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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN



La ge ron to lo gía es una es pe cia li dad de la cien cia que es tu dia el pro ce so del 

en ve je ci mien to. El tér mi no ge ron to lo gía fue pro pues to por el ru so M. Elie Metch-

ni koff, en 1903 (Mad dox, 1987: 288). Es tá com pues to de dos tér mi nos grie gos, 

ge ron tos (hom bre vie jo) y lo gos (pa la bra, es tu dio). Metch ni koff fue un bió lo go ru so 

que emi gró a Pa rís y co la bo ró muy de cer ca con Pas teur; in clu si ve se le lle gó a 

con si de rar co mo el su ce sor de Pas teur en el Ins ti tu to.

Metch ni koff es ta ba muy in te re sa do en el por qué del en ve je ci mien to hu ma no 

y, él de sea ba en fo car el pro ce so des de el pun to de vis ta de la bio lo gía ce lu lar. 

Metch ni koff ha bía ob ser va do que los se res hu ma nos es ta ban vi vien do más tiem-

po (lon ge vi dad) y con si de ró im por tan te el pro po ner una nue va dis ci pli na que 

en fo ca ra y ex pli ca ra el pro ce so del en ve je ci mien to. La in ten ción de Metch ni koff 

era po der en ten der el en ve je ci mien to des de el pun to de vis ta or gá ni co (bio lo gía, 

fi sio lo gía, quí mi ca or gá ni ca, ana to mía, etc.).

Tam bién Metch ni koff pro pu so otra dis ci pli na es pe cia li za da, el es tu dio cien-

tí fi co de la muer te. ¿Qué es la muer te y por qué mo ri mos? A esa nue va dis ci-

pli na Metch ni koff le lla mó ta na to lo gía. Es te tér mi no, al igual que el de ge ron to-

lo gía, tie ne sus raí ces en el idio ma grie go an ti guo. Pa ra los grie gos, Mo ro, Cer 

y Tá na to eran tres nom bres ca si si nó ni mos de la Muer te (Ruiz de El vi ra, 1988: 

37).  (Tá na to) fue hi jo de la No che, quien lo en gen dró por sí so la, sin 

ya cer con na die, se gún He sío do. Los grie gos con si de ra ron a Tá na to más una 

abs trac ción que una di vi ni dad.

Ob via men te, Metch ni koff que ría dar un pa so fir me ha cia el es tu dio cien tí fi co 

del en ve je ci mien to con la ge ron to lo gía y de la muer te con la ta na to lo gía. Hoy el 

in te rés por la ge ron to lo gía ha cre ci do a ni ve les muy am plios y muy di ver sos, des-

de la in fluen cia de la cul tu ra y las po lí ti cas es ta ta les, has ta el efec to bio quí mi co de 
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los ra di ca les li bres so bre los ami noá ci dos de la es truc tu ra mo le cu lar ge né ti ca, o 

la re la ción que exis te en tre la te le mo ra sa y el cán cer. 

La ta na to lo gía tam bién es tá sien do apli ca da por cien tí fi cos de va rias dis ci pli-

nas, en tre ellas la me di ci na, la psi co lo gía, la fi sio lo gía, etc. Las for mas en que 

mue re el or ga nis mo y los as pec tos aní mi cos re la cio na dos, son ob je to de un cui-

da do so es cru ti nio por par te de los cien tí fi cos.

La ta na to lo gía es tá co nec ta da con otras ra mas de in te re ses afi nes al co no ci-

mien to hu ma no, ta les co mo el pe sar y el due lo, o la de ca te sis (o de ca te xis); o sea, 

el efec to aní mi co so bre el in di vi duo de bi do al rom pi mien to de es la bo nes o la zos 

afec ti vos sim bó li cos so cia les (di vor cio, muer te, se pa ra ción, tras la do geo grá fi co, 

asi lo po lí ti co, ju bi la ción, etc.) que re per cu ten so bre el pe sar y el due lo.

Se gún Mad dox (1987:288), la ge ron to lo gía pue de ser de fi ni da co mo el “es tu-

dio del en ve je ci mien to” o “el es tu dio cien tí fi co de la ve jez”. Sin em bar go, Mad dox 

con cuer da con el cla mor de otros cien tí fi cos, en que una me jor de fi ni ción es 

ne ce sa ria, pues lo que pa sa hoy por ge ron to lo gía in clu ye:

a) el es tu dio cien tí fi co de los pro ce sos re la cio na dos con el en ve je ci mien to;

b) el es tu dio cien tí fi co de los adul tos ma du ros y los en ve je ci dos.

c) los es tu dios des de la pers pec ti va de las hu ma ni da des (co mo his to ria, 

fi lo so fía, li te ra tu ra);

d) las apli ca cio nes del co no ci mien to pa ra el be ne fi cio de los adul tos ma du ros 

y los en ve je ci dos.

La ge ron to lo gía, pues, no es una cien cia exac ta. No hay una so la res pues ta 

pa ra ca da pro ble ma. Al con tra rio, ca da pro ble ma ge ron to ló gi co tie ne mu chas 

po si bi li da des de en fo que y al ter na ti vas de ac ción o in ter ven ción.

La ge ron to lo gía, co mo to da otra dis ci pli na en que se es tu dia el com por ta-

mien to hu ma no, en ca ra mu chas am bi güe da des y dis yun ti vas (co mo ob je to so cial-

men te cons trui do, par ti cu lar men te). Es tas zo nas gri ses re quie ren de in ter pre ta-

ción y va lo ra ción, cre di bi li dad e ideo lo gía, pa ra lle nar el va cío que nos de ja la 

in cer ti dum bre del “no sa ber” con exac ti tud.

