “los mayoressonpersonasserenasy
• tranquilasV La situación de los mayores suele relacionarsecon déficits a nivel de
• personalidady comportamiento:se les identifica con una nula creatividad, depresión,

ansiedad,cambiosde humor, comportamientosrígidos (Lehr, 1983; Palmore, 1971; Rose,
1964; en RodríguezJiménez, 1989:31); se piensa que se convierten en personasmás
precavidasy menosimpulsivas(Botwinick, 1978;Riley etal., 1968;Kalish, 1991:114),ven el
mundo más complejo y peligroso (Neugarten,1968) y que sevuelven más introvertidos.
Tambiénse percibenimágenesacercade la gentemayorcomo personasinseguras,irritables,

• intratables’7.Estacreenciade la irritabilidad y testarudezde los mayoressedibuja con la
clásicaetiquetade “viejo cascarrabias”o “vieja histérica” generalizadamuchasvecesa todos
los mayores.Sin embargo,las actitudesrepetitivasde continuademandade atenciónpueden

e explicarsepor la necesidadde querercontrolar su entorno (SánchezHidalgo y Allendez,
1975:157),es decir,de esemodo demuestranla necesidaddever queno hanperdidoel rumbo

• de su vidaa pesarde los continuosachaquesy cambiosquela última etapareporta.
• La imagen de tranquilidadpodía contradecirsecon la imagen anterior comentada
• (ansiedad),pero percibimosque son dos representacionescompatiblesque se producenal
• mismo tiempo. Segúnla encuestaCIRES (Díez Nicolás, 1996; Durány Rodriguez, 1996), la
• facetade sabiduría(un 7% de los encuestados/aslo aplicaa los mayores)y serenidadesla que
• caracterizaa los mayoresfrentea la de actividad(un29%lo aplicaa los adultos,un 17% a los
• jóvenesy un 1% a los mayores)quecaracterizaa losjóvenesy adultos.
• Respectoal tema “Los mayorestienen menosrecursospsicológicos. Sufren varias
• pérdidasa estenivel”, segúnvariosautores(Moragas,1991:209-210 y otrosestudiosos)hasta
• hace poco se ha defendido la disminucióngeneral de todos los recursospsicológicos a
• edades avanzadas: aptitudes sensoriales, de atención, memorísticas, cognoscitivas,
• aptitudinaleso de habilidades,capacidadaprendizaje,etc.Los mayoressuelenrepresentaruna
• menorcapacidadcognitiva, menorcapacidadde aprendizajey, en general,su descensoen el
• rendimientointelectualcon la edad.Esteesun aspectoque ha suscitadomuchapolémicay
• aúnhoy sepiensaquela gentemayortienemenorcapacidadintelectual.Esto puededeberse
• a quelas investigacionesque sevienenrealizandoen estesentidosecentranen los resultados
• de testspsicométricosbasadosen la rapidezde respuestaa la que muchosmayoresno están
• acostumbrados(véaseapartado5.2.).Portanto, si se relacionala inteligenciaconla rapidezde
• respuestalos mayores sacanbajas puntuacionesy, de ahí, deriva fundamentalmenteel
• estereotipo.Sin embargo,diversasinvestigaciones(Misharay Redel, 1986; Aragó, 1989,
• entreotros)demuestranque si setoman en cuentaotrasaptitudesque conformanel intelecto
• (aptitud verbal,capacidadde análisis, capacidadde deducción,por ejemplo) los mayoresno
• disminuyensu capacidadintelectual sino que la aumentancon la edady las experiencias
• vitales. Recordemosla clásicacita de Cicerón, en el encabezadodel apartado,que resume
• bellamentelas posiblesfacultadesque la vejez puedegenerar.Muchosestereotiposa nivel
• psicológico devienende los niveles anteriormentetratados(socio-económico,psico-social
• fisico) que puedenser las causasde que los mayorestenganuna peor autovaloracióny
• apreciaciónsocial.

En relacióna la soledado que “Los mayoresestánsolosy sonmenossociables” es
• otra de las imágenesestereotipadasen torno a las personasmayores.Los mayoresno pasan

más tiempo solosni tienen menosrelacionesqueotrosgruposde edad(véaseapartado9.5.).
Sí nosremitimosalos datossobrelos modosde convivenciay el estadocivil de los mayores
concluimosque la mayor parteviven en compañíade algunosde los hijos/aso de la pareja
(tan sólo el 16% viven solos.Véaseapartado2.5.). De todos modos, debemosrecordarque

e _______________

• 17 Por ejemplo, un 68% de las amas de casa encuestadas piensa que los mayores son “raros e
• intratables’ y un 34% opina que los mayores’son una carga para los hijos/as’ (De Miguel, 1994:30-31).
e
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los casosde soledadson muy problemáticosen estasedades,sobretodo cuandoel estadode
saludestádeterioradoy el &ado de dependenciaes acusado.

Todo lo comentadohastaaquí sepodríaresumiren el mito de la “vejez desgraciada’
(“Los mayoressonunosdesgraciados’)por el que seopina que los mayoressontodos unos
“pobrecitos”,dignos de lástimay compasión.Estapercepciónsetraducemuchasvecesen un
tratamientocaritativitistay paternalista(tambiénobservadoen los propiosmayores),reflejado
en muchasmedidaspolítico-sociales,que les infantiliza en lugar de considerarlescomo
personasadultasen todos los sentidos.Si a todo esto se añadela condición de género, la
situaciónseperfila máspeyorativaparalas mujeresmayores.Tal comoseha aludido en otras
ocasiones(Agulló y Garrido 1996, 1997a)la vivenciade la jubilación y envejecimientoes
másnegativaen las mujeresmayoresde las capassocialesmásbajas, de másedad,viudas,
con nive] de estudiose ingresosbajos, y con apoyo social débil, entre otros factores.La
aportaciónde las mujeresmayores,al igual que el papel de otros gruposde mujeres,sigue
permaneciendo“invisible” y desvalorizadasocialmente(ver capítulo 9). En nuestroestudío
hemos percibido este poco aprecio (a veces despreciosocial) que las mujeresmayores
manifiestansentir. “Las mujeresmayoresson unasmarujas”, representaesta imagen
negativa.

La gente,sobretodo los másjóvenesenseizuidatedicen“maruja. no seasmamjatía, no seasvieja”, pareces
unamanila.,

.

_____________________ e
- Eso“maruja. maruja” ami me da mucha rabia esapalabra ¿eh?
-Yami...
- Puesesdiferente a lo que era antes;antesera ¡un respeto!..

.

(...) si estásbienyo creoquetetratanmejor...perosi empiezasa tener aWo puesva... sehartan” (GD9: 10)
e

En coherenciacon la pocaautovaloraciontambíende susvidas, tal como ya veíamos
en el capítulo 7 y la desvalorizaciónde las actividadesque realizan (capítulo 9), siguen
conformandounaidentidadnegativao desvalorizada:“Es que la vida nuestraestan sencilla
que no sabemosquédecir..” (GD9:16). A continuacióntranscribimosuno de los análisisde
Freud sobrelas mujeresmayoresque no nos puededejar impasibles: “es harto sabido -

ademásde haber dado lugar a muchaslamentaciones-el hechode que, despuésque las
mujerespierdensufuncióngenital, su caráctersuelesufrir unaalteraciónpeculiar: setornan
pendencieras,provocadorasydespóticas,mezquinasy cicateras,o seaque seman¿ñestanen
ellast¡~icoscaracteressádicosy eróticosanalesqueantes,duranteelperiodode laplenitud
de la femineidad,no poseían.En todas las épocas, tanto los comediógrafoscomo los
escritoressatíricoshan dirigido susinvectivascontra el “viejo dragón” en el cual quedaban
convertidasla jovenencantadora,la amanteesposay la indulgentemadre.Esdableobservar
que estaalteración del caráctercorrespondea una regresiónde la vida sexuala la etapa
sádicay anal-eróticapregenital, en la cual hemosencontradouna predisposicióna la
neurosisobsesivaAlparecer,pues,no sólo esla precursorade lafasegenitalsino, también,
y con muchafrecuencia,su sucesora,su culminaciónluego quelos genitaleshan cumplido
susfunciones” (1913, En Zinberg y Kauffman, 1986:119-120). Afortunadamenteesta
despreciablefraseademásde dejarnosatónitoses hoy, y siempreha sido, claramentefalsa
Estasrepresentacionessocialesquedejantanmal paradala posiciónde las mujeresmayores
van cambiadoradicalmente.Lo que sepretendees, pues,recalcarque la experienciade la
jubilación y envejecimientoestá fuertementemarcadapor el género. La situación de las
mujeres esmáscompleja.Muchasde ellas sesienten“desgraciadas”,solas,peorvistas...Las
amasde casamayores son las que señalabantambién unaautopercepciónmás negativa
unido a unapeorimagensocial.

e
(...) yo soy viuda, mira, bastante desaraciatennoque soyviuda, bastante desgraciatengo, que yo, cuando e

veoun matrimonioque va consumujery va ella consumarido..,puesmeda... me da envidia, medaenvidia
porquedigo: “qué lástima que nohe podido disfrutar de ini marido”...

402 ee
e
e



- Yo sientolo mismo¿eh?y esque...“ (0D2:31)

10.3.3.EL TRATAMIENTO INSTITUCIONAL: “CORRECTO” PEROINSUFICIENTEe
La discursividadde los mayorestambiéndebatesobreel tratamiento(relacionadocon

la imagen, aunqueno se puedanequiparartotalmente)que reciben desdealgunasde lase
institucionespúblicasy/o privadas.Setrata de un discursoigualmenteambivalente,pero con
una tendenciabastantecrítica. Una pruebade rechazou ocultamientode los problemasdel

• envejecimientosepuedeobservartambiénen el menorinterés, desdeel campomédico, la
• asistenciageriátricay desdelos serviciosterapéuticosdestinadosa los mayores.Hastafechas
• recientes este desinteréspor la investigacióngeriátrica ante otras áreas(pediatría, por
• ejemplo) era claramentepalpable. Sin embargo, los últimos presupuestosy gastos (en
• pensiones,asistenciasanitaria, servicios sociales)destinadosa los mayores, aunqueaún
• resultaninsuficientesparapaliar la precariasituaciónvital de los mayoresvan aumentandode
• añoen año. Ello demuestrapuesunacrecientepreocupaciónpolítico-socialpor revalorizary
• mejorar las condicionesde vida en las edadesmásavanzadas.De todas formas, si en el
• discursooficial observamosestatendenciaa la profesionalización,el discursoinformal y las
• actitudessocialesse presentan,comoestamosviendo, con un tinte másoscuroy máscrítico.

• .. sehallevado la terceraedadcomounaconcejalíaespecial.Desdelas segundaselecciones,de 1983, creo
que es cuando ya se creó la concejalíaespecíficade terceraedad,porqueademáspensamosque es un
colectivosuficientementeimportantecomopara tenerunaatenciónespecial.”(EE8:1)
“una actitud muy paternalistacon la gentemayor (...) ni son tontos y tienen capacidad.Si un juez no

• determinaque es un incapaz,pues tienen capacidad,hastael final de susdíaspara decidir sobre su vida y
• tambiénhay muchatendencia,ya en los másmayores,a que los demásdecidamos(...) Les tratamoscomo

niños y no como adultos,sonviejosperono sonniños” (FE 10:7)

Respectoa los serviciossocio-sanitariosy otras prestaciones,las críticas de los
• mayores al tratamiento de algunas de las instituciones (Seguridad Social, gobierno,

I’NSALUID, pe.) son, en muchoscasos,atroces.Sobretodo los mayoresde menorestatusy
• peor situación (en zonasruralesdondefaltan medioso en urbanasdondeson deficientes)

transmitenseriascríticasa estosserviciosy prestaciones.Los discursosmásalarmantesse
dirigen:
a) haciael sistemade pensiones,la incompatibilidadde dospensiones(marido-mujer),las
bajaspensiones,el temoraperderlas
b) la falta de residencias,la deficienciade los serviciossocialesy asistenciales
c) la “deshumanización”en el tratodesdedistintosorganismos
d) laausenciade servicios,la desinformación,etc.

• Segúnla situacióneconómicao el entornodonde sehabite, los mayoresenfatizan
uno u otro de estos puntos enunciados.Recordemoslos discursostan críticos sobrelas

• bajaspensiones(capítulo8 u 11) o las demandade serviciosasistenciales(capítulo 11).
e
• “M.- Yo pienso que el bienestarsocial está desapareciendopor completo, estádesapareciendo,empezó
• caminandohaciaarribay ahoraestácaminandohaciaabajoy vamosa volvercomo no searreglela situación
• y como no se colabore todos los españolesen España,vamos a volver otra vez a los hospitales de

beneficencia(...) estánhaciendoprivatizacióntodo (...) nosvana dejarenla miseria,¿porqué?porqueno se
• luchalo suficiente,porqueno sirve denadaque el sindicatoluche,luchey luchey se le dejasólo (...) espor
• el bienestardetodosnosotros,de todoslo españoles,sobretodode los pensionistasque nosestándejandoal
• margende todo. de absolutamentede todo. En el boletín, en los mediosde comunicación,en la televisión

:

pensiones,pensiones...”(0D3:30’

)

“en urgencias,es queno valesparanada. ya eres mayory ya seacabó!,entróuna chiquita conunacolitis
• puesa las dos señoraslas dejaronsentadasallí, muy mayoresy atendierona la niña corriendo de unos
• dieciochoo diecinueveañosconuna colitis, yo no digo que no hayaqueatenderla,porquelo mismoesuna
e
e
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enferma,unaquela otra, perolas señorasmayoresllegarona las tresdela mañanay sefueron alas siete,las
pusieronallí en unrincón, unaspastillitasylas mandaronacasa...”(GD3:30 y véaseEM1314:19-20)

Tambiénaludena la limitación de “descuentos”paralos jubiladosanticipadamente,
queaúnno tienen65 años.Estochocacon la opiniónde algunosexpertosquepiensanque las
ofertasy reducciones(u otrasmedidas)deberíanaplicarseno segúnla edad sino másbien
segúnla situacióneconómica,por ejemplo.En relacióna estoapareceunaimagenhostil que
se empiezaa transmitir de los mayorescomo “perceptoresde todo tipo de descuento,
oferta,servicio”, en detrimentode otros colectivosque estánen situacionesdesfavorecidas
(parados,inmigrantes,pe.) y sin embargono reciben estetratamientoinstitucional. De
nuevo, surgeun debateinacabadosobrela defensade medidasdestinadasa los mayores
por “la edad” o bienconsiderarotras circunstancias(ingresos,pe.) no sólo la edad.En el
trasfondo se visualiza un debate ideológico más profundo de solidaridad, de reparto
intergeneracional...queno concuerdacon las demandasde otroscolectivos igualmente-o
más- desfavorecidosque muchosde los mayoresmejor posicionados.Vemos puesunas
reivindicacionesclaramenteenfrentadas:

“H.- (...) no tengolibertadparadecir ‘hoy mevoy aver los museosporquemegustaverlos”, y no, porquetengo
que pagarautobúsparaallá, paraacá. entrada...y cuandome vengoa dar cuentame he gastado1.000 ó 1.500
pesetasen transportenadamásporqueme apeteceveresto. O seayo soy un marginadode la seguridadsocial
tengo60 altos, dondeme he tirado 40 años cotizando,me hepuestoen unajubilación anticipaday no tengo
derecho a nada ¡tengo que pagar como cualquier ciudadano!. Entonces quería que constara esto ahi
(SEÑALANDO LA GRABADORA).
M.- Puesyo si, yo tengomi carnet(...)
H.- (...) yo voy mañanaqueme gustael deportey tengoque pagarpor 10 vecesque vayaa bafiannetengoque
pagar3.000pesetas,cuandounapersonaquetiene65 añossolamentepaga1.000pesetas<M.- 1.200);por qué?si
yo soy pensionistalo mismo queaquelque tiene65 años...” (0D4:6) e

(...) me preocupamuchola emergenciacadavezmásfuertede unaimagenhostil contralosancianoscomo
elementosque estánconsumiendorecursosen detrimento de otros colectivos sociales.Yo recuerdoun
encuentroen Bilbao, la rabiavisceralcon la que unaspersonasjóvenesparadas...,era un encuentro,eran
profesionales,universitarios(...) la argumentaciónla rabiay “¿porquélos mayoressí y nosotrosno?”. Y lo
que yo dije antes:y porqueellos el autobúsgratuito solamentepor sermayor. que me digas en función de
ingresospero¿porsermayorde 65?, ¿ y porquéesto?(...) secuestionava desdecolectivosqueno estánenel
mercadodetrabajoo queestánen unascondicionesmuypenosasseve al otro comoun privilegiado,seve al
ancianocomo a un privilegiadoy se empiezaa metereseesquemay unarelación de hostilidadhaciaél ( )
puedellegara unacrispaciónsocial intergeneracional...”(EE1415:7-8)

El discursotambién es muy crítico cuandohablan sobre las pensiones,su bajo
nivel, el temor a la pérdida, la tendenciaa la privatización... Junto a un nivel de e
conformismo bastantenotable, se encuentraun discursomuy concienciadoporque hay
algunosparticipantesmuy implicadosen estascuestiones(GD3, por ejemplo)y por ello
critican la “pasividad” de los jóvenesante la situaciónactual de precariedadlaboral (ver
pe. GD3:33-34ó apartado9.5.). Muchos mayores (sobretodo los de mejor posición)
rechazanlos Hogaresy otras iniciativas destinadasa mayores,y al mismo tiempo critican
la ausenciade otrasactividadesalternativas(ver 9.5.). El tratamientode los Bancosy otras
entidadesaseguradorastambiénes criticadopor los mayores.Muchos de estosdiscursos
críticossurgensin haberpreguntadosobrela cuestión,lo quedemuestrade forma feaciente
queno se sientenrespetadosni queridossocialmente.

e
Sí, noshemosdeshumanizadotodo, (...) la humanidadnoexiste...

- Te jubilas, cobrasy te callas <- Exacto):Esaes la politica quehay “toma, cogey ¡hala!” y si no tienes
bastantepuesa tu cuñadole pideso aquiensea..,
- Eso, cobraslo que cobrasy luego pidesun préstamoy entonceste pásacomo a un amigo mío quedice
‘~Hombre, esoconun préstamosesoluciona!” y va el hombreal sitio a por el préstamoy dicen: “¿Quéedad
tiene usted?”,y dice: “Sesentay ocho años”y dice: “Hay unaley queprohibehacerun segurodevida a mas

e
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• desesentay cinco años”, y dice: “~Bueno, puesno me lo haga!”, y dice: “No, esquesinsegurodevida no le
• puedodarelpréstamo”(...) y entoncesdice¿Yahoraquehago,y ahoraquéhago?(...)

• (...)- Van al hogary lesdanunaguachirlide esosy lecuestacinco duros..

.

• (...)- El mayoresalgoqueestorba,esunapersonaque...” (GD5:30-31)

Tambiénprotestande que son “timados” y embaucadospormuchasempresasparae• que consumanproductos, la mayor parte de la veces, innecesarioso bien otras ofertas,
también engañosas,sobre viajes, seguros,etc. Tanto algunos expertoscomo la OCU
(Organizaciónde Consumidores)en alguno de sus estudios han confirmado que el
colectivode mayoresesel másvulnerablea ofertasde todo tipo. Una de las causaspuede
ser la desinformacióny falta de asesoramientoanteel consumoatrozquesepresentaa los
mayores,no siemprepreparadospara el mismo. Según un estudio recientesobre “La
terceraedad y el consumo” (Martín Serrano, 1998) tan sólo el 15% de los mayores
conocen los organismos competentestanto para atender reclamaciones de lo<

• consumidores,comoparaproporcionarinformacióny formación sobreconsumo(Revista
• 60 y más, IMSERSO,Abril, 1999:52).Leamosalgunosdiscursosen estalínea:
e
• “previstoestáunaseriedecharlasen los centrosde“Policía de Proximidad”,policíamayor(...) acabandehacer
• unasjornadassobre“Seguridady mayores”porquelos delitos que secometenen generallos mayores,no esel

colectivoal quemásagreden.Peroel 80%delostimos es a mayores.Entonces,esqueestamoscansadosdeque
engañena losmayoresdemuchasmaneras.Conesto de la vivienda,que hacenhipotecasmuy mal porquepagan
muypoquitodineropara luegoquedarseconlavivienda(...) Y suinseguridadcuandovana unaentidadbancada

,

• quealguienlesacompañe,unaseriedetemas...”(EE711:4)

e
• “M.- (...) sólo vamosa las excursiones,que es cuestiónde la manta[Día de excursiongratis pero después

tienenquecompraralgo...) se encargaelPresidente,peroestamosya de mantahasta,.

.

M.- Hastael coco...”(GD7:20 o ver GDl:23-24: “¿Québuscan?,quenoshagamosde esteseguro,del otro

.

• del otro, del otro. ¿naraqué?, para sangrarnos(...) engañarmiserablemente.porqueme cogió solo y de
improviso: “¡ay, queseva a acabar...” unengaño!un m-anuja<J)haymuchosdeesos...” (GDI :23-24)

• Perono todo es negativo,tambiénmanifiestany reconocenalgunosde los servicios
• queseles ofrecena los quepuedenaccedercuandolo necesiten18.El tratamientoporparte
• de las institucionesvariarádependiendode las personasque ofrecenel servicio,porello no
• siemprees inadecuadoo impropio. En lo que si coinciden es en la insuficiencia de
• servicios.

e
• .. unasvecesesbuenoy otrasvecesesmalo, indepedendientementede instituciones.Vamosa poneruna de

la instituciónmás cercana,los médicos,la institución sanitaria:hay médicosmuy buenosque tratana los
mayoresmuybien y haymédicosmuymalosque tratana los mayoresmuy mal. ¿quéconceptotienen?pues

• dependedelmédicode turno... (...) puedehaberun centrodeestosde la terceraedadquesonuncochambrey
otro queesun sitio de lujo; haysitios dondeva la gentey estáestupendisimamentey hay gentequeva a un

• sitio y no vuelve (...) Volvemosa lo mismo, de las personas.Efectivamentesi tú tienesunaenfenneraenun
hospitalque es unasantay quecuidadel enfennoconvocación,y tienesunapersonaque estáahí porqueha

• caídoallí y quetrataa la gentemal...” (EMl:6)

• “- Puesyo heestadoenel Hospitalun mesy he visto queel tratamientodeallí es magnífico¿eh?igual tratan
a un joven que a un viejo. Puesresidenciascomo la de Alcoy... bien larga, a lo mejor hastaValencia o
Alicanteno las hay tanbuenas.

e _______________

IB Incluso una entrevistada que ha estado en una residencia alaba los servicios pero, eso sí, critica el

mal ambiente que había, no le gustaba, no se adaptó y ahora está en casa con una asistenta interna que la
• cuida. “- Yo quena probar. (...) Como todo el mundo estaba hablando tan bien de las residencias según. Y

esta ya te digo era una residencia de luio. (...) Y yo estaba sola en la habitación porque yo estaba sola., con
el teléfono y la tele pero sola. Pero después salía al comedor, y yo tengo el estómago no sé como, y vela
mucha porquería, entre las personas mayores que parece mentira... (...) ... y yo tenía el estómago revuelto a
la hora de la comida, ay madre!, tantísima porquería. (...) Porquehabíagenteeseupiendo.(...) que estaba
como si fuera un hotel si no hubiese sido por la hora de la comida (...) pero es que a mí no me qustaba

• (EMI6:B-9)
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(...)- Y sobretodo lahumanidadquehay en los médicos,en los que nos asisten.Antes un médico eraun
señor, todoslo sabemos,que marcabaunadiferenciaentreel pacientey el médico (...) Ahorael médicoes tu
amigo, y esoen los viejos es importante...” (GD5:17: o ver EMI7:8-9: “la CruzRoja también. (...) Sí ahí
está.(LA TELEALARMA) (...) el otro díame llamaron¿comoestáusted?“pues, ya ve, estoyalgopachucha”
“Puessi necesitaustedalgono tienenadamásquellamarnos”(...) y vertambiénEM9:5) O

O
Tambiéncabemencionarlas imágenesy el papelde los mayoresen los MassMedia

y desdeotros agentessociales.Si en el capítulo sobreactividadesde ocio (apartado9.4.)
veíamos cómo los mayores conformabanuna importante audiencia en los medios de
comunicación,ello no se correspondecon la baja presenciay apariciónen los mismos.Es
decir, si los mayoresson asiduosradio-oyentes,tele-espectadores,o lectoresde prensa’~, el
tratamientoquerecibendesdeestosagenteses bajo, conimágenesnegativaso estereotipadas.

Su presenciaesbajaporquesepuedeobservarcómo pocosprogramassededicana los
mismos. Podemosmencionarla revista COY más (editadapor el Ministerio de Trabajo y~
Asuntos Sociales)o la recientepublicación -desdeenero-de la revistaJúbilo (con otra

20orientacióny destinadaa adultos y mayores),algunosprogramasde radio o televísion .

Segúnel sociólogoDiaz (Imserso,1999:11),en su “Informe sobrela televisiónespañolaen
España:la décadaabominable(1989-99)”, el escasoéxito de los programasparamayoresse
debe a que “los viejos no quierenver programashechospara viejos”, prefieren las series

21

dondesalenpocosabuelosperosonbientratados,sin compasión,piedado paternalismo .
Podemoscomprobar la relevancia del papel de los medios de comunicación, la

educacióny otros agentessocialessobrelas actitudesy representacionessocialesde la gente .0
mayor.De forma general,la “vejez tieneunaimagenmiserable”(Fernand,1986,López, c.c.,
65), puesse suelenresaltarlos aspectosnegativosantesque las representacionespositivasde
la misma. SegúnLópez Jiménez(1993:66) la mayorpartede las informacionesson noticias .0
sobreancianosindividuales(famosos),aspectosrelacionadoscon los serviciosy protección
social (residencias,pensiones,vacaciones,salud,p.e.). En cuantoa la publicidad, existeuna
población mayor deterioradaa la que no se hace ninguna alusión(¿sela “esconde”?).Sin
embargo,los anunciosdirigidos a los mayoresse refierena los mejor situados,los de la “edad
dorada”,cuandotienenun poderadquisitivo parapoder consumiry un nivel de salud para
poderviajar o formarse.Parecequesólo interesanen sentidoutilitario y como consumidores
de bienes(pe.: Visa Oro, TarjetaOro deRenfe, planesdejubilación, etc.).FernándezPombo O
(IMSERSO, 1999:8), realizó un estudio sobrelas imágenesde los mayoresa través de la
prensay encontrótanto un tratamientopositivo (mayor atenciónque hace unos años, con
ternurao comodemandadoresdejusticia) comonegativo(conlástima,broma-ridículo,temor O
por ser unacargasocial y conservadoreso pocoadaptables).Aragó (1986:318-319)también
destacala escasisimapresenciade los mayoresen la TV, sobretodo de las mujeres.Se les
presentapredominantementede forma negativa;la clásicabruja, el hombretaimado, el ser O
arrinconadoe indefenso,etc. Y otrasvecessu figura se utiliza comospotpublicitario a base O
de ridiculizaría para llamar la atención: ancianos montadosen motocicletas, haciendo O
cabriolas,etc. Otrasvecesen plan meramenteinstrumentaly acentuandola facetanegativa O
(anunciandopastelitoso dentaduraspostizas).Estaspresentacionesnegativastienen mucha O
influenciasobresurepresentaciónpersonal.Encuantoa la posicióndel mayoren la literatura

Según datos del Estudio General de Medios (IMSERSO. 1999:8), los mayores de 66 años

suponen el 10,2% de lectores de revistas, el 11,9% de los suplementos, el 12,8% de los diarios. El porcentaje
se eleva aún más en la radio (14,4%) y en la televisión (19,4%). Sólo en Internet su uso es inapreciable;
apenas el 0,7% de los usuarios ha cumplido 66 años frente al 54% que tienen entre 25-44años, 31,8% de 14
a 24 y el 13,5% de 45-64.

20 Actualmente se emite en RNE ‘Envejecer es vivir” los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana,
presentado por L. Diaz Aledo). Pero algunos de los programas destinados a los mayores (pe. el programa
Mayores sin Reparos, emitido por TV2 y dirigido por Tico Medina, o “El tiempo que vivimos”, dirigido por Inma
Santos) han dejado de emitirse.

21
Pe. ‘Médico de familia’, mencionada en los premios del IMSERSO por “su ejemplar tratamiento de la

discapacidad y de las personas mayores’.
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— y los cómicslos estudiosrealizadosarrojanresultadosparecidos(Beauvoir, 1970; Palmore,
— 1971, enAragó,1986:319).

En general, existe una subrrepresentaciónde los mayores en los medios de
—. comunicación(al igual queocurríaconpersonasde otrasculturas,pe., hastahacepocosaños)
— y, lo que esmás preocupante,su presenciaesminoritaria y estereotipada.Cuandoaparecen
— los hombressuelensalir representandolos valores ligados a la tierra, la naturalezacomo
a experiencia,la autenticidad,las recetastradicionales,los productosque mejoranal envejecer
a (vino), entreotros. Las mujeres,por otro lado, suelenrepresentarel ahorro, la limpieza, la

buenacocina, la unión familiar, el trabajo artesanal.Sin embargo,paradójicamente,no se
a apreciael trabajoy sabiduríade los mayores:hanperdidovalor los rolesde abuelos,sabios,

patriarcas,consejeros,que tanto nos recuerdanlos papelescrucialesde antiguoshechiceros,
• sacerdotesy chamanesen otrascomunidadesy culturas.En otros casos,como los ejemplos

citados,seda unaimagenpositivaperoigualmenteestereotipaday sesgada22.
En definitiva los mnassmediasonun reflejo de la sociedadgeneraly, aunquelaspautas

van cambiando,vemos la persistenciade anunciospublicitarios, por ejemplo, que reflejan
imágenesestereotipadasde los mayores.Afortunadamentetodos estosestereotiposestánen

• revisión y se empiezana poneren dudapor la progresivacalidad de vida de los mayores.
• Pensemosen algunosanuncioso películasen las que imágenesde los mayoresno son tan
• negativas(y tampocopositivas),peropor ello se acercanmása la realidadmultidimensional
• de la vejez(pe. la recientey nominadapelícula“El Abuelo” de Garci, en la que se perciben
• dosrepresentaciones,al menos,devivenciar estaetapay sermayor).Detodasmaneras,habrá

que esperarun tiempo paraque los mayoresconsiganun mayor “espacioy rol” social que
• automáticamenteseverá(y se estáviendoya) reflejadoen los mediosde comunicación.Tal
• como dice Luengos(en Agulló et al, 1999:322) los expertossubrayanla evolución de una
• difusión universal y generalista(massmedia) hacia una produccióntemática específica
• ~groupmedia)e hiper-especializada(selfmedia).
• Porotraparte,el tratamientode los mayoresmuchasvecesno estannegativocomoel
• que sueletransmitirseatravésde los mediosde comunicación,revistaso periódicosde tonos
• sensacionalistas.En fin, que los mayorestambién son alabados,apreciadosy valorados
• positivamentepor otrosgruposde edad.Porello destacamosel papelcrucial y doble que los
• medios de comunicación,literatura, libros de texto, revistas, charlascotidianas (chistes,
• bromas),etc, puedenjugar: a) puedenser frentestransmisorasde estereotipos,actitudese
• imágenesuniformes y homogeneizadorasnegativas, y b) puedendesempeñarel papel
• contrariode transmisiónde valorespositivosdelagentemayor.
• Muchas veces, las mismas personasque trabajan con mayores (gerontólogos,
• sociólogos, psicólogos, médicos, trabajadoressociales, cuidadores,voluntarios, pe.) son
• (¿somos?)las que, conscienteo inconscientementeperpetúanlos estereotiposnegativos(y
• generanlas autoimágenesnegativas)de los mayores.De ahí urgela necesidadde cambiarla
• situación a través, en este caso, de un cambio en la concienciación,y una formación y
• tratamientoadecuadode los profesionalesde distinta índole hacialos mayores.Recordemos

que el 90% de los mayores(Bazo, 1990:142)piensanquelos “políticos sólo seinteresanpor
la terceraedaden elecciones’.Por tanto, no sólo los profesionalescitadosestánabocadosa
cambiarsusactitudese informaciónrespectoa los mayores,sino quelos dirigentespolíticos,
las institucionespúblicas,Administración,empresasy otrosorganismosdeberánorientarsus
actuacioneshaciaun cambio de imageny de mentalidady, por ende,un cambio de situación
de la gentemayor. Siguiendo las ideasde Comfort (1977/86>, el envejecimientoes una
realidad “sociogénica” (p.13) más que biológica, porque estáconstruidaa tenor de las

22 Los medios de comunicación siguen transmitiendoactitudesy hechos negativos quizás más acordes

con los mayores del pasado que con el presente. Se ven unos primeros atisbos de organizaciones de mayores
con la finalidad de defender su imagen, sus derechos, sus intereses. Pero el asociacionismo y otras formas de
presentación social de los mayores aún no tienen mucha raigambre y fuerza (véase 9.3.2.3. y 9.5.).
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actitudesy prejuicios de las personasmásque a aspectosfisicos. En su clásicaobra resalta
que“los esfuerzospor cambiarlas actitudesno caendentrode la competenciadel gobierno’,
solamente,añadiriamosnosotros.Sino queademásson“competenciadel sistemaeducativoy
de los mediosde comunicación”(p.52).Paraestetipo de concienciación,sigueproponiendo
el autorcitado, resultafUndamentalque los mayoresaparezcanpúblicamentecomopersonas
competentes,con buenasalud y vigor mental,no como casosexcepcionalesque la sociedad
trata como reliquias quehay que “conservar”. Entonces,pues,destacarqueel ámbito de la
educación(a todoslos niveles,desdePrimariahastala Universidadde Mayores),el ámbito
familiar, comunitario,el ámbito asociativoy, en general, todos los agentessocialesestán
implicados en que la vejez y el envejecimiento sea una etapa repleta o a salvo de
representacionessocialesnegativas.

La información y preparaciónconstituyenel arma más eficaz para afrontar los
prejuiciosy actitudesnegativas.El interéspor el envejecimiento,propio y/o ajeno, abarcaa
cualquierpersonaque esté sensibilizaday preocupadapor mejorar su calidad de vida y la
calidadde vidade cadaunode los ciudadanossin teneren cuentala edad.Observemoscómo
viven los mayores,cómo son percibidosy tratadospor la sociedad(...); si no nos parece
agradableya tenemosun motivo másparair cambiandoel panorama.En el casocontrario,
tendremosquesoportartambiénlas situacionespésimasen las quealgunaspersonasde edad
se encuentranahora.Vemos pues,cómo la mayor partede las imágenessobre los mayores
están sufriendo una transición hacia representacionesmás positivas, pero aún sigue
predominandola facetanegativao los estereotiposenunou otro sentido:

la imagenquese tiene hoy en dia va mcorandoy esose ve enla publicidad,los mayoresson un increado
grande,nosotroscomoCruzRojacuandotratábamosde daraconocera la gente... (...) tratamosde huirdc la
imagenpatéticade la personamayor como alguien absolutamente...,cotí la garrota, con la boina. (...)

tratábamosde dar unaimagende gentemayor diversa,es decir, gentemayor procedentedel ámbito rural

.

gentemayor procedentede la Universidad,gentemayorprocedentede veintemil ámbitos.Si tú te ponesa
mirarahorala publicidad,hay un montónde anunciosen el queel protagonistaes unapersonamayor (...) la
imagenquetienela sociedadengeneralde la gentemayorestácambiando...”(EEl7:l1-12)

Como ya hemos comentado,la imagen suele ser positiva cuando se percibe al
mayor desde su cara de “potencial consumido?’ de seguros,de productosde salud e
higiene, medicamentos,planes de jubilación, etc. Pero su imagen es negativacuandose
refieren a los mayoresmásdeterioradosy se trata de personasdependientesy perceptoras
de servicios; cuando no son personas“útiles, consumidorasni productivas” para la
sociedad.No se resaltanotros valoresrelacionadoscon los mayorescomo puedenser la
experiencia,la sabiduría,la serenidad,la capacidadde reflexión, etc.

“3: (...) Se utilizan los valores del ancianopara potenciaresta cultura en la que vivimos que es la del
consumo.Muy pocasveces.poquisimasvecesse hacever esevalorde laexperienciaencosasconcretasdela
vida real (..) pero sin embargotienen mucho que aportar en cuanto a pacienciahistórica, en cuantoa
comportamientoético, inclusono de unaforma moralista,moralizante,sino simplementecomportamiento
éticodecómoellos hanvivido unacta a unasociedadunaseriede¿os(,..)

(...)M: (,,.) la imagenes unaimagensiempredefinida por la situaciómí carencial. (...) predominantecomo
imagennegativa.Otra cosaes quéimagense ¡naneladesdelos mediosde comunicación,lógicamenteestáen
funcióndel consumo.Por lo tanto losancianos(3: Edaddeoro>, edadde oro, pensiones(...) plan de ahorroo
de lo quesea,la imagenen los viaiesdel Inserso,esaimagenlúdica. agradable,consumidorquetienetiempo
libre, relajantey tal. Puesesa imagende los mayorespuedeestarun poco explotadadesdelos mediosde
comunicación.Yo creo quepredominala imagennegativa.En los propios mayorestambién (...) la imagen
negativa:“~qué tristeeslaveiezl”...” (EE1415:7-8)

Podemosir concluyendoen que las actitudesy representacionessocialestienen una
enormeinfluenciasobrela identidady el autoconceptode los mayores.Para una mayor
cooperaciónintergeneracionalse torna imprescindible la disminución de actitudes y
representacionesnegativasentomoa los mayores.Es un reto paranuestrasociedad.El nivel
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de “age¡sm”, edadismoo discrimmnacionpor la edad sera casi inexistentehacia aquellos
mayoresde estatusmás alto, másexpertos-sabiosy de posicionessocio-económicasmás
privilegiadas.Es decir, apenasencontramosactitudesnegativashacia los mayoresmejor
posicionados,de mayor nivel educativo, participativo o con buen estado de salud. En
resumen,vemosque dentrodel grupogeneralde mayoresno todos son igualesy hay más

• discriminaciónhaciaunosque hacia otros. Las propiasrepresentacionesno hacenmás que
acentuarlas diferenciasy segregarno sólo a los mayoresde la sociedad,sino que marcan la

• distanciaentreunaminoría de mayores“privilegiada” frente a unamayoríapeor considerada
• socialmente.
• Para disminuir estetipo de discriminacióntampocose abogapor la gerontocracia
• (poderen los mayores)o gerontojilia, puesestaríamoscayendoen el mismo sesgodetratara
• todos los mayorespor igual considerándolosa todos sabios, expertos,activos. Pero sí es
• necesariauna disminución del etiquetaje y discriminación. La situación que estamos
• describiendoempeorasi seañadenotros elementosdiscriminatorios(sexo, etnia, falta de
• salud,ideología)lo quepuededenominarsediscriminaciónmúltiple. En otras ocasionesya
• se ha comentadola dobleo triple discriminaciónquepuedensoportarlas mujeresmayoresde
• menosestatussocio-económico:edad,clasesocial y género(Agulló y Garrido, 1996; Agulló,
• 1996), a la que puedeañadirsela discriminaciónpor etnia (Krause,1993; Markides, 1989).
• Actualmentese ha avanzadomuchoen el terrenode mayoresoportunidadesparalas mujeres,
• inmigrantes, mayores, pero siguen manteniéndosebarreras frente a estos colectivos.
• Queremospensarqueseríaafortunadoque Moragas(1991)estuvieraen lo cierto al decirque
• la discriminaciónmúltiple sólo afectaaun 5% de la poblaciónoccidental(pág.:123).
• De forma general,la actitud discriminatoriahacia las personasde edad oculta a los
• mayores bajo una homogeneidadinstitucionalizadaque encubre su individualidad. La
• aplicaciónde estereotipos,mitos y prejuicios por parte de la colectividadincide, como ya
• hemos comentado,en la percepciónque la personasancianastienende sí mismas(López
• Jiménez,1993:59).No haquedadoclarosi la autoestimay la autovisiónempeoracon Ja edad,
• con el paso del tiempo o más bien se debe al procesoestereotipadorque construyelas
• actitudessocialesnegativas.Pensamosque la interacciónentre una y otrahaceque con el
• pasode los añosseobserveunamayoraplicaciónde representacionessocialesnegativashacia
• los mayores. Segúnalgunos autoresla incidencia de las creenciasy las actitudessociales
• sobre el proceso de envejecimiento,por ejemplo, sobre la salud-enfermedado dolor es
• incuestionable(ReigRibera,1992:168y ss.).
• En general,los mayoresconsideransus situacionesde formamuchomásoptimistade
• como lo hacela sociedad.Ello se traduceen problemasde identidad e integridad,al estar
• chocandola autoimagen,más o menospositiva, con las valoracionesexternasdel restode los
• grupos y sus representacionessociales. Al final, el riesgo está en que las actitudesy
• representacionessociales negativas pueden tener más fUerza que las propias actitudes
• personalescon las consecuenciasnocivas psico-socialesque ya venimoscomentando.Lo
• paradójicopuede ser que, aunqueresulteirónico, que muchos mayorestienen prejuicios

hacia la vejez, y estomismo puedeconvertirseen rechazode uno mismo, puesla imagen
social actúacomo espejoen el que los mayoressemiran y evalúan.A estaasunciónde los
estereotiposes lo que se ha denominadoen ocasionessoc¡ahzac¡onanticipada (Bazo,
1990:115).Y pensamosque ahí estáel riesgode todacategorización,que “muchosmayores
caen en estatrampa” de creerselo que socialmentese les transmite(Butíer y Lewis, en
Laforest,1991:54).

El rechazode la vejez estáligado a la construcciónsocial de la reparticiónde los
papelessegúnla edad.A los mayoresles tocauno de los peorespapelespuessu rol sedefine

• desdeel sistemaproductivobasadoen el trabajo,en la producción.De forma general,no se
aceptala vejez salvo que parezca‘5uventud” o “adultez”; se rechazala vejez, se intenta

• disimular. La cuestiónes que no podemosconcluir subrayandouna actitudtriunfalista, pero
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.0
tampoco fatalista de la vejez, sino aceptar a los mayores desde la ambivalenciay la .0
heterogeneidad.Tal comopiensaLaforest(1991:155y ss) aunqueno podemosconfiaren que .0
estasactitudesdesapareceránen breve sí sepuedebuscarel medio de neutralizar,al menos, .0
los efectossobrela gentemayor.Aceptarque existenperono aceptarquecausenun efecto tan .0
debilitador, devaluadory denigranteen los mayores.Y para ello pensamosque no existen .0
recetasfáciles ni recursosmágicos,sino que,tal comohemoscomentado,sólo el respetoa sus .0
actividadesy dandoun papelvaloradoal mayorparaqueno percibael abandono.

Pero,continuandocon nuestrareflexión final, si una de las pruebaspara medir las .0
actitudesnegativasfriera el aumentode programassociales,médicos,pensionesy calidadde .0
vida en general de los mayores podríamos decir que las actitudes negativas están
disminuyendo.Pero todo ello tambiénpuedeinterpretarsedesde los interesescreadospor
partede las instituciones,la vejez se “utiliza” paraconseguirvotos, por ejemplo. Seacomo .0
fuere, el nivel de vida de los mayoresha aumentado-en el discursooficial se valoraa los .0
mayores-,pero las actitudessociales-el discursomás informal-, pareceque sigue siendo .0
estereotipador.Siguiendoa Bateson,las actitudesposeenuna “relación de doble vínculo” .0
(Feriegla, 1992:45>,esdecir,de maneraoficial sepropugnaquelos mayoresmerecenrespeto, .0
su sabiduríay experienciadebenvalorarse.Sin embargo,casi todaslas actitudessociales(que .0
luego se reflejan en hechosy acciones)seorientana fomentar la batallacontralas canasy .0
arrugas,las innovacionesahoganlastradiciones,los valoresjuvenilespredommnan.

Perono todo es una crónica negra.Recordemosque el deseogeneral,en todas las
culturases prolongarla vida mientrastengasentidoprolongarla.Pero el reto que se plantea .0
hoy es¿cómodar sentidoa la última etapavital? Porunaparte,comohemoscomentadoseles .0
mantienesanos, ocupadoscon viajes, y, por otra, se les margina. De acuerdocon los
estereotiposampliamenteextendidosla mejor soluciónes retrasartodo lo posibleel proceso
de declivede la vejez. Esto estábien siempreque no se nieguela realidadde la vejez, pues
inclusopara los mayorescon mejorescondicionestambiénexiste, por mucho que se pueda .0
disimularo retrasar,la vejez. La actitud positivamás razonableseriavalorarla vejez, aunque .0
enun contextocomoel actual la sociedadestámásinteresadaen sercomoFausto,comoPeter 2?
Pan, en conseguirla “eternajuventud”, lo cualconlíevael no admitir el procesonaturalvital. 2?
Cadaetapatiene su valor. Aunque se nieguela entradaen la vejez, irremediablemente,el
deterioroirá haciéndosemáspatente.

Como contrapartida, se aboga por un punto de vista positivo e integradorque
considereel envejecimientocomo oportunidad,sin olvidar, al mismo tiempo, la dependencia
y limitacionesquepuedeconllevarel envejecer,sobretodo en edadesmásavanzadas.Unade
las formasde acabarcon la posible crisis de la jubilación y el envejecimientopasapor un
cambioen las representacionessocialesal respecto.Siguiendola ideade Bevan(en Laforest,
1991:152), “la clavede la soluciónde los problemasde los mayoresno estáen el aumento
del progreso, de medidassociales, de recursos; etc., sino en un cambiofundamentalde
actitud”. Y compartimosla misma esperanzade S.L. Aranguren(1992) cuando dice “mis
ilusionesconsistenen ver queseproduzcaun cambioradical en la actitudde la sociedadcon
respectoa la ancianidad,en queel estigmade la vejezsetruequeen encantamiento’.

La implicacióndetodoslos agentessocialesesla únicamanerade alcanzarunamayor
calidadde vida en cualquieretapavital y en concretoen la vejez. Todolo quese haga-o no se
haga-y se piensesobrela vejez, constituyeun camino queestamostrazandoy quealgúndia
atravesaremossi logramos envejecerpsicosocialmenteintegradosy si vamos logrando
destruir los estereotipos, actitudes y representacionessociales negativas sobre el
envejecimiento.Como brochede estecapítulotranscribimosla citade SánchezCaroy Ramos
(1985)paraavalarla ideade heterogeneidady respetoanteel mosaico,puzzleo collage que
constituyeel ser mayor: ‘la vejezno esun periodo detestableni tampocosublime. Como
todaslas etapasde la vida tienesusproblemasy sustristezas,perotambiénsusposibilidades
de alegríay realizaciónV
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• 11. FUTURO Y MAYORES: en buscadel envejecimientoy iubilacion “ideales

”

“Se esviejo cuandosetiene másalegria
por el pasadoqueporel futuro” (JohnKnittel)

• INTRODUCCIÓN: De una cantidadde riZos alcanzadahaciauna mayor calidad de vida
• y... calidadde muerte

• En estecapítulotratamosel envejecimiento“ideal” desdelos mayores(lo que ellos
• másvaloranparaenvejecermejor)y, al mismo tiempo, nosacercamosa las perspectivasde
• fUturo desdesusdiscursos.Ni siquierahay queleerentrelíneasparaentresacarde lo tratado
• bastaahoralas preferencias,valoresy necesidadesde los mayores.De sustestimoniosmáso
• menoscríticos podemosintuir, dándolesla vuelta, lo que ellos valoran en positivo. Eso
• mismo y desdesusrelatosmásdirectos(al lanzarlesel tema/pregunta)vamosa desarrollarlo
• que anteriormenteya ha ido asomándosede forma manifiestao latente. Se intenta dar
• respuestaa las cuestiones¿quées lo que más valoran? (de lo que tienen actualmente)
• ¿quéhabríaque cubrir para una “jubilación” o envejecimientoideales?(supuesto,
• futuro). Vemoscomo laprimerahacereferenciamásdirectaa lo queya tienen,apreciany
• valoran en el presentede forma general’. Sin embargo,la segundaseríael “ideal” en
• abstracto,lo que demandany proponenparaun mejor envejecimientoy jubilación cara a
• un futuro como mayores.Podríantratarsepor separadopero en esta ocasión vemos
• pertinentey más rico, admitiendo la diferencia de enfoquesy conceptos,un análisis
• paralelo.

Debendistinguirsedistintostipos de “necesidad”pero aquí noscentraremosen el
• conceptode necesidadpercibida(la que expresancon su opinión los mayores)y expresada

(lo que sedenominan“demandas”).La dístíncionentrelos tipos de necesidadnosparece
básicaparahacersiquierauna someraaproximaciónal temaobjeto de estecapitulo.No se
pretende,ni mucho menos,ofrecer un análisisde las necesidadesde los mayoresni una
propuestade mediciónde calidadde vida de los mayores.Ello seríapor sí sólo objeto de
otrosestudiosy tesisque no se incluyenen nuestrosobjetivos. Además,hemosencontrado
interesantesaportacionesa la cuestiónquecubrenesosfines (Kane y Kane, 1992; Carrillo
et al, 1994; EDIS; 1991; INSERSO, 1989a, 1990; PérezNieto, 1997, entreotros)y nos

• sirven de baseen estecapitulo. Ahora sólo queremosaproximarnosa estosconceptosde
• formaescuetay desdelos discursosmásdirectosde los mayores,expertosentrevistadosy
• otrasreferencias.
• Hemosde empezarresaltandoque la necesidadsedefineen relación a la escasez;
• los valoreses un conceptomásabstracto,menostangibley másutópico, relativo tanto a lo

que se tienecomoa lo que sedesearíaposeer.En relacióna las necesidades,temaque ha
• sugerido importantesdebatesy estudios desde las ciencias sociales,sobretodo en las
• últimas décadas,podemosempezarseñalandouna clásica tipología de las mismas.Ya
• Bradshaw(1972, en Cano, 1990:81,en Chacón, 1987, entreotros) distinguió 4 tipos de
• necesidad2.Recordemostambiénaportacionesde otrosestudiososen estalínea de análisis.
• La clásicatipología de Maslow (1970, 1982)nos muestralas necesidadesen dos grandes
e
• 1 Muchas veces los valores que muestran son respecto a lo disponible (valores alcanzados,
• necesidades cubiertas) pero otras veces están en el plano del ‘deseo’ (valores deseados, necesidades

percibidas> o algo que ven como problema a solucionar (preocupación). En nuestro caso hemos tomado unas
• referencias teóricas para llegar a nuestro concepto adoptado.
• 21) Normativas: se basan sobre el establecimiento de los niveles de vida deseables por parte de los

expertos o estudios previos. Tienen el riesgo de aplicarse según determinada ideologíapolítica y/o intereses.
2> Percibidas: basadas sobre la percepción de cada persona o grupo.El problemaes la dificultad en discernir

• lo subjetivo de lo objetivo.
• 3) Expresadas: es denominado demanda; cuando la necesidad experimentada se hace visible, explícita.

4) Comparadas: se establecen por comparación entre los datosde la población-objetivoy otros grupos o
• condiciones(es lo que se llama “privacián relativa”, en relacióna otro colectivo o grupo>.
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tipos y jerarquizadassegúnel orden expuesto:1) necesidadesbásicas(fisiológicas, de
seguridad,de pertenenciay amor, autoestima-estimasocial) y 2) de autorrealización.Estas
necesidadesson las que motivan, según el autor, la conductahumanay dirigen a las
personasa la consecuciónde metas3.Perosi Maslow centrósu análisisen la motivación y
necesidades,Michalos (1985) estudiólos mecanismosque intervienenen el sentimiento
subjetivo de satisfacciónde necesidad.Su aportaciónllevó a la conocidateoría de las’
DiscrepanciasMúltiples, cuyo postuladoinicial se cimentaen la ideade que la evaluación
personalde una situación (satisfacción)está mediatizadapor una serie de separaciones,
diferenciaso discrepanciaspercibidasal compararla realidadpresentecon otrasrealidades
sociales,personaleso culturales;es decirseflmndarnentaen la comparacióncon los demás,
con otros tiempos o con uno mismo, Y dando un pasomás allá desde la perspectiva
individualista de Maslow, Gough también propone una interpretacióndiferente de la
cuestiónque el sociólogoCano(1990:86)bienresumeasí en estostipos de necesidades:
1) Necesidadesindividualesbásicas:salud,autonomía,y aprendizajesbásicos
2) Necesidadessociales: producción material, reproducción, comunicación cultural y
autoridadpolítica
3) Necesidadesfinales: comunicacionaly constitucional

De entre todas las teoríasy clasificaciones,podernosmencionar, segúnAllardt
(1973, en Setién, 1993:68), la necesidadde tener (material, economía,poder), de amar
(relaciones,afectivas-integración)y ser (autorrealización-conocimiento).Galtungy Wirak
(1979,en Setién, 1993: 116-121)tambiénaportaninteresantesreflexionesa la cuestión.El
objetivo del desarrollo,segúnestos autores,serápuessatisfaceruna serie de necesidades
quepuedenagruparseen 4 bloques:
1) Seguridad:individual y colectiva.
2) Bienestar:fisiológico, ecológicoy cultural.
3) Libertad:de movilidad, política, jurídica, de trabajoy de eleccion.
4) Identidad:relacióncon uno mismo, los demás,la sociedady la naturaleza.

Setién (1993) ofrece un amplio y completo desarrollo conceptual, teórico y
empírico sobrela calidad de vida (OCDE, 1973, 1982; Campbell, Conversey Rodgers,
1976; SPES,1976, Michalos, 1980, 1985)~. Despuésde profUndizarsobrecadauno de los
enfoquesy propuestasde indicadoresque sugierenlos distintos autores,Setiénexponey
justifica cada uno de los 251 que propone, englobadosen 11 áreasque habría que
considerar-aplicarpararecogerla informacióny tratarla calidadde vida, estasson: salud,
renta, trabajo,ocio, vivienda, seguridad,familia, entornofisico-social,educación,religión,
política. Pero, para estaqueremosreseñarel conceptode calidad de vida seguido por
Setién (1993) desdeel momentoen que es el “grado en que una sociedadposibilita la
satisfacciónde necesidades(materialesy no materiales)de los miembrosque la componen.
Tal capacidadsemanifiestaa travésde las condicionesobjetivasen que se desenvuelvela
vida societaly en el sentimientosubjetivo quede la satisfacciónde sus deseos,socialmente
influidos, y de su existenciaposeenlos miembrosde la sociedad”(p. 137-138).Por tanto,
la calidad de vida no es un conceptoestático sino variable, un proceso en continua
redefinición.La calidadde vida será la “plasmaciónsocial del grado en que se satisfacen
en unacomunidado sociedadlas necesidades”(ib. 139).En pocaspalabras:satisfacciónde
necesidadesvarias. 2?

Pero esta teoría ha sido tratada y criticada desde varios frentes. Su tipología se torna inservible
<Cano, 1990:85) principalmente porque las necesidades sociales y psicológicas pueden prevalecer sobre las
fisiológicas, e igualmente pueden sentirse ‘desamparados’, por ejemplo, los mayores que tengan sus
necesidades de afecto no cubiertas como los que tienen peor nivel de salud. La consecución de necesidades,
pues, no seguiría ese ‘orden jerárquico piramidal’ expuesto por Maslow,

En la primera parte de la obra ofrece una reseña histórica, definición, características y
aproximación teórico-empíricas al tratamiento de la calidad de vida. Concretamente en el capítulo 4 revisa las
aportaciones de estos autores citados y otros. En la segunda parte, propone y justifica un sistema de
indicadores de calidad de vida -concretamente para aplicar a la sociedad vasca- al que ya hemos aludido,
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Otro conceptorelacionadoes el de desarrollo, por el que entendemos,siguiendoa
la misma autora,“proceso de realización de las potencialidadeshumanas,mediantelae
satisfacciónde necesidades,Utilizando paraello los mediossocietales-objetos, sistemasy
estructurasde relaciones-y contandocon un entornonatural limitado”. Por tanto, la meta
del desarrolloserála satisfacciónde necesidadeshumanas.

Necesidadespues“aquello queesmenesterparala vida humana,seafisica, mental,
espiritual o social”. Los valores (como concepto más abstracto) serian, pues, “las
representacionesde las necesidadesy de los deseos,organizadosen un sistemajerárquico”.
Los deseos(aspiraciones,anhelos), “formas concretasen que quieren satisfacersus
necesidadeslas personas”(p. 137)Portanto, si las necesidadesson universales,podremos
comprobar-tambiéna través de nuestroestudio- cómo el desarrollode las mismas es

• variante segúnlos distintosgrupossociales,tiempos, estructuraeconómico-socialque no
• hacemásque (re)construircontinuamentelas necesidades.Su importanciavariarásegúna
• lo que nos estemosrefiriendo y segúnlos grupos sociales,entre otros. Por tanto, las
• necesidadesde los mayoressonbásicas,y al menoshemosqueridoaproximarnosa ellas a
• travésde sus discursosy en nuestromarcomás generaldel estudiode las actividades.
• Cadavez sonmás los estudiosque se acercana conocerlas necesidadesy calidad
• de vida de los mayores.En muchasde las obrasy autorescitadosmásarribaencontramos
• algún apartadoo la obra completaal respecto5.De las distintasáreaspropuestaspor los
• diferentesautoresconsultados(salud,renta,relacionessociales,etc.) veremosen estecaso
• la preferenciay valor que dan los mayoresa cadauna de ellas. En sus discursoslos
• mayoresalgunasvecespersonalizany otrasgeneralizan.Es decir, en ocasionesserefieren
• a valores-necesidadesindividuales-particularesy en otras a necesidadessociales,más
• generales6.
• En fin, si en anteriorescapítulos hemosprofUndizado sobre las críticas hacia el
• tratamientode los mayores(capítulo 10), o los principalesproblemaspercibidos(capitulo
• 8, 9 y 10), ahoraqueremoscruzarla frontera de la negatividady resaltar lo que ellos
• valoran,necesitany aprecian.Sólo dandoestepaso,de la crítica a la propuesta,de lo
• negativoa lo positivo, podemosacercarnosa un mayorconocimientode la calidadde vida
• de los mayores,y por ende,de unamayor calidad paratodos.Entre muchosde los logros
• alcanzadoshastahoy no podemosdejar de recordarla elevadaesperanzade vida (véase
• epígrafe2.2.).Ahorafalta dar el salto cualitativo,pues,de unacantidadde ahos logradaa
• una mayor calidad de vida, y aún más, hacia una calidad de muerte todavía olvidada,
• enterrada.

• 11.1. PERSISTENCIA DE LA TRILOGíA BASICA DE VALORES
e
• Tres de los valoresque los mayoresde nuestroestudiodestacanson “salud, dinero
• y amor” que ya se confirmaroncomo fUndamentalesdesdelos mayoresen otros estudios
• (Moragas, 1991, Agulló y Garrido, 1996). Tal como dice Comfort (1977/86:43),“al

hacerse‘viejo’ usted necesitarácuatro cosas: dignidad, dinero, unos buenosservicios
médicosy un trabajoútil. Son exactamentelas mismascosasque ha necesitadodurantela
vida activa”. Y así lo expresanArandt (1973), que subrayala necesidadde tenefl amary

• sen o Galtungy Wirak (1979), seguridad,bienestar,libertad e identidad, paraconseguir
una mayorcalidadde vida. Sin embargo,segúnla situaciónde salud,estatusy entornodel
mayor se antepondráun valor a otro. Por ejemplo, los de mejor estatus valoran
prioritariamenteel amor y la salud (porquetienen cubierta la faceta material), los que

• Pero pensamos que las aportacionesdesdela cienciassociales no han hecho más que despuntar.
• De momento sólo queríamos recalcar la relevancia del tema para conocer y comprender mejor a los mayores.

O Tendremos en cuenta, pues, la articulación de ambosniveles claramente relacionados entre sí. Sin

embargo, lo manifestado por los expertos no siempre coincide con lo señalado por los mayores. Añadiremos
• también, este tercer nivel de análisis.
e
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tienensaludmásdelicadaanteponenla necesidadde salud y asistencia.Los de menornivel
socio-económicodemandanmejores pensiones...Pero todos ellos, en uno u otro orden
(véaseencuestascitadas7) destacanestos valores para tener una mejor vivencia del
envejecimiento.Veremostambiéncómo estasfacetasson las que preocupancara a un
futuro.

La salud, las pensiones-eldinero, las relaciones,tanto en las encuestasy estudios
consultadoscomo en sus discursoso en las opinionesde los expertosentrevistados8,se
cincelan como valores, problemaso necesidades(segúnla situación de cada grupo o
mayor), en uno u otro orden;pero todos suelenseñalarestosvalores (ver Figura 11 . 1. al
final del epígrafe).Bien se resumeen las tresprimerasfraseslo quevenimosaludiendo:

2?
“M.- Queno nosfalte salud

.

M.- La soledad,lacompañía

.

H.- La compañíavía pensiónque no nosla quiten (...)“ (G07:15)

Yo lo quequieroessalud,pesetas...saludy pesetasquees la saludcompleta..

.

QueDiosno te dieraunaenfermedadquetengasque dependerde tus hilos...” (GD2:31-32).
Lo quemásapreciases la saludy la familia. Yo la saludy la familia y los amigos,los amigossonmuy

dificiles porqueamigos hay pocos. (..), un buen amigo es tanto o más que un familiar (EMI2:8 o ver
EM2O:10: “que no se aburrierandenosotros,quecuandoestésmalo puesque te atiendan...”

)

La consecuciónde cubrir necesidades,es decirde alcanzarmayor calidadde vida,
no es algo propio de determinadosgrupos. La población más joven claramenteotorga
determinadolugar a los valores que aquí mencionaremos;algunas necesidadesson
compartidascon los mayores y otras son distintas. Habiendo una base común cada
colectivo,cultura,tiempo, muestraunasnecesidadesy valores.

11.1.1. La salud y autonomía. ¿Quiénmeaguantará?: incertidumbre y pánico a la .0
dependencia

La salud puede considerarsedesde distintos puntos de vista: ausencia de
enfermedad,salud mentaly/o fisica, saludpercibidao salud objetiva (véaseapartado8.3.).
Aquí serátratado como un conceptoglobal al que los mayoresaluden(junto a la faceta
económicay relacional) como prioridad básicatanto en nuestroestudio como en otros
consultados.Aunquelos mayorestenganun nivel modestou otros problemas/necesidades
(sobretodo los de másedady las mujeres)subrayanla saludcomovalor supremo;salud=

a vida:

,Tengoparacorrerla pensión...,pueslengoparacomer.No pidonadamásquesalud, lo demásno lo pido y no 2?
necesitonada.No ambiciononada.(...) no pidonadanadamásquesalud...” (EMl7:5)

La salud,parami es lasalud... 2?

- Y yo también”(0D2:27)
la salud.Es lo quemásseapreciadeverdad,y silo he dejadocl trabajocontodo estoesporqueya uno se

encuentraregular,esporlacircunstanciadc lascuerdascervicalessino yo hubieseseguido...”(EM9:4)

En muchos de ellos se percibe un claro cambio de valores concretamenteen
relación a la salud. Esta era una faceta obviadaen su etapaadultay joven, es decir ni
siquierase planteabacomo necesidadporquese disfrutabade plenasalud.Peroahorapasa
_________________ .0

Según estudios recientes <018,1997: página web, estudio 2244, Barómetro Abril 1997>, lo que más
preocupaa los mayores de 65 años es, por este orden: soledad, enfermedad, pérdida de memoria, sentimiento
inutilidad, dependencia, deterioro fisico, dolor, inactividad, muerte. Un orden parecido manifiesta la población
general respecto a sus preocupaciones: soledad, enfermedad, dependencia, sentimiento inutilidad, pérdida
memoria, deterioro físico, inactividad, muerte, dolor.

El profesorde sociología (M.J. López Cepero) experto jubilado entrevistado decía: ‘...comocl¡dad
afecto, dinero y después, diríamos... caprichos, que van desde la golosina hasta...’ (EE2:12)
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e
e
• a serun valor supremo,una necesidada cubrir porqueel procesode envejecimientose
• acompañade la aparición inexorable de limitaciones fisicas y dolencias, cuando no

enfermedadesmásgraves. El sentido carencia] de la necesidad(la pérdida, carenciade
• salud)esel queotorgaa la mismaunaalta valoración:

sevalorasegúnla edadqueuno tiene,segúnla edadqueunotiene. Cuandouno es jovenno piensauno en
• la saludporquecreequeesolo tenemosva de....creequeesova a durar siempre.Puesse valoranotrascosas,
• el trabajo, yo valorabael trabajo.Yo mi ilusión por ejemploera puesaprender,tenertrabajo,tenermi casa

.

• Yo creoquetoda mi generaciónéramosasí, éramosasí.Se tratabadc luchar, tenerunafamilia y un trabajoy
• tambiénla salud(.3 unoesjovenno piensauno en... piensauno quela saludya la tiene garantizadadurante

toda la vida...” (EM12:9 o verEM4:10: “cadadíaque amanecey veoel sol, también,y no me duelanada,y
esolo valoromucho (...) erasmás joven no lo pensabasasíporqueno te dolíanlas cosasy creiasqueno te iba a

• pasarnada..”

)

e
• A todo ello se añadeun discursoreligioso en dos sentidos:de petición de salud
• (entreotros), y de acciónde graciaspor la misma. En cualquiercaso,comprobamosun
• mayor grado de conformismo si se comparan con otros mayores con peor salud y
• condiciones;pero sin embargoun discursomáspesimistasi el baremoescon personasde
• otras edadessanaso con sus coetáneosde mejor salud. Recordemosel conceptode
• “necesidadescomparadas”adoptadopor diferentesperspectivasy autores,por ejemplo la
• teoríade lasdiscrepanciasmúltiples(Michalos, 1980, 1985); por ejemploen comparación
• a cuandoestabanen activo.
e
• . . no puedoverlo negro,porqueyo tengomi jubilación y como yo esopuesmientrastengasalud, queDios

me dé salud, el día queDios me la quite es cuandoya lo tendréque ver negro. Pero mientrastanto no...”
(EM2O: 10)

• “Salud,salud,salud.OueDiosme de saludy queno me pongamalay queno tengaquemetermeenla cama
• parano darleyo a ellos... porquemetendrianquellevaraun sitio y yo no Quiero” (EMG: 10)
• . ..por costumbreir a misaalCristo, le pongounaslamparillasy le pido que medesaludporcaridad.Es lo único
• quepido~.. (.,.) salud,de lo demásno pido nada.(...) ambiciónno tengoyo nada...”(EM1Y:5-6)

El valor salud escontrarioa muerte....En todo casovalorantambién “una buena
muerte” que en generalsignifica no sufrir, no hacersufrir, no enfermar...Hastatal punto
valoran la independenciay la ausenciade enfermedadque prefieren la muerte (incluso
algunoshablan de eutanasia)antes que el dolor fisico y “ser una carga”. En el fondo
persisteel tabú y el miedo a la muerte. Valoranmuchola ausenciade dolor antela muerte
a la que muchostemenpero otrosaceptancon naturalidad(véasecapitulo 11.2 y en anexo
EMÓ:9, EMIO:6, GD8:12, p.e.)en la líneade unacalidadde muerte citada.

• Al valor salud unenirremediablementela facetade independenciafísica. Se trata
• de la movilidad, el “valersepor sí mismo o defenderse”,que tanto aprecianlos mayores.
• Como veíamosen el capitulo 10 la ausenciade la mismaera identificadacon “vejez” en el
• sentido más despectivo del término: vejez como inutilidad, pasividad, inmovilidad,
• dependencia...que seevita teniendosalud e independenciafisica:e
• “Dar unavueltita si queme gustaríaperoes quesola veo o ue no puedo,semeva el cuernoy no se me
• vayaa partirunapierna.Ypor esomedamiedo, sino saldríayo poraquípor la orilla, perosi yo tengoque ir

agarrada(.3 no quisieraestarmala.Queestuvierayo mejorcita,quemepusierayo mejor...” (EM6:8-9)
• “M. - Yo sólopediríasalud.
• H. - Nosotrospedimosquepodamosvalemosflor nosotros
• M. - Eso es[Asiententodos)
e _______________

• El debatesobrela calidad de muerte y puntos en torno a la misma (eutanasia, p.ej sigue siendo un
• tema tabú poco tratado. Hemos de mencionar la obra de Elisabeth Kúbler-Ross (1991>, ViVir hasta
• despedirnos, como uno de los pocos estudiossobre la calidad cte muerte desdeun análisis cualitativo de

historias de morbilidad y mortalidad de mayores <mediante entrevistas en profundidad, documentosy diarios
• de campo).
e
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M.- Si no tenemossaludno podemosvivir.” (GD7:17y ver EMISI9:5,EM7:9. EMI:6)

La salud no sólo era señaladocomo un factor influyente sobre la jubilación
(capitulo8), sobrela actividady el significadoquese otorguea la misma(apartado9.2.4.),
sino que vuelvea resurgirla saludcomo esenciavital y amortiguadorade la vejez; salud es
igual vida. El consensodiscursivo en su importancia se observaa todos los niveles:
“independencia..,comoun valor muyfuerte (..) saludeindependencia”(EE1:7-8).

Tal como ya apuntamosen otros apartados,el tratamientofuturo de los mayores
cuandoseandependientesesuno de los puntosquemáspreocupana todos,sobretodo a las
mujeresmayores.Los varonessiguenmostrandoconfianzaen los cuidadosque percibirán
de sus hijas o esposas.Perotodos destacanla incertidumbreanteel futuro de dependencia
de los mayoresen global. Señalabancomo deseoy necesidadfutura el disponerde cuidado
formal o informal, pero en definitiva apoyo para “no sufrir ni hacer sufrir” por la~
dependenciaa todoslos niveles. .0

endosobrela marchava bien.Peroyo pienso,enel chaquetengaque seral revés,si ella tieneQue atendera
sushiios. al maridoval trabajo,¿anosotrosqué nostocará?,lo quete hedicho,buscarun sido, peropensandoen
que estopuedeserlo normalque nosespera...”(EMlI:4) cuandomenosobligacionesmejor, porquesi tienes
problemascon viejos o con quienseava no puedenir ¡y deesohuyen todos! y por esotedigo que nos tenemos
quementalizar...”(EMll:5-6)

m siquieraqueyo les de yo trabajoa ellos y que Dios me de una “horita” cortay ya está.Eso para no
serleyo a ellos impertinente.(...) que siga así quietacomoestoy. Eso, queyo no les de a ellos yo ruido (...)

QueDios me de saludy que no inc pongamala y queno tengaquemetermeen la camapara no darleyo a
ellos...“ (EMG:9, o ver EMlO:8: “lo que va a pasar es oscuro, (...)las generacionesque vienen a
continuaciónno vana aguantamosalos viejos. Estámuy claro, estáala vista...”y ver EM1O:6, GDS:3, p.c.)

No ponenen dudaque los mayoresde ahorason bien tratadospor ellos (“con? una

pera en un tabac”, “como una peraen un cesto”, cómoda,amplia, cuidada),pero temeny
dudansobrequiény cómoles cuidará(serviráo aguantará) enun futuro.

todos los matrimoniostrabajan,les tenemosqueaguantara los niñosy cuandoesosniños seránmayores
¿quiénnosaguantaráa nosotros?Q Nadie)alijes dondeestáel dilema,aver por dondesalimos.
- Esaesuna de las preocupacionesde todaslas personascuandoya llegamosa ciertaedad...
(...)- Nosotrosaguantamosa nuestroshijos, nuestrospadres...,y ini suegratiene 87 años,y estácorno “una
pera en un tabac” quedecimos aqui en valenciano,que está bien servida la mujer y ja nosotros?¿nos
servirán?esees el dilema...” (GDlO:18)
(.3 - (,..) y una inutilidad y entonces¿quiéncargacon nosotros?los hiios. las hijas, ¿aquién damosmal

vivir? a ellos... Igual quenosotrossufrimos,hacernossufrir a los demás (0D8:12,ver0D4:20,p.c.)

2?
En las mujeresesta incertidumbrey duda es más patente.Los discursosde las .0

mujeressuelenser más pesimistasen coherenciacon su situación pasaday presentemás 2?
deterioradaque la de suscoetáneos: .0

2?“-Elfuturodeviejas...(...)

(...)- Puesyo lo veomuy mal.
(...)- Correr poquitoterrenoya... .0
- Bienpoquito tenemos... 2?
(...)- Vivir losdiasque nosquedan. ¿3
(...)- Nosotrosya tenemosla carrerahecha... 2?
- Ya vamosparaabajo,cuestaabajo..

.

- Esqueya esel final, hija, el final ¿quévamosa esperar9 (GD2:31-32)

Como ya se ha mencionado,aunquelas residenciasson percibidascomo “último
recurso” tambiénson vistas como soluciónparael posibleabandonoy pocadisponibilidad
de los hijos e hijas paracuidarlos(véaseen anexo GD7:20-21 ó GD1O§18-19,pe.). Sus
relatos se vuelven dramáticos cuando tratan estas cuestionessobre cuidadosy futuro.
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— Futuro y miedo al abandonovan unidos. Cuando recurren a las residenciascomo
alternativa de futuro se contradicecon las propuestasde los expertosque enfatizanel

a mantenimientoen el entornopropio. Los mayorestambiénlo prefierenpero quizásestán
desinformadossobreestasalternativasde “ayuda a domicilio” (u otras alternativas)o se

a muestranescépticosantela posibilidadde la mismaparacubrir susnecesidadesfuturas.
a

— “A- Mal, el futuro...(...)pero losdosjuntitos aquíhastaquefalte alguno,cuandofalte algunopuessi puedes
• estarviviendo,si esél podrávivir mejorqueno yo sola¿no?(..) a mí esquemc damuchomiedo estarsola, y
• vivir y estaren su casay no molestara su hijo ni al otro ni al otro sino que si te dicenquevayaspuesvas.
• Peroa vivir a su casa,y eso,vivir ensu casa.Siemprey cuandose puedaél manejarsolo o yo sola.(...)El

futuro nuestroesese,estarlos dosaquihastaquepodamos.Después.¿quéno te puedentenerloshijos?,pues
a un centroy ya está

.

• J- Faltancentros,detodasmanerasnadade...Tú porquetienestu casa,perohayun90%queestÉsinnada.
• A- Si, si. Hay muchoscentrosperovalen.., muchísimodinero,y nosotrosde lo malo malo tendríamosque-

• pg4g~,perohay muchagentequecomono le quitentodo lo quetengan...”(EMI314: 17-18,yver 0D3:26)
“H.- (...) lo únicoquemegustaríaa mi, quemetratenbienenla vida cuandotenga80 años,cuandono valgapara
valermeporsí solo... (...) quetenganun pocodecompasiónporqueellosllegarána mayorestambién...

• (...)H.- (...) queno hayaesosproblemastantremendosdeabandonara los mayoresenlas gasolineras(..ú
• M.- QueDiosmeciósaludparaquemis hijos no metenganquecuidar.ni Ijevaraningún sitio...” (GD4:21)

• Destaquemosdos puntos: a) crítica a la ausenciao deficiencia de determinados
• serviciossocialesexistentes(residencias,pe.) que sony seránen un futuro necesariospara
• todos los mayores; y b) petición de mejora y propuestas de tratamiento y
• profesionalizaciónde serviciossocialesy sanitarios.
• Los expertoscoincidenen señalarla necesidadde contratary formarprofesionales
• de distintosniveles: tantoa investigadorescomo adinamizadores,pataconocermejor sus
• necesidades(desdelas cienciassociales)y paraaplicar(desdeel campodel TrabajoSocial)
• programasdiversos(EE13:14,EES, EE9, EEI2, p.e.). Ya vimos en el apartadosobre
• “cuidados a otras personas” como se está dando una superposiciónde discursosde

alabanzadel apoyoinformal de la familia (mejordicho de las mujeres)junto a un discurso
• queenfatizala necesidadde profesionalizaciónde los cuidados,a la zagade otros paísesde

nuestro entorno. Aunque la familia sigue siendo el pilar fUndamental de apoyo, las
tendenciasapuntana la necesidadde profesionalízacionprimordialmentepor la falta de
disponibilidad de mujeres cuidadorasen un fUturo y por el aumento de mayores
dependientes(véase apartado9.5.2.). Pero retomando el discurso de las necesidades,
encontramosun discursocomúnde petición de residenciasque los mayoressuelendefinir
como “último recurso”pero que, en contraposicióna lo que muchosexpertosy estudios
afirman, no son tan rechazadaspor los mayores~. La interpretación de esta dudosa
hostilidad no debeconifindirse, sino que másbien se trata de una “resignación” ante la
pocadisponibilidadfuturaque los mayoresintuyendesdesus propioshijos. La crítica más

• directaesa laausenciade plazasde residenciao a las condicionesde la residenciaen sí.

• “en el díaquetengaqueseral revés,si ella tienequeatendera sushijos,al nviñdoy al trabajo,¿anosotrosqué
• nos tocará?,loquetehedicho,buscarun sitio, peropensandoenqueestopuedeser lo normalque nosespera(...)
• Igual quehoy lasmujeresnecesitantenerguarderíasparaquejestenganlos niños, los abuelitoshemosdeparar

,

segúnmi conceptoahi.queramoso no queramos... (EMí 1:4)
“E. - Teníaquehaberunasresidenciasdondefueranasequibles..

.

• M<- Es quehay quetenerunapagamuy grandepara...
H.- Es queno hayresidenciasy las pocasque haysoncaras

.

• E.- No, si las hay,si pagas200.0006 150.000pesetassila tienes,deesassi lastienes..,” (GD4: 17)

“E.- (...), quehubieraunaresidenciaparala pensiónquecobropoderlopagar...

e
• 10 Un caso escabroso del rechazo a las residencias (¿o más bien al abandono dejos hijos?> es e] de

• una mujerestadounidense que disparó a su hija porque habla oído comentar con su novio la intención de un
ingresaríaen una residencia (Prensa, 20 de mayo de 1999>. continuas noticias (prensa nacional 3-9-1 999>

• aluden a la deficiencia,insalubridad,malos tratos, robos.., en Residencias para mayores.
e
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(...)M. - Con las pagasque teremosuna residenciano nos Ilesa... (..) ¿cómopuedopasaryo con 60.000
pesetas?...”(0D7:17-18)

Además,a ello se uneel trato despersonalizadoy el elevadocostede las mismasa
la que los mayoresno puedenplantearseacceder.Tal como vimos en Agulló y Garrido
(1996, 1998c) transmitencríticassimilaresen cuantoal tratamientoy al elevadoprecio:

no llegó al mes porqueme pusemala. Me pusieronun colchónmuy duro muy duro y la espaldase me
resintióy me tuvieronque meterenel hospitaly estuveun mescon la espaldaen el hospital.Lasresidencias
no me gustan,yo enmi casamientrasquepuedateneren mi casa...”(EMl6:7)
“M.- Yo el futuro lo veo que teníaque habermásparala gentemayor(...) residenciaspara... ¡esohaceuna
falta enorme1( ), porqueno hay residencias,hay residenciasque valenmuycaras, (...) y las atiendenmuy
mal, sin embargolas residenciasde la SeguridadSocial. ¡da gusto! (...)

(...)M.- Avila. En Ávila hay una residenciade la SeguridadSocial (E.- Si, si), pasóallí mi hija cuatroo cinco
años (...) y ¡aquelloesuna maravilla! (...) hayuna residenciaaquí en la Puertade Toledo, queha estadomi
hija los últimos seismeses(...) íes depena!,y pagandotrescientasy pico mil pesetas.
(3M.>. Seríaconvenientehaceren los barrios mínis,.. mínis-residencias.”(003:26, y ver EMI3 14:18,
EMlI:8, entreotros)

La mayor soledad manifestadapor las mujeres, sus pensionesmás bajas y la
esperanzade vida másalta construyeen las féminasun discursomás insistentehacia la
necesidadde atenciónextrafamiliar futura. Los solteros/as,viudos/as, los que están-se
sienten solos, los de menos recursos (que suelen ser mujeres), reivindican más
enfáticamenteestemodo de vivienda residencial. En los medios donde se dispone de
menosequipamientosla opinión tambiénparecemásrotundarespectoa la necesidadde
estoscuidadosprofesionalizadosparalos mayoresmásdependientesque un futuro serán
estosmayoresquehoy participanen nuestroestudio. .0

.medijo que yo no podíaestarencasasola, medijo queprocurarabuscarunaresidenciao algo. lesdije: “Mire
usted,heestadobuscandoy no encuentro,esmuy dificil”, dicequeyo en casasolano puedoestarporqueuna
personasolaya mayorno puedeestarsola en casa.Digo: “Puesmireusted,notengomásremedio”,y me dijo que
solicitarayo unaresidencia.He tratadoyo de mira, llamé a lasHermanitasde los Pobresa ver si habíapla2as,y
¿sabeslo quemedijeron?,medijo la monja“uy, por lo menosen 4 o 5 años”, y dijo que no sepodía.Le dije a la
monja“¡yo ya me he muerto!” (...) .. aunquequierasirte no puedes.(...) Yo no sési habrámás. Y luego consiste
en la pensiónquetienes,que dicenque enalgunasvale 80.000pesetas.Cobroyo 52... ¡tú me dirás!.” (EM1’7:’7)
no hayplazasy segundopor lo que cuesta.”(EMI7:8 o ver:GD2:24:‘Y parael tiempo Que nos quedaya... yo,
con queme subieranla pensiónun poquitoy me dieranuna residencia...yo ya no quieromas.., o EM4:12,
p.c.)

En coherenciacon el valor de independenciay permanenciaen el entornopropio
“mientras sepueda”,prefierenno desplazarsemuy lejos parair a una residencia.Ello se
reafirma en la petición de más y mejor asistenciaa domicilio antesque residenciasque
seríanparacasosextremos,terminalesy/o de falta de apoyo y soledad.En cualquiercasoes
un temarecurrentequesurgesin haberpreguntadoporel mismo.

.0
es todo lo contrario,prescindirde lasresidenciasy ponermásasistenciadomiciliaría... ¿

(...)- Cuandohayciertaspersonasqueya no pueden,asistenciadomiciliaria,..
- Si, peroestáensucasa...

parasacar...parano sacara la personadei entorno..

.

(..). ¿Túsabeslo quees, en unaresidenciade la terceraedad,que te pongastú a jugar al dominóy el que
tienesenfrentemañanahamuertoy el otro...?!,porqueclaro, alli estátodo el mundo,.. (...)

en unasituación terminal, en una situaciónterminal, si tienesuna expectativadc vida de 10 años en 6
meseste mueres...”(005:23-34:o ver GD3:26: “donde han vivido paraqueno echende menossu barrio y
susamistadesy suscosasy quesehagancon arreglocadauno...” ó ver0D9:1l, 008:17-18,007:20-21)

El recursoa la residenciaes aludiJo por muchosmayores,pero se observaque,
junto a la poca coberturay saturaciónde las mismas, está la desinformaciónpatente
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a respectoa otras fórmulasexistentesde vivienday atencióna mayores.Ello puedeseruna
posible explicacióna que su petición de residenciasseapredominante,o a vecesseavista
como unicay última alternativa”.Recordemoslas distintasfórmulasaplicadas(aunqueno
generalizadasaún) a muchos de los mayores: vivienda compartida,vivienda tutelada,
acogidafamiliar de mayores,centrosde día y centrosde noche(“guarderíasde mayores”),
estudiantesconviviendoen casade un mayor,apoyoa las familiasque cuidande mayores
dependientes,etc. La desinformaciónse denota en las pocas alusiones,propuestasy
sugerenciasquelos mayoresemiten. Sólo una minoríahacenalgunapeticiónen otra linea
diferenteal temade laviviendaasistencial:

• “M.- (...) telealarmapor ejemplo,“barreras”: las personasquevan en coche,en sillitas de medasque no
• pueden subir las escaleras,por ejemplo, hay muchísimascosas. Nosotros tenemosveintiún puntos...
• reivindicaciones...”(003:27)
• -... perono es un hogartotal, es unbar que tienesusmesasy tal y te cuestaunpelotazoveinteduros, pues

yo allí encantado!y charlasy tal, peroesono es el Hogar..

.

• - Te encuentrasa gentedistinta...” (GD5:24 ó ver 0D3:28: “geriatrasen todos los ambulatoriosmédicos
• porqueen Madrid hayentressitiosnadamásgeriatra...”)

• Tambiénsefialanotro tipo de ventajasy serviciossocialesnecesariosal igual que
• hay en otros lugares(zonasurbanas)o paises.Perosobretodo enfatizanunamayory mejor
• atencióny tratamientodesdela institución médica(EM1314:19-20),desdeotros servicios
• públicos (EMI 1:8), etc. Los mayoresde mejoresposicionessocio-económicasrecordemos
• queaúnquerían“ofrecer” algún“servicio”, aportaralgoa la sociédad.Aunqueopinanque no
• quierenseraúnperceptoresde “serviciosparaviejos” tambiénreconocenla necesidadde una
• atenciónmás profesional para un futuro de dependenciaque les aguarda.Muchas veces
• critican los servicios ofrecidos(viajes, Hogares...)pero en realidad no los conocen(véase
• apartado9.7.3.4.). Su discursoestálleno de reivindicacionespero en una líneadistinta a los
• mayoresde estatusmedio y bajo: piensanquepodríanaportarmása la sociedad,la sociedad
• no aprovecha”a los mayores,esurgentemejorarel cuidadode mayoreso subir pensiones-

tambiénlas altas-,por ejemplo(véaseGD5:17ó GDS:24,pe.).
En fin, estedramatismocara al fUturo parecetransversalsocio-económicamente.

No conocede capassociales,pueslos mayoresde estatusalto (aunqueen estesentidoestán
máscubiertos)tienenlas mismaspreocupaciones.Sin embargo,el génerosi pareceacusar
estapreocupaciónfutura. Ademásdel género,el nivel de salud, el entornomás directo
(relaciones,hábitat) produce que se tenganunas u otras expectativas.Las mujeresse
intuyen más desamparadasporque sabenque por lo general sobrevivena los hombres,
tienen menosrecursosmaterialesy son, pues, las que más riesgo tienen de encontrarse
solas.e

• “- El problemavienecuandotenganquecargarcon nosotrosy “no me quierey , y tu solo, y tu no vales
• nada..,entoncessabremos...”(008:11)
• - (...) todo dependede cómoestéuno económicamentey desalud; primerosalud...si no tienessalud...Y por
• esoyo te decía:consultaapersonasqueesténmásinválidasy veráscomocambia...”(GD8:31)

Recordemosque la valoracióntancríticarespectoa la SeguridadSocial,Estadodel
Bienestary sistemade pensionesen concreto...dejabantraslucir un claro pesimismoy
catastrofismocara al futuro. De todasmaneras,los de mayor estatusparecenmenos
pesimistasen el sentidomaterial (siempretendránmásrecursospara atencionesy otros
problemas),pero hastatal punto llega el miedo a Ja dependenciaque antesprefieren la
muerte (véaseapartado11.2.). Recordemosque muchosmayoresidentifican vejez y ser
mayorcon la dependencia,enfermedad(capítulo10) y por esopercibenel futurode vejezcon

• miedo y pesimismo.
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.de lavejezvejez me damuchomiedoporqueno quieroservieja, yo no digo queseamayortampoco,pero
me damiedo a las enfermedades...(...) Me da miedosermayory deserunapersonaque no se puedavaler y
esascosas... (EMS:3) 1- Mi futuro lo veo...Claro,esquepiensoquesiendomayorya parecequeseme cae
algo encima¿sabe?,porquesé quelas personasmayoreses lo peorque hay: llegar a serunapersonasde edad
eslo peorquehay. (...) ya no podemoshacerlascosasquehacíamosantes...(...)“ (EM5:5)

11.1.2.Actividad e interacción: la relevanciadel afecto,apoyo informal y relaciones

Ya se dejó claro como las actividadesen interaccióncon los demáseranaltamente
valoradasy preferidas por los mayores (ver 9.5.). La actividad es consideradacomo
indicadora de los otros valores que aquí tratamos: salud, relaciones sociales,
autonomía..No vamosa repetir las ideasdesarrolladasen el capítulo9, peroresaltarque la
valoración por la actividadderiva en cuantoque se opone a dependenciay vejez más

decrépita que es lo que los mayores rechazan.En concreto, la importancia de las
actividadessocialeses valorada, al menos,a dos niveles: a) tanto como fuentede afecto,
cariño, amor, paracubrir estanecesidadmás“abstracta”y comoantídotode la “soledad”, y
como b) fuente de apoyo informal, cuidadosy relacionesen el sentidomás “práctico y
utilitarista”. Es decir, el entornomás cercanoe informal incide tanto en un plano como en
otro. A la hora de tratar las actividadesya vimos la importanciadel entorno familiar y
extrafamiliar sobre las mismas(9.1.6. y 9.5, principalmente).De nuevo, se destacasu
relevanciacomo “arma” paraalcanzarun envejecimientoideal. Aquí podríamostrasladar
aquelloscapítulosdonde se refleja la importanciadel tratamientode los demáshacia los
mayores,el respectodesdelos demás,las actividadesen compañía...pero seriareiterativo.
Veamos algunos discursosresaltandoestosaspectos,tanto de los mayorescomo de los
expertos: ¿3
“tener a alguiencon quien estary con quien estarmás distraido que estarasí porqueya ves... (EM1 1:7)
Soledady aburrimientoya lo tiene uno (...), ahoralo que nos hacíafalta es un poco de distracción,cori quien
hablar,estary esascosas,aunquefresepor horasoquesé yo.,.” (EMl5:8)
“No tengoningunapreferenciaen concreto.Bueno sí, tengo la preferenciade mis lii jas, que les doy lo que les
hagafalta,.., ¡perono les doy todo el dinero, eh! (EM2:3)” lo mejorde todo siguesiendola familia, pero
paraello hayquesabersesacrificarpor ella y queella sesacrifiquepor ti.” (EM2:4y ver (3D4: 19, p.c.)

La permanenciaen el entornopropioparaun “mejor envejecimiento”con apoyo
e interacción social, son aspectossubrayadostanto desde los mayorescomo desde las
propuestasy opinionesde los expertos(véaseentrevistasa expertosen el anexo EE2:1 1,
EE3:S, EE6:’7, pe.). En relación a ello los mayorescritican algunosde los modos de
convivencia que a veces se tienen que acataren la vejez: residencias,“rotación” por
temporadasen las distintascasasde los hijos, cambiarde domicilio cuandosejubilan, etc,

- Yo dondevivo ¡nc encuentrobien porqueme he acostumbrado,¡nc he criado, tengomis relaciones.mis 2?
costumbres,lo conozcotodo, todos me saludan. me llevo bien con todos, todos se llevan bien conmigo 2?
¿dóndetengoquevivir mejor? 2?
- Pues¡en casa!
- Acostumbradoal puebloy los hijos sete llevana lacapital...
- Ahí te matan
- Si sete llevan te entierranenvida!” (GD8:15-l6)
“Puesque los hijos no sevieranen lanecesidaddeapartara los padresde la familia en los últimos añosde sus
vidas, porquelos padresno hanapanadonunca,por muchascargasque hayantenido, por muchostrabajosque
hayantenido (...) Que no se tenganque ver obligadosa ver malascarasen su casa.y eso, de one se los estén
sorteando,como siestuvieranenunatómbola,a verquiénle toca (EM7:9)

Junto a la crítica“deshumanización”en el tratamientode los hijos, una de las frases
resume perfectamentesus preferenciasen cuanto a permaneceren el entorno propio y
familiar: “prefiero comer un huevofrito en casa que comer bien en una residencia”
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• (0D4:18). Veamosotros testimoniosque coincidencon estaspreferenciasy remarcanla
• relevanciadel afectoy apoyo desdela familia: “Puesestarcon la familia, juntos. Quete
• quieranlos hijos y ya está.Porqueporbien que seestéen una residencia,no seestátan

bien como en casa,¿no?,con la familia. Porqueaunquete digan que “allí se estámuy
bien... (...) no se estátanbiencomo con el cariñode la familia.” (EM5:3 overGD8:12)

• Aunquemuchasvecesevocandiscursosmuy críticostanto frenteal tratamientoy
relacionesintergeneracionales(9.5.), como intrageneracionales(que conducea conflictos
tanto en los hogares-familia-pareja,como en los Hogares,pe. GD2), todos piensanque es
un valor importanteparauna mayor calidad de vida en la vejez disponerde un entorno
relacionalde apoyoy afecto.Como contrapartidahemosvisto, alo largo de todo el estudio
la continuarecurrenciaal problemade la soledad,sobretodo de las mujeres(viudasy los

• que estánsolos),pero tambiénlos casadosy con hijos sienteny “pre-sienten”que estarán
solos(tantoafectivamentecomomaterialmente)en un fUturo (ver 9.5.).

• “M.- Peroesquetienesal maridoyesoesmuybonito...Porquela conmafila estodo

.

• M.- Claro, ni hijos ni nadiereemplazanel sitio del marido ¡nadie! pero nadie! (M.- Por bien que lo hagan)
• Yo tengodoschicasy mejor quesehanportadohastaahomno hanpodido...(...) perocomo el marido ¡nunca
• en la vida!..”. (GD7:14 y discursosen anexoy/o ya citadosenotrosapartados)

peroel viejo lo pasamal ¿eh?yo oíaestosdíasa un viudoy tuvooueirsea casadc la hija y dice“yo, mi
• hija mc quiereunabarbaridadperono tengo sitio; mesientoy me sientocomo si fuera forastero”y eseesel
• problemadel viejo porquedeverdaddependesde lahija (G08:3y GDS:12-13,pe.)

• Para cubrir sus necesidadesde asistencia,de seguridad, de afectividad.., los
• mayoresdestacany reivindicanuna mayoratenciónparala gentemayor tanto de sus hijos
• como del entorno social extrafamiliar. Desdela experienciacon los mayores, algunos
• expertospiensanque prefieren las relacionesintergeneracionales(EE17, pe.) o bien la
• intrageneracionales(EE18, p.c.). En cualquier caso la actividad e interacción social es
• primordial para los mayores. Tal como decían resumidamentedos de los expertos
• entrevistados,a tenorde suscontinuoscontactoscon los mayores,nadacubreel dineroy la
• saludsi no se tieneafecto(EM1415:11).De nuevo,vemosla interrelaciónde estosvalores
• parauna mayorcalidadvida presentey fUtura del mayor.

“el respetoalas personasperoentodostos niveles(...) Cariño,cariñoparaqueno veanquesirvendeestorboen
• lacasa,ya porquehandejadodedarun papel...(...) que seestimaa los mayores,que se los tenuaen cuentaa la
• horadequehablan,y no decir: “ah, mi abuela,tu cállate quetu estásya...”(EM7:8)
• “A- Ah, no, bueno, eso si. QuehubierancentrosdondeIteranlos mayoresy los jóvenesjuntos para que
• hubieraesasociedaden la cualnosmoviéramostodosjuntos.

J- un díavieneaqui y te dice (...) esnecesario¿estamos?.La convivenciaentreJaiuventudy el mayor

.

• A- Tú enseñasal mayory el pequeñotedaa ti energía.”(EML3 14:16)
• “1- Puesel apreciodela gente

.

• A- La convivencia

.

• J- (...) lo másimportanteeseso,la salud,el respetomutuo.el cariñoy...
A- La amistady pueseso,la familia, launióndela familia

.

(...)J- (...) respetoalprójimo, másamora los demás...”EM1S19:11,EM2O:9,GD4:4,y véaseanexoCD)

• 11.1.3.Laspensionesy otrascuestiones:la inseguridady el temorala pérdida

• El otro elementode la tricotomía fundamentalde valoresy necesidadesen esta
• etapasonlos aspectosmateriales.Si a lo largo detodo el ciclo vital la salud, las relaciones
• y los aspectosmaterialessonbásicos,en estasedadessiguen siendoigualmentenucleares
• para una mejor calidad de vida y... calidad de muerte. Empezamoscon la pérdida de
• ingresos,paraluego comentarel temora otrasposiblespérdidas(fisicas,relacionales,etc.)
• Contra la opinión de algunosexpertosy autoresque piensanque las pensionesy
• necesidadeseconómicasestán“cubiertas”y ya no sepreocupanpor ello, los discursosde
• los mayores, incluso de los mejor posicionadossocio-económicamente,muestranlo
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contrario: las pensionesy ~oeconómicono deja de preocuparaunquequizáspasea otro
plano en la jerarquiade valores,pero no esalgo secundariosobretodo paralos mayores
menosfavorecidos(capítulo 8). El nivel de conformismo de los mayoresno exime de
críticas al bajo nivel de pensionespercibidasque produce que muchosde ellos vivan al
limite aunqueel nivel de pobrezahayadescendidoenlos últimos años.

- . . verbuenasobrasde teatro,que meencantael teatro,perode verdad,con la pensiónquetengono puedo
dedicannea ir al teatroporquevale muchodineroy entoncesno puedeser.” (GD2:1)

Nos tenemosquecombinarparavivir, nosconformamos,vamostirando...mci mesmcl! (quelo peor limera
esto
- (...)- Si las pensiones,queantesdecían,fueranun poco más...llevariainosotro ritmo devida.” (0010:11)
“M. - ¡hombre!pues ¡unaspensionesdignas...(...), la mujerse quedaviuday se enciendeunabombilla en un
cuartode estar, la gastaigual estandoel hombreque estandola mujer ¿no?(...) si la quedaun cuarentay
cincopor cientoa esa¡nuier, puespasalasde Cainparasobrevivir...” (003:27,004:15y capítulo 10)

El miedo e incertidumbre a la desaparición o bajada del nivel de pensiomíeses
general en casi todos los mayores. Reclaman pensionespara todos/aslos/as que han
cotizadoaunqueno se alcanceel minimo de añosestablecido.Hay unatendenciaa pensar
que la situaciónpersonalde cadauno es la másdesfavorecida:los agricultorespiensanque
su situaciónes la más lamentable(6D7 en Montiehelvo -Valencia-, EM en Almoharin -

Cáceres-);los autónomospiensanque son ellos los “maltratados” (GD4, Alcobendas-

Madrid-) y los minerosigualmenteopinanasi de su estatus(0D6, Mieres -Asturias-).Pero
en general,en los mayoresde nivel medio y bajo encontramoslos discursosmáscríticos
frente a la desigualdadporquetambiénsu situaciónesmáspreocupante:

sí señor,subiendoal chico peroquietoal grande,hastaquecobrenigual. >0 es queun señorde el eiércil.o
hahechomásqueyo?.¿porqué hahechomásqueyo si yo también he estadotrabajando?,sin embargoel
señordel ejércitose retira con 250.000pesetas,o 300. Y es que al señordel camnpo le dan60.000pesetasy
conmuchotrabajo...”(EMlO:6-7)
“M.- Escucha,y estándiciendo a veces“las pensioneslas quitaránporqueno hay muchosque coticen” y
ahoratú que estáscotizandoy otraestácotizando¿porquéhacentodoeso?
(...)M.- Puesque si hascotizadopor 10 añosquete paguencomo lo que haspagado...
(...)M.- Más quenadamnuchasmujeresde aquí hancotizado5 años.3 años. 10 años...arreglo a lo quehan
cotizadoquepagaran.Si ella ha ido 10 añosy le hancotizado2 años¿quele tocan 10.000pesetas?pues ¡de
ella son! (...), yo quenahablaresoen Canal9 enesosdebates...”(GD7:l9, ver004:16,GD’7:22-23)

Segúnel estatussocioeconómicode los mayoressesituaránmáscercade unau otra
línea ideológicay discursiva.Obviamentelos mayoresque menoscobranreivindican una
subida de las pensionesigualitaria o a los que cobranmenosque se les suba más; sin
embargolos de nivel medio y másalto reivindicancobrarsegúnlo cotizado.Es el criterio
igualdad(sistemadistributivo y de reparto)frente al criterio deproporcionalidad(sistema

cotización,haciala privatizaciónde las pensiones...).En el fondo estála defensade uno u
otro de los dos sistemasbásicosde pensiones,pero en realidad en los paísesde nuestro
entornose daunacombinaciónde ambos.El debateseha reabiertode nuevo a raízde la/s
propuesta/srecientesparasubir las pensionesno contributivas.

por lo menosque debiande regularun poquito las pensiones(...) Entoncesigualarsela jubilación, es que
con 20.000durosme den 300.000pesetasy otro quetengaotros 20.000duros,o quiendice 20, 30 a él y 20 al
otro (...) la cosaestámuy mal repartida.(EM9:5) igualarun poco las pensionesy haberun poco de control
paraque esejubilado no quite el puestode trabajo” (FM9:6 o ver 002:24 “... encimade que tiene mnás
sueldo,le subenmás,puesquenossubanatodosigual.., y ver0D6:20,0D4: 17, ODí :22, 009:12-13)

En relacióna estasdos tendenciasunosdefiendenlas medidasde apoyo a travésde
descuentosy ofertas, sin embargootros las atacan pensandoque algunos gastos son
excesivos y que deberíanautosufragarsepor los mayores. Obviamenteel debate está
servido en relación a estascuestionesya apuntadasen el capítulo 8. Unos percibenque
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• debensubvencionarsedeterminadasactividadesy servicios, ya que son muy valoradas
• porqueconstituyenun avancerespectoa ~us padres...Sin embargo,esomismo desdeotro
• punto de mira parece un gasto superfluo, innecesario.Vemos, de nuevo, como los
• conceptosde necesidad,valor, preferencia,sonvariables,subjetivosy dificiles de conocer.

• “U.- . . porqueel mayorsacrificioes que tengaqueapailarseun matrimonioo una familia con 60.000pesetas...
• ¡menosautocares,menosviajesgmtuitos.menoscosas..,y masdinero!” (004:16o verEM2:4: “ahorrar todala
• vida y utilizarel dinerosóloen casosnecesarios,panel díaquete surjaalgunaurgencia(....) en tonteriasno, que
• se gastael dineroenviajes,paraallá,paraacá...”(EM2:4 o verGDL:22: “.me perdonenmuchos...,hay viajesy
• otrascosasdela SeguridadSocialquehabríaquereduciralgunascosasparamejorarotras.]

)

Seobservauna crítica demoledorade las pensiones,a la SeguridadSocial, a otras
profesiones,quierenmásdinero (no rebajasni “aguinaldos”) incluso los de mayorestatus
critican la existenciade un tope máximo y exigenmás. Estacrítica sólo puedeentenderse
porquesu nivel adquisitivoha descendidorespectoa su vidaactivay por esoellos tambiénlo
sientencomopérdida: no secomparancon los de estatusmedio-bajo(incluso al contrario; se
comparancon otrasprofesionescuyajubilación esmás tardía)sino con ellosmismos en su
pasadoactivo (retomemos la teoría de las DiscrepanciasMúhiples de Michalos, 1980).

• Conociendoesto no sorprende este discurso aparentementeinsolidario y excesivamente
• critico.

• “. ..me pareceesquea la personamayorno le tienenqueregalarnadaen plan lastimero
• - Nada.., enlos viajes,veintepor ciento menos,las medicinas,que no paguenmedicinas,(...) no, no, “usted

demeun sueldodignoy déjemedebobadas,¿no?,dejeustedde rebajarmeel diez por cientoo prepararmeel
viaje con el INSERSO,no, ustedmedejea mi, que yo soy uno más,yo estoypagando,yo he cotizado,a mi

• me da ustedmi sueldoy yo no tengoporquétenerningúnprivilegio”, privilegio entrecomillasporquepor un
• lado te paganunadádivalastimeraquepor otro ladotelo quitan,¿no?,conunaspensionesmás o menos..

.

• (...)- (...) cuarentaañoscotizando,si, sí, bueno,puesahorasejubila, dice: “Bueno,yo tengoderechoal cien
• por cien (...) lo quelic cotizado”.¡no!, un tone..

.

- ¡No!. hayun tope,..” (005:26-27,ver 005:28y otros enanexo)

• La hostilidad hacia las medidas caritativas, lastimerasy de limosna para los
mayoresquedaclaro tal como resumeun expertojubilado entrevistado:“yo lo que no

• quiero son tute/ajes. Yo creo que nosotrosnecesitamosde todo menos tutelas. Lo que
• necesitamossonmejorespensiones,no agresióna la sanidadpublica como las que estamos
• teniendo,no medicamentazoshipócritasy falsos,y no frivolizar...” (EE6:9). En relacióna
• estascuestioneslos mayorestambiénmanifiestansu preocupaciónporel supuestopagode
• medicinasque hastaahoracubríala SeguridadSocial. En las fechasde aplicación de los
• GD erarecienteel debatido“medicamentazo”(ver GDIO: 11, pe.).
• Parecehaberconsensoen relaciónal mantenimientode los avanceseconómicosy
• socialesalcanzadoshastaahora,aunquepor unosu otrosmotivos, todos transmitenquejas
• tantorelativasa su situaciónpersonalcomo criticasmásgeneralesal gobierno,al Estado,a
• la sociedadopulentay consumistaque no respetaa los mayores...El debateestásobre la
• mesadel gobierno, sobretodo en estosdías (septiembre1999) en los que se planteala
• subidade las pensionesa raízdel aumentoaplicadoen algunasCC.AA. (ver GD1:21,0D3
• o anexo)
• Perciben el futuro como pérdida progresiva en todos los sentidos, pero
• principalmentedestacanla inseguridadantelas pensionesy las pérdidasde las facultades
• psicofisicascomola movilidad, la memoria,la capacidadauditivay de visión; las pérdidas
• relacionales,etc. Hemosresaltadoel temore incertidumbrequemanifiestananteel sistema
• de pensionesactual. La cuestión sobrelas pensionesya ha sido tratadaen capítulos
• anteriores,aquísólo recordarquetambiénson unapreocupaciónde fUturo, pormuchoque
• desdeel discursopolítico se les intentetranquilizar:
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.creoquepor lo menos,lo que hemosavanzado,trataremosde mantenerlo.Creo yo que se encargarán,el
Gobiernoo las personasindicadasde mantenerlocomo está.Eso que nosdicen: “algún día nosquitaránla pagax
nopodremoscobrar”, no creoyo sebuscaránformasparaquela vida si no esdeunaforma,de otravayahacía
adelante,creoyo así lo entiendoy esperoqueseaasi...” (EMí 1:5)
“...aqui en los pueblostienen tierra y siguen trabajandoporquees el ramoagrícola. Entoncespuesviven
cornomarajásporquesi tienenunpoquitodc aquiy otro poquitode ah puesya juntan dospoquitos,peroel
quetenganadamás que un poco pueseseestácastigado.(...) aqui en los puebloshay cachitosdeparecíay
esees el futuro, queviven bien... (...) El queno vive bien es el queno lo tenga...”(EM9:6)

Respectoa esta temática, los discursos de los prejubilados parecen los más
pesimistas.Ellos saben que ahora sus pensionesson elevadaspero cuando pasena la

jubilación disminuirá su poderadquisitivo. Concretamenteel discursode los prejubilados
de la mineríamanifiestaun discursodel mismocolor quesus condicionesde trabajo:negro
como el carbón.Aprovechamosestacomparaciónfácil pararecordarel negropasadode su~
vidalaboral en la mina. Los prejubiladosven su ftmturo con pesimismo,miedo a perdero a
que disminuyan las pensionesahora tan generosaspero ¿cuándose jubilen? Por eso,

prefieren“vivir el momento”,el presente,porqueel ifituro espercibidode forma negativa.

en el terreno principal yo prefiero vivir el momentopresente¿por qué?porque ahora mismo tenemos
quejas,pero esqueenel futurovienentodosesosglobossondade que si no alcanzarála seguridadsocial,de
que si hay que hacerfondos de pensionescada uno porqueno se sabede dondevendráel dinero (...) a
principios deaño siemnpreempiezanquesi los jubilados,que no hay dineroenla SeguridadSocial parapagar
las pensiones,que si el Pactode no sé dónde,y yo lo queme preocupaeso mirandoal futuro -que no mmmc
gustamuchomirar-, piensoquealgunavez va a serciertoeso,entoncesprefierono pensarde momento...
(...)P.-(...) preiubilaciánmia yo creoque va a seguirigual porqueclaro si falla la SeguridadSocial de un país
parécemnequefalla todo (...) prefieroestaren el momnentoy lo que vengapuesbueno...“ (GD6:26-27)

Respectoa las condicionesfisicas y psíquicas,que tanto identifican con la vejez
más dependientese manifiestanpesimistas.Las limitaciones fisicas no les dejaránestar
activos, estar autónomoso estar relacionados, que son los valores prioritarios en los
mayorescomo estamosviendo (ver epígrafe8.3.). Percibenqueel deterioroes progresivoe
inevitabley susdiscursossonpocoesperanzadores:

el futuro mnio... esel futuro detoda la gente,¿no?,yo mevoy haciendoviejecito.de hechopierdovista a pasos
agigantados,(...) no puedeni la laborde casaporqueni ve, ni oye; ~‘yo veo quevoy por esecamino,y entonces
enesecammnono lo veooptimistaporqueesir aperder.”~EM3:16)

Otra de las pérdidasque más temenes la relacional, la muerte de seresqueridos,el

abandonode los hijos... enúltima instanciael miedo a la soledad.Perose tratadel miedoa la
soledadno sólo desdeun punto de vistade apoyo material (en relacióna quien les cuidará,
como ya hemosvisto) sino en el sentidomás abstractode afectividady de estarrelacionado
por el simplehechode estaren contactocon los demás.La relevanciade la parejareaparece
(véaseapartado9.5.2.1.)no sólo comovalor presentesino de futuro. Tanto los que tienen
como los que no tienenpareja aprecianla misma a todos los niveles(ver EMl3 14:17 ó
EM1819:12,pe.). Lainteracciónylas representacionessocialesde los demásya hemosvisto
(apartado9.5., 10.3.) que son de vital relevanciapara los mayoresa varios niveles: estar

activos, sentirseapoyadoy querido (apoyo asistencialy afectivo), sentirseautónomo..,en

definitiva, “no serviejo” en el sentidomásdespectivoadoptado.

iendo aqui la televisión y a las 11 u 11 y media me voy a la cama y listo. Que mne da miedo hasta
acostarmeen la cama.(.1 Por si me pasaalgunacosa, (...) porqueyo no veo... ¿quefuturo inc esperaa mi
ya?yo frturo ya no... (...) Ya, no sé, el futuro yo... (...) Dependencómo estémi esagente,si tienenfamilia y
cosasde esas,esoya dependede cadacaso...”(EM1S:9)

El discursoreligioso aparecetambiénen estascuestiones.Seacomo petición de un
mejor porvenir, sea para mostrarsu conformismo dejándosellevar por el destino y/o la

425



voluntad divina, las expresionesreligiosas, sobretodo en boca de mujeres, son más
contundentesen estecaso.Parecequelos queestánsolos(solas,viudas,mayoríamujeres),

• con menos recursos,sin familia.., tienen una perspectiva“subjetiva” menoshalagoefia,
• porquequizásu fUturo “objetivamente”tambiénsepresentacon másproblemas:

“muchasgraciasledoy a Dios, al CristoBenditocuandovoy, porconservarmecomomeconserva.(...) No lo sé
hija, como veré.., el díade la mafiana, ay hija, (LA=~4ENTANDOSE)dijo el de la Cruz Roja: “estariabien,

• Mercedes,enunaresidencia”,si, claro,perolo primeroque esmuydificil porque...”(EM17:8)
• “que sealo queDiosquiera(...) llegara viejay queno teatiendanadie,ni tearreglen,porqueyo les digo: “ay,
• me lleváis ~ ¿ dóndevas a metera todaestagentemayor?.¿ eh?,esome preocupamuchotambién,¿eh?.si

quierequele diga la verdad.Detantagentemayorcomosomos,y queno haganalgunaresidenciamáspor aqul

”

(EM4:l1 óverEMló:7)

• Debemosañadir que no siempre hay coincidencia en las perspectivasde los~
• expertosy de los mayores. Segúnel aspectoque consideranlos expertosconsultados
• tambiénemitenun discursoambivalente.Porejemplo,en cuantoal futuro de las pensiones

y el Estadodel Bienestargeneralalgunosauguransu claro mantenimiento.Sin embargo,
• los mayoresmanifiestanbastantepesimismo.En relación a la necesidadde cuidadospara
• solventarla dependenciafUtura hay mayor coincidencia,aunquelos expertospercibende
• forma másdescarnadala dependenciafUtura, los mayores-sobretodovarones-aún siguen
• confiandoen susfamiliasy en que su entornoles apoyará.
e
• “.. segúnlas proyeccionesdemográficas,variasquehemosestadomanejando,lo másprobablees auesi en
• estosmomentossenecesitan100 unidadesde cuidadosparapersonasdemásde 85 añosparael año2050 se

habrátriplicado estacantidadde unidadesde cuidadoquenecesitamos,O sea,que disponemosde medio
siglo nadamásparaajustarnuestrosistemapresupuestario,depensiones,devalores,deorganizaciónfamiliar

• y de institucionespúblicaso de tipo de voluntariado.Medio siglo espoquisimoparatriplicar las respuestasa
• las demandasde cuidadosdepersonasmayores.”(EE1:9-10)
e
• Tal como dicen nuestrosexpertos,se tienenque empezara conocer,proyectary
• programarestosproblemascaraa un problemade fUturo (¿o ya de actualidad?).Aunqueen
• Españaaún la familia sigue siendoel principal colchónde apoyo a los dependientes-en
• relación a otros paises-, habrá que añadir, mejorar e inventar otras alternativasa un
• problemaquesepresentainminente:

e
• . . enlos paisesde Europadel Sur, enPortugal,en Grecia, enEspaña,enItalia, puestenemosun porcentaje

bajo de hogaresmonopersonaleso unipersonalesporquees muy caro (...) podriamossuponerque vamos
• haciaunaevoluciónideológicaquenosaproximamása los paisesdel Norte deEuropay quecuandoseamos
• más ricos, si es que lo vamos a ser, pues también podremospagarnosmásel vivir en solitario, o sea,
• podremospagarnosel lujo de la independencia..,pero la distancia es muy grande,muy grande.Tanto
• ideológicacomoeconómicay dc organizacióny de disponibilidadde serviciossociales,y yo piensoqueno

va a ser fácil. Ademásahí hayuna diferenciade géneroimportantísimaentrehombresy mujeresporqueen
• las encuestasaparece...(...) entoncesal hombresi le cuida su cónyugepero las mujereses poquisimo
• probablequepuedansercuidadaspor sucónyuge...”(EE1:8)

e
• Si hastaahorahemosvisto el pesimismoque manifiestanlos mayoresantesu propio
• porvenir, en relación al fUturo de los hijos aún se muestranmás pesimistas.En cuanto al
• fUturo de los jóvenes(que ellos no conocerán)o más allá de su porvenir, percibenuna
• sociedadparadójicay ambiguadondeconvivirá el desempleoy progresoal unísono.En
• fin, el fUturo es negroparalos demás;paralos másjóvenesy los mayorescon problemas
• (económicos,de salud, soledad,principalmente)quebienseresumeenunade susfrases:

Yo cl futuro de los nietoslo veo dificil...
- Yo también...

• - Sobretodo cl trabajo...” (002:32o verEMí1:5: “veo másproblemaenla juventud:primeramenteporque
• las máquinasy todovanevolucionandoy vanprosperandoy cadadíahacefaltamenosgente...”

)
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“H.- Aquí el futuro yo lo veo muy mal porqueaquíen Alcobendaspor ejemplo,por no hablarde otro sitio ¿qué
vamosa dejara nuestroshijos, a nuestrosnietos?¡con 15.000millonesde pesetasque se debenen Alcobendas!
¿quiénva apagareso?(...) anuestrosnietosles vamosa dejarcompletamentearminaditos(...).

(...)H.- Todosdesemnospuesesoque hayaun futuro de paz,que la juventud...nosquejamosporquevemos un
futurounpocooscurotambién,el trabajo...U..) quelajuventudtengamejorcamino.” (0D4:I’7)

.no por mi, ¿eh?,ni por los queestamosaqul..

.

- No. no. mis hijos,mis nietos,todo...” (GD5:30 o ver 003:34: “nosotrostenemoslavidaresuelta”)

Ven el futuro de los jóvenescon escepticismosi no “se organizanmejor”: ahorro,

menos consumismo,etc. Ya vimos en otros apartadoslas criticas que muchosmayores
hacíanrespectoa los jóvenes,sus valores,necesidades,estilos de vida.,. que es lo que
produce,a veces,una clara fisura intergeneracional(ver GDI;23-24,EM2:4, pe). Muchos
mayoresincluso manifiestanla sensaciónde estarretrocediendo,de no avanzar,de volver

a lo máspésimode antaño...(ver GD6:16, 19, 24-25).
Perojunto a estoscontenidosdiscursivostan negativistas,sc superponeun discurso

de optimismogeneraldebidoa los adelantoscientíficosy médicosimparablesqueharánun
díade mañanamejor porqueel progresosocialva siemprehaciaadelante.

en generaltodova como ha ido siempre,o sea. progresando,de vezen cuandohay unoscuantospasos
atrásy despuésotros más adelante.Pero en fin, la vida va a mejor en todos los terrenos y en todos los
aspectos.aún con sus partesnegativas.Pero el futuro pues la verdad es que ahora hay mutis adelantos
científicos, másprosperidad(...) llegaráun momentoen el quehabránconseguidocurarel cáncer,y cimrarán
el SiDA y curar las demenciasy curartodo. O sea,el mundoya a bastantemejor (...) malespareceque son
endémicostambién.Perodeunamaneraglobal yen conjuntoel mundova a másy a mejor. (EMI:ll)
“Lo normal esque se siga, si no avannndo.manteniéndoseconformeestá.Es lo que yo creo, inc refiero a todo

en general...(...) pero¿esque no lo hayo que no quierentrabajar?,porquela personaque tieneganasdetrabajar,
si no esdeunacosa,de otra, trabaja.Y hayun nivel, hoy en día,que no sabesquiénesel rico y quiénesel pobre

.

(...) y es quehemosalcanzadoun nivel queesoanteserapensaren la luna.(..3.Hemosido prosperando,hemos
ido mejorando,(..) liemos ido a más,y esoespara todosengeneral...”(EMII:5)

Parafinalizaresteepígrafe,desarrollaremosotrosvaloresy necesidades(cubiertas
o no alcanzadas,personaleso sociales)que los mayoresdestacanjunto a los mencionados,
La preocupaciónpor “los demás”, la libertad, la tranquilidad o la educaciónactual son
algunosde los puntosaquí aludidos.En relacióna la “preocupaciónpor los demás”,hemos
de decirque los mayoresno sólo mencionansus necesidadesmáspersonalessino queson
conscientesde los problemasque puedentenersus hijos, su familia, y la sociedad
general:paro, precariedadlaboral, inseguridadciudadana,etc.

“A- Puesla salud,el bienestarde los hijos

.

1- Alt, ahí,hay,aqui ahoralo quemásnos preocupasonlos It los y los nietos(...) cadavez mnejor, que estén
económicamentemejory que scentiendantodoscomolos estamosentendiendonosotros.”(EMISI9:ll)

A estasedadesprocurasmíe loshijos esténbien
(...)- La preocupaciónde los mayoreses los hijos (- Y los nietos), los nietos, igual en exámenes,que en
salud...” (GDS:15,y véaseEMl2:12, EM2O:9-l0, EM1314:17,GDIO:l’7-l8, EMS:8)

Una mayorpreocupaciónsocial manifiestanlos mayoresde situacionesy zonas
más deterioradas.Los componentesdel 0D6 de Mieres constituyen el ejemplo más
paradigmático de poco optimismo fUturo porque, obviamente,la situación que ellos
percibenesde desindustrialización,de desequilibrioeconómicoy socialen unazonadonde

el paro es elevado y las perspectivasde nuevasposibilidadesde trabajo diferentesa la
minería no sonnadahalagúeñas.En estecasono protestande las pensiones(son bastante

elevadaslas de los prejubilados)pero sí del sistema,de cómo estáestructuradoel sectorde
la minería y la ausenciade soluciones para la gente más joven. En las zonas más
devastadaspor el paro, por la emigración...los mayoresse muestranmás conscientesde
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— estassituaciones:“que hubieramás trabajo, esotambiénlo pido, porqueyo los veo que
a todos estánpor ahí estudiandoy mis sobrinosno tienen suerteparacolocarse(..) por ganar
a algo,y esotambiénmepreocupamucho,lo de lajuventud...”(EM4:12 ó ver GD6:18-19,pe.)
a Junto al bienestar de los demás para tener un envejecimiento más satisfactorio,
a feliz y pleno destacanotros valores igualmente abstractos, pero tangibles a través de sus

discursos: libertad, tranquilidad, formación cultural, principalmente. La libertad de
acción, el mayor tiempo libre para realizar lo que quieren es uno de los valores más
señalados(véasecapitulo 8 sobre significados de la jubilación y capitulo 9). Recordemos
que valoranmucho su pasado,anteel que sesienten“orgullosos” porhaberlosuperado...
Pero ahora también aprecian la posibilidad de descanso, de relaciones, de ocio
productivo.., en fin, la autonomíay liberación del trabajo parahacerlas actividadesque

• deseano deseabanhacer.

• “Yo ya tengo65 años,yo ya he cumplido mis..., yo siemprepiensoquehecumplidounamisión, que he podido
• trabajarhastalos 65, desdequeempecé,puesha sido mucho,¿eh?,yo lo piensoasí,y entonceslo valoro, esolo
• valoro mucho,¿ eh?,haberpodido trabajar,asi que ahora,aunqueme vea la gentequeno hago nada,puesyo

digo: “yo ya lo he trabajadoantes”..,paraquémevoyacomprometerporahí (EM4:1O)

La independenciaa todos los niveles (económica,fisica, de actividad, propio
entorno)constituyeun compendiode variasdemandasya tratadasen otrosapartados.

• “. . que tengaunavejez decente¿no?, que no dependande los hijos. Yo no dependode nadie, oue se
• defiendanelloscon su viday queDios se apiadede ellosy que enfin, si les hacefalta algo quetengaasilo

.

• queno dependande loshijos porqueentonceslos hijos puedenproporcionardesavenenciasen las familias.
• (...) entrepadrese hijos y nuerasy nietosy follones. (...) Y queDios les dé saludy quevamos, queno

dependande nadie,que dependande ellos mismos.Quecuandoquieranlos hijos ir a su casaahí estánellos,
queno tenganellosqueir a casade sushijos porqueentoncesirá malalacosa.Mis hijos sonbuenos,pero les

• dasmalavida. Es mejorir a tu casaa comerteun huevofrito quetúquevayasa sucasaa comerteun trozo de
• jamón, porqueentonceseljamón te sabríaagrio (...) mejor ser independienteen eseaspecto.Y nadamás”
• (EMS:9)

La tranquilidad tambiénes señaladapor algunos de los mayores si no como
necesidadbásicasí como un valor bastanteapreciado.Estesería uno de los valoresque
cambiaen estasedadesy adquierepuestossuperioresen la jerarquía de los mayores.

• Recordemosquetanto los de zonasruralescomo metropolitanasseñalabanlas ventajasde
laszonasruralesparavivir (véaseapanado9.2.7.).

• “con la edad tambiénes verdadque todaslas cosasmasivaso nudosaste empiezana molestar Yo he sido
• superhablarín,superescandaloso,me encantabacantarpor las calles,me encantabael mido: cadadía me ansta
• menos...,el mido.” (EM3:8).

“las relacionesy la saludantetodo, eso estáclaro(EMí 1:7) ...cuandocresjoven no quieresmásquejaleo y
despuésno buscasinÉsque la tranquilidad” (EM1 1:8)

• “Nadahija, porqueya soyyo muymayory vano tienesganasmásquedela tranquilidad” (EM17:3)

• “- Yo creo que lo másimportanteesla tranquilidadquehay..

.

• - La tranquilidady a seguirlavida comoahora.
- Es que graciasa Dios vivimos en unazonatranquila..,porqueves la teley veslo auehay por el norte, que
no puedesvivir, queno puedespasearpor la calle..,sin embargoaqui puedestenerel lujo, ahoraen Fiestas,

• depasartodalanoeheporahísiquieres...”(GDlO:15-16:overGD2:29:“Si es que notienesnada
• ver quehoy le estánpegandoaunapersonaenla calley no hayquien setire delantea defenderla...(...) por el
• miedoque se tiene...”y verEM7:5, GD9, p.c.)

En relación a los valores mencionados,la belleza fisica, la atracción fisica por el
otro sexo esotra faceta mencionadapor algunos mayores. Tal como dice un participante:
“Los ojos son jóvenes toda la vida...” (EM1S19:11 y ver capitulo 10, p.e. EM3:14 ó
OD 10:14). En cuanto a la educación, encontramos un discurso oscilante, que percibe la
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Calidad de vida y... calidad de muerte del mayor
(Capacidad global para cubrir...)

Desiii’rollo
(proceso para cubrir...)

Trabajoy
actividad?...

educaciónformal actualy la educaciónliberal en valorescomo algopositivo (capítulo2.3. y
9.5). Sin embargo,en el otro polo también se critica la educaciónde hoy hacia los más
jóvenescomo “demasiadoliberal” y falta de valores fundamentales,que paraellos fueron
centralesen sujuventud:respeto,formalidad,religiosidady ética, esfUerzo,etc. La educación
menosrepresiva de hoy que los mayores alaban y aprecianen algunosvaloreses denostada

en otras facetas:falta de respetoa los padresy mayores,lenguajepoco formal, “demasiada
libertad sexual”.., que contrastacon la educaciónrepresivaen la que fueron socializados,

sobretodo las mujeres(VéaseGD9:12 y EM3:12, pe.).
En general aluden a valores abstractos(el bienestar,p.e. ) a veces dificiles de

definir o medir, perorecordemosque no eranuestroobjetivo

Puesel bienestarentodo.” (GD1O:16)
Yo creo que las preocupacionessonde todaslas edadespor igual: te preoctípanlos hijos, te preocupanlos

.

nietos,te urcocupael bienestarde la familia, el hijo si tiene esto o lo otro,si estáo no está,¿problema?de
familia, ¡no hayotro problema!
- A estasedadesprocurasquelos hijos esténbien
- Quetengansalud
(...)- Perotu preocupaciónescl bienestarde la familia

.

(...)- A matarel tiempo,a juaar4 cotos..,quitandoeso ya no nosquedanadamás! más,..” (GDS:15)

La salud, lo material (pensiones,vivienda-residenciaasistida...),relacionessociales
y familiares,actividadesdignasy con significado, sentimientode utilidad, participación-
valoración social, independenciaa todos los niveles, libertad (de elecciónde actividades,
hábitat, modo de residencia, relaciones...),seguridad, servicios socialesprofesionales,
tratamientosocialadecuado,principalmente,constituyentanto desdenuestroestudiocomo
desde otras encuestase investigacionesconsultadaslas facetas (necesidadeso valores)
primordiales para construir una mayor calidad de vida en el envejecimiento; para
transpasarla fronterade la necesidad(cubrir necesidadesbásicas)y lograr un bienestar y
desarrollo completode los mayores.En la linea de Allardt (1973),seriacubrir la necesidad
de se~ amary teizer; o de Galtungy Wirak (1979)alcanzarseguridad,bienestar,libertad e
identidad(ver Setién, 1993 o Gough, 1990, p.e.). Todosestosvaloresy facetademandadas
coinciden, en suma, con los “objetivos” propuestospor la ONU en sus distintas
Recomendacionesy Resolucionesdirigidas a los mayores(véaseepígrafe3.6.). En fin,
parair másallá y caminarde una cant¡dad de añoslograda haciauna mayor calidad¿le
viday... calidadde nnierte, antesconvieneconocerenprofUndidad,contrastary considerar
lo que aquí seha apuntado.Esquemáticamente,el “ideal de sermayor” que se propone
desdelos mayorespodríasercomosigue:

Figura 11.1.Propuestade envejecimiento“ideal” parauna
mayorcalidadde vida y calidadde muerte

11.2. EL PORVENIRY LA MUERTE: ENTREEL IVIIEDO Y LA NATURALIDAD

Valores:
independencia-libertad,salud,afecto

(relaciones),actividad(utilidad),
seguridadmaterial(pensiones,

asistencia...),identidad-ser
(autoestima)

Necesidades(másconcretas),
deseos(tipos...)
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“La muerte no existe,hija. Lagentesólomuerecuandola olvidan.

Sipuedesrecordarme,siempreestarécontigo” (1. Allende,enJordá,1998)

No haberdedicadosiquieraun epígrafea la muerte (a la que ya hemosaludido)
— seriaincurrir en la pervivenciade la ocultaciónde la vejez másdependiente,del fin vital,
— del tabú de la muerte. Con el título queremos destacar el discurso ambivalente entre el
— horror y naturalidad ante la muerte. En algunos casos, la aceptación de la misma se
a presentacomo algo inexorable, inevitable y natural; muchosse sitúan en el poío de la
a naturalidad,incluso como algo deseadosi llega el casoo antesituacionesdecrépitas.En
• cambio,otros la rechazande plano y pensaren el futuro espensaren la muerteC’el futuro
• es la muerte”); identificanel futuro con la muerteen el sentidomásnegativo,y porello su

discursoesmaspesimista.
Los mayoresmásjóvenes,más sanos,máscreyentes,pareceque manifiestanuna

• posiciónmenosnegativay máscomprensivaantela muerte:unosporque la ven lejos (es
• algo que les ocurrea los “otros”, a los “másmayores”),otros porquecreenen el másallá.

Aún así, el tabú de la muertesiguepersistiendoy esgeneral,como hemoscomentadoen
otros apartados,el rechazoo como muchola aceptacion-resígnacion(recordemosque es
distinto a satisfacción)anteel fin vital.

Ya se aludió a los eufemismosque utilizan parareferirsea la muerte, aunqueesto
puedeser generalizablea la población general. Tratanla misma de forma irónica, con
humor, con metáforas...pero tambiénhay algunosque no quierenni pensaren ello. En
cualquiercaso, la muertees un temacomúnque surgeal plantearseel futuro -que unos

• consideranmás extensoque otros-. Los más mayoresparecenmás conscientesde estar
cerca de la muerte. En medios rurales ya vimos cómo la muerte iba revestiday se le

• otorgadade un significadomás“social” que en ámbitosurbanosy metropolitanos.En el
• fondoestáel miedo al dolor, a la soledad,a morir solo...

• “- Se muereuno, alo mejorencl mismoedificio y ni se enteran,y esoen Alcoy ¿eh?(- Sí.),en cambioaqui
• y enMuro se muereuno de arriba y te enterasenseguidapero enAlcoy no, ;hombre! algúncasohabrá¿no?
• perolo normal es queno te enteres...”(GDS: 16)

- No hay futuro, haydíaa día.
• - Paranosotrosesel presente:futuro no hay

.

• - Esperarpuestenersalud
• - Exacto! tenersalud

- Día quepasadíaque ... si mañananoslevantamosdíamás

!

- Un díamás” (GDS:20)

• Cuandoapareceel temade la muertesuelesertratadode formasuperficialy rápida.
• Directamenteno sehacereferenciaa la muerte,lo cual puedeinterpretarsecomo señalde
• la pocaaceptacióndel final existencial.Muchosmanifiestansurechazoal futuro porquelo
• identificancon la enfermedad,dependencia,pérdida,muerte.En el fondo de la hostilidada
• la vejez está latente el rechazo a la muerte, que sigue siendo un tabú no superado.

Recordemosla ambiguedad,desesperacióny angustiadel Rey Lear (en la novela de
• Shakespeare)porno habercumplidosusdeseosy estarya antela vejezy la muerte.

• . Pero la mayoríade las personaspues tienemiedo a sermayora servieja y a todaslas cosas.(...) Porque
viene la muerte,porqueno piensasen eso, en la muerteno piensaspero unaquevez que ya dices“me va
quedandopoco de vida”, piensasasí,vamos (...) No estamospreparados¿no?(...) No queremosaceptarlo,

• no.... (...) tengomiedo a tenermásedad no Quieropensarlo!.(SIquieroolvidarmey ya está...”(EM5:5)e
• Tambiénel discursode la aceptaciónde la muerte con naturalidad,como el poeta

AndrésEstellésque cantaa la muerte (“la mart ésmassabellaper¿mar al cementen”)o
• comoexpresa1. Allende(cita encabezamiento)o TaoTe King (“Vivir esllegary morir es
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volver’), parecepresenteen los de más edad,y también en los creyentesque constituyen
buenapartede los mayores. ¿
“los añosvanavanzajido(...) me veo conunasganasde vivir tremendasy sé cuandovengaque aqui estoy y
no tengonng problema,Si vieneahoramismo estoy tranquilo porquehoy mismo he comulgado,si ahora
mismovieneDiosy mediceque“me vayaparaallá” mevoy conmil amores”(EMS:11)

que Dios memnandaraalgo y no mc pudieraaguantar,esoes lo únicoquemepreocupa,y lo demásno me
preocupanada,ni siquierala muerte.No me preocupa,yo estoymentalizadoportodo. Cuandonacesya sabes
quete tienesquemorir, ¿cuándo’?,algunosdicen“ten cuidado”,digo: “No, no si algún día tieneque ser”, así
queyo tranquilo vivo (...) tienesqueestarmentalizadoy va está.CuandoDiosquiera,” (EMlO:6)

encantadode la vida, hastael momentobien. Lo que prefieroes que preparenuna residenciay ‘si me tengo
que ir’ puesno me da miedo ninguno. (...) estoy muy a gustocon mis hijos pero no creanque me da cuidado
‘irme’..,” (GD4:20o ver EM3:16: “no pesimista,realista:meva a tocarmorinne(...), asíes...”)

Como vimos en el punto 11.1.1. hastatal punto se tienemiedo a la dependenciay a
la soledadque seprefiere la muerte antesque verseen estassituaciones,La petición de
autorizaciónde la eutanasia-tematan debatidoactualmente-y de un “buen morir” subraya
la ideaque sehabíaesbozadono sólo de consecuciónde calidadde vida sino tambiénde
calidad de muerte...

no me importaríamorinne...queinc dierabuenamuerte,peroqueno meviera sola,,.” (EMl’7:8)

Es que al no podervalertepor ti mismo,no ya a los Pobreso a los.., al Asilo, a... (- La Residencia...)’eso
lo mejor queseriaes “un buenbrindis” y “haciaarriba” (- La eutanasia),y así no molestas...Eso es lo que
creo quepedimostodos,lo quetenemosen mentetodos: anteunainutilidad así...
- Esoes muy cómodo,parano valerteti mismoque “sete lleven
(...)- Miedo a hacersufrir a los otros
- A hacersufrir, a molestar..

.

(...) ya estababienl, no podíamás> y entoncesdebiaautorizarsela eutanasia..

.

(...) antesquedar la lata [Da unapalmadasimbolizandola muerte)...” (G08:12o ver EMI:l0: “:.. o con 70
anosque les tienenquedar de comer, que en fin, que no se puedenmover, ¿puesqué les importa a esas
personasvivir 20 añosmás si sonvegetales?.Es así, claro...”)

En estalínea algunos expertosañadenla dificultad de hablar,aceptarla muertey
por ello el problemade incorporarla ideade calidad de muerte con naturalidady sentido
práctico:

no hemosincorporadosuficientementela ideade la calidadde vida y de la calidadde muerte(...) Como la
tecnologíamédicano ha aprendidoa curarnos,es un combateperdido el combatecon la muerte¿no’?, en
cambiohay una tremendasoberbiapor partede las organizacionessanitariasy de otros muchoscolectivos
que le nieganal sujetoel derechoa decidir sobresí mismo... (EEl:l0) ahínos esperaunarevolucióndetipo
político, filosófico y moral para las próximasdécadasen relaciónconel derechoa morir. Conel derechoa
morir, con el derechoa seruno mismo quien decidalos limites enlos cualesquiereseguirviviendo, y que
tipo deayudastiene derechoa esperar.No ya al no recibir castigos,sino que tipo de ayudastiene derechoa
esperar(...) ¡me respeteny meayudena “irme”, pero mi sociedadmeloprohibe...”(EEl:l 1)

La percepciónsobreel futuro deberíaser,pues,menososcura.Una última ideaque
entresacamoses un atisbo de esperanza expresado por los mayores. En sus
conversacionesdejanentreverun discurso esperanzadorsobretodo si se cumplenestas
condiciones:una posiciónsocio-económicadesahogada,un nivel de autonomíanotable, si
no están/sesienten solos, si siguen activos y “activados” que resume las condiciones
citadas hasta ahora. Entre el pesimismo reinante despuntanhaces de esperanzay se
víslumbrauna luz al final...

En concreto, hemos encontradomuchos aspectosen los que los mayores se
mostrabanmás optimistas. Por ejemplo, respectoa su situación de jubilados ya vimos
cómo apreciabanel tenertiempo libre, la posibilidadde viajar, el estarcon los hijos, el
formarse o realizar cualquier actividad deseada...Cuando los jubilados perciben la
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jubilación como “oportunidad” (véasecapitulo 8) coherentementeotorganal futuro un
—. significado esperanzadorque les permitirá disfrutar de las ventajas de la misma
— (tranquilidad, libertad, pe.). A veces se confunde un discursode esperanzacon el de
—. conformismo,peroen cualquiercasoindicauna ligera tendenciaal optimismo. Además,en

los mayoresmás jóvenes, en concreto los jubilados, también se percibe un elevado
— optimismo en relacióna la mayor cantidadde añosqueaún seven por delante,al mejor
— nivel de salud, al haber sufrido menospérdidas,al seguir más activos y relacionados,

a principalmente(verEMS: 11).
a
— “El futuro mio pueslo veo...,pueseso,no lo veo negroporqueno puedoverlo negro,porqueyo tengomi
• jubilación y comoyo esopuesmientrastengasalud,queDios mede salud, ahora,el díaqueDios mela quite
• es cuandoya lo tendréquevernegro.Peromientrastanto no, yo estoyanimadoa senuirhaciendomi vida lo
• mejorquepueda...”(EM2O: 10)

• “- Puesquecadadíaestamosmelor

.

• - Adelantanenmáscosas
• - Decadadíayo veoqueestamosmejor, máscomodidades..

.

• (...)- Lo denosotrosya está,ya lo tenemos.
• -(. . .)- Oueacabáramosconformeestábamosya esbastante,ya espedirmucho

.

(...)- Hoy nosquejamosy si vemosa nuestrospadresno nospodemosquejar.” (GD9:14 o verQDG:12: “. En una
• palabra: yo casi me conformo con lo que tengo ahora, como estoy (...) me mantengo desde luei~o

• estupendamente:hagolo quedentrode mis posibilidadesy dentrode lo que tengo”y EM12:10, GD9:11)
e
• La tónica común percibida parececentrarseen una percepcióndel futuro más
• negativa si miran a largo plazo en el que les esperala “inevitable muerte”. Pero su
• concepcióndel futuro esmás optimista si piensanen el presenteo en el fUturo a corto
• plazo. En cualquier caso, no sólo la diferentesignificación nos ayuda a entenderlas
• distintas discursividadesrespectoal futuro, sino que las distintas temáticasque traten
• (pensiones,cuidados,etc.)haráquetenganunavisión máso menosesperanzada.
• El discursocomúnde los mayoreses sólo ligeramenteoptimista. Encontramosun
• discursosereno,tranquilo y optimistadebidoa la seguridadque les reportadisfrutarde las
• pensionesy tener cubiertas otras necesidadesmás elementales(vivienda, pe.). Sin
• embargo,tambiéntienenun discursobasadosobreel miedo e inseguridadcuandoplantean
• la incertidumbrede quiénles cuidaráen un futuro cuandoseanmayoresdependientes.Por
• eso podemos confirmar la existencia de una superposiciónde discursos,en un eje
• imaginario entre la serenidad-tranquilidad(material) y el miedo-horror (a la
• dependencia,atodos los niveles),tal como en el titulo exponemos.

Se desprendeun pesimismogeneralde los discursosde los mayorescuandose
refieren a su futuro propio: temor a ser dependientes(fisica, económica,socialmente),
miedo a las diferentespérdidasque se imaginan(económicas,salud, relaciones,pareja,
amigos, etc.), al que se une la incertidumbrede quién se encargaráde cuidarles y
mantenerlescuandoesténen una situaciónmás deterioradaque el devenir, si envejecen
másaños, les aguarda.Pero el pesimismoaún parecemás patentecuando se refierenal
futuro de los más jóvenes que están inmersos en una sociedadcaótica de paro y
precariedad.Aún asi, este discurso pesimistarespecto a los otros es paralelo a un

0 optimismo generalsobreel futuro, Esteoptimismose refleja cuandohablandel progreso
general,de los avancesde la sociedadque siempreevoluciona“haciaadelante”...Respecto
a su situación,vencon optimismoel tenerla posibilidadde seguirdisfrutandode sutiempo

• libre y libertad de actuación,de la tranquilidady serenidadque les suponenlas menores
• obligacionesdiarias...Pensaren que tienen“resuelto” su futuro y sólo les quedaesperarel
• “inexorabledesenlace”les produceinquietud y al mismo tiempo serenidad,lo cual les
• conducea teneruna actitud de fugaz esperanza.Sin embargo,todo ello es visto desdeun

• punto de vista positivo siempre que se tengancubiertaslas necesidadesmaterialesmás
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básicas(pensiones,pe.), que tengan salud e independenciafisica y dispongande un
entornorelacional(familia, afecto)y espacialacogedor(ver figura 11.1.).

Peroel pesimismoganael pulso a todo ello, puesintuyen una pérdidacontinuada
de independencia(a todos los niveles)y la irremediablemuerteal final que les hace ser
másbien pesimistas,o intentarpensaren un futuro. Tras el discursode “huida” y el “vivir
el presente”,podemosobservarque setrasluceun miedo y un pesimismoante el día de
mañana,unido a la persistenciadel tabú de la muerte. Pareceque destacanmás los
problemasquetieneny queesperan,queno los valorespositivosen estaetapa.

- . . ¿no tienesilusiones?puesno las puedestenerporqueno puedoir, viajar, no puedoviajar conalegría...
- Puesmuchosproblemas,cadavezmásproblemas...”(GDS:21)
- ...atodos los quepreguntesdc nuestraedadte diránque negro! Nosotrosya no,.

.

- El futuro negro,” (G3DS:20>

Otra idea que compartenmuchosde los mayores,en relaciónal ocultamientodel
futuro, es el no “querer” plantearsemás allá del dia mañana;el querervivir al día, el decir
“no hayfuturo Recordemosque, en general, los mayoresanclan sus discursosen la
retrospección(pasado) y en el presentemás que en la proyección. Esta cuestión es
comprensiblesi se piensaen la menorcantidadde añosque tienenpor delante(respectoa
la poblaciónmásjoven),pero no tanexplicablesi se observaquejunto a la menorcantidad
de años,tienen mayor tiempo libre día a día, en contrastecon la poblacióntrabajadora.
Pero tal como veíamosal tratar los “significados del tiempo” (ver 9.1.), de estasdos
perspectivascomentadas(tiempo en su totalidad vital o tiempo diario), los mayoressuelen
tomar la perspectivadel tiempo en años futuros por lo que sus discursosresultan,
obviamente,máspesimistas.Sin embargo,cuandose planteanel díaa día, el tiempo libre
del que aún disponen...se muestranclaramentemásoptimistas.Obviamente,estosúltimos
tienenquehacerel “esfuerzo” comentadode “esconder”el futuro y pensarmásen el díaa
día, en el corto plazo.Paralos mayores,el pasadoes amplio; el presentefugaz y eternoal
mismo tiempo;el futuro inalcanzable,inexistente...

Con el temadel futuro no se detienendemasiado:parececomo si quisierannegarlo,
comosi no quisieranpensaren el porvenirporquetodos coincidenen que“no les esperanada
bueno”; sobretodo se refierena los distintosmiedos (pensiones,abandonode hijos, pérdida
de independencia...)y, en última instancia,la inevitablemuerte...

yo, ya, no, yo solo miro el presente.muy el presente,ya no quierohacermeilusionesde decir: ‘pues vamos a
haceresto, vamosa hacerlo otro...’, no, no, ahoravoy viviendo muy al dia. muy al día: muy al dia en el sentido
de verquela felicidadestáenlas cosasdiarias, las cosasdiariasde todoslos días, que las vayashaciendobien,
que te vayansaliendobien (...) pequeñascosasdiarias: esaes la felicidad, que hayapaz, que haya entre la
familia, queestésentu casa,quetu mismaestésenpazcontigo misma...,eso eslo importante,otracosaya no...
(EM7:5)

“1-1- No, a nivel personal(...) la edadpuespocofuturo, no ¡nc quedan200 añosdevida. (...)“ (EMI:10)

En fin, el significadodel futuro seráuno u otro dependiendode la facetaa la que se
estén refiriendo. Si reparanen el progreso social, económico, cultural.., su visión es
optimista.Perosi se centranen el futuro delos jóvenes,en su futura dependencia,en el fin
existencialo muerte.., la percepciónespesimista.Comocomentariofinal podemosdecirque
una misma personase manifiestaoptimista o pesimista,y ello no significa un discurso
contradictorio,segúnla cuestióna la queserefiera.

“Perosi tedigo históricamente,yo sí soy optimista.Yo creoquecl mundohaevolucionadomásetilo técnicoque
en lomoral; en lo moralprofundamente(...) Bueno,pueshemosprogresadomásen lo técnico,en lo económico,
en lo.., (...) másqueenlas maravillasdel alma...(...)peroojo, vamospor un caminoQue esmásbien positivo. Se
empiezaa estarconscientesde que hay sereshumanos que estánmuriéndose.Con sólo ser conscientesno
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adelantarnosmucho, pero bueno, hay muchagenteque aportalo que puede, ya esun pasito más!, en esos

aspectosyo soyoptimista.” (EM3:16)

— .. . laspersonasmayorespuesdependendesu condiciónfisica, de quetenganunaperspectivadefuturo buena
o no. ¿Y entoncesquépasa,quela sociedadpuedeayudarcadavez mása las personasmayores?,puessí, eso

a eslo queestamoshablandodeque el mundova a mejor(..> parecequehayuna tendenciaa ayudarlesa vivir
menosmal.Perobueno,conlas perspectivasouetienenlas personasaunquese mejoren,siguensiendomalas

.

— (...) En esoestácl futuro de la gente,no espor serni mejorni peor,es por la suerteque tengacadauno con
susdescendientes,queles tratenmáso menosmejor.(EM1:10-11)

e
a Dos ideas básicasresumen su discursividad: el futuro próximo es visto con
w
• optimismo; pero no así el futuro a medio y largo plazoque identifican con enfermedad,
• dependenciay muerte. La aceptacióno no de estasvivencias futuras conforma sus
• diferentesrelatososcilandoentrela tranquilidady el miedo.
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12. A MODO DE COMPILACION

Es bien sabidoque el indice, la introduccióny las conclusionesde cualquierescrito
suelenser las partesmásconsultadasdebidofundamentalmentea su brevedady por el hecho
de quererencontrarallí rápidamentelo tratado de forma pormenorizada.No podemosser la
excepcióny estojuegaen nuestracontraporquepensamosqueno se puedereflejar enpocas
páginasel trabajode varios años.Desdeluego, intentarresumir los análisis de un fenómeno
tanamplio comoel queaquí se haabordadoessiempreunadificultad, y tambiéncomportaun
riesgo. Una dificultad porque la articulación mayores-actividad en el proceso de
envejecimientoy jubilación ha sugeridoextensosanálisis que resulta dificil sintetizar. Y
tambiénconstituyeel riesgode caeren la simplificación. Aún asabiendasde ello, y en pro de
ofrecerun acercamientobrevey rápido(¿superficial?)a la cuestión,lanzaremoslos resultados
e ideasmásrelevantesentresacadasde nuestroestudio.

Este capitulo se conforma en dos partes: 1) en la primera tratamos algunas
conclusionessobrela articulaciónactividad-mayores,y 2) enun segundoepígrafe,oteando
el futuro, intentamosofrecer algunaspropuestasde investigacióny aplicación, pero por
supuestodejandolapuertaabiertaa otrosestudiosy reflexiones.

12.1. ACTIVIDAD-MAYORES COMO ARTICULACION POSIBLE Y NECESARIA

:

ALGUNAS CONCLUSIONES

Una primeraconclusiónque podemosavanzares la confirmaciónde una diversidad
sígnificacional y discursiva respecto a la actividad, acorde con la complejidad y
multidimensionalidaddel fenómenodel envejecimientoy jubilación. Tantodesdelos mayores
como desdeel acercamientoteórico, conceptualy empíricoquedapatentequela actividadno
constituyeunacuestiónperiféricani secundariaen estaetapavital. Perovayamospasoa paso
en esteapartadodeconclusionesy reflejemoslas ideasmássobresalientes.

Partiendode la revisión,delimitación y justificación terminológica(capítulo 1) seha
llegado a la conclusiónde una polisemiaconceptualutilizadaen relación a los mayoresy al
envejecer.Estoes coherentecon la heterogeneidady las distintasrepresentacionesde la gente
mayor. Los propios mayoresemplean(capítulo10) un amplio abanicode términostanto para
autodefinirsecomo parareferirseal procesode envejecimiento.Pero los vocablos-muchos
eufemísticos-empleadospor los mayoresno siemprecoincidencon las definicionesde los
expertosy teóricos.La identidadde sermayorsecaracterizapor la confusión; no estáclarala
“identidadde ser mayor”. Pareceque los menosactivos, más delicadosde salud y con un
entornorelacional desfavorable(soledady poco apoyo social) traslucenun autoconceptoy
una identidad de ser mayor con tonos más negativos. Junto a la negación bastante
generalizadadel ser/estarmayor, la jubilación como pasividad,las limitaciones fisicas, la
edad,la soledady otras circunstanciassonseñaladaspor los mayorescomoenvejecedores o
aceleradoresdel envejecimiento.

En cualquiercaso,la falta de nitidez en tomoal conceptode ser mayor no hacemás
quereflejarel mosaicodesituacionesy representacionesqueconstituyela gentemayor, la
heterogeneidadintrageneracional,y la ambigúedadcon la quesetrataestetema(capítulo10).
Perola cuestiónva másallá de los conceptos.La clavedelasuntoestáen las actitudeshaciala
vejez, generalmentenegativas,que produceque cualquiertérmino se vuelva rápidamente
inservible, malsonanteo incluso ofensivo (como pareceque está ocurriendo ya con el
concepto“mayores”)porqueacabaadquiriendotintes negativosdebidoa la hostilidadgeneral
haciael envejecimiento.Nos ha sorprendidoel rechazo,también,al concepto“mayor” con el
que muchos no se identifican. Esta necesaria y continua readaptaciónterminológica
concuerdacon la ideade “identidaden continuaconstrucción”queen el casode los mayores
se añadela confusión y hostilidadsociales.Muchosprefieren identificarsecon la situación
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familiar o estadocivil (viudas, abuelos),de edad(“a nuestrosaños”), o laboral (jubilados,
pensionistas,amasde casa)antesquecon el calificativogenéricode mayores.En las mujeres
la autoidentificaciónaúnestámásdifuminada.

En general,los propios mayoresparecenindiferentesante uno y otro conceptosi el
— tratamientoque recibenesde respetoy afecto desdelos demás.Por ello quedaclaro el ser
— mayor como construcciónpsicosocial,esdecir, en permanenteredefinicióny cambio desde

el consensoy negociacióndel momentoy contexto en el que interactuamos.Esteconsenso
a social vienemarcadopor el tratamiento,las imágenesy representacionessocialessobreel
a envejecimiento.El quidde la cuestiónestáen la construcciónnegativade sermayoren esta
— sociedadque no acepta,directao soterradamente,la vejez. Es decir, como la identidad y

conceptode mayorestánforjadossobreel acuerdosocial,y comoen esteconsensopredomina
la negatividad,estosereflejaa su vezen unaconstrucciónde identidadcuantomenosdificil,
truncada,confusa.Ellos se percibende forma positiva (autoconceptopositivo versusimagen
socialnegativa),pero las piezasdel puzzleo collage que conformanlas imágenessobrela
vejez, mejor dicho vejeces,siguen siendo opacas,oscuras,Esta ambivalencialleva a los
mayoresa creerque susantepasadoseranmejor consideradosy que en la actualidadlate una

• gerontofobiatantodesdeel nivel institucional como desdeel tratamientofamiliar e informal.
• En relación al tratamientosocial piensanque “cualquier tiempo pasado fue mejor” en
• contrastecon el rechazoal pasadocuantoa las condicioneslaboralesy vitales soportadas
• (capítulo7). En susdiscursosactuales,aúnconmaticessegúnla experienciay circunstancias,
• se encuentrauna discursividadcomúnde negatividad.Las imágenesde los mayorescomo
• carga, improductividad, como viejos verdes, ¡narujas, corno pasividad, dependencia,etc.
• provocanquela cooperaciónintergeneracionalseaaúnun reto y la construcciónsocialdel ser
• mayorenpositivoun objetivo que cumplir desdecualquierfrenteo agentesocial implicado,
• esdecir, desdela sociedadgeneral.No podemosesquivarestascuestionesaludiendoa quela
• jubilación afectaa losjubiladosy jubiladas.Como hemospodido comprobarla relevanciadel
• tema toca a distintos agentes sociales: gente mayor (aunque no sean jubilados),
• prejubilados/as,entornofamiliar, organismose institucionespúblicasy privadas, mediosde
• transmisiónde información y formación, diferentesgruposy sociedaden su conjunto. Sólo
• desdela transdisciplinariedady distintosniveles(psicosocial,político, económico,sanitario)
• esposibleel abordaje,análisisy replanteamientodeestascuestiones.
• Si hemostratadoel envejecimientoy la jubilación como fenómenosdistintospero de
• imposibletratamientoporseparado,el origende ambosprocesosesbien diferente.Mientras
• la génesisde la jubilaciónesde estesiglo, la vejezy el envejecimiento(seaaunau otraedad)
• no soncuestionesnovedosas.Unaaproximaciónhistóricay transculturala ambosprocesos,la
• situaciónactualde los mayoresy el contextosocio-laboralen el que seenmarcatodo ello ha
• sido explicitado en el capítulo 2 y 3. La mayor esperanzade vida, la feminizacióndel
• envejecimiento,el envejecimientodel envejecimiento,el descensode la natalidad y el
• continuadoascensode la dependenciadel envejecimientoson algunascaracterísticassocio-
• demográficasa considerar.El menornivel de estudiosde los mayoresy el vivir soloso con la
• parejacomo formapredominantedeconvivenciatambiéncaracterizael estilo devida de los
• mayores.Estaspautasy otroscambiosqueseexperimentancomola disminuciónde ingresos,

limitacionesfisicas, pérdidarelacional, etc., y concretamentela separacióndel empleo se
• enmarcanen un contexto socio-laboralcomplejo, en continua metamorfosis,y ello influye

sobrelas posturasantelajubilación y la actividad.
La discriminacióno ageismde la poblaciónactivade edadquedapatenteatravésde la

caídaen picado de las tasasde actividad de mayoresde 50 añosy de las actitudesde los
empleadoresy sociedadgeneral.Lasjubilacionesanticipadasy las prejubilacionessedebaten
entreserun premioa una vida de trabajo duray un castigoa la no actividadqueimplica, en
esta sociedadopulenta,no consumir,no relación, no ser, no, negación.El crispadodebate
actualsobrelos sistemasde pensionesy la crisis del Estadodel Bienestarmásgeneralizadase
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refleja también en los discursosde los mayores.La falta de apoyo legal y proteccióna las
personasmayoressecimentatambiéna variosniveles.En estepaisaje,expuestoen el capítulo
3 concretamente,sólo plantearla articulaciónactividad-mayores(objeto de esteestudio)se
presentacomo una paradoja, una contradicción, pero al mismo tiempo como un desafio
necesitadode continuasreflexionese indagaciones.

También a través de la revisión y tratamientode los paradigmas,enfoquesy
supuestosteóricoshemospodido confirmar la pluridimensionalidad del envejecimientoy
la jubilación. Partiendode la génesisde la GerontologiaSocial, tratandoel quéy cómo se ha
investigadoel procesode envejecimiento(capitulo 4), caminamoshacia una psicosociología
del envejecimientoy de la jubilación. Varios enfoques-teorías(en plural) sonlos quenoshan
aportadomayor poder de explicación, profrmndizacióny comprensiónen nuestro estudio
(capitulo 5). Aunqueno nos decantamospor ningún enfoqueconcretohemosde resaltar la
vejez como construcciónsocial antesque como fenómenopsicobiológico.Es decir, los
condicionantessociales,económicosy políticosdeterminanel envejecimientoy la jubilación.
A este se añadela construcciónsocial del envejecimientoelaboradapor cadauno de los
mayores;no unaconstrucción“externa” a los individuos, sino de los mayorescomo actoresy
constructoresde la vejez. Hemosaludido a las teoríasparalas que “el sujeto se entiende
dialógicamentesituado/constmido” (Crespo, 1995). Se trata de articular objetividad y
sígnificatividad,a travésde la reflexividad e interaccióndesdelos discursosde los mayores.
Algunaspremisasde la leona de la Actividad (Cavan et al., 1949, Havighurst y Albretch,
1953; Havighurst, 1961, Havighurst, Neugarteny Tobin, 1968), de la teoría de la
Continuidad(Atchley,1971, 1972, 1989, Kelly, 1993)y de la teoría de Roles (Burgess, 1950,
1960;Rosow,1974),junto conlos enfoques interaccionistas(enla líneade Mead, 1934/1965,
Blumer, 1969/82; Stryker, 1983; Gubrium, 1973, pe.) y discursivo-dialógicos(Vygotski,
1934/1973;Potter y Wetherell, 1987, 1996, pe.), nos han aportadoun poderexplicativo y
comprehensivomayorquelos enfoquesestructuralistasyJiíncionalistasclásicos. El puntode
vista socio-histórico en el que la diferenciaciónpor clase, géneroy hábitat (por ejemplo),
como elementosconstitutivos de la vejez es crucial paraobservar la vejez como proceso
social e histórico; enfoqueno reduccionistani naturalistaque toma el envejecimientocomo
algo socialmenteestructurado,construidoy en continuatransformación.Además,dejandola
polémicade la consideración-noconsideracióndel génerocomo perspectivade análisis o
como simple categoría,en cualquiercaso,queremosponer énfasisen la relevanciade la
perspectivade géneroen nuestroestudioy, al mismotiempo, enfatizarque se trata de una
dimensión explicativa, también construida, que nos ha ayudadoa entenderlo que se
escondetras el sexo. En fin, nuestro enfoqueteórico-metodológicose sitúa en la linea
cualitativa.Perono seha enfrentadolo cuantitativoy cualitativo, sino quese ha pretendidola
pluralidadteóricay metodológica.El enfoquede esteestudioha pretendidola integracióny la
complementariedaddisciplinaria.Seguimosel rumbo desde/haciaunapsicologíasocial como
“mirada” o enfoque integrador cimentadosen la interacción e interrelación de factores
psicológicosy sociales.

Dando un pasomás, desdenuestraestrategiaempíricaexplicitada en su momento
(capítulo 6), hemosreconstruidolas distintastrayectoriaslaborales(capítulo7), que se han
caracterizadopor la durezade sus condicionesvitales y laboralescomo tónica común del
pasadode los mayores.El ergocentrisnioo la centralidaddel trabajoquedapatentetambién
con la ausenciade ocio o, en todo caso, un ocio pasadosupeditadoal trabajo. Las actitudes
haciael trabajo, y por tantotambiénhaciala jubilación, han sido distintassegúnel género,el
estatussocial y otros factores.Los mayoresde estatusmásdesfavorecidosotorgan al trabajo
un significadocomomediode vida, comoformacentralde ganarsela vida, perogeneralmente
no elegida, que no les satisfizo plenamente.Para las mujeresel trabajo ha significado un
complementofamiliar algo secundarioque servíaparacubrir las necesidadesfamiliaresmás
básicas.En amboscasoshan predominadolos motivos instrumentales(económicos)y los
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aspectosextrínsecos(remuneración,horario, etc.) ante los motivos expresivos(el trabajo
como fin vital, autorrealización)y los aspectosintrínsecos(el trabajo en sí, funciones,pe.).
Sin embargo,en los mayoresde mejorestatushemosencontradodiscursosbien distintosque
realzanel trabajo como vocación, como forma de autorrealización.La importanciade los
significadosdel trabajo y/o de la familia, la supeditacióno imposibilidad de disponer de
ocio... hemosvisto que haincidido nítidamentesobrelasactitudesactualeshactala jubílacion
(capítulo 8), y también hacia la actividad (capítulo 9). Dos ideas claves aparentemente
contradictoriaspero complementariasson:
1) Los que han tenido actitudesnegativashacia el trabajo son los jubilados/asde menor
estatus,por ello, de formacoherente,muestranunosdiscursosde deseode la jubilación, o
másbien, de “fin del yugo” del trabajo (estatusmedio y bajo). E inversamente:actitudes
positivashaciael trabajoimplicanhostilidadhacia lajubilación (estatusmásalto).
2) Pero,porotraparte,como el trabajoha sido centralen susvidas despuéslo encuentrana
faltar -no las condicionespésimasque tanto critican-, por los aspectospositivos que el
trabajo, como cordónumbilical, les reportaba.Por tanto, podemosdecir que un mayor
ergocentrismoimplica una menoraceptaciónde la jubilación (en jubilados de cualquier
estatus).Esta es una de las razonesque nos permite entender el rechazo bastante
generalizado(al menosen una primera fasede la misma) de la jubilación. Perosí estoes
observableen los jubilados/as,en las mujeresla situación es máscompleja,acordecon sus
situacionespasadastambiénmenosuniformes.Las mujeresno echande menosel trabajo
porquesuscondicionesde trabajohan sido pésimas,deplorables,y sobretodo porque han
tenido una “doble o triple jornada” trabajandodentro,fuera y educandoa los hijos. Son
una generaciónque ha trabajado“sin cobrar” ni social ni monetariamentelo que han
contribuido a sus familias y a la sociedad(capitulo 7). Por tanto, la postura ante la
jubilación esbien distinta segúnel estatus,el géneroy otros factores(capitulo 8). Hemos
comprobadoquela situaciónesmuy compleja,y las actitudesdiscursivassondiversas:
- La jubilación comorechazo,la negaciónde la jubilación. La jubilación como final de la
posibilidad de mantenerun determinadoestatus,ritmo de vida, relaciones,pe. Ello puede
deberse,como hemoscomentado,a no haberdesarrolladomásque su facetalaboral, o bien
haber sobrevalorado la misma. Sería una jubilación, en principio, destructiva o
desestructuradora.Característicade los/asjubilados de mayor estatusy los que teníanuna
motivaciónintrínsecay másexpresivahaciael trabajo.
- La jubilación como resignación. Se trata de una actitud resignaday conformista, que
percibela jubilación como algo“inevitable”, queteníaquepasartardeo pronto,y comouna
etapamásque hay que“aceptar”. Se encuentraen la mayorpartedejubilados, tantode uno u
otro estatusy género.
- Jubilacióncomo liberación del trabajopasado,pero sin contemplarposiblesproyectdsni
perspectivasfUturas. Lajubilación comopremioa unaduravida de trabajo.Característicode
los jubilados/asde estatusmás desfavorecidosy cuyostrabajoseranun medio de vida o un
complemento,comoalgosecundario-enel casode lasmujeres-.
- La jubilación como oportunidady posibilidad de proyectar otros interesesy de poder
realizarse,de hacertodo aquelloque no diótiempoa desempeñar.Seríaunajubílacion mas
constructivao estructuradora.Se encuentraen aquellosmayoresde estatusmedio y alto, y en
los quehabíacultivado otrasfacetasvitalesademásdel trabajo.
- Posiciónambivalente,en la quese mezclanactitudesy reaccionesdelas posturasanteriores.
Esta superposicióndiscursivase halla en casi todos los discursos.De forma global, la
discursividadde los mayorestomaunaconcepciónhíbridaentrela jubilación comojúbilo
o la jubilación como retiro, con el sentido literal de “alegría-euforia” o “retirada,
desactivación”que sesueleaplicar aestostérminosrespectivamente.El predominiode uno
u otro sentidoproduciráun discursode rechazoala jubilación o biende percepciónde este
proceso como una oportunidad. Pero los discursos parecen concentrarseen “zonas
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intermedias”(resignación,liberación),como es el caso concretode las jubiladas,pueslas
amasde casa“se jubilan cuandomueren porquenuncadejan su rol de amade casay de
cuidadora.

Muchassonlas representacionessocialesacercade la jubilación. Puedesignificar una
liberacióno una cárcel; una satisfacciónpor habercumplido una misión o la sensaciónde
inutilidad; una “separación/divorcio”o la posibilidad de abrir otras relaciones;una nueva
etapade la vida o la muerte. La jubilación puedeasemejarse,también,a un accidente,al
desempleo,al fin vital, a la muerte. Si setoma la jubilación como fin del trabajo, se puede
decir claramenteque se trata de un fenómenoabrupto,brusco,que se vive de la nochea la
mañana.Pero si tenemosen cuentalas posicionessobrela misma percibimosque consiste
(dentrode su carácteraccidental)en un fenómenoanteel que semuestrandistintasactitudes
dependiendode la “fase” por la quese atraviesey de la adaptación-noadaptacióna la misma.
Tieneun carácterprocesual(sepasapor distintasfases)apesarde quesetratade un cambio~
bruscodel trabajo a la inactividad. Esteprocesovariarásegúnla preparaciónparael ocio y
paraotrasactividadesdistintasal trabajoy segúnlo queveníanrealizandoantesde cumplir 65
años. En general, los mayoresrechazanla jubilación si la misma implica dependencia,
pasividad, enfermedad. Es decir, si la jubilación es igual a ser un c4/iínto (que
etimológicamentesignifica “acabarcon, terminar”, no tenerfunción, muerto)claramentees
rechada por los mayores. Se aceptay deseala jubilación si significa liberación de la
obligatoriedaddel trabajo, pero es denostadasi implica fin vital, muerte laboral, fisica /o
social.

Otro discurso común encontradoes el rechazo hacia la forma de jubilarse
“forzada”, “obligada”,no elegida.Todoscoincidenen que deberíaseruna decisiónmás
voluntaria y personalparaque no friera un tranceabruptoy repentino.En el fondo del
debatede la edad de jubilación estála polémica más amplia sobrela flexibilidad y las
formas de accesolibre a la jubilación. La edad de jubilación estádespertandomuchas
controversias.Las opinionesestándiversificadas,perola tendenciaes al adelantamientode la
edaddejubilación. Estaanticipaciónsecomprendemejoren los/asmayoresde estatusmedio-
bajo porquelas condicionesde trabajohansido pésimasen la mayoríade los casos;pero no
seentiendeun cortetantempranoy bruscoen otrasprofesiones.La cuestiónde la jubilación a
unaedadmástemprana(sobretodo paradeterminadostrabajos,defendidapor los sindicatos),
es un punto que se contradicecon las propuestasde algunossectoresprofesionalesy con las
tendenciasgubernamentalesquepretendenaplazarla edaddejubilación progresivamente.En
fin, la relevanciade la edad es destacadapor los mayoresde nuestroestudio tanto como
causa de problemas” en la jubilación como “identificado?’ -junto a la pasividad y

enfermedad-quedefineel “ser mayor” (epígrafe8.2. y capítulo10).
Hemosobservadoque lasúltimas investigacionesy discursosde los mayoresen tomo

a las actividadesreflejan, lejos de estereotipossimplificadores,una gran heterogeneidad
intrageneracional.Estasdiferenciasno sólo se encuentranen la realizaciónde diferentes
actividadessino en los significados,actitudesy valoresque se otorgan a las mismas
(capítulo 9). Según varios estudiosy encuestaslo que máspreocupaa los mayoreses: la
enfermedad, la soledad, la dependencia,principalmente. En coherencia, con estas
preocupaciones,“necesitan”estaractivosporqueello implica directamentequetienensalud,
relaciones,independencia.Aunquelos significadossondiversosel denominadorcomúnes la
centralidadde la actividad (sea cual sea) en cuantoque supone“no ser mayor” que se
identifica con lo que ellos másvaloran. La actividad(a vecesdesdefuera catalogadacomo
“pasividad”)es algoqueellosponenen el núcleode susvidasno algo quenosotrosqueramos
realzargratuitae indiscriminadamente.La actividadno es, pues,un tematrivial ni periférico
en el áreade mayores,sino que esun hito de su calidad de vida (indica autonomiafisica,
económicay psicosocial)y calidad de muerte, concepto que en esta tesis introducimos
(capítulo11).
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En cualquiercaso, lo que si cambia,como hemos comprobado,es la importancia
a otorgadaa las actividades:si el trabajoha sido el mediocentralen susvidaspasadas,ahorala
1 actividadsiguesiendomedioyfin para seguir sintiéndosevivos. La actividad se vuelve en

indicadorde “no vejez”. Se identificaser mayorcon pasividad,dependencia,aislamiento.La
contrapartidade “no envejecer” suele ser la actividad, permaneceractivo. Las 109

a opinionesque hemosregistradoy analizadocoincidenen señalarla plurídímensionalídad
sobrela actividad,en consonanciacon los discursosde los expertos:género,estatussocio-
económico, salud-enfermedad,trayectoria laboral y vital, entorno relacional y espacial,
principalmente.

Una dimensión para analizar la actividad es el mayor tiempo disponible y la
libertad para ocuparlo de forma elegida. Pero si esto es un cambio positivo para los
hombres,no lo es siempreparalas mujeresmayoresque siguen teniendomenortiempo
libre aunquese hayanjubilado (epígrafe9.1.). Ademásdel menortiempodisponible en las -

• mujeres,las responsabilidadesfamiliares que siguen recayendosobre ellas produce que
• tenganel tiempo estructuradocual si estuviesentrabajandode forma extradoméstica.Sin
• embargo, los hombres, aún dentro de un ritmo cotidiano, no tienen el tiempo tan
• estructuradocomo sus coetáneas:siguen estando más libres con las consecuencias
• positivasy/o negativasqueello puedesuponer.En cualquiercaso,parecequelos mayores
• estructuranel tiempo(sobretodo las mujeres)de maneramásprecisay regularde lo que en
• principio habíamos hipotetizado: hay una clara distinción de actividades diarias
• mañana/tarde;lunes-viernes/finesde semanay/o segúnperiodos estacionales.El género
• muestraunamayorsimultaneidadde tareasen las mujeresque en los hombrescuyo ritmo
• es más lineal y se caracterizapor la secuencialidad.Los varones siguen una rutina
• desorganizada,es decir, mudableen cualquiermomento, Imprevista, no programada.En
• las mayoresla rutina estámásorganizaday claramenteestructurada.El día a dia de las
• mujeresmayoresseguiráel mismo ritmo que las personaso tareasque aún siguenbajo su

custodia. Aunque realicen actividades extradomésticasson las tareas familiares (en
• concretolas comidas)las que marcanel tempo,incluso en los días festivos y en cualquier
• épocadel año.El amade casa“no acabani sejubila nunca”, siempre“tiene” que seguir...,
• dicenellas.
• Aunque en principio podíamospensarque los mayores están de “vacaciones”
• indefinidas,visto el ritmo que llevan, no podemosafirmar tal cuestión.Obviamentelas
• vacacionespierden el sentidoclásico de “descansoy dejar de trabajar”, y ahora estará
• relacionado con el viajar más, estar-viajar con los hijos, aumentan determinadas
• actividades(de ocio) y disminuyen otras obligaciones,etc. En cierto modo, también
• rompensu ritmo diario particular,su rutina diaria. Vemosque no sólo el trabajo (en este
• casola actividad)escapazde estructurarel tiempo, sino que la estacióndel año, las fiestas,

las relaciones,...marcanel ritmo de los mayores.Se da un giro cualitativo en estacuestión:
• sí antesel trabajomarcabael ritmo, ahorael tiempo(entiéndaseestacióndel año, día de la

semana)o la actividad-trabajode otros, marca la actividad a realizar. Se da el pasodel
• trabajo como eje “estructurador” a la actividad “estructurada” por otros factores

externos a la misma. Por ejemplo, si antescomentaban“despuésde trabajar hare tal
cosa...”ahoradicen“voy a dejarde realizarestaactividadporquees sábadoy vienenlos
nietosa comer,o porquemevoy con mi amigo El trabajoy la actividadpropiospasana
un segundoplanoen algunasocasiones.

En relación al trabajar más allá de la jubilación pueden extraersedos ideas
• fundamentales:por una parte, la actividad como arma frente a la vejez más solitaria,

dependientey pasiva; y por otra, la actividad y el trabajo como “amortiguadores o
• “rejuvenecedores”en la jubilación y la vejez(epígrafe9.3.1.).Es decir, el trabajoademásde

aportar relaciones e ingresos (el trabajo como medio para) se convierte, según los
• “trabajadoresjubilados”, en una actividadcomofinvital en sí mismo, paraseguir sintiéndosee
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másjoven. Las condicionesde trabajosondistintasa su vida activaanterior:suelentrabajar
menoshoras,sin horariofijo, con menorsalario.Las motivacionesy razonestantiénson
de otro tipo: para apoyar a los hijos, para complementarla pensión (motivos más
instrumentales),pero en otros casos(sobretodo los de mayor estatus)es pataconseguir
una mayor autorrealización,para seguir relacionándose,para sentirseútiles socialmente
(motivos másexpresivos).La transferenciade significaciónque venimoscomentandodel
trabajocomomedioal trabajoeomojinse haceen estosmayorespatente.

Hemosvisto como continúantrabajandoen los hábitatsagrícolas, tanto hombres
como mujeres. En los mayores de. estatus más deteriorado encontramos ambas
significaciones:trabajarcomo medio (para complementarpensión,ayudara los hijos) o
trabajarcomo fin (por “amor al trabajo”, por placer), o simplementepor continuarcon el
mismo ritmo, por hábito, por costumbre.En la ideade no quererquebrarel ritmo anterior
se cumple no sólo algunaspremisasde la teoría de la Actividad (Cavan et al. 1949,
Havighursty Albrecht, 1953; Havíghurst,1963; Neugarten,1968, entreotros), sino también
dela teoríade /a(i’ontinuidad(Atchley,1971, 1972, 1993;Bengtson,Reedyy Gordon.1985)
defendidahoy por variosautores(Kelly, 1993, entreotros).

Respectoa las actividadesno remuneradashemostratado: las tareasdel hogar, los
cuidadosa otros y el trabajo no remuneradoextrafamiliar.En cuantoa los discursossobrelas
tareasdomésticas(epígrafe 9.3.2.1.), la característicageneral que se percibe es una
“generización”,un repartoclarode fUncionesentrehombresy mujeres,siendolas mujereslas
quesiguencentralizandolas tareasdomésticasy el cuidadoa otraspersonas.Estasdiferencias
intergéneroen las tareasdomésticasse puedenenfocardesdedistintos puntosde vista. En
primerlugar, existeunadiferenciaesencialen la escasacantidadde tiempo dedicadapor los
hombres a estas tareas.En segundolugar, existe una diferencia notable en el grado de
identificación con las tareasdomésticasy sus significados: en las amasde casa síuuen
ocupandoun lugar central en su identidad psicosocial, pero los hombres rara vez se
identificancon los mismos,autopercibiéndosemáscomocolaboradoresqueejecutoresde las
fl.mcíones. Algunos “ayudan’ en las tareasdomésticaspero no llegan a ‘compartir’ las
mismas. Además, las tareasque los hombresdesempeñandentro del hogar no tienen el
carácterde obligatoriedadqueel trabajodomésticotieneparalas mujeres.En tercer lugar, se
encuentrantambiéndisimilitudes en cuantoal tipo de actividadesque desempeñanporque
están claramente“generizadas”.Los hombres se encargansólo de aquellasconsideradas
tradicionalmente“masculinas”:reparación/mantenimientovivienda;cuidadoy mantenimiento
vehículos, adquisición bienes y servicios duraderos,otras gestionesdel hogar, cuidado
animales,principalmente.En cuacíquiercaso,en las mujeresencontramos,al menos, tres
tipos de discursosclaramentediferenciadososcilantesen uneje de significaciónentrelas
tareascomo “costumbreaceptada?’al polo de rechazoy “desvalorización”que sienten
haciala mismas:
- Un discurso“conservadoro tradicional”, de resignacióny conformismoantelas tareas
domésticasque generalmentecasi nuncase han planteadoabandonar.Lo encontramosen
las amasde casa mayoresque nunca han trabajadoo que habiendotrabajadohan dado
absolutaprioridad al papel de ama de casay madre. Son las tareascomo deber, como
trabajo,comocostumbreobligada.
- Un discurso“moderno o renovador”,en el que la protestaconscientey la intención de
“huida del hogar” se refleja con claridad, Seencuentramayoritariamenteen las jubiladas,
en las que han trabajadode forma extradoniéstica.Es la negacióny el rechazohacia las
tareas domésticas.Constituye el discurso más “feminista” de entre los/as mayores.
Muestranunaactitud e intención(aunqueno lo consigan)de acabarcon el hechode que las
tareasdomésticasseanel núcleo vital. Según sus opinionesestaposición es la que les
confinaal hogar,y lo que espeor a la desvalorizaciónsocial resumidaen la expresiónde
“maruja?’, concepto-mejor dicho, imagensocial (capitulo 10)- frente al que se sublevan.
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— Estaminoríaqueestá“rompiendo la tradición”, sonlas másactivasy concienciadasde que
su situación es claramentedesigual.Recriminana los hombresporque son “machistas

— irrecuperables”pero su enfado aumentacuandoobservanque sus compañerasde edad
—. tambiénson igualmentesexistas.Tienenpresenteque son duramentecriticadas,tanto por
a las demásmujerescomopor las vecinasmás“próximas” en el espacioy tiempo (misma
— generación,mismo hábitat) pero “alejadas” en sus discursose ideas. Aún sigue siendo

“mal visto”, sobretodo en estasedades,que las mujeres“desatiendan”su casay se
— dediquena otrasactividadesno familiares

- Un discurso“ambivalente”,mayoritario, en el que sequejande su “eterno papel deama
de casa”pero aceptanla situaciónestoicamente;seresignanporqueno ven otrasalida¿qué
tenemosque hacer? (resumido en el gesto de levantar los hombros). En fin, unae

— desvalorizacionperoaceptacionde las tareas.Es observableen la mayoríade las mujeres
mayores. Su queja deriva de la obligatoriedad de realización de las tareas que son
centralesen su ritmo diario y son las quemarcansus otrasactividades.El ocio, las
relacioneso la actividadque desempeñensiemprevienesupeditadaal horario de comidas,
comprasy demástareasdomésticas,incluido el cuidadode otros. Las mujeressiguen

• siendo activas en el “espacio doméstico” y/o privado pero no en el “espacio público”.
• Podemosdecir que sonnujeresen transición porquerepresentanel tránsito que estamos
• viendo hoy de “la mujer tradicional” (concentradaen las amasde casa que tienen más
• años)a la “mujer moderna” que ha intentadocompatibilizar los roles de amade casay
• trabajadora.En estasmujeres mayores empiezaa chocar el viejo modelo de mujer
• tradicional frente al nuevo estilo de mujer moderna.Observamosuna suporposiciónde
• roles: no sedesprendendel viejo rol de ama de casa,al que sesumaun nuevo papel que
• caracterizaa la mujerjoven: mástiempoparael ocio y paraotrasactividadesextradomésticas.
• Si hemosseñaladola ‘feminización’ de las tareasdomésticas,en cuantoal cuidado
• de otras personas(mayores,nietos, enfermos)tambiénse percibeuna misma generización
• (epígrafe9.3.2.2.).Las mujeressiguen siendolas últimas responsablesde estos quehaceres
• aunquelos hombres ayudenen mayor grado que en las tareasdomésticas.En suma, las
• mujeressiguendandoprioridad al cumplimientode los papelesfamiliarescomo el rol de
• perfectacasadahaciael marido,de madretierna aúnhaciasus hijos, de abuelacariñosa,
• de buenahga haciasus padresya mayoresy, en fin, de cuidadorainfatigable. Por ello los
• discursossobrelos cuidadosson ambivalentesy se sitúanen un eje entre el rechazopor
• estasobrecargay, en el otro poío, la satisfacciónde estarcumpliendoun papel, de estar
• aportandoalgo.La disminuciónde las demandasfamiliarespropiasy el pasodel tiempo no
• impide que las mujeres sigan soportando una multiplicidad de roles estudiada y
• “visibilizada” sólo por recientesinvestigaciones(Durán, 1991, 1998; Szinovacz 1982,
• 1992; Pitaud, 1984; Arber y Ginn, 1991; Scherler,1992; Brown y Laskin, 1993; Freixas,
• 1993, Agulló y Garrido,1996).
• El ejede valoraciónhacia estoscuidadosabarcaun discursoqueabogapor la urgencia
• y necesidadde “profesionalizar” estos cuidados y servicios (pe. defendido por los

expertos/as),junto a otro discurso opuesto, aún tradicional, que piensa en la familia
(concretamente,en la mujer) como cuidadorainsustituible.Estasuperposiciónde discursos,
conoboradaatravésde nuestroestudio,planteaun debatepolítico-socialaún incipienteen el
que se entremezclancriterios morales, economicistasy de otra índole. El limite que
une/separael papel de la familia-mujer (y nivel privado) y el de los servicios
profesionalizados(nivel público) no está claro en nuestro contexto. La familia aún sigue
siendoun valor cultural centraly, lo que competea estacuestión,conformala “principal red
asistencial” informal. El nuevo papelde la familia, de los mayores,de las mujeresy de los
cuidados profesionalizadoses, pues, una cuestión básica a consideraren posteriores
investigaciones.Habráquetenerpresentequeenun futuro las mujeresmayores(las adultasy
jóvenesde hoy, con una diferentesocialización)no estarándisponiblespara desempeñarele
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papel de eternascuidadorasde la sociedad.Habrá que buscarotra medidas(legislativas,
laborales,asistenciales,de concienciaciónsocial,epígrafe12.2.)que suplano complementen
el rol de la familia, y en concretode lasmujeres,comoprestadorasde cuidados.

Tanto mujerescomo hombressiguen pensandoque las mujeres“soportan” mejor
estaetapaporqueel papel de “ama de casa” la protegede la pasividad.Pero esto no es
cierto desdeel momentoen que en boca de las mujeresmayoreshemosencontradolos
discursosmásnegativosy mástemerosos.Si pudiéramosestablecerun perfil del discurso
másnegativo, lo encontraríamosen.nuestroestudioen las amasde casa,viudas, con baja
pensión, de zonas urbanas o megaurbanas, de estatus bajo, con un entorno
relacional/familiarlimitado (soledad),de más edad y saluddeteriorada.Recordemosque
no sólo sus estructurasdiscursivasse revistende pesimismo sino tambiénsu situación
objetiva: menoresingresos,mayor soledad,menor preparación,saludpercibiday real más
deteriorada,etc. Aún hoy, muchosestudiossobrejubilación señalanlas tareasdomésticas
como protectorasdel bienestarde la mujer en la etapaclimatérica, en la jubilación y,
posteriormente,en la vejez. Hemosde romperunalanzaen estesentidoy decir que, si bien
estacontinuidad(¿obligadao voluntaria?)en las tareasdel hogar produceque no seviva
un cambio abruptoal igual que los varonessufren en la jubilación, ello no exime a las
mujeresde otros problemasque se acentúanen la etapapostmenopaúsicay aún másen la
vejez. La mayoresperanzade vida y la permanenciaen el “nido” (propio o de las hijas) no
las protegetal como comúnmentesepiensade otrasvivenciasnegativas.

Aunqueen aumento,pocassonlas personasvoluntariasmayoresqueparticipanfuera
del ámbito doméstico(epígrafe9.3.2.3.).Paramuchosde los mayoresestas“actividadesno
remuneradas”sonconsideradascomoocio, desdeel momentoen quele otorgansentidopleno
(ocio como desarrollopersonaly social) o como trabajo porque es tomado con seriedad,
continuidade implicación (característicasmás propiasdel trabajo vocacionaly voluntario).
En contradel tópico y la representaciónde “pocaparticipaciónsocial” de los mayores,desde
los escasosestudiosy reflexionesexistentesseconfirmaunarecienteeclosióndel movimiento
asociativode los mayoresen nuestrocontextoespañol(RodríguezRodríguez,1993; Ariño,
1993; Zayas, 1994; Ortí Benlloch, 1995; IINSERSO-Colectivo Joé, 1996; Bazo, 1996;
RodríguezCabrero,1997).En nuestroestudiohemospercibido estaparticipaciónemergente,
sin embargo,aún minoritaria. La participaciónsocial máscomún sigue restringuiéndoseal
ámbitomáspróximoy privado.Hemosde decirquelos mayoresque inviertenmás tiempo y
otorgan mayor relevancia a estas actividadesno remuneradasreúnen determinadas
características:disponende un entornopropicio y cercanoparala participación;los que no
cubren su “hambre” de actividad con la familia y ocio; cuentancon un pasado más o
menosimplicado (nivel de concienciaciónsocial actual medio-alto); tienen un nivel de
independenciaalto, principalmente.Si consultamosel “perfil del voluntario mayo?’ según
investigacionesrecientes,se observauna coincidenciacon los casosde esteestudio. Las
actividadesque realizansuelenenmarcarseen entornosde carácterreligioso, folklórico,
sindical-político o social. Aunque estos voluntarios son minoría y no podemos
generalizar,si cabedecir que quieneslas realizantraslucenlos discursosmáspositivosde
todo nuestroestudio,de satisfacción(socialy autosatisfacción)y por tanto una posible
mejor adaptación.A diferenciade la mayor partede jubilados que son más pasivos,a los

que aquí nos referimos otorganun significado positivo a su ocupacióndel tiempo, no
desvalorizanlo que hacen; tienen unas actitudes y discursosmás positivos hacia la
actividad. Ellos se sienten“activos” hastael punto de referirsea estasactividadescomo
“trabajo” porqueverdaderamenteocupanunagranpartede su tiempo y espercibidocomo
una seudoprofesiónelegida, vocacional.Se confundeel conceptode trabajo con el de
actividad y ocio porque otorgan un significado positivo a todos. Queda patente la
transferenciadel trabajopasadocomoniedio a la actividadactualcomofin.
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En relacióna las actividadesde ocio siguepredominandoun ocio bastantepasivo,
centradoen el propio hogar, repetido, barato,de corta duración, que exige pocamovilidad
(sedentario),leve implicación personalo social,generanrelacionessocialesmínimas, poca

—‘ autorrealización,de pasatiemposo entretenimiento(9.4.). No podemos afirmar que los
a mayoresson pasivos de forma general, pero en su tiempo libre el tipo de ocio que

a predominasigue siendo pasivo. Si nos fijáramos en los discursossobre la elevada
a actividad nuestra imagen general de los mayores estaría distorsionada,legitimándosew erróneamenteunas de las representacionessocialespositivas que se les aplican: los

mayoresson activos,estánimplicadossocialmente,no notan la transicióna la jubilación.
Desgraciadamente,aunqueestaesla tendencia,ahorano esasí másque parauna pequeña
parte de los mayores. En cualquier caso, tampoco podemos quedamos con la

• representaciónsocialnegativade quelos mayoressonpasivoso si son activosessólo en el
Jfl

ámbito domésticoo paraalgunastareasremuneradas.En cualquiercaso,la heterogeneidad•
• de actividadesde los mayores,contratodarepresentaciónnegativade “uniformidad”, queda

patente.
El ocio como descansoy pasatiempo,en e] que el mayorapenasparticipa y cuyas

• actividadesrequierenpoco esfuerzopsíquicoy/o fisico ocupanbuenaparte del tiempo y
• discursosde los mayoresdenuestroestudio.Se tratadelmayorcomoespectadoro receptorde
• actividadesmás que como actor o partícipe directo en las mismas. Se observa la
• predominanciade estetipo de ocio pasivo.En relaciónal descansoo pasarel tiempo sin
• hacernada,suelenser máscaracterísticode los mayoresde menorestatusy situaciónmás
• delicadade salud,y másedadqueseconformancon“descansa?’traslajubilación. Perono es
• el discursopredominante.En cualquiercaso,hemosde decir, que“el pasarel tiemposin hacer
• nada”espercibido por muchosjubiladoscomo “premio”, en cambio, “desdefuera” suelen
• calificarsecomo actividades“sin sentido”desdeel momentoen que se atribuyeal concepto
• de actividadcomo productividady fin monetario.Se percibeuna discrepanciadiscursivade
• algunosde los mayoresque se conforman en “descansar”y el discursode la población
• generalquetiendeadesvalorizar,a exigir un determinadonivel de actividad,y a descalificar
• todo lo queno seaactivo-productivo.Lo quelos analistascritican paralos mayorestiene, en
• algunoscasos,un sentidode “descansomerecido”y como“premio”. Sin embargo,para los
• jubilados de mayor estatuseste “mayortiempo libre” se convierteen “castigo”, como algo
• impuesto tras la jubilacián que aunque llenen con otras actividadesnunca serán tan
• satisfactoriascomosusprofesionesanteriores.
• Si las actividadesde descansoson, másbien, característicasen los discursosde los
• mayores“másmayores”y delicados(a partirde 80-85años)y poresono son predominantes
• ennuestroestudio,percibimosqueverTV y escucharradio(sobretodo la TV) esunade las
• actividadesque ocupanmás tiempo en los mayoresde forma transversal.Estaconstituyela
• actividad “reina”; en casi todos los discursossurge que ven la televisión. Otras de las
• actividadespredominantesen el ocio de los mayoressonlos paseosy actividadesal airelibre.
• Las actividadesen espaciosabiertosquesedesarrollanen estasedadessuelenserel pasearo

caminary “estaren el campo”. Paseares comúnen casi todos los jubilados. Las mujeres
tambiénpasean,pero másbien le otorganun sentido de “desplazamientopara” (comprar,

• pe.),comoun medio,másquepor el simplehechode pasear(comounfin en sí mismo) en el
• que los hombresinvierten tanto tiempo. En general,podemosdecir que es una de las

actividadespreferidasy que ocupanmuchotiempo, pero sobretodo a las hombres,que son
los quemásacostumbradosestána permanecerfueradel espaciodoméstico.Paseando“pisan
la calle”, “huyen” del espaciodoméstico(cuyastareasrechazan)con el queno se identifican,
e incluso, sientenque“molestan”. Al pasear“vuelven” al espaciopúblico que es dondeha
transcurridosustrabajosy unagranpartede su vida. El pasearsiendounaactividad“simple”
a primeravista, es indicadorade un determinadoestadode ánimo, relacionessocialeso
soledad,situaciónde saludqueincide sobresaliro no decasa.e
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También es destacablela faceta de los mayores como jugadoresy “deportistas
pasivos”.Mereceuna menciónespecialel seguimientode la actualidaddeportivapor partede
los varonesmayores.Estos“deportistaspasivos”,espectadoresde deportes,sereflejan en las
horasdedicadasa la escucha(emisorasdeportivas),lectura(periódicosdeportivos),charlaso
visionado (partidos,competicionespor TV) de temasrelacionadoscon los deportes,sobre
todo del fútbol. Perose trata de “espectadores”de deportes,másque deportistasactivos.
Hemos encontradouna minoría de jubilados que practicandeportespero se trata de los
mayoresvaronesde estatussuperior,los másjóvenesy con mejorsalud.

En relación a las actividadesmanualesde ocio, al margendel poco tiempo que
invierten los mayores en ellas, son las mujeres las que mayormentelas llevan a cabo.
Principalmente las actividades que tradicionalmentehan realizado son: coser, bordar,
ganchillo, calceta.Sin embargo,si atendemosa algunastareasde bricolagey/o reparaciones
del hogar, automóvil o electrodomésticos(que tambiénson manuales)la participación es
masculina.En las mujeres,sepercibeunaclaraideade continuidaden la realizaciónde estas
actividadesde tiempo libre que, sobretodo las amasde casa,ya realizabanen su pasado.El
ocio de las mujeresestámarcadopor las obligacionesdomésticastantoen el tiempo en el que
lashanrealizado(despuésde las tareasdomésticas,al igual queahora)como en el espaciode
realización(hogar)y las característicasde la actividad(manuales).

En relación a las actividadesformativas y culturalesapreciamosel hecho de ser
minoritarias en los mayoresen comparacióncon las comentadas.Estas actividadesestán

sobrevaloradaspor los mayorespero no suelenser alcanzadasni realizadaspor ellos. Por
ejemplo, destacael poco hábito a la lectura(exceptoen los mayoresde mejor estatus).La
sobrevaloraciónpor la formaciónquedapatenteen los discursosde casi todos los mayores
(mujeresu hombres),a veces“acomplejados”y frustradospor su nivel “bajo” de formación
alcanzadoen comparacióna la juventud actual. Algunos participantes,los de nivel medio y
alto sobre todo, manifiestan su deseo por aprenderalgo más y critican las pocas
posibilidadesquelos mayorestienen(y nuncahantenido)en esteámbito.

Muchasmujeresy los jubilados de mayornivel socio-económicoemitenun discurso
deiiisatisfaccióny frustraciónrespectoa suocio. La protestaporno estarcontentoscon sus
actividadesse une al deseo no alcanzadode llevar a cabo actividadescon sentido y
significadopleno. Tanto las mujerescomo los de mayor estatusse muestraninsatisfechos
pero con diferentesrazonamientos.De los diferentessignificadosposibles, el ocio como
descanso,comohuida de lo cotidianoy diversiónpierdesentidoparaestosmayores,por eso
sientenfrustracióny desearíanpodervivir y otorgarun significado al ocio comoposibilidad
de desarrollo personaly social.El discursofemenino sesitúa en el plano del “me gustaría
hacer” (ocio, otrasactividades),y sin embargo“debo hacer” (tareasdomésticas).Muestran
resignaciónante la obligatoriedadde realizaciónde tareasdomésticasy familiares,pero se
trata de un discursoteñido de queja y protestapor la voluntad de hacerotras cosas.En
definitiva, el ocio acabará realizándose,casi siempre, en relación a y despuésde lo
domésticoy de otrasobligacionesimpuestasdesdefuera.Estees un discursodel “deseono
cumplido”, de la insatisfacción,de “frustración” (el ocio imposible)quedapatenteen muchas
delas mujeresy tambiénunaclara“desvalorización”del ocio actualdesdelos mayoresmejor
posicionados.Paraestosúltimos la frase repetida “aún podemosseguir aportando” es fiel
reflejo de la ideaqueaqul subrayamos,del discursode la insatisfacciónactual (son los que
más apreciabansu trabajo) y al mismo tiempo, del deseofrustrado e incumplido. Como
estos mayores son los que más apreciabansus trabajos, ahora podemosentenderque
tenganunadiscursividadmás pesimistay exigente;es decirotorganun significadopueril a
las actividadesque ahora realizanporquelas comparancon las del pasadoque erantan
valorizadassocialmente.

El ocio pasivo no es característicode los mayoressino de la sociedadgeneral,
aunquelos mayoresrepresentansocialmentela pasividad(y otros estereotipos)porqueen
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• ellos se concentraeste tipo de actitudesy discursosmás pasivos.El ocio en la jubilación
• sigueestandosumiso a las obligacionesy contingenciasque acompañana la vejez y a las
• diferenciassocio-económicasque existíanen el mundo laboral. En principio, toda persona
• mayordisponedel mismotiempoliberado,netamentesuperioral queteníaen la vida activa, y
• espotencialmenteutilizableparael ocio, pero existeuna amplia gamade prácticasde ocio

diferenciadassegún varios factoresmencionados.Hemosvisto, una clara influencia del
• “capital” material,cultural y socialdecadauno. Nos hubiesegustadoconcluir diciendoque

el ocio activo y con efectosmáspositivosestápresenteen los mayores.Perohemosvisto
comopredominaun ocio pasivo y la participaciónde los mayores,aunqueemergente,es
minoritaria.Los mayoresno sonpasivosengeneralperosi su ocio.

En relacióna las actividadessocialessonconsideradasde las másenriquecedorasy
preferidaspor los mayores(epigrafe9.5.). Otorganun lugar centrala estasactividadesen

* interacciónsocial por eso podemoshablarde las relacionessocialescon un sentido de
“actividad” ya que los mayoresasí las definen. Al contrarioque otros estudios,les hemos
otorgadoun tratamientoexpresoporquelos mayoresadjudicana las mismasuna especial
significación,en cuantoqueimplica mayorconexiónsocial,ademásde ocuparunapartede su

• transcurrir diario. Se trata de actividadescomo charlar-conversar,reunirsecon amigoso
• miembrosde la familia, en fin, todo lo relacionadocon alguien,aunqueseacon el “simple”
• (paraellosno tansimple, tampocoparanosotros)objetivodejuntarse,pasearo conversar.
• Las actividades relacionales que realizan suelen ser las mismas que antes
• ejecutabandespuésdel trabajo:no hancambiado.Recuérdesela tesisprincipal de la teoría
• de la Continuidad(Atchley, 1971, 1993, entreotros).Perolo que sí ha sufridoun canjees
• el significado (antesera de desconexióndel trabajo, familia) ya que ahorano tienen que
• descansary se ha perdido este sentido de “desconexión” que tenían las actividades
• extralaboralesanteriores.Ahoraadquierenunasignificaciónespecial,desligadadel trabajo.
• Como hemosapuntadoanteriormente,las relacionesanteseranun mediopara, uno las
• manteníaparaalgo y ahorase conviertenen una actividad, en un fin en sí mismo, es el
• “relacionarsepor relacionarse”,sin ningún objetivo instrumentalprogramado.Queremos
• subrayarla relevanciade la actividade interaccióncomoun antídotofrentea la soledad,tanto
• avaladoen sus discursoscomo por los expertos.Es decir, no parecesuficienteuna buena
• salud y unaindependenciaeconómica,sino quela necesidadde relacionesinterpersonaleses
• igualmentebásicapara la realización de determinadasactividades,y por tanto para una
• vivenciapositiva“después”del trabajo.
• La soledad,aún teniendo compañíade la pareja e hijos, es destacadacomo un
• problemapor los mayores.Esta serelacionadirectamentecon la pérdidade relaciones
• laboralesque los jubiladosestánviviendo. En algunoscasosse trataráde una “soledad
• objetiva” (estarsolo, vivir solo), pero en otros setrata de la sensaciónde soledadaludida
• aún estandorodeadode gente.No todoslos mayoresestánni sesientensolos,perola soledad
• (subjetiva,objetivao porel modode convivencia)sepercibemayormentedesdeestasedades,
• enconcretoenzonasurbanasy megaurbanas,y sobretodo en las mujeres,dondese concentra
• la experienciade viudedad,una mayor esperanzade vida, mayor deterioro fisico, menor
• pasividady menoresinteraccionesextrafamiliares,entreotros. En fin, pareceque una mayor
• disponibilidad de relacionesy entorno relacional más amplio (en cantidad e intensidad,

“calidad de relaciones”)facilitarámayor actividad, y lo que es más importantesignificados
máspositivos y satisfactoriossobrelo que llevan a cabo.Podemosdecir, desdelos propios

• mayores,que prefiereny percibenmásenriquecedorlo que compartencon los demás,todo
“lo quehacenen compañíaesmejo?’.

Estamosviviendo la eclosiónde nuevosmodosde familia “no tradicional”. Perojunto
aestoscambiosde “forma” (el hechode queno se viva bajo el mismotechode los mayores
como antaño),las relaciones,el apoyo y la solidaridadfamiliar siguensiendo relevantesen
todaslas edades.La privacidady disminuciónde los miembrosde la familia en un mismo
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hogarno implica unareduccióndirectade las relaciones,sino que cambiasusformas,rolesy
valores. Los diferentesapoyosobservadosson una pruebade esteapoyo familiar sigue
vigente.Los mayoresdestacanla relevanciade tenero no tenerparejano sólo para la
realizacióno no de determinadasactividadessino a otros niveles. Hacen referenciaa la
posibilidad de satisfacer necesidadesinterpersonalestanto de tipo cognitivo (sentirse
reconocidocomo algo valioso y estimable),afectivo (sentirsequerido, aceptado)como de
asistenciamutua(apoyo,compañía,cuidados).Pareceque son los que estánsolos, o mejor
dicho, sehan quedadosolos debido a la viudedad,los que más mencionany valoran la
misma. La pérdidade la parejaseve agravadasi seañadea otraspérdidasque se dan en
estaetapa: fin del trabajo, pérdidade relaciones,pérdida de salud progresiva, etc. La
viudedad en estasedadessigue estandofeminizada.Podemosobservarla existenciade, al
menos,tressignificadossobrela viudedad:
- Viudedadcomo “liberación” para algunasmujeres.Obviamenteno es una liberación
haciael marido, pero sí haciael yugo de algunasobligacionesdomésticas,el “no poder
salir”, en fin, el no poderserindependiente(posibilidadde independencia,libertad).
- Viudedad como “desgracia vital”, como “muerte personal”. Suelen otorgar este
significado las amasde casa,las que tienen másobligaciones.Han sido tan dependientes
fueradel espaciodomésticoen el queno saben(¿noquieren?)desenvolversesolas, sin su
marido,no les motiva saliry suelenpermanecerpasivasen el hogar.
- La “viudedad resignada”.Estas personasadoptanuna posturaintermedia, intentando
adaptarsea la nuevasituacián(soledade independencia,al mismo tiempo) pero apenas
logransobrevivirsatisfactoriamentesin el soportede la pareja(dependencia).

En general,en torno a la viudedadse construyeun discursode cambio negativo en
estasedades,tanto para los viudoscomo viudas.En muchasmujeresconstituyeuna de las
principalespérdidas.Muchassesientenqueson“menospersonas”,mássolas,por su sujeción
y dependenciaanterioral marido; en la disyuntivalibertad-soledad.Todo ello influirá sobre
sus actividades.Se observaen ellas una mayor pasividad,tanto en el propio espacio(no
tenera nadiecon quién conversar)como caraal espacioextradoméstico(no tenera nadie
con quién salir). .

Sí tenerparejaera altamentevaloradoen estasetapas,y ello puedeinfluir sobreuna
mayor/menoractividad,tambiénlo es seguirrelacionándosecon los hijos/aso yernos/nueras
Como ya seha visto, aunquese estéviviendo el “nido vacio” porquelos hijos emancipados
han abandonadoel hogar, tambiéncomprobamoscomo muchosmayores(en concreto las
mujeres)siguenen continúocontactocon “otros nidos” de los hijos, en concretode las hijas
Portanto, el tenero no tenera los hijoscerca(tantoespacialcomoafectivamente)incidirá en
unamayor relación,y por ende,en un tipo de actividadu otra querealicencon los mismos
En cualquier caso estasinteraccionesson apreciadasmuy positivamentepor los mayores,
sobretodo cuandono resurgela dudade quiéncuidaráde ellos en un futuro (capitulo 11). El
apoyo de las mujeres,y los mayoresen general,asus hijos e hijas es diverso como ya se ha
comentado:apoyo(económico,afectivo)en situacionesdificiles, visitas,regalos,cuidadosde
la casay nietos/as>cesiónde bienes(dinero, muebles,etc.), alimentación,etc. Quedaclaro el
apreciode estetipo de relacionesparaseguir “sintiéndose”activos, combatir la soledad,la
desintegración,y en última instanciaalargarla vejezmásdeterioraday dependiente.

Muchos mayorescoinciden en reseñarla desconexiónque existe con las nuevas —

generacionesdejóvenes,sushijos/asy nietos/as,a menudopor la distanciageográfica,y otras
veces por la distancia ideológica y social. Discuten sobre el denominado conflicto
intergeneracionalentre los/as mayoresy sus hijos/as. Suelen achacarestasrelacionesde
carácternegativoal hechodeque los jóvenestienenotros valores,otrasideas,quechocancon
el comportamientoy conductade los/as mayores.La transición hacia modelosfamiliares
novedososse refleja en las relacionespadres-hijos.Algunos echande menos el modelo
familiar tradicional, en el que los/asabuelos/astenian un papel másrelevantey hacia los

447



3
a

a

a
padresse tenía mayor “respeto”. Mencionanla desconexión(más que conflicto) con los
jóvenes; la dificultad (y por ello a veces, rechazo) de mantener relaciones
intergeneracionales,sobretodo fueradel entornodoméstico.

El ser abuelo/atiene, al menos, una doble significación. Por un lado se ve como
“actividad no remunerada”,como“trabajo” en cuantoquehay quecuidarles(el rol de abuelaa
canguro,sobretodo cuandosonmás pequeños);obien, puedeserconsideradacomoactividad
de “ocio”, enla queprevaleceel sentidode pasatiempoy diversiónfrentea la obligatoriedad
querequierela asistenciao cuidados.En cualquiercasoel “estar con los nietos” también es
recalcadoporlos mayorescomounaactividadmuy valorada.Algunosmayores,como hemos
visto en nuestroestudio, percibenen los nietosuna forma de recuperarel tiempo perdido
respectoa los hijos/asque ‘ya se fUeron’ (y con los que muchospadres,ahorajubilados,
apenascontactaron)y con los nietospueden“recuperar”y volver a llenar el nido. Si hemos
visto como las tareasdomésticasson rechazadas,el papel de abuelo es valorado muy

• positivamente.El hechode que ellos no pudieranapenasdisfrutar del “papel de padre”
• completamenteesmencionadopor algunosmayores.En general, otorganun significado
• enriquecedoral papel de ser abuelo. Pero muchasmayoresse muestranmás críticas y
• sobrecargadas;igualmente satisfechasdel “rol de abuela”, pero a veces otorgan un
• significadoambivalente(de rechazoy aceptación)queno se observaen los jubilados. Para
• unassignificaráseruna “criada” de los hijos. Otras percibenestepapel de maneramuy
• positiva, con ilusión, plenamentesatisfechas.La diferenciafundamentalintersexoestribaen
• queparalos hombreses percibidala interaccióny actividadesque implica ser abuelocomo
• “un pasatiempo,un hobby”; sin embargopara las mujeres no está tan claro, y puede
• convertirseen un “trabajo,unacarga”porquesonlas “cuidadorasde la sociedad”y continúan
• encargándosedela caramás“negativa” de la interacciónfamiliar.
• Aunquelos/asmayoresconcentransus relacionescon la pareja,hijos/asy nietos/as,
• también interaccionancon otros miembrosde la familia; sobretodo con los padresy las
• madres(en el casode queaún vivan) y los/ashermanos/as.En el caso de las zonasrurales
• algunosestudiosllegana la conclusiónde quelas relacionesson más cercanas(en calidade
• intensidad)y más extensas(en cantidad, en númerode personas)al mismo tiempo. En las
• zonasurbanassuelepredominarlo que se denomina‘intimidad a distancia’ y la interacción
• viene pautadapor el parentescomás directo. La relacion con otros familiares, de forma
• generalsepercibecomounainteracciónpuntual,esporádica,en fechasdeterminadas.
• Otras actividadessocialesson las realizadascon los miembrosdel entornomás
• próximo, pero traspasandolos límites del espacio familiar: amistad, vecindad, ex-
• compañerosde trabajo y organizaciones.Se trata de actividadese interaccionesno
• planificadas,no programadas,irregularesy no comprometidas(exceptolas actividadesen
• un entornomásorganizado).En estalínea, sepuededecir que los mayores,a fuer de sus
• discursos,prefieren actividadessocialesinformales, con contactosespontáneos,charlas

informalesen el bar, en el parque,en el rellanode la escalera,en los comercios.Ello puede
• serdebidotanto ala falta de informaciónde existenciade talesespacios;a la insuficiencia
• o inadecuaciónde estoslugares;a la necesidadde libertad y huida del compromisosocial

de los mayoreso atodo ello unido.
La relación y actividadesrealizadascon las amistadestienen gran importancia

desdeel momentoen que ocupangran partedel tiempo de los mayores(sobretodo de los
varonesjubilados) y sobretodo porquele otorganun significado especial.La realizaciónde
cualquieractividadcon los amigoscentrabuenapartede susdiscursosmássatisfactoriosy de
sutiempoempleadoen charlar,caminar,tomaralgo,jugar a las cartas,ir al bar,... perocon los
amigos.Y hablamosen masculinoporquesiguensiendolos hombresde estasedadeslos que
otorganmuchaimportanciaal reunirsey conversarcon los amigos.La amistadtan valorada,

• sobre todo por los jubilados varones,tiene al menos dos significados: amistad como
• “refugio” de la pérdidade relacionesde trabajo (que la mayoría no mantienen),o como

448

a



“escapatoria”del hogar, de las tareasdomésticasque rechazany con cuyo espaciono se
identificanlo másmínimo. Los relatosfemeninosse centranmás en las relacionesfamiliares

que sigue siendo su red básica de actividad e interacción. Las mujeres más activas
socialmentey las tendenciasfuturas (observablesen lasjubiladasde mejorposición)apuntan
a un cambio femeninotambiénen estesentidorelacional.Pero,tal como hemosseñalado,las
actividadesen el entornomásfamiliar sonlasquesobresalenen estasedades.

Las relacionesvecinales conforman una red de apoyo informal importante y
cotidiana,sobretodo, esosí, enlas zonasruralese intermedias.En cuantoa laszonasurbanas
tambiénpuedenser de apoyo informal pero con un caráctermásesporádico.Igualmente,la
interacciónvecinal parece ser más frecuentey cotidianaen asentamientospequeños.Esta
relaciónestaría“a caballoentrelo domésticoy lo público”. Estasingularidadcimentadaen la
cercaníapuede significar desdeuna relación estrechade amistad o bien ser un “último
recurso” en caso de apuroo emergencia.El abanicode actividades,segúnseala interacción
máso menosestrecha,puedeabarcardesdeel simple saludode cortesíahastala más íntima
amistady confianza,pasandopor el préstamo-regalode alimentos,conversaciones,apoyo en
accidentesdomésticos,intercambiode llaves dereserva,participaciónen las mismasfiestasy
actos públicos comunitarios, etc. En fin, las relaciones con el vecindario suelen
caracterizarseporserocasionalesy de cortesía.

Respectoa las actividadessocialesorganizadas,recordemosque la participación
más implicada sigue siendo minoritaria frente a una general asistencia“cuasi pasiva” y
actividadpuntual, menosformalizaday menosimplicadaen las organizacionesde mayoresy
otrosámbitosformales.Algunosmayoresestánmuy activose implicadossocialmente,pero
estossonuna minoría. La pertenenciaa asociacioneses muy baja, perola participacion-mas
allá de la pertenencia-,aún es menor. Tanto en el ámbito de los Hogares u otras
asociaciones,como en el ámbito parroquial sepercibendostipos de participación:1) como
perceptorde serviciosy actividades,como “oyente”, asistenteo participantepasivo, 2) o
bien, como participantecon una mayor colaboracióne implicación.De uno u otro tipo, la
actividad comunitaria organizada tiende a ser mayoritaria en las zonas rurales e
intermedias.El ámbito parroquial sigue siendo punto común de encuentroy actividad,
sobretodo de las mujeres,anteotro tipo de asociacionismopolítico o de otro carácter.De
cualquiermanera,la participaciónasociativa(reivindicativa, lúdica u otra) es un fenómeno
en ciernes,emergentey en auge.

En definitiva, haquedadoclarala centralidady relevanciade la actividad,de uno u
otro tipo, paratenerunosdiscursosmáspositivos sobrela jubilación y en última instancia,
pensamos,para una mejor percepcióny vivencia de la misma. Así, pues, al tratar las
actividadesnos encontramoscon distintassignificacionesen relaciónal tipo de práctica,al
género,al estatus,hábitato a cualquierade estasdimensionesya desarrolladas,pero todos
coinciden en la importancia de “realizar algo”. Se estableceun claro paralelismode la
necesidadde actividad con el ergocentrismopasado.Las razonesde la importanciade la
actividadquelos mayorestransmitense sitúanen algunosdelos siguientessignificadoso ejes
interpretativos:
- NECESIDAD. La actividad como “necesidad fisiológica”. Son las actividadescomo
indicadorasde un mínimo vital, “actividadesbiológicasnecesarias”,de automantenimiento.
- TIEMPO. La actividadcomo forma de pasar“tiempo”: ocupacióndel mayortiempo libre,
pasatiempo,pasarel rato. Generalmenteconllevaráun ocio “pasivo
- ESPACIO. La actividadcomo formade ocuparun “espacio”: ocupary “estar” en un nuevo
“espacio” distinto al hogar (varones),salir de casa, pasear,no pensarsólo en problemas
personalesy familiares; o bien seguiren el ámbito doméstico(mujeres).
- MEDIO PARA. La actividad como “herramienta”, como medio para alcanzaralgo,
generalmentematerial. Estecaráctermás instrumentalde la actividad se encuentraen las
actividadesremuneradaso en sustrabajospasados.
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- INTERACCION. La actividad como forma de estarconectadoe identificado con “losotros”, con la sociedad,de mantenerlasrelacionesfamiliaresy sociales.

• - UTiLIDAD SOCIAL. La actividadcomo forma se “sentirseútil” a los demás:sentimiento
• deutilidad y de aportaralgo ala sociedad.
• - AUTORREALIZACION y PROYECCIÓN. La actividad como forma de sentirsey
• mantenerindependencia,autonomía, autoestima,identidad. Actividad como “proyección
• personal”paraalcanzarmayorbienestarfisico y psicosociológico.
• - La actividadcomo FIN O ESENCIA VITAL esun significado generalque destacanlos

mayores. Se trata de realizar la actividad en si misma “por realizarla”, por motivos más
• expresivos,perono comomedioparaconseguiralgo inmediatoy material.
• - NO VEJEZ. La actividad,y esto resumiríatodo lo anterior, como hito y símbolo de “no
• envejecimiento”, de calidad de vida, de retraso y prevención de la cara más negativa
• (pasividad,inutilidad, dependencia)de la vejez.
• La clave de análisis estáen tenerpresenteque importantees lo que aporta más
• significadoparauno mismo.En cualquiercaso,lo relevantees “seguir activo” en algo; lo
• contrario es “ser mayor” y envejecer(capitulo 10). Con esto no estamosdefendiendoel
• “activismo” que apuntabala teoríade la Actividad. Estamosde acuerdoen parte,pero no
• desdeel punto de vistade la “mistificación” del trabajo (trabajismo), como la solucióny
• panaceapara todo. Prolongar la actividad puede estar edulcorandootras facetas y
• problemasposteriores de la vejez más dependiente.El modelo de adulto-trabajador
• predominanteen la actualidadno siempresirve como esquemapara los mayores.La
• alternativano es el trabajo-empleo(continuaractivo remuneradamente)sino la actividad
• con sentido, que aporte desarrollo psicosocial. Los teóricos de la actividad dejaban
• desprenderque paraun mejor envejecereranecesariauna actividad al modo “calvinista”
• como valor central, como sustituto del trabajo... pero olvidan la importancia de la
• actividad en interacción social, libremente elegida, desarrolladora y con sentido para
• ellos. La actividad en la vejez,puede ayudar (y esuna de la teoría a la que recurrimos) pero
• nos parece incompleta por dar demasiadarelevanciaa la actividad en si más que al
• significado e interacción social. El fin inexorable,la enfermedado muerte, hará que tarde
• o pronto uno no pueda seguir activo. Habrá que retrasarestemomentomediantela
• actividad, pero no puede negarseestemomento-prolongar el tabú de la vejez y muerte-
• sí sequiere alcanzar unaequilibradavejezy fin vital.
• Por tanto, predomina en los mayores de nuestro estudio la centralidad e importancia
• que otorgan a la actividad (en coherenciacon la centralidad del trabajo anterior) remunerada o

no remunerada,sea activa o pasiva, individual o colectiva. Este discurso es común. La
necesidadde liberación(véasecapítulo7 y 8) y de descansopuedeconflindirse, a menudo,
con la pasividadgeneralatribuida a todos los mayores,sin tener en cuenta que lo que
magnificanes el tiempo libre y “liberado” pero “libremente” elegido.En suma,en lugar de
diferentesgruposde discusiónes como si los mayoreshubiesenconformadounaasambleae
generalen la quetodos estánde acuerdoen la relevanciade la actividadcomo opción libre
y elegida,

Si la finalidad del tiempo de los mayoresya no es la productividadhabráque poner
comoreto la consecuciónde unamejorcalidaddevida, fisica, mentaly socialde las personas
mayores.Estamayorcalidadpensamosquedebepasarobligatoriamentepor la consideración

• de los discursosy opiniones de los mayoresrespectoa porqué, cuándo,dónde y en qué
• quierenocuparsu mayortiempo libre. Se tratade quelos mayoresseanmásparticipesde su
• tiempovital y que se constituyaen un tiempo“liberado” y “libremente”elegido. Si tomamos
• la concepciónclásicade trabajoproductivo-basadaen la remuneración-los mayoresserán
• consideradospasivos,perono asi si sevisualizala actividadmásallá de la remuneracióny se
• respetanotras actividades.De estemodo, en contrade las hipótesisde la pasividadde los
• mayores,éstossonmás activos de lo que en generalse puedepensar.Adaptandola frasede
e
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Cuy Aznar (1994) “trabajarmenosparatrabajartodos”,por la de “trabajarmenospero estar
todos activos,..” podría ser un lema indicador de continua calidad de vida aún estando
dependientey cercade lamuerte...

Y oteandoel futuro, otros temasse aparecennecesitadosde exploracióny reflexión.
Frentesconcretosy clavestemáticasclamanseranalizadosy replanteadosdesdelas ciencias
sociales (ver 12.2.). En fin, se precisan nuevos acercamientospara llenar las lagunas
reflexivas y empíricashalladas(y aún no cubiertas)sobre el envejecimientoy jubilación
desde la actividad. Si empezábamoseste estudio planteandounos interrogantesa cuya
respuestahemosprocuradoaproximarnos,ahorasenosabrenotrosnuevosquehacenque este
estudiosea,obviamente,inacabado.

Predominan las actividades pasivas en los mayores pero ¿hasta qué punto
denominarlas“pasivas” desde los parámetrosde la actividad productiva y remunerada?
¿cómopodemosdefinirlas asísi la poblacióngeneraltambiéntieneesteocio pasivo?Hemos
comprobadola heterogeneidadde actividades,más pasivasy más participativas,pero en
cualquiercasosetratade diversidadqueno puedellevarnosa conclusionessimplistas.

La cuestióndel trabajomásallá de los 65 parececontraproducenteen unasociedad

de paro. El potencial laboral de los mayoresestácreandoespecialcontroversia:aumentael
miedo a que “usurpen” puestosde trabajo y se les fuerzaa jubilarseanticipadamente;pero,
por otra parte, tambiénquiere fomentarseque continúen estandoactivos.Entonces¿se les
anima a trabajarparaque no seanun gasto (tesis economicista)o por su bienestar(tesis
humanista)?¿hastaqué punto es positivo que los mayorestrabajen?¿el derechoal trabajo
deberíaser“sin edad?

Perocon estosplanteamientos¿no estaremoscayendoen el mismoerror de valorara
los mayores desde la productividad monetariaal resaltar sus potencialesaportaciones?
Considerandosólo a los mayoresdesdela actividadproductiva tropezamoscon la misma
piedraquehabiamoscriticadode no respetara los mayorescomo seres“relacionales”o seres
“pasivos” si así lo eligen o así lo obliga sus condicionesvitales, Por tanto, aunquehay que
considerarla dependenciacrecientede los mayores,tambiénhabráque otorgarlesun papel
activo (o unosserviciosen casode dependencia)queno choquecon estasociedadparadójica
de desempleoy progresoal mismotiempo.Es más,habráque saberdibujarla fronteradonde
empiezanlos mayorescomo ‘carga”, pero reconociendotambién a los mayores como
“aportadoresy comoagentessocialesactivos

Además¿no estaremos“inventando” una nueva etapa(de 65 a SO años,como una

“adolescenciade la vejez”) con la intención de ocultar (y atrasar) la vejez en lugar de
afrontarlacon todas suscaras?En el fondo estáel pánico comúna la vejez dependienteo
pasiva, y el tabú de la muerte que aún no logramossuperar. No se acabanlos prejuicios
xenófoboscambiandoel color de la piel; no se puedesolucionarla vejez y jubilación más
problemáticamaquillándolacon activismo o juvenilismo, ocultandolos años y problemas...
sino conun verdaderocambiode actitudesy representaciones.

Pero¿continuarála actividad“productiva” teniendoun significadode “esenciavital” u

otro aspecto (ocio solidario, formación...) acaparará nuestro futuro como mayores?

¿está/estamosla sociedadpreparadaparaenvejecerentodos los sentidos?¿Formaránla vejez
y los mayoresun “agujero negro” en el que se “vuelcan” y prolongan las desigualdades
socialesya cimentadasenel pasadolaboral y vital de cadapersona?El problemano estáen la
jubilación y envejecimiento sino en las actitudes y significados sobre el trabajo, el
ergocentrismo,el miedo a la dependenciay... a la muerte.

El futuro no es una crónica negra.Pensamosquela perspectivaes halagúeñaporque
los mayoresdel futuro tendráncubiertassus necesidadesbásicas,una mayor preparación,
diferentesactitudeshaciael trabajo/ocio/formación,mejoresnivelesde salud fisica, mentaly
social, etc. Pero,pareceque, parauna completacalidadde vida, la necesidadde permanecer

activo va a seguir inalterablecomo algo inherenteal ser humano. Sin interésmoralizante,
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— decirque en nuestrasmanosestácontinuarreflexionandoy/o resolviendoestasdudaso bien
dejarestedesafiosin rumboni dirección.En un futuro todos seremosmayoresy bienmerece

— la penareplantearseestosretos.
—. El no habercerradola reflexióny haberdejadolagunasteóricasesinherenteal propio
— proceso de investigación. Nuestro estudio queda abierto igualmente a posteriores

indagacionesy reflexiones.Lo que si podemosafirmar con el acercamientoy los análisisa
a la cuestiónes la relevanciadel tematratadoy la necesidadde seguirprofundizandosobre
a el mismo si verdaderamentesequierealcanzarno sólo cantidadde añossino calidad de
— vida y calidad de muerte en los albores del nuevo milenio. La sociedadno puede

desmarcarsede estascuestiones.Hemosconstatadoque el envejecimientoy la jubilación
no es positivo ni negativo sino que conforman procesospsicosociales complejos,
multidimensionalesy en constantereconstrucción.En fin, si estosprocesosestuvieran
exentosde problemasy sobradosde análisisbastarácon arrinconarestatesisy cualquier

• acercamientoa la cuestión.
• Sin embargo, pensamos, se torna imprescindible (re)construir una nueva
• concepciónde personamayor (no sólo como ser dependiente),de actividadpostjubilación
• (másallá de la remuneración),de relacionesintergeneracionales(tambiénextrafamiliares)

queconsiderenel tándemactividady mayorescomo unaarticulaciónposibley necesaria.
• Esta relación seráposible,a travésde un mayor conocimientode sus situacionesy de
• buscarun huecoy papel social (elegidopor ellos mismos)que dignifique la vejez y a los

mayores;y es necesaria, si no se quiere reducir a los mayoresa seresdependientes,
• moribundos y perceptoresde servicios, sino también como generadoresde “nuevos
• yacimientosde empleo” y, además,de nuevos“yacimientosde capital cultural, vivencial,
• social...”, comoun diamantea seguirpuliendo,un potencialaseguirdescubriendo.
e
• 12.2. OTEANDO EL FUTURO Y DEJANDOLA PUERTAABIERTA: CAMPOS A
• “EXPLORAR” Y ALGUNAS PROPUESTAS

• Aquí no vamosa comentarlas proyeccionesdemográficasya apuntadas,a tenorde
distintosautores,en el epígrafe2.2. Perono queríamosdejarde plasmaralgunasideasen
clavede futuro entresacadastantode los discursosde los mayorescomo de los expertosy
otrosestudios.En primer lugarhemosde destacarlos campos,que desdenuestropunto de
vista, manifiestanurgentenecesidadde reflexión, propuestase iniciativas. Se trata de las
siguientesáreasaúnporexplorarcon la profundidadquecadacuestiónmerece:
1) Envejecimientode la población activa y Trabajadores mayores: “recursos humanos de
edad”más“humanos”versusprejubilación,jubilación anticipada,paradosmayores.
2) Feminizaciónde/envejecimiento:mujeresmayorescomocuidadorasy dependientes1.
3) Crecienteenvejecimientodel envejecimiento:dependenciade los mayores,necesidadde
estudiarlos servicios“informales”, serviciossocio-sanitarios,etc.
4) Aumentode la independenciadelenvejecimiento:participaciónde los mayores,estudiar
otros“espacios”y actividadesde/paramayores,asociacionismo,etc.
5) Preparaciónpara el envejecimiento,parala jubilación, parala vida másallá del trabajo
remunerado,parala muerte.

Pero vamos a dar un paso más e intentar apuntaralgunasmedidas,mejor dicho
• orientacionesa distintosniveles,con el fin de labrarun futuro de mayorescon mejorcalidad

devida. Veamoslos distintos“niveles, tipos” o gruposde propuestas:

Es obligado prestar mayor atención a la situaciónde las mujeres mayores (trabajadoras o amas de
casa) tanto en su faceta de cuidadorascomo necesitadasde cuidados presentesy futuros. En muchas
ocasiones,tal comohemosv¡sto enesteestudio,estánsoportandodiferenteslastres.
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1) Propuestasy medidasa nivel legal y jurídico.

Este tipo de medidasy propuestashuelgadecir que son imprescindibles.Sin el
apoyojurídico y legal pertinentea las personasmayoresel restode medidasson inviables.
Incluso a veces,con la protecciónlegal adecuada,los mayoresquedandesamparados;aún
más si ni siquierase contemplana estenivel sus derechosy deberes.Es obvio que un
primer pasoesreadaptar2y/o proponernuevasmedidasqueaboguenpor unamejorcalidad
en el entornodel envejecimiento.

El Plan GerontológicoNacional(1993-1997)ha ido desembocandoen otros planes
gerontológicosa nivel local (pe. Plan Gerontológicode Leganés,EE’711) o autonómico
(p.c. Plan de Mayoresde la Comunidadde Madrid 1998-2006).Tambiénse proponela
creacióndel Defensordel Mayor (al igual que estáel Defensordel Menor), flexibilización
de la edad de jubilación (ya tratado en 8.2.), algunanormativaoficial que contengalas
obligacionesde los hijos hacia los padresmayores(EEl3), elaboraruna Cartao Acta de
Cuidadoresque reconozcay protejasocialmentea los cuidadores-que suelenser mujeres
mayores- (INSERSO, 1995:308), más representaciónde los mayores en determinadas
instituciones,etc.

Por ejemplo Aranguren (1994: 125-146), partiendo del articulo 50 de la
Constitución (véaseepígrafe3.6.) analiza las distintosproblemasde los mayoresdesdelos
derechosque deberíancontemplarse,algunos mencionadosen la Carta Magnapero otros
no3. Todo ello no hacemás que dejarsentadala necesidadde protecciónde los mayoresa

estenivel fundamental.

Las medidasdefensorasde unatransición a la jubilación más flexible son aludidas
por los mayoresy tambiénpor los expertos.Deberíacontemplarselegislativamenteuna
‘jubilación a la carta”, con periodos sabáticosde trabajo (EE5:8), la potenciacióndel
contratode relevo, el voluntariadoque apoyea los mayores(EE6:l0 y 12), la reducciónde
la jornada a partir de los 60 años, la no discriminación por la edad (EE141S:16), las
jubilacionesparciales,jubilación atrasadao adelantadasegúnla profesión (EEI8:17), el
paso de un trabajo rutinario a un otro más participativo (EE18:18), entre otras (véase
apartadosiguientesobre“actividad”).

Sobrelas subvencionesy ayudasofrecidasa los mayoresde 65 añosencontramos
medidas contrapuestaspues los mayoresy algunos expertosdefiendeneste apoyo a los
mayoresde 65, pero otros expertosy mayores(EE3:3, EEl4IS:4-5 y 8-9), aboganpor
imponer otro criterio -no sólo la edad-,comopor ejemplo,el nivel de ingresos,a la hora de
ofrecer servicios, subvencionesy rebajas a los mayores. Las medidas paternalistas,
caritativistas, que generandependenciay no aportanmás que “parches” a una situación
generalmás problemática...sonatacadasdesdelos distintosdiscursosy autores.

2) Medidas a nivel deActividad/es

Este apartado,al igual que los siguientes,precisadel anterior -nivel legislativo,
jurídico- para poder aplicar sus medidas y propuestas.A nivel de actividad podemos

2 Véaseapartado3.6. sobrelas principales medidasa este nivel aplicadas,hasta ahora, para la

protecciónde las personasmayoresen el entornodel envejecimientoy la jubilación.
3 En el articulo “Los Derechosde/a TerceraEdad”, EL. Aranguren,aludea los distintos derechosy

problemasaludidos en el articulo 50 (económico,salud, vivienda, ocio y cultura>, y a otros que no son
mencionados(jubilación, estereotiposy discriminación,dependenciay soledad)y ofrece una revisión de la
situaciónsociológica(a lo largode todo el capítulo) y de los derechosfundamentales-objetivossocialesque
debería contemplarsey seguirse (p 142-143>: Ingresos-pensiones,asistenciasanitaria, vivienda digna,
oportunidadesde empleoy reciclaje profesional,jubilación flexible, preparaciónpara la jubilación, servicios
socialeseficientes(oferta de actividades,cuidados,etc.), independenciay autonomía.
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contemplardosgruposde medidas:a) actividadgeneralde los mayores,y b) actividaden
el mercadolaboral,recursoshumanos,entornode la jubilación.

A 2.1. Actividad general.

Unapropuestageneralseríala no imposición,el respetoy la libertad de actuación

de los mayores.Darles la posibilidad de actividades,favorecersus prioridades,pero para
— ello habráqueconocery teneren cuentasuspreferencias,valoresy necesidadesy así evitar

el “dirigismo”. En la siguienteopiniónconfluyencasitodos los expertos:e “.. porquela Administraciónha invertido poco en mayores,pero lo poco queha invertido ha sido desdeun
• planteamientomuy paternalistay yo te doy pero el mayorha dadopoco porQueno se le ha exigido nada

.

• Entoncesescurioso, yo que voy a muchasasociaciones,a grupos,ellos ya de broma, porque lo sabende
sobra,vieneny mc dicen: “jCannen,quénosdas!” (...) ¿losviejos sonegoístas?,hombre!,tienenmásapego-
a lascosasquepodarnostenernosotrosporquelesda seguridady esoescierto, perono son tanegoístasni tan

• pidonescomo... comocreemos,pero les hemosacostumbrado:(...)“¿peroqué ha pasadoqueno hayvino?”
• (...) esunaconductaadaptativaque hemosprovocadonosotros.”(EB 10:11)

• Tal como dice una experta, hablandode la posible oferta de actividadesa los
• mayores,seha llegadoa un punto en el que “hacer por hacerno tiene sentido” (EE9:6).
• Las propuestasde actividadesy suscaracterísticastendrán/tendríanqueestarbasadassobre
• sus decisionesy opiniones.Ademásde fomentaractividadesnuevashabráque readaptar
• las ya existentes.Los Hogaresy Centros(segúnlas expertasEE711:2) no puedenseguir
• siendo “antesalasde la muerte”. Deberíafomentarseel voluntariado de mayores, las
• actividadestantoculturalescomomanuales,el asociacionismode mayores,etc.
• En fin, la combinaciónde a) facilitar actividadespersonalesque quieranrealizar

librementey b) una readaptaciónde actividadesya existentes(o introducir otrasnuevas)
• desdelos recursospúblicos.Ello se vuelve necesarioparamejorar el nivel de actividad,
• que en el fondo implica una mejor calidadde vida, un retrasode la dependencia...paralos
• mayores. Todo estasactividadesno deberíansuponerun solapamientocon los empleos

remunerados.Vemoscómo el apoyoa la dependenciapor un lado (tratadomásadelante)y
a la participación son dos ejes crucialesa consideraren cualquierpropuestaorientadaa

• mayores.

2.2. Mercadolaboral,recursoshumanos.

En el entorno de la jubilación habrá que considerar las diferentes formas de
transición a la mismaparaque seaflexible y adaptadaal tipo de trabajo y condicionesdel
trabajador: posibilidad de elección libre de la prejubilación, jubilación anticipada o

• atrasada(no forzada).Tal como ya se expusoen la AsambleaMundial de las NN.UU. sobre
• el Envejecimiento(1982), “los gobiernosdeberántomar o fomentar medidaspara que la
• transiciónde la vida activa a la jubilación seafácil y gradualy hacermásflexible la edadde
• derechoa jubilarse.Estasmedidasdebenincluir cursosde preparacióna la jubilación y la
• disminución(o no) del trabajoen los últimosañosde la vida profesional”.
• Los puntos positivosy negativosde cadaforma de jubilación no estánclaros. Por
• una parte,muchosmayoresquierenseguiractivos(jubilaciónatrasada),porlo que choca
• aquiel derechoal trabajode los mayoresfrentea la manode obra‘taratay/o desleal”, que

puedenconstituir los mayores en esta sociedadde desempleo.Por tanto, no es fácil
• compatibilizarel derechoa seguiractivo, el derechoal descansoy el desempleoactual.
• Por otra parte, las medidastendentesa la prejubilacióny jubilación anticipadas
• favorecidas recientemente por diversos motivos (desestructuraciónde empresas,
• desindustrialización,como medidaparadisminuir el desempleo,etc.)puedentenerefectos
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no siemprepositivos:mayorpoblacióninactiva-menornúmerode contribuyentes,personas
dependientesjóvenes,otrasconsecuenciaspsicosocialesparalos prejubilados,etc.

En relacióna los trabajadoresmayoresde 45-SOaños,que sonlos queestánsiendo
objeto de las prejubilacionesy jubilacionesanticipadas,seproponeunagestiónde recursos
humanos“máshumanos”,esdecir, consideración-sobretodo desdelos empleadores-,de
los puntospositivos que los trabajadoresmayorespuedenaportaral mercadolaboral. La
inversión en formación-reciclaje,las facilidadesa los empresariosparaque contratena
trabajadoresmayoresy otras medidasdestinadastendránque dejar de ser consideradas
“poco rentables” (ver epígrafe3.2., sobre situación y medidaspara la población activa
mayor).En relación a todo lo mencionadovariasmedidasconcretasson las que se están
proponiendoy/o aplicando(sobretodo en otrospaises):

- Reducciónde la jornadadiaria (apartir de los 60 años,EE1415:16),y de la duracióndcl trabajosemanalen los
trabajadores/asmayores, ‘jubilación parcial, gradual” (cobrarpensiónparcial y ftab~armenos horas). Asi se
puedeinvertir mástiempoenactividadesde ocio y formación.
- Periodosde interrupción.Porejemplo: trabajandounasemanay descansandootra, supresiónde cierto número
dediaslaborales,etc. Todoello concl fin de revalorizarotrasactividadesdistintasa lasprofesionales.
- Reducción dc la actividad profesional unos años antesde su jubilación (lubilación progresiva), periodos
sabáticos(EE5:8)o ampliandoel periodoanualdevacaciones.
- Supresiónde la jubilación forzosa(fomentode la jubilación flexible) ya comentadaal principio. Quedaclaro
quela eleccióno imposicióndel momentode lajubilaciónesbásico.
- Desaparición(¿ono?) de la pre-jubilacióno jubilación anticipada,queestáconvirtiendoa las personasentre 50
y 65 años,en “demasiadoviejosparatrabajarpero demasiadojóvenesparajubilarse”. Mejor dicho, habrá que
fomentar o eliminar la prejubilacióny/o jubilación anticipaday¡o atrasadadependiendode la opinión del
trabajador,tipo de trabajo,sector,etc.
- Compatibilidadde la pensióncon otro tipo de saiario o remuneración.Españaesde los pocospaisesde la
antiguaCEEde los Doce (lunto con Irlanday Bélgica en algunoscasos)en los que es incompatible el cobrode
unapensióny otro tipo de remuneraciónQvéascVV.AA. 1992. p. 49).
- Ante el temorde la carenciafinura de manode obra, en Japónlos trabajadoresmayoresestánobligadosa
reoríentarsea otros trabajos “más ligeros” y por eso se han creado empresasespecialespara eí empleo de
mayorescon el ííombrede “empresasparaunavida digna” y de “centrosde empleo para los cabellosblancos”
(Shiniclii Oka, 1986, enMTSS, 1992:41)
- Mayorcalidady fomenl.odecursosde preparaciónpara la jubilación (tratadomásadelante).
- Libertadde contratarun sistern.acomplementariode pensiones(planesdepensionesprivados,p.c.) sin perderel
derechoa percibirlabásica.
- Otras medidas específicas aplicables a sectores profesionales concretos. Estas medidas se vuelven
imprescindiblesen los/astrabajadores/asconníayoresposibilidadesde riesgode crisispostíaboral.

Porotraparte,habráqueconsiderarlos “nuevosyacimientosde empleo” que están
conformandoy exigiendolos mayoresmásdependientes.Es decir,la profesionalizaciónde
la atención a los mayores a todos los niveles (formación, asistencial, etc.) se torna
imprescindible.Una nueva “bolsa de trabajo” quedaabierta(sobretodo en determinadas
zonasruralese intermedias)paraaquellosquequierantrabajarcon los mayoresacualquier
nivel: necesidadde estudios,asesoramiento,formación,atencióny asistencia,etc. El tema
de mayores está requeridode profesionalesde cualquier área. Al mismo tiempo, los
mayoresmás independientestambiénpuedenaportarsu “capital” vivencial y experiencia
apoyandoa los mayoresmás necesitados(organizacióny fomento del voluntariado de
mayores,pe.).

Desdelos mayoresy expertosse destacala necesidadde profesionalesa todos los

niveles para conocer la situación y para aplicar programas adecuadosa las nuevas
necesidadesy demandas.Así lo resumela entrevistadaConcejalade Salud y Servicios
Socialesy enfermera-gestorade una residenciade mayores: “. . interrelación desde un
puntode vistasociológicopuesharíafalta un técnicode la materiaquemarcaraun poco las
pautasa seguir (...) o como confeccionarprogramas...(EE9:9) programaselaboradosy
estudiados..,no hacerpor hacer...”(EE9:11).
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— 3) Medidasy propuestasanivel asistencial:los mayoresy su entorno

El apoyoasistencialdamauna mejoraa dos niveles: a) mayor profesionalización
a en los servicios públicos ya existentesy b) mayor profesionalizacióny apoyo para el

“entornodel mayor” (denominado“apoyo informal”).
a La tónica común en relación a las medidasdirigidas a los mayores más
a dependienteseslapermanenciaen elpropio entornomientrasseaposible.Paraello habrá
a quevalorizarel apoyoinformal (desdela familia y entorno)y profesionalizarmásestetipow

de asistencia(recordemosque el 86,5%de los cuidadosde mayoresprovienede la familia,
INSERSO,1995:28;oqueen el 12,37%de los hogaresespafioleshay personasqueprestan
apoyo a sus mayores, estudio 2117, 1996, CIS, página web). Sea a través de apoyo
económico,atravésde asistenciaa domicilio u otrasmedidas,se pidemayoratenciónen el~
propio domicilio y entorno (EE6:7, EE71:5, EE1, EE8:9, EEI3:1, pe.), o el modelo
denominado “intimidad a distancia”, es decir, facilitar tanto la autonomíacomo la
cooperación.Mayoresy expertoscoincidenen que el internamientoen residencias(véase
capitulo 11, pe.) debe ser el último recurso, para lo que habrá que estar abiertosa
cualquierpropuestade atencióna domicilio:

• ‘Y. dotaral municipio derecursosparaquelos mayorespudieranenvejeceren casay esopasapor recursos
• en el domicilio, liabria queampliar la red de atencióndomiciliaria,no solamentecon la ayudaa domicilio
• sino además(...) tendríamosque ampliar tele-asistencia,atenciónsanitariaen el domicilio, comida sobre

medas, lavado de ropa, planchadode ropa, todo lo que son recursosde refreno en el domicilio. El
voluntariadotienemucho quehaceren el domicilio, tambiénotrosrecursosllamadosde “respiro” como son

• las estanciasdiurnas,...”(EElO:10)e
• Los expertosponen mayor énfasisen estanecesidadde asistenciaprofesionalque
• los mayoresque siguenconfiandoen la familia, y por tanto, hacenmenorhincapiéen el
• apoyoen estalínea porel miedo a “abandonarsu casao a serabandonados”.Se demanda
• de maneraurgentemásapoyoa las familias (que songeneralmentemujeres)que cuidande
• los mayores.La obra del INSERSO (VV.AA., 1995: 303-311) ofreceunas propuestas
• (dirigida a los cuidadores/as,a los poderespúblicos, a otros agentessocialesy opinión
• pública),parauna“Política de apoyoa las personascuidadoras”.
• Siguiendo a estos autores,para los/as cuidadorasde mayores(que son el 83%
• mujeres,estudio2117, 1996, CIS, páginaweb) sugieren:1) mantenerdiálogo abierto con
• el mayor,dándolepreferenciay anteponiendoel bienestardel mayory la familia, 2) evitar
• posturasrígidas antelas alternativaso soluciones;no imponer,3) manteneral máximo la
• autonomíay a] mayor en el propio domicilio o hábitat, 4) informarsey formarsesobre
• otrasalternativasde cuidados,5) cultivar la relación y cooperacióncon el vecindario y
• amigos,5) alentarel apoyode los hombresen los cuidadosquesiguensiendosólo 17% de
• los cuidadores,6) Preparación, formación, información para los cuidadores, 7) no
• separaciónde la actividadlaboral del cuidador;apoyoen estesentido, 8) conexiónde los
• cuidadorescon los poderespúblicosatravésde asociacionesde apoyomutuo,por ejemplo.
• Las propuestasparalos poderespúblicosy opinión pública tambiénlas sitúanen
• estalínea: 1) ayuda económicay servicios,2) mantenimientosistemade pensiones,3)
• protecciónde la dependencia(medianteexenciónde impuestoso atravésde remuneración,

y medidasespecificasen lo laboral -garantíade recolocacióntras temporadade cuidados,
introducir “baja por atención a dependiente”-, etc.), 4) apoyar la preferencia de
mantenimiento en el propio entorno, 5) facilitar la formación, 6) la igualdad
intergénero/apoyara las mujeres,7) defendero presentar,desdeel campoideológico y de
valores,un debatesocialquedefiendatodo lo que,en resumen,estamosenunciando.

Desdecualquierpunto de vista los cuidadosasistencialesen el domicilio (sólo el
4,7% de los cuidadosrecibidoses de ayudaa domicilio, INSERSO, 1995:28) y también
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fuera del mismo son mencionadoscomo una necesidadacuciantesobrela que hay que
buscaralternativasy medidasque aquí sólo apuntamos.De los serviciosparamayoresse
proponemejorar/adaptarlos existentese“inventar” otros:
a) Mejora de la atenciónsocio-sanitaria,en concretoel tratamientohacia los mayoresy
aumentarla existenciade especialistasy geriatras.
b) Mejora de los serviciossocialesya existentes:asistenciaa domicilio, en relación a la
vivienda (viviendas compartidas,viviendastuteladas,acogidafamiliar deun mayor,centro
residenciales,vivienda-pensiónetc.), Hogares, Centros de Día y Centros de noche-
“guarderíasde mayores”,ayudasa familias con mayores(reducciónIRPF, formación, etc.
-ya desarrollado-),etc.
e) ampliacióny mejorade propuestade actividades:viajes, formación, tallíeres,educación
de adultos,voluntariado, asociacionismo,etc.

d) mayor y mejor accesoa información:asesoríajurídica, atencióntelefónica(“Teléfono
Dorado”, pe.), guiasde recursos,etc.

e) Descuentos:bonificacionesocio y espectáculos,tarifas reducidas(trasnporte, pe.),
reduccionesespecialesrentay excensiónde pagodealgunosimpuestos.
Q Otros servicios:transporteadaptado,actividadesintergeneracionales,etc.

procuraresque la no deshumanizacióny queesarelaciónde los lii los conlos padresseala misma que han
tenido los padrescontigo.Por lo tanto, yo entiendoquedesdela Administraciónhay que ayudara que esa
atenciónseala mejor posibley por esoyo equiparoa los Centrosde Día a las guarderíasporquede hecho
cuandose incorporóla mujeral trabajo lo que másse pedíaera tenerguarderias(...) senecesitanguarderías
de mayoresparaqueesténlos mayoresatendidosmientrasse trabaia (...) trabajarlos dos ;oué hacendel
abuelo?Y muchasvecesya no es Que Quierasdeshacertedel abueloy si es queno puedes,es que si me lo
deio solo ¡Dios sabelo qué me puedoencontrarcuandollegue!. y ademáspeligrandola vida del abuelo

.

porquepuedeencenderel fuego, la estufa,hay mil peligros (...) enfermosde Alzheimerpuedenserviolentos,
selesolvidan las cosas,puedensalir alacalley no sabendondeestán...” (EES:10)

La necesidadde profesionales,la falta de mediostécnicos,la mejor distribuciónde
los medios,y la críticafrentea medidaspuntualesen lugar de ser a largo plazo(EEl3:15)
son destacadospor los expertos.Para mantenerlos serviciosya existentes,mejorarlos,
perfeccionarlose introducir otros nuevos habrá que seguir varios pasos: 1) conocer-
estudiaren profundidadla situaciónde los mayores,sobretodo en determinadaszonas(pe.
EE8, como concejala de Tercera Edad, destacala necesidadde estudios sobre las
necesidadesde los mayoresque no salende casaporque“no pueden”,forma de accedera
estosmayores).

Y 2), sobreeste conocimientode la realidad (para lo que también se requieren
profesionales),se estáen mejordisposiciónde aplicar cualquiertipo de medidaen pro de
mejorar la calidadde vida del mayor en su entorno:ayudaa domicilio, arreglarviviendas
(adaptar viviendas EE71I:12); financiar también servicios como dentista, podología,
aparatosauditivos,gafas;apoyo a la familia; a la participaciónde mayores,etc.

Aunquela oferta de actividadestambiénestápor mejorar y adaptara sus nuevas
necesidadesy demandas(sobretodo desdelos propios mayores),pareceser que el campo
asistencialaún estámás necesitadode propuestasy medidas,o al menos parecen más
acuciantesy urgentes,tal como noscomentaunaexpertaentrevistada:
“...Cocentainasomos ricos a nivel de organizacionessocialesy culturales somos ricos! ¡es verdad

!

continuamenteestánhaciéndoseactividadesy cosas.perosinembargoenel campoasistencialestamosnulos

.

¡no haynada! másque cl cursode atencióna domicilio, por lo tanto la gente¿quéquiereirse deviaje?tiene
susviajes, ¿quéquiereirse de termalismo?tiene tas posibilidades(...) a nivel de ocio y tiempo libre hay
muchascosaspero, sin embargo,enel campoasistencialno hay nada...”(EE9:2y ver

4’

desde el punto de vista cultural una programaciónmuy amplia (...) Sin embargo en el campo
asistencial no tiene nada y ahí es donde la demanda es diaria, insistente y angustiosa muchas veces porque
la problemáticafamiliar se agudizamuchasvecesy tu te encuentrasen la problemáticade que tienes una
responsabilidaddetenerquedar unarespuestay te vesmuy limitada porqueno tieneslos medios(...) dentro
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Sobre cómo financiar estos servicios también se pronunciannuestrosexpertos
entrevistados.Se destacatanto la financiación pública (EEIS:116) como la financiación

a mixta (EE3), es decirdesdelos propios mayores(sus ahorros),la familia de los mayores

a (pe., que los hijos adelantarandinero paracuidados,EE3:9) y la Administración,O por
a ejemplo, tal como explica el catedráticode sociología entrevistado,la posibilidad de
— “cheques-servicios”parafinanciarlos cuidadosamayores(EE17:13) y un “seguropúblico
• de dependencia”,tambiénapuntadoporotros autoresquetambiénven las controversiasde
• aplicar estas medidas(]iNSERSO, 1995:308-309).Este expertoentrevistadoenfatiza el

apoyoadistintosniveles:servicios(apoyodesdelos serviciospúblicos),económico(apoyo
• económicoa las familias parafinanciarestaasistencia)y laboral (posibilidad de solicitar
• permisosparacuidara mayoressin perderel puestode trabajoy periodode cotización,al
• estilo de los “permisospormaternidad”):

• “. . perono puedeserun seguropuramenteprivado, ni puedeser un costeque recaigaúnicamenteen la
• familia, es decir, en las mujeres (...) profimdizar en estas políticas de protección (ji favorezcanla
• participaciónde los mayores,reforzarla emancipacióndela mujermayory porúltimo, la puestaenmarcha

de un “seguro público dedependencia”paracubrirun huecode protecciónqueva asernecesarioenunos
diez añosaproximadamente,necesariopara casi un millón y medio de personasmayoressobre una

• poblaciónde casi sietemillones dc personasmayores(...) por ejemplounaprestacióneconómicaqueyo dé
a unapersonadependiente,él la puedeutilizar de muchasmaneras,se la puededar a un miembro de la

• familia que la atienda,se la puededar a un AyuntamientoParaquealguiense lo subvencione,se la puede
dar a una empresaprivadao se la puededar a unaONG paraquela dé el servicio. (...) hay tres políticas:
prestacioneseconómicas,servicios y laborales.Prestacioneseconómicastratan de solucionarun campo,

• prestacioneseconómicasparaquetú paguesa unapersonaparaque te cuide,seaquienfuere.Políticasde
• servicio, es que de nadasirve eso si no tengo unabuenared de ayudaa domicilio, de centrosde día,
• teleasistencia,telealarmay rehabilitación.Pero en tercerlugar, tiene que haberpolíticasde tipo laboral

,

facilitar porejemplopuesesolos permisos,queuna persona,hombreo mujer, no pierdacl trabajodurante
un año queseretira paracuidar(.4 porejemploun incentivomásconcretoparami preferibleal fiscal, las
desgravacionesfiscalesno las veo sentido,las veomuy poco útiles,pero síveo útil esto, unapersonadeja

• de trabajardurantemedioaflo, no pierdesu puestode trabajoy le pauanunacarrerade seguroy se hace
• cargoen la fase tenninalpor eiemplo de un miembrode la familia, un Alzheimergrave, (...) ¿por qué?
• porquenuestrosmayoressiguenprefiriendoquelos cuidenmiembrosdesusfamilias y porquerechazanlas

residencias,entonceslamanerade facilitarlo esun apoyoa la familia porvia económicano fiscal y por vía
• de tipo juridico laboral.” (EE4:1l-12)

• Es decir, habráqueconjugarlo público-privado,lo familiar-nofamiliar, lo formal e
• informal.., paraproporcionarmásy mejoresrecursosa los mayoresmás dependientes.El
• apoyo tendráque venir desdelo público (sobretodo paraaquellasfamilias-mujeresque
• estánentregadasal cuidadoa mayores)y desdeel nivel privado.Perouno de los aspectos
• negativosque sedestacanrespectoa las medidashacia los mayoreses la tendenciaa la
• privatizaciónde los servicios, el riesgode que sus necesidadesbásicasno se cubran. Es
• decir, que senegociecon “lo básico”(EElS:19).El peligro de la imposicióndel modelo
• ultraliberal sobreel socialdemócrataque acabecon el Estadodel Bienestares destacado
• por los expertoscon una ideologíadeterminada(EE6:13, entreotros).El debateEstadodel
• Bienestarversus EstadoLiberal estáen el trasfondode muchasde estascuestiones.
• Por tanto, las medidas clave tienen que pasar por la compatibilización del
• mantenimientodel mayor en su propio entorno y, al mismo tiempo, la posibilidad de
• accesoa unaatenciónprofesionalizada.El fUturo serámásesperanzadorsi se mantienelo
• quehay y se mejoralo existente.El papelsocialde los mayores(en concretolo que pueden

de la petición a los programasque solicitamosanualmentea la Consellerialo que hicimos fue enviarun
proyectoquequeremosimplantaren cocenta!nay quese llama ‘De respiro”, o sealo titulamos‘Programade
respiro’ que era un poco que aquellos familiares que tienen personasincapacitadasy que no tienen a lo

• mejor posibilidadesde, incluso, descansarun día para hacersus gestiones<...> parahuir del problema...”
<EE9:7>
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apodar,también,a nivel asistencial)estácadavezmáspresente.Perotambiénva en auge
la dependencia(“el envejecimientode la vejez”). Ambas facetas de los mayores,
participacióny dependencia,son dos ejesque no se puedenolvidar en cualquiermedida
que.setomey/o aphque.

e
4) Propuestasa nivel formativo, de medios de comunicacióny (re)socialización

Tal como concluimos en el capítulo 10, se vuelve imprescindible, para una
cooperaciónintergeneracionaly unaconcepciónde “ser mayor” enpositivo, acabarcon las
múltiples imágenesnegativasy estereotiposnegativosen tomo a la jubilación y a la gente
mayor.Sobretodo ello jueganun papelpreponderantelos agentesy medidasmencionadas(a
nivel jurídico, laboral, asistencial)pero tambiénlos agentestransmisoresde informacióny
formacióncomosonlos “massmedia” (cuyo papelhasidotratadoen el 10.3.3.)y los distintos e
agenteseducativos. e

Como ya hemosapuntadoa lo largo del estudio,fomentarla participaciónsocial de
los mayores,aprovechandosu experienciay otros aspectospositivos comentados,con el fin
de que tras la jubilación laboral no queden “retirados socialmente”.En el campo de la
formación, consideramosnecesariauna preparación para esta etapa, sobre todo en
determinadaspersonasy trabajos.Paralas personasen las que la jubilación no supusiera
ningún cambio importanteesta preparación,obviamente,no resultanecesaria.De todas
maneras,en coincidencia con los/as expertos/asconsultados/as,pensamosque resulta
convenientela existenciade algún tipo de preparacióny (re)socializaciónpara esta nueva
etapaposilaboral.Paraalgunos/asestapreparaciónno seránecesariani imprescindible,pero
para todos/as (sin distinción de sexo, estatus,u otra condición) pensamosque resulta
conveniente.Es en estosmomentoscríticos del fin laboral cuandoseprecisade un apoyo
personalizadoque ayude al mayor a conocer,analizary programaresta nueva etapade
acuerdocon susintereses,gustosy actividadespreferidasquequizáduranteel trabajo no han
podidorealizar.Estepapelde orientacióny apoyo parala jubilación estásiendodesarrollado
por varias institucionesy organismostanto de carácterpúblico como privado(pe. podemos
nombrara los órganospionerosde esteproyecto:INSERSO, Cáritas,Fundación“la Caixa”,
EmpresasFENOSA, ENDESA, principalmente).Estos proyectosdebemosreseñarque no
han avanzadocon el interésy desarrolloadecuadosdebidoa que han sido criticados,desde
criterios economicistas,como poco rentablesy se considera,aún hoy, que la inversiónen
preparaciónparala gentemayortienepocoflmturo.

Hemosido percibiendouna necesidadde preparacióny socializaciónparala etapa
postíaboral.Y, aunque,ello no aparecede formadirectaen los/as mayores,si setrasluceuna
necesidadde cambio de actitudeshacia la jubilación. Atchley, ya en su obraSocio/ogyof
Retirernení(1976) analizala necesidadde la preparaciónparala jubilación sobretodo para

a
determinadossectoresocupacionales.Proponedistintas manerasde prepararsepara este
periodo(conscienteo inconsciente,formal o informalmente)y las cuestionesbásicasa tener
en cuentaentodoprogramade preparaciónparala etapapostíaboral.

La preparaciónparalajubilación deberábasarseen un preparaciónparael ocio, o para
el trabajo-actividad,desdeel punto devistaexpresivoy de autorrealizaciónde la persona,no
desdeel punto de vista instrumentalen el que se han basadola mayoríade empleos.Esta
preparaciónparael ocio/actividaddeberáserseriay rigurosaal igual que lo esla preparación
y formación parael trabajo; pero debe adquirir un significado diferente al sentido de la
formación en los añoslaborales.CG. Jung expresanuestrasideasde una manerabella y
perfecta:“entramosen la tarde de la vida con unaprofundafalta depreparación;peorque
esto, entramoscon los mismosidealesy conviccionesque eníamoshastaesemomento,pero
no podernos,indudablemente,vivir el crepúsculode la vida con el mismoprograma quela
mañana”(en Almarzay Galdeano1989, p. 399>.
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Sin embargo,existenmuchasopinionesnegativasy motivos por los queestoscursos
a no alcanzanel desarrolloy aplicacióndeseables.Ya en Agullá y Garrido (1996),siguiendo
a los análisisde algunosautoresen materiade preparacióna lajubilación (VV.AA. 1992,UDP-
Z INSERSO 1992, Fundación “la Caixa” 1990, entre otros) sacamos nuestras propias

conclusiones5.Sobrelos cimientosdetodo ello podemosofreceralgunaspropuestas:
a
— 1) Evaluacióndeestetipo decursos.Investigacióny conocimientodeestapreparaciónparasaberquétemáticasy
• materiasinteresanmása nuestros/asmayores.
• 2) Nuevaorientaciónde estoscursos.Estaideacoincidecon la queya venimosrepitiendo:buscar“nuevosmies”
• paralos mayoresy cambiarlasactitudesy visioneshaciala vejezporunosenfoquebasadosen la experienciay

demásaportacionesquelos mayorespuedenofrecera lasociedadengeneral.
• 3) Relaciónde estoscursoscon otros aspectosvitales. Es decir, la preparaciónparaestaetapano debeseralgo
• aislado:debe estarorientadaa una mayor calidadde vida de la personamayor (mayor bienestarpsicológico,
• fisico y social),y porende,unamayorcalidaddevida general.
• 4) La preparaciónno suponeningunapanaceaperodebeaportarherramientasparaun mejordesenvolvimientoa

distintosniveles(adquiririnformaciónjuridica,económicay socialpertinente).
5) La preparaciónparaestaetapatienequetenerencuentadistintospuntosdevistay la responsabilidaddebeser

• tomada,también,desdediferentesfrentes:el/la trabajador/a,el empresario/a,la administraciónpública, otros
• organismosy la sociedadengeneral.Aunquetal comodiceHernandoSánchez(enENDESA, 1989),el centrode
• trabajoy lapropiaempresasonel mejorpuntodepartidapararealizaruna“educaciónparalajubilación”.
• 6) Estasactividadesdeberánconsiderarel papel de las mujeres, trabajadorasremuneradaso amasde casa,

respectoa susjubilacionespropiaso a lasjubilacionesdesusparejas.

• Siguiendoa los coordinadoresdel Másterde GerontologíaPsícosocialde la IJPV,

• podemosapuntarque es“responsabilidadsocial el ofrecerestapreparaciónal sujetoque tras
• trabajary cotizar al Estado,debedejarel mercadolaboral; esasí mismo convenienteparala
• sociedadpor el alto costosocio-sanitario”,entre otrasconsecuenciasnefastas,“que supone
• una jubilación mal llevada en consultasmédicas, fármacos,depresiones,etc.” (Leturia,
• Yanguasy Leturia, 1994).TambiénparaR.DeVega(en Almarzay Galdeano,1989) “la fase
• no laboral impone una reprogramaciáne incluso, la eliminacióny sustituciónde ideales, lo
• que conlíevatambién otro estilo de vida diferente, logrados medianteuna preparación”.
• Siguiendo a este autor, la preparaciónpara esta etapadebe hacersedesde dos prismas:
• “preparaciónhaciala vejez”, lo quesuponeunaactitud social y colectivafavorablehacia los
• mayoresque acabecon la gerontofobia;y una “preparaciónparala vejez” que implica una
• concienciacióny preparaciónindividual queprevengalos posiblesproblemasde la jubilación
• y el envejecimiento.La preparaciónparala jubilación relacionadacon la preparaciónparala
• vejez (y preparaciónpara la muerte, tabú no superadoaún) debe ir acompañadade una
• concienciaciónsocial haciaestaetapade la vida; debe cambiarsela actitud “gerontofóbica”

• 1. Estoscursosestánenfocadospara la vejez, cuestiónquees rechazadapor los pre-jubilados/as,e
• inclusopor los/asjubilados.En el momentoqueestoscursosesténorientadoshacia el ocio, actividad, aportación

social,esdecir, en términospositivos, la utilidad deestoscursosseréelevada.
• 2. Estetipo deactividadesestánorientadosgeneralmentehacia los trabajadoresdel sexomasculino,sin

teneren consideraciónel papeldesusparejas,seanmujerestrabajadoraso seanamasdecasa.
3. El desconocimientopor partede los mayoreshaciaestetipo de preparaciónproducequesetengan

• prejuicioshacialos mismosal igual que cualquiertemarelacionadocon la vejezy el envejecimiento.
• ‘4. La falta de evaluación y seguimiento riguroso de este tipo de preparación la convierte en una

formación que precisade mayor estudio. La deficiente evaluación es señaladapor HernandoSánchez(en
• ENOESA, 1989) “en Españala preparacióna la jubilación estácarentede tratamiento legal, sin un estudio
• matizadoni decarácterjurídico, ni de caráctersociológico”(p.35>.

6. Serealizanpocoscursos(seminarios,jornadaso actividades)en estesentido.Actualmentetansólo el
• 5-8%de la poblaciónasalariadarecibe estetipo de cursos(UOP-INSERSQ,1992). En cambio,su importanciay
• necesidadsevan incrementando.
• 6. Este tipo de actividadesno ocupan un lugar importanteen las empresas,sobretodo en las menos

desarrolladas.Portanto, la falta de financiacióny de interés por estostemases muchasvecesconsecuenciade
la prioridad por “el máximo beneficio al minimo coste”, por la formación a gentejoven, y ello conileva que la
preparaciónparaestaetapaseaconsideradapoco rentable,pocooperativay con un futuro corto.

• 7. Falta de responsabilidadclara respectoa estosprogramas.Solamenteen Francia, Irlanda y el Reino
Unido existen organizacionesespecíficasa nivel nacionalpara promoverlos, si bien en otros paísesexisten

• organismosquellevan a caboestastareasconmás frecuencia(HernándezRodríguez,enW.AA. 1992,p.58).
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(propia de la sociedadesmás industrializadas) hacia una actitud “gerontofilica” (más
característicade las culturas orientalesy menos industrializadastal como analiza 5. de
Beauvoir,1983).

En definitiva, un final (la jubilación, envejecimiento)se arregla mejor desde el
principio (trabajoy formación).Las medidascitadas, imprescindiblesunas,no tan urgentes
otras...,pero la aplicaciónde las mismaspensamosque podríanayudara la consecuciónde
una mayor calidadde vidaen la jubilación, y posteriormentemayor calidaden la vejez y...
calidadde muerte.En fin, esfllndamQntal fomentarla calidadde vida del mayorteniendoen
cuentadiferentesniveles:remuneraciónsuficiente,equipamientossocio-sanitariosadecuados,
entornofavorable(redesy apoyo social al alcance),capacidadde disfrutar del tiempo libre
(actividades,hobbies,voluntariado),etc. (vercapítulo11).

Cualquiermedidatendráque estarestudiaday contempladaa medio y largo plazo,
si no se quierenaplicar parchesni cumplir el papel de “bomberos” sino anticiparsea las
nuevasnecesidades,apostarpor la prevencióny la continuaevaluación.Constituyetodo un
reto, aunque a veces parezcauna utopia, caminar en este sentido. La concepciónde
actividad,de envejecimiento,dejubilación estáen continuareconstruccióny cambio.Hay
que consideraresta imparableredefinición de la situación de los mayores. Conviene
recordarquelos/asmayoresde un frituro próximo serándistintosa los mayoresde hoy en día.
La mayoríatendráncubiertassus necesidadesbásicas,tendránun mayornivel de instrucción,
susvaloreshaciael trabajo/ocioserándiferentes,sus nivelesde salud (mental y fisica) serán
más favorables,etc. Estos “nuevos perfiles de los mayores”que empezamosa vislumbrar
haránimprescindiblequeel papelpasivoe invisible de los mayoresvaya evolucionandohacia
un rol más participativo y activo a todos los niveles, sin olvidar las necesidadesde
dependenciatambiéncrecientes.

En este collage de situacionesde los mayores, en esta sociedadvirtual y de
cibernautas,en estepuzzlede diferentespiezas...,el papel de la psicosociologia,y de las
cienciassocialesengeneral,setoma cmcialparaanalizarel mosaicoqueconstituyela gente
mayor.La tesisqueaquí se ha presentado,sólo ha pretendidoser una humilde aportaciónal
conocimientode la actividad y de los mayores, en el entorno de la jubilación y el
envejecimientodesdeun miradapsicosociológica.
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Tabla 1. Personasjubiladas(1)segúnla ramadc actividadeconómicaporsexoy situaciónprofesional.En
numerosabsolutosy enporcentajes.

SITUAcIG&
______ RAMA 111K ACTLVIDAD ECQNOMIC

A~ricuttur bidntria& Jndtattíás 1 Fa.e~xéa Ctjú~tru Com~reM14E ~ ~ ‘YOTÁL
PROFtSWNAL

4
aypus~ e~tractva~ marn’taet’ ~ctdca5 ~±dón r~sZnw’, S

~4~FM y.~w¡ ... Eoswk*
S5ij Xbw~w4

-AMBOS SEXOS. ¿y

—iii:.Empresarioscon 30.576 642 30.363 685 12.568 40,459 15.655 130,948 3,14asalariadosEmpresariossin 641.505 1,040 58.444 1.717 24.147 119.821 53.292 899.966 21,59

asalariados
Miembros 3.026 124 5.159 91 1.167 1.458 1.945 12.970 0,30

cooperativas
Ayuda familiar 41.870 115 4.195 96 901 6,669 5,520 59.366 1,42

Asalariadosfijos 131.101 84.068 739.950 35.060 219.576 177.671 707.055 2.094.481 50,24
Asalariados 379.351 3.837 86.825 2,411 117.616 46.405 108.405 744.850 17,86
eventuales

Otra situación 40.665 3.493 59.062 2.528 21.030 19.400 79.481 225.659 5,41
TOTAL 1.268.094 93.319 983.998 42.588 397.005 411.883 971,353 4.168.240 100

% columnas 30,42 2,23 23,60 1,02 9,52 9,88 23,30 100
HOMBR!S .

Empresarioscon 24.169 600 25,320 634 12.305 29.276 11.553 103.857 3,63
asalariados

Empresariossin 409.924 902 37.059 1 636 23.670 73.692 38.412 585.295 20,47
asalariados
Miembros 2.093 105 3.706 79 1.135 969 1.116 9.203 0,32

cooperativas
Ayuda familiar 9.465 81 1.568 66 747 1,735 1.366 15.028 0,52

Asalariadosfijos 112.841 81.685 504.596 32.784 215.002 114.499 458.995 1.520.402 53,17
Asalariados 286.723 3.582 35.754 2.216 115.835 18.907 28.463 491.480 17,18
eventuales

Otrasituación 25.571 3.279 34.210 2.350 20.357 10.835 37.412 134.014 4,68
TOTAL 870.786 90.234 642.213 39.765 389.051 249.913 577.317 2.859.279 100

% columnas(2) 30,45 3,15 22,46 1,39 13,60 8,74 20,19 100
t4~ttJEÉZ~ :.:x.:.:: 4 2..! -:2

Empresariascon 6.407 42 5.043 51 263 11.183 4.102 27.091 2,06
asalariados

Empresariassin 231.581 138 21.385 81 477 46.129 14.880 314.671 24,03
asalariados
Miembras 933 19 1.453 12 32 489 829 3.767 0,28

cooperativas
Ayudafamiliar 32.405 34 2.627 30 154 4.934 4.154 44.338 3,38

Asalariadasfijas 18.260 2.383 235.354 2.276 4.574 63.172 248.060 574.079 43,85
Asalariadas 92.628 255 51.071 195 1.781 27.498 79.942 253.370 19,35
eventuales

Otrasituación 15.094 214 24.852 178 673 8.565 42.069 91.645 7,00
TOTAL 397.308 3.085 341.785 2.823 7.954 161,970 394.036 1.308.961 100

% columnas 30,35 0,23 26,11 0,21 0,60 12,37 30,10 100
(1) Los datosse refierena personasquehantrabajadade formaremuneraday ahoracobranunapensióndejubilación.Portanto, enestos datosno
se incluyen“todas” laspersonasmayoresde65 sAo, sino sólo aquellasquepercibenunapensiónporjubilación. Las amasde casamayores,o las
que hantrabajadopero no han cotizado,son un ejemplode la exclusiónen estatabla. Por estemotivo se presentanotras tablasy análisis que
reflejanla situaciónde los mayores“nojssbilados(as”comoporejemplo,véanselastablasquecontemplanlas pensionesporviudedad”o latabla
sobre“inactividad económicade los mayores”.
(2) véaselatablaX resumen?paraconocerlosotros porcentajeshalladossobreel total dejubilados/as.
Fuente:Elaboraciónpropia enbaseadatosdel CensodePoblaciónde 1991. TomoL ResultadosNacionales.
INE, 1994,pág140 y tablaanterior resumen
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Tabla2. Pensionesdejubilacióny viudedadenEspañapor ComunidadesAutónomas(1). Númeroabsolutode
pensionesotorgadas,importetotaly pensiónmedia(enpesetas)1998.

- CCAK IMPORTE

MEDIA
Andalucía 620639 45874219079 73.914 306791 14 862 525.108 48.445
Aragón 160783 12778112839 79.474 66987 3391 783 109 50.633
Asturias 164.508 16.566.399.068 100.703 75.081 3.900.897.662 51.956
Baleares 86.664 6.109.929.324 70.501 36,030 1.605.038.479 44.547
Canarias 101.134 7.881.309.535 77.929 53.316 2.680.395.616 50.274
Cantabria 72.239 5.993.306.501 82.965 30.194 1.452.174.543 48,095

Castilla-León 347.100 26.295.465.739 75.758 140.387 6.752.727.655 48,101
Castilla-Mancha 185.540 13.413.377.216 72.294 81.562 4.105.361.744 50.334

Cataluña 792.410 64.320.843.898 81.171 321.144 15.992,150.294 49.797
C. Valenciana 424.646 30.833.721.343 72.610 193.739 9.298.273.058 47,997
Extremadura 107.441 7.330.334.042 68.227 53.692 2.652.671.035 49.405

Galicia 414.987 27.329.407.884 65.856 152.395 6.347.273.448 41.650
Madrid 450.751 43.544.297.552 96.604 209.929 11.527.974.538 54.914
Murcia 103.021 7.477.750.776 72.585 46.493 2.164.466.457 46.555
Navarra 58.767 4.917.547.667 83,809 24.259 1.263.385.638 52.071

PaísVasco 241.540 24.626.417.390 101.956 110.189 6.260.177.914 56.813

Ri6a (La 34.315 2.533.453.683 73,829 13.636 669.252.202 49.080
Ceuta 3.553 351.411.031 98.905 2.288 >22.437.426 53.513

Melilla 3.027 269.220.219 88.940 2.076 103.159.789 49.692

Total (2) 4.372.974 348.446.524.786 79.682 1.920.188 95.152.525.715 49.554

TotalSistema(3) Número~7.476.202 Im orte~551.402.758.048 Pensiónmedia~73.754
(1) Enestecasosetrasladanlos datosdclasCC.AA: sin desglosadospor provinciasen losquepodrianobservarsemayoresdiferencias
interprovinciales(véase1N58, 1998:242.243).
(2) Segúnúltimos datos,el númerodepensionesporjubilaciónes:4.441.008pensiónmedia:84.110.Paralaspensionesdevmndedad:número:
1.956.655,pensiónmedia:52,064.Fuente:EvolucidnMensucddepensiones...(opeil),INsS, Enero1999.
(3) Serefierealtotaldelaspensionesincluyendotodaslasclases:jubilación,viudedad,invalidez,ortandad,favorfamiliar.

Fuente:Elaboraciónpropiaa partirdedatosdel INSS (InstitutoNacionalde SeguridadSocial),Informe
Estadístico7997.Ministrrio de Trabajoy AsuntosSociales,INSS, 1998, págs242-243y EvoluciónMensualde
laspensionesdel Sistemade la SeguridadSociaL INSS 1999, (op. cit., ed. no publicada)
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PREGUNTASDEL GUJON
1. PRESENTACION:NOMBREY TRAYECTORIA LABORAL:

actividadespasadas

Con esta cuestión se pretendentres objetivos: a) romper el hielo e
introducir el temapoco apoco,b) presentaciónde los informantes-participantes,e)
conocimientode sus trayectoriaslaboralesy actividadespasadas.Se les plantea
presentaciónde susnombres(sin apellido, para respetaranonimatoque habíamos
dicho) y trayectoriaspasadas.Conocersu pasado,en concretosu facetalaboral, nos
permitirá abarcarde mejor modo las siguientescuestionessobre las actividades
actualesy la jubilación.

Como preguntasde apoyo y para profundizar, teníamospreparadaslas
siguientespreguntas:

¿Enquétrabajaban?¿quéimportanciateníaparaustedes?¿quéles gustadamáso
menosdesustrabajos?
¿Echandemenosel trabajo?¿Hubiesencontinuadotrabajandocuandosejubilaron

o enestasedades?
¿A quédedicabanel tiempo“fiera” del trabajo?

2. ACTIVIDADES ACTUALES:
Tiempos,tipos,satisfacción,significados,dimensiones,

Inmediatamentese lanza el tema central objeto de análisis. Hasta el
momentohabíanhablado sobresus actividadespasadas;ahora se les planteaque
cuenten sus actividadesy su ocupación del tiempo en la actualidad.Teníamos
preparadaslas siguientespreguntasparael casodesilenciosy paraprofundizar:
- ¿Quéhacen?
- Diferenciar:lunesa viernes(laborales)de fines desemanay festivoy temporadaso
estacionesanuales
- ¿Quéimportancia/sentidotiene lo quehacen?
- ¿Quélesgustaiuáshacer?
- ¿Quéinfluye o marcaLí realizacióndeuno u otro tipo dc actividad?
Trabajoanterior; Estatus:estudiose ingresos;Pasado:costumbre,hábitos;Edad;
Situación de salud, movilidad, independencia fisica; Género; Relaciones
sociales:familiaresoextrafainiliares;Hábitat, etc.

Hemos de decir queno se hacia la preguntadesglosadapor cada uno de
estosfactores(al igual queen las cuestionesanteriores).El motivo de no hacerla
preguntaapuntandopunto a puntoeradejara los/asínayoresquehablarany ellos/as
decidieran,segúnel ordeneintensidaddel tema,la importanciadeestasfacetas.

Estas preguntas son centrales, pues recordemos que conocer las
dimensiones,significados>tipos y tiemposentorno alas actividadesde los mayores
constituyeel objeto centralde la tesis.

3. JUBILACION ¿CAMBIOS O CONTINUIDAD? Relacióncon actividad.

Plantear este teína tenía un doble finalidad: a) pretende conocer la
existenciao inexistenciade cambios-positivoso negativos-en lajubilación o en el
proceso de envejecimiento,b) y además,obtener información acerca de las
dimensionesy factoresquesupuestamentemarcandiferenciasen la vivencia de la
jubilacióny posteriorvejez.

La preguntaera: “ademásde dejarde trabajar¿viven otros cambioso no?”
“¿influyen estos cambiossobre lo qué hacen actualmenteT’ Cambios y efectos
positivosy negativosy suinfluenciasobreactividad

El objetivo era hacerhincapiéenla influenciade estosposiblescambios
sobrelas actividadesy losdiferentesfactoresque conviertenel envejecimientoy
jubilaciónenunavivencia“diferencial” y al mismo tiemponosindicanlosposibles
cambios-queno siempreocurren-enestaetapa.

ASPECTOSA
TRATAR:

- Trayectorias
laborales

Actitudeshaciael
trabajolempleo
anterior,haciael
trabajodoméstico
- Centralidad,
satisfacción
- Ocio pasado

- “tipología”
actividades,qué
- teniporalización,
cuándo
- significados,
porqué
- satisfacción
- dimensiones,
factores

- Representacionesy
actitudeshaciala
jubilación

- Determinantes,
catubiosy efectos
(causasy
consecuencias)en
relacióncon las
actividades
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4. DEFINICION DE SERMAYOR, aspectos,concepto.

Laspreguntasfueron:¿Quées ser mayorparausted?¿quéesenvejecer?¿quedefine y de quédependeser
mayor?¿ enquémomentoo enquésituaciónempiezaunapersonaa“sermayor”?

Con estacuestiónse pretendíaconocercuálesson los significados,conceptosy los criterios quedefinenel
ser mayor, el envejecer,la vejez: jubilación, edad,aspectofisico, dependencia,etc. Al mismo tiempo se puede
conocerhastaquépuntose tiene o no concienciade sermayor, si notanel envejecimientoa raízde la jubilación o
no...

5. IMAGENESSOCIALES,tratamientoquereciben.

Laspreguntasfueron: ¿cómocreeque le ven los demás?¿quéimagensocial tienen los mayores?¿cómo
sontratadospor la sociedad(instituciones,familia, etc.)?Obviamentenuestroobjetivo es centrarnosen la primera
parte,su autopercepción,autoconcepto,imagenpersonal,que tantoincidesobrela formacióndc la identidadpsico-
social. Si con el punto 4 conocíamos,de algún modo, a cómo se percibena sí mismos, con estapreguntase
pretendedescubrircomopiensanlos mayoresque sonpercibidos.Con ellos nosacercamosa las actitudessociales,
estereotiposy representacionessocialesde la poblaciónacercade los mayores.

6. VALORES,PREFERENCIASen estaetapa.

A travésdel planteamientode esta cuestión pretendemosacercarnosa dos últimos puntosrio menos
importantes:a) valores,necesidadesy preferenciaspredominantesenestaetapa,segúnlos propios mayores,b) las
demandasy propuestasparaunajubilación “ideal”, perfecta,y un envejecimientoconmayorcalidaddc vida.

Laspreguntasfueron: “¿Quées lo quemás le gusta(aprecia,valora) y lo que menos(desprecia,rechaza)
de estaetapa?¿Hancatubiadosus valoresy preferenciaso son los mismos que en su vida activa pasada?Y
también: “¿Qué proponen para una mejor jubilación y envejecimiento?¿cómo seria una jubilación “ideal”,
perfecta?”

7. FUTURO DEL ENVEJECIMIENTO Y JIJBILACION.

El objetivo de esteúltimo puntoera conocerlas expectativas,preocupacionese ilusionesde futuro de los
mayorese intuir, siempredesdeel puntode vistade la gentemayor, el futuro de la genteadultay irásjoven como
“mayores”a corto o medio plazo.

¿Cómose venel día de mañana,enun futuro?¿yel futuro de los adultosy jóvenes’?
Estepunto nosparecíarelevantepara completarnuestroobjetivo generalde ahondarsobreel pasadode

nuestrosmayores(trayectoria laboral), el presente,para poder acercarnosal futuro, al próximo milenio ya tan
cercano.

8. OTROSCOMENTARIOS EN RELACION A LAS ACTIVIDADES DE LOS MAYORES

Por último, despuésde dar libertad a los/asparticipantespara comentaralgo más referentea los temas
tratados,se recordabalacuestióncentraldel guión: “las actividadesde los mayoresen el envejecimientoy en la
jubilación” por si queríanañadir,completaro aclarar,algunacuestiónenunciadaensusdiscursosya grabados.

- CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS(Véaseficha que rellenabancada uno de los informantes)
Estascaracterísticassocio-demográficasy otros datos son: sexo, edad,situacióncivil, número hijos, númerohijos
conviviendocon vd., padresu otros familiaresconviviendo,situaciónlaboralpasada,nivel de estudios,estadode
salud,vivienda, actividades(diarias,festivos,temporadas),pertenenciaa asociaciones,hobbies-afmciones,ingresos
netosmensualespropios,total ingresos,lugarde residencia.



GUION SEGUIDOEN LAS ENTREVISTASA INFORMANTES EXPERTOS/AS

En el casode los informantescualificados/asseaplicóun guión enla mismalínea parapodercontrastar
lasdistintasinformacionesy discursos.Pero,obviamente,se omitíanalgunaspreguntasrelativasa lavivencia de la

- jubilacióny envejecimiento(salvoen el casode algún informantejubilado);y se añadíanotrasmásespecializadas
— segúnelpuesto/cargoo profesióndel informante.El guión fue como sigue:
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1. RELACIÓN Y EXPERIENCIA COMOEXPERTOEN EL TEMA DE MAYORES

2. ACTIVIDADES DE LOS MAYORES HOY:
- ¿Quéhacen?
- ¿Quésentido/importanciaotorgana lo quehacen?
- ¿Quélesgustahacermás?
- ¿Quéinfluye o marcala realizaciónde unou otro tipo de actividad?:

3. JUBILACIOÑ ¿CAMBIOSO CONTINUIDAD?. OTROS CAMBIOS Y EFECTOS(EN TUS Y ENVEJ)Y SU
INFLUENCIA SOBRE TIPO ACTIVIDAD ACTUAL.

- Cambiosy efectospositivos
- Cambiosy efectosnegativos

4. SIGNIFICADO Y DEFINICIONDE “SERMAYOR”
- ¿Quées sermayor,envejecer?
- ¿Quécriterios definensermayor,envejecimiento?

5. IMAGENES SOCIALES
- Tratamientohaciamayoresdesdenivel social, institucional, familiar...

6. PREFERENCIAS, VALORES, LO QUE MÁS GUSTA Y MENOS A LOS MAYORES

- ¿Hancambiadovalores,preferencias?¿quéles gustamásy menos?

7. JUBILACION “IDEAL”, LO QUE LES GI.JSTARIA, PROPUESTASY DEMANDAS
- Nuevasdemandasantelas “clásicas”necesidadesy otrasnecesidades“diferentes”o nuevas.Problemas

másalarmantesquehabríaqueinvestigar...

8. SITUACION FUTURO MAYORES, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS

9. OTROS COMENTARIOS Y APORTACIONES LIBRES. Cierreentrevista:aclaracionesal tema central “los
mayoresanteel trabajoy la actividaden el envejecimientoy lajubilación”.



PASOSSEGUIDOSEN EL REALLZACION DE GO (y similar ¡jara entrevistas

)

¿
O. Selección,contactación.
1. Presentaciónbrevede la moderadora,delos objetivosy de laTécnicadel GD (o entrevista).
2. Aseguraranonimatoy uso científicode la información.
3. Propuestade presentaciónmediante“nombrey trayectorialaboral”. Aplicación sucesivadeguión (sólo
los puntosclave;no todo el contenido).
4. Ofrecimientode refresco/caféy aperitivoantesde empezarladiscusion.
5. Grabacióndela discusión(solicitandosu permiso).
6. Repartoy cumplimentaciónde las fechastécnicas individualesy técnicas(véasefichas...).
7. Entregade detalle-regaloen agradecimientopor la colaboración.
8. Transcripciónsegúnunasnormascomunesy concretas.
9. Análisis decontrasteconinformacióndeotrastécnicasy análisisfinal queserátratadoen6.3).

0

.0
Análisis del material discursivode OD y entrevistas ¿3
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OBSERVACIONES METODOLÓGI~AS Y ALGUNAS ANÉcDOTAS

En este apartadose presentanalg~niOS de las observaciOnesy problemasen relación a la estrategia
metodológica seguida en esta investigación’ Algunas cuestiones,como vereltios, son caracteristicasde la
investigaciónsocialen generatotras son máspropiasde seguirun procesocualitativo;y otrasestánrelacionados
con la informaciónbásicaque son los discursoSde las personasmayores. Hemos de decir, que en alguno5
momentOsdel proceSOde investigaciónestuvimostentadosdc “abandonar”y/o cantbiatel método,darun viraje y
desviarel rumbo,el camino,... Resistimosala tentaciónperono porello dejarnosdeencontrarnosconobstáculosa
lo largodel estudio.

Los probkfllnsquese hanpresentadopuedendefinirsedesdedistintosniveles: 1) en relaciónala selección
y contactacióndelosinforffi5nt~ 2) enrelacióna las personasmayoresentrevistadas;3) enrelaciónalasituación
o contextodel discursoy otras observacioneS.En nuestrocaso sólo tenemosque hacer algunasobservaciones
generales,puesmásqueproblemasse tratade las dificultadesy anécdotasencontradasparaconseguirnuestros
objetivosy seguirel caminoo métodoelegido.

i. t)íficultad enlaseleccióny ecutactatióndelos inforfliafltCS

Respectoalas característicasy criteriosseguidosen la selecciónde losparticipilfiteS de estainvestig’aciúfl
ya han sido aclaradosen apartadosanteriores.Recorden~o5que los informantes son seleccionadosCfl base a
distintasfuentesdedatos(Censo1991,Padrón 1996,INSS, etc.),pero lo queesmásimpottflfltC. no olvidemosque
se busca la relevanciay significatividad de los discursosde nuestrosmayoresmás que la generalidady la
representativídad.

En nuestraocasiónnoscentramosenpersonasmayoresválidas(independientesfisicaiflenta),quevivenca
viviendasfamiliares(noenestablecimientoscolectivos),y otrascaratterrsticasvamencionadas.Los informantesde
nuestroestudioson un númeromásrcdncidóquelas muestrasde estudiescti’atititittivOS porqueno se persiguela
rcpresentatividtidsino la profúndidad.Sc cumple una determinadaheterogeneidad(aunqueseauna “rnue-stta2’
pequeñacubrelas situacionesdc jubilación másrelevantessocialmefite)y no estáelegidaal azar comose puede
pensarsino en función de los criteriOS mencionados’Esto, pues,eslo que ha conllevadoalgunasdificultadesde
contactocon los mayoresal serdificil encajarlas característicaspredetermiflada5~en pro del rigor, que debían
cumplir Los participantes.En muchasocasioneslas personasmayoresdisponiblesno “encajaban” (aún con el
margende flexibilidad mencionadoanteriormente)en el Grupo o entrevistaque quedamosdesarrollar.Y a la
inversa,las personasmayorescon“adecuadas”característicasno querían/podíanparticipar.

La no asistenciade algunosparticiPilfltC5~ debidaa diferentesmotivos (no siempreexplicitados),también
fue otradificultad añadidaqueretrasó,cuandomenos,La realizacióndel GO oentrevista.

2. En relacióna laspersonasmayoresentrevistadaso partitipaflttsdc CD

Otro tipo de problemasson los relacionadoscon las actitudesy reaccionesde los mayores ante la
investigación.Montorio (1994:21-40)y otros autorestratanalgunosde estasdificultades. Aplicandoesteanálisisa
nuestroesmdio,podemosdecirqueéstasson algunasdelas obscrvaCiOWCs

- Mayor fatigabilidaddeesteguipo depoblación- Hemosdedecirqueenla mayor partedelas personasno
hemosnotadoesteproblerna~perosi enalgunosdeellos(los m4sdelicadosde salud,losdemásedad),se notabael
agotamiento(que se-traducíaen silencioy menorparticipación>al final de la entrevistaso GO. En relaciónaesta
dificultad, Gurland(1973) ya recomendabala brevedadde las sesionespara evitar la fatiga; pero otros autores
(Birrenetal, 1963; Jarvik,Bennery BlumIfler, 1973;enMontorio, 1994:29)afirmanno habertenidoprobleflflsde
estetipo, inclusoenlas delargaduración.

Muchasvecesse confundela futigabilidad mayor en la gente de edadcon la capacidadcognitiva o
intelectual,cuandoenrealidades queson m~s susceptiblesal cansancio,y a ladisminuciónde otrascondiciones
sensorialeS(menoragudezavisualy auditiva,sobretodoenlosmásmayores)másquealacapacidad.

Especial “vulnerabilidad” de los mayoresante determinadascuestiones,como puedeser eL “sentina
evaluados”y/o bientomarlaentrevistacomo“exageración”de susituación.Laansiedaddeserevaluado/atambién
serelacionaconestepunto.Laspersonasde edadensumayoríano es-tánacostumbradasaevaluaciOnes,exámenes,
aqueselespida opifliófl. Porello cuandose Lesevalúapuedenmostrar intianqinilidad,ansiedad,estrés.Ennuestro
caso,estosehaobservado,si cabe,sóloenalgunaspersonasy al principio de laaplicaciónde la técnica,pero no en
general.

- Porotra p~ute~y enrelacióncon lo anterior,el hechodequese les consultesuopinión (node que sele’
evalúe,lo cual les producemásansiedad)puedeconllevartambiénel quese sientanhalagados,importafltC5~ pat
no estánacostumbrados(aunquecadavezlo estánmás)aquela gentesepreocupeporellosdeestemodo.Muth
~e sientenalabadospero casitodosse sorprendeny extra/tan(algunosse “hartan”)de quede repentese interer
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por ellos. En fin, unosse sientenalagadosy aceptanla participaciónen el estudiocon entusiasmo.Otros aceptan
participar pero con“recelo”. Y otros, la minoría, se sientenamenazadoshastael punto de no quererrealizarla
entrevistao asistiral CD pensandoquese les va a evaluary ello les incomodae intimida.

Otro problema está en relación a la sintoníao “rapport” entre la personamayor y la entrevistadora,
produciéndoseunaalto nivel de “complacencia”(Montorio, 1994:27)que puedeproducir que la informaciónno
sea demasiadosincera,y contestenlo que esperamosescuchar.Es lo que viene denominándoseel efecto dc
“deseabilidadsocial”, es decir, contestarlo que se esperaque contestemos.En nuestrocaso, apenasobservamos
esteefecto(dificil decontrolar),aparentementelas opinionesparecensinceras,sobretodoen las entrevistas.

- Mayor lentitud. Es otra de la característicaestereotipadaque suelecaracterizara nuestrosmayores.De
formageneral,su capacidadde reaccióndisminuye,suvelocidaddesciende,y estose deja sentiren la aplicaciónde
pruebasque requierenunos tiemposdeterminados,como por ejemplo,en los tests’. La solución no es más que
prolongarel tiempode las pruebasparaque los mayoresno se sientan“apurados”.En nuestrocaso,el tiempo no
era relevante,puesaunquelas técnicas cualitativas también tienen unos tiemposlimites de aplicación pueden
adaptarsea la rapidez-lentitudde respuestadel informante;el tiempolo marcabala personamayoro el grupo de
mayores.

En realidadla “imposibilidad” de acudirpor problemasfísicos no se ha dadoen nuestrocaso,pues los
mayoresde más“dificil acceso”son los que estánmás dependientes,no salendel hogar,y cuyo objetode estudio
requeriríaotras investigaciones.Al centrarnosen mayorescon un minimo de autonomía, la convocatoriade
reunionesha sido menosdificil. Hemosde decir, que paracasi todas las entrevistasliemosacudidoa las viviendas
particularesde los entrevistados,bien porqueeracómodoparaellos,bien porqueera “obligado” por el estadode la
personamayor.

- Mayor dificultad de comprensión,menor capacidadcognitiva. En relación con el punto anterior, los
mayoressuelenmostrarpeorentendimientoo máslento, en algunasde las cuestionesplanteadas;sobre todo en los
autoinformes(que tiene que rellenar por sí mismos) y en los tesis. Esto ocurre mayormenteen los testscon
preguntascerradasy conceptospredefinidos.Sin embargo,con las entrevistasy los CD las preguntaspueden
replantearsede distintos modoshasta que el informantecapte el sentidoy significado adecuadode lo que se
pretende analizar. De forma general, las técnicas cualitativas resultan menos “comprometidas”, menos
“complicadas’ y requierenmenoresfuerzo(fisico y/o mental)parala gentede edad.

Todo ello estáclaro quepuedeparecermáscomplicadoa los mayoresdebidoa que, tal comoellos dicen,
tienemenornivel cultural y “no estánpreparados”.Aunqueesta situaciónestá cambiandonúmí seguimosnotando
su percepción,avecesacomplejaday exagerada,de queno tienenestudiosy por ello no puedenadaptarsebien a
los tiemposque corren (véasecapitulo 2.6. y 9.4.). En nuestrocaso,hemosobservadola dificultad por partede
algunosmayoresen rellenarla fechaindividual final que se les aplicaba(véaseanexo).A pesarde la sencillez(se
solicitabandatos,era una solahoja con letras grandes),muchosmostraronrechazopor rellenarlaellos mismos:
unospor dificultadesde visión, otros por no “esforzarse”;otrospor seranalfabetos.

- Irrelevancia. Este es otro de los motivos que puedenproducir el rechazo por partede los mayores.
Muchospiensanquelo quevan a hacerno tienesentido,no sirve paranada,no es relevante.Ello produciráque no
se pongaatenciónenla pruebaal hacerla;o directamente,se rechacela invitaciónde participaren el estudio;o se
rechacela pruebaantesde empezar.En nuestrocaso,como las técnicasque se aplicanson“menos reactivas”existe
menospeligro de rechazo,aunquetambién nos hemosencontradocon informantescon “sospechas”y “recelos”
sobrequése iba hacercon esainformacióno paraqué iba a servir.

- Desconfianza,sospecha2.Estareaccióndesdelos mayorespuedederivarsedel “repentinointerés” que se
estámostrandopor los mayoresdesdedeterminadasinstanciaspúblicasy privadas.No todoslos mayoresentienden
queestánviviendoun fenómenosin precedentesy piensanquese les quiere“comprar” o convencerparaquevoten
a determinadospartidos,o simplemente,desconfíande los investigadorespensandoque se “aprovechan”de ellos,
de suestatusmásdelicado,etc. Una delas críticasmásfuertesdesdelagentemayory los que se preocupapor ellos
desdeun prisma profesionalo personal es que se hable muchosde ellos pero en realidadno se preocupapor
contactar,resolversusproblemas,etc. (capítulo 10). Latela dudaen muchosmayoresde que “se hablamuchode
ellos ¿peroquiénhacealgo porellos?” Aquí vemosquese eonThnden,desdelos mayores,dos niveles y formasde
tratamiento del envejecimiento: desde la investigación sociológica (en nuestrocaso), desde las instituciones
públicas, o desde la asistencia,voluntariado, apoyo social (a otro nivel más aplicado, servicios socialesy
sanitarios). De ahí deriva uno de sus rechazos(también desde los profesionalesque les atienden) hacia la
investigación,peroqueen realidadno es un rechazoen sí sino unademandalatentey manifiestade una mayor y

1 VeáseMontorio 1994, y en concretola parteteóricaquetrata el enfoquepsicológico dondese recogela
inadecuación de muchos tests para estas edades ya que no contemplan la posible disminución de percepción
visual y auditiva de estas edades.

2
De forma general la desconfianza y el descompromiso desaparecían cuando se les explicaba

claramente que se trataba de “charlar anónimamente’ representando a gente de su edad y en última instancia
queríamos “conocer sus opiniones”... De forma general, sin grandes explicaciones los mayores colaboraban (con
algunas excepciones) con sus discursos y opiniones en las reuniones y entrevistas.



— mejoratención(de todotipo) haciala gentede edad.Estaactitudhacequemuchosmayoresse sientanmolestose
incómodos.Algunosexclamanexpresionesdeestetipo ‘1 estamoshartosdequenospregunten,nosobserven,nos

— prometany nosengañen...ahora queremos estar en paz pues siempre hemos estado controlados ¿ahora lo vamos
— aestartambién?” (vercapítulo11).

- Descompromiso,desmotivación,rechazo.En relación con todo lo anteriorpodíanproducirsealgunas
—- reaccionesnegativas(rechazo,apatía,), positivas(colaboración,interés)o neutras(sorpresa,desmotivación,dudas,

- escepticismo).De fornía generalen nuestroestudiono ha habidomásproblemasquelosquese presentanen toda
• investigación,puessiemprehay informantesmáso menosreaciosa participar,peroen generallos mayoreshan
— sido receptivosy abiertosaexpresarsusdiscursos.Estoha sidoasí por los factoresmencionadosen esteapartadoy
— por las propias caraeteuisticasde los mayoresde nuestro estudio: sus edadesno son elevadas, su nivel de
— independenciafísicay psíquicaesmedio-alto,sumovilidadalta (...) todoello no ha hecho,pues,másquefavorecer
a suparticipacióny no producir rechazocomo se puedepensara tenordeestereotiposo desdeotro tipos de métodos
a y técnicasaplicadosmásreactivoso más“comprometidos’1paracualquierpersona,y sobretodoparalos mayores.

Ademásde queel métodoseguidoy lastécnicasaplicadassonlas másadecuadasa nuestroobjeto,almismo tiempo
son las técnicasque menos“cohiben” e intimidan a las personasmayores,y quizás, a cualquierpersonade
cualquieredad.

• 3. En relación a la situacióno contextodcl discursoy otrasobscrvadciones
e
• Tambiénes importantehacerun brevecomentadoreferentealas condicionesfísicasen las quese realiza

la investigación. Estas cuestiones,aunque son de interés secundario,en comparación con otros factores
mencionadosmásarriba, son condicionesque todoslos expertosrecomiendanteneren cuenta.No olvidemoslas

• mínimascondicionesmaterialesy físicasquedeberárequerirtodo trabajode campo.Estasson: local (agradable,
• insonorizado,“aséptico” paraque no afecte sobre los informantes-por ejemplo, un local de un partido político
• podría ejercer determinadainfluencia sobre los discursos-, distribución del mobiliario sin preeminencia,
• temperatura,etc.), intervenciónmínima del moderador(sólo en silencios o disputas, desviación del tema o
• miembroacaparadordel discurso),grabadorao vídeopreparadoy de repuesto,obsequio-detalleenagradecimientos
• por lacolaboración,entreotros.

Por ejemplo, en el caso de los dos CD aplicadosen la UniversidadCarlos III de Madrid, en Getafe,
• realizamoslos CD enuna“sala” con2 mesasen el centroy las sillas alrededor,en círculo. Pensamosqueun aula
• de mayortamañohubiesepodidoincomodaral lapersonamayorno acostumbradaaestosespacios.Obsérvenseque
• los distintoslugaresdondese han desarrolladolos CD y entrevistas(véaseanexofichasy gráficossobre los CD)
• tienenun carácter“neutral”, procurandoquelaparticipaciónseacómodaparalos mayores.El hechode visitar y
• conversar“informalmente”a personasmayoresen distintospuntos(véasepuntosvisitadospara“observación”)se

encuentraen esta línea de investigarsin alterar lo másmínimo el contexto de los mayores.Esta técnica (la
• observaciónparticipante),comohemoscomentado,hasido secundaria/complementariadebidoa quecon la misma
• no podiamosobtenerdiscursosy alcanzarnuestrosobjetivosplanteados.

“¿Cómo alguien tan joven se interesa por estos temas? ¿cómo alguien cómo tú se preocupa por nosotros,
por saber cómo pensamos?... ¿cómo te atrevesy te gusta estudiar a los viejos con lo joven que eres?... ¿Por qué

• te preocupa? Ya llegarás...>’. Estas han sido algunascuestionesqueno pocasvecesme hanplanteadolosmayores
cuando he solicitado su colaboracióny participación.Estos comentariospodíanhabermedesmotivado.Peroal
contrario, mi interéscomentadoen otro apartado,a distintos niveles (personal,social, sociológico), era a estas

• alturasdemasiadoelevadoparaabandonarmisobjetivos...
• Entendemosen parteestasreaccionesporqueel estudio del envejecimientoy la jubilación desdelos 29
• altosde edadpuederesultarparadójicoa priori, puesparececlaroqueestudiarla transicióna la jubilacióny al
• envejecimientocuandoaúnseestáenel tránsitoa lavidaadultaresultallamativo, sobretodoparala genteajenaa

los entresijosde la investigación.Además, estaspalabrascitadas en cursiva resumende forma clara varias
actitudes:porunaparte, laextrañezade losmayoresal sentirquese interesanpor ellos (y másaún alguienjoven
no familiar) y por otra parte, la “distancia” que puedehaber de edad y experienciaentre el informantey el

• investigador.
• La primeracuestiónde laextrañezao sorpresa(halagadosporquese preocupenpor ellos, y por otra parte
• se sientenevaluados,observados)desde los mayores se explica claramentepor los motivos ya expuestosen
• apartadosanteriores.

Puiebade estasorpresao extrañezahansidoalgunoscomentariosqueaquíqueremosreflejar: “La vejezes
cosa mala... dísfruta que eresjoven ““¿Qué hace unajoven cama tú preocupadapor estos temas de mayares y
de jubilación y no de trabajo, juventud, diversión...?. Otros insistían más en la difícil comprensióny
entendimiento mayores-jóvenesy decían: “Hace falta ser viejo para entender y hablar de qué es envejecer y

• jubilarse “, “¿Qué sabrás tú de lo que es ser vieja, de nuestra vejez? O piensan que sigue vigente el estereotipo
• de que los jóvenes,por muchoque digamosy nos interesemospor ellos, no queremosestarcon los mayoresy

dicen: “Te cansarás de estar y tratar con viejos, un ratita bien pero luego..” Incluso muchos profesionales

e
e
e
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reconocenestadespreocupacióngeneral,porejemplo,unaenfermeranosdecíacrudamente:“es queno lesquieren
ni sus familiares ¿cómo les vamos a querer nosotras?

La segundacuestión,el hechode quealguien“joven queestáempezandoa trabajarse preocupepor temas
de envejecimientoy jubilación” resultaparadójico, incluso parauna misma (¿cómova a hablar de viejos y
jubilacionunachicatanJoven?,me planteaban).Esto, porunapartedificulta el estudioya quedesdelajuventudy
el trabajo inestableestudiarel envejecimientoy la jubilación puede resultar paradójico, pretencioso,o cuando
menos llama la atención.Peroesto tiene la partepositiva, requisitode todainvestigación,de poderver desdela
distancia,“desde fuera”, desdeciertadistancia,el tema a tratar. En nuestrocaso, al igual que el sociólogoque
investigatemasde drogadiccióno marginaciónsin seradicto ni marginal,esta“relativa distancia”pensarnosque
puedeserpositivaparala reflexión. Porunaparte,no se confundecon las vivenciaspersonales,porqueobviamente
no se han tenido, y por otra sí tenemosreferenciasdirectas(condición más característicadel método cualitativo
aplicado en Antropología) porqueconvivimos, y conocemosesta etapa de la vida a travésde los familiares, de
amigos,de vecinos,de todala gentedc nuestroentornomáspróximo, y ahorade los mayores-informantesPoreso
podemoshablarde una“distancia-acercamientoadecuado”parael estudiode los mayoresdesdela juventud.

Estadistanciageneracionaly vivencial no ha suscitadopocacredibilidado rechazohaciamípor partede
los informantes,lo cual desínonta,una vez más los estereotiposde que los mayores desconfíany no se sienten
comprendidospor los másjóvenes.El acercamientogeneracional,y sobretodo en los mayores“másjóvenes”y mas
autónomnos(como es nuestrocaso)no parecepresentargrandesproblemascomo previamentepuedepensarsesobre
la basede prejuicioserróneosdequela gentedebe“reunirse” con gentede su edady no se “entiendeni relaciona
conjovenesexternosal ambítofamiliar.

Por otra parte,y tal como señalaMontorio (1994:37), las característicasdcl investigador(fisicas, la
apariencia,los gestos, el nivel cultural, Ja forma de expresión, entre otros), también puedencondicionarcl
transcursode la investigación.En nuestrocaso,se ha procuradotener encuentatodo ello y lograr la sintoníacon
cadauno de los mayoresinformantesadaptándomea las diferentessituacionesde los mismos.Pensamosqueno ha
habidoproblemasa destacaren estesentido.Al contrario, losdiferentesbábitats,nivel cultural o emnotividadde los
mayorespensarnosqueaportanrique2a,diversidady singularidadal estudio.

Una anotaciónconcreta más. En el caso de los porcentajesy datos numéricosrecordemosque su
immterpretacióndebe ser cautelosapues una misma cifra puedeanalizarsedesdedistintos puntos de vista. Por
ejemplo,el 13% del voluntariadode Cáritassonmayoresde65 años:estopuedeleerse,al menos,desdedospuntos
de vista: a) este porcentajees muy bajo en relaciónal elevado tiempolibre disponiblescmi los mayores,b) pero este
porcentajeeselevadosi se contrastacon el nivel departicipaciónvoluntariade la poblacióngeneral,o con el nivel
de salud-movilidadde los mayores.Deberíamosdistinguir dentrodc los mayores,al menosdiferentesgruposde
edad,puespor ejemplo, los mayoresmuás jóvenesposiblemnentetienenuna participaciónmásalta quelos mayores
de 80 anos. En muchoscasos,pues, nos hemosencontradocon este tipo de problemade interpretacióny con la
tesiturade tenerque generalizar.Desdeaquíqueríamosdejarclaro lo complejode la interpretacióntanto de los
discursoscomo de los datosya elaboradosy disponibles.

En fin, en nuestrocaso se ha procuradodejar los estereotiposnegativos hacia los nutyores (lentitud,
desinterés,etc. de los mayores)a lo largo de todo el estudio,pero sobretodo en el trabajo de campo. Pero en
general,y de forma inevitable,puededarseun problemade actitudesdel investigadorhacia los mayoresy hacia la
vejez quepuedeinfluenciarsobre los análisise interpretacionesde los datos3.Obviando quetodo investigadorno
puedesepararsedel objetodeestudiocomosi de un fenómenofísico se tralara,hemosde recordarel intentode no
mezclarnuestrasopinionesy susdiscursos,es decir, esaperseguida“objetividad de la subjetividad” tan difícil de
alcanzar...
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De todas maneras este punto ha sido tratado suficientemente por vahos autores. Por ejemplo, si
Philblad, Rosencraz y MeNevin (1967) encontraron que un grupo de entrevistadores entrenados, pero con distintas
actitudes hacia la vejez, mostraban acuerdo al valorar la conducta de os entrevistados los conocidos trabajos de
l=aplovitzy Rodin (1980, 1972) parecen apuntar a que incluso entrevistadores bien entrenados pueden ser poco
efectivos y fiables en la recogida de información cuando mantienen actitudes negativas hacia la vejez (Montorio
1994:28).
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