Los avan ces tec no ló gi cos de la cien cia, le jos de re sol ver el asun to de la muer-

te y de la vi da (o el en ve je ci mien to), más bien lo han em pu ja do ha cia si tua cio nes 

li mí tro fes que de man dan de de ci sio nes más dra má ti cas, pues, an tes se le de ja ba 

a la na tu ra le za o a los dio ses el de sen la ce del pro ble ma que aho ra he mos crea do 

no so tros mis mos con la tec no lo gía de nues tra ci vi li za ción.

28

El envejecimiento...



La in ge nie ría ge né ti ca es tá a la van guar dia de es tas si tua cio nes li mí tro fes, pues 

ya so mos ca pa ces de pro du cir “clo nes” (te ji do y se res vi vos re sul tan tes de la 

ma ni pu la ción del ma te rial ge né ti co), y al apro xi mar nos ca da vez más a des ci frar 

el al fa be to de los ami noá ci dos ge né ti cos (A, C, T y G-ade ni na, ci to si na, ti ni na y 

gua ni na), es ta mos ca da vez más cer ca de mo di fi car los pro ce sos bio ló gi cos que 

an tes se de ja ban al efec to del azar de los fac to res na tu ra les, o lo que Char les 

Dar win de no mi nó la “se lec ción na tu ral” de las es pe cies.

Nues tra ci vi li za ción oc ci den tal es un mo no teís mo a la ra cio na li dad. Ba jo la 

égi da de ese con cep to fun da men tal, he mos creí do que los “erro res” de la na tu-

ra le za de ben ser “co rre gi dos” por nues tra in ter ven ción. Es ta mos tan con ven ci-

dos de la “rec ti tud” de nues tro pun to de vis ta, que no po dría mos acep tar al 

mun do o al uni ver so de nin gún otro mo do.

He mos crea do la ac tual pre pon de ran cia de mo grá fi ca de los “vie jos” y ape nas 

es ta mos co men zan do a ave ri guar qué ha cer con ellos. He mos cau sa do el pro ble ma, 

pe ro sin pro po ner una so lu ción sa tis fac to ria, pues, mien tras mi llo nes de se res 

hu ma nos vi ven más de 70 años, mu chos de ellos en con di cio nes po co sa tis fac to rias, 

por otro la do, mi llo nes de ni ños mue ren de ham bre, tam bién. Des per di cia mos 

mi llo nes de dó la res en pro pa gan da po lí ti ca, pa ra con ven cer al ciu da da no de que el 

ré gi men po lí ti co fun cio na, mien tras se les res trin gen a los “vie jos” sus de re chos 

(pen sio nes de ju bi la ción y el ac ce so a un tra ta mien to mé di co sa tis fac to rio).

A pe sar de ha ber si do pro pues ta la dis ci pli na ge ron to ló gi ca en 1903, no se 

avan zó mu cho du ran te va rias dé ca das en el sen ti do de es tu diar el pro ce so del 

en ve je ci mien to y de es ti mu lar el in te rés por su es tu dio. Sin em bar go, a prin ci pios 

de la dé ca da de los años de 1950, los cien tí fi cos so cia les se in te re sa ron en la pro-

ble má ti ca, y hoy es un te ma do mi nan te de las cien cias en ge ne ral. 

Mu cho de ese in te rés ac tual por es te pro ce so, ra di ca en los de ba tes y en las in te-

rro gan tes que han lle va do a ca bo han y han efec tua do los cien tí fi cos so cia les al re de dor 

del mun do, que han pues to so bre la me sa de dis cu sión y sin am ba ges, los as pec tos 

éti cos, tec no ló gi cos, po lí ti cos y eco nó mi cos que in ci den so bre el pro ce so.

EN VE JE CI MIEN TO Y VE JEZ

Pa ra mu cha gen te, la ex pre sión “en ve je ci mien to” evo ca imá ge nes de “vie jos” 

y “an cia nos”, efec tos “se ni les” y de cre pi tud. Sin em bar go, po cas ve ces ha ce mos 

un al to en el ca mi no pa ra re fle xio nar que el “en ve je ci mien to” es un fe nó me no 

afín a la vi da mis ma. Por ejem plo, un in fan te de dos años de edad tie ne el do ble 
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de la “edad” que uno de un año. Ya es el do ble de “vie jo” por que ha vi vi do más 

“tiem po”. En for ma si mi lar, un ado les cen te de die cio cho años de edad ha vi vi do 

el do ble de tiem po que un ni ño de nue ve años. Por lo ge ne ral, pa ra no so tros, un 

“vie jo” es una per so na que ha vi vi do “mu cho” tiem po (mu cho, su fi cien te, re gu lar, 

etc., son apre cia cio nes sub je ti vas o he chos so cia les ob je ti vos).

Los ge ron tó lo gos han pro pues to, pues, que de be mos dis tin guir en tre “en ve-

je ci mien to” y “ve jez” pa ra po der ha cer dis tin cio nes en tre un pro ce so vi tal (el 

en ve je ci mien to) y el pe río do de la vi da hu ma na que an te ce de a la muer te (la 

ve jez). En al gu nas oca sio nes en ten de mos por en ve je ci mien to un “de te rio ro” del 

or ga nis mo de bi do al pa sar del tiem po, de tal mo do que el en ve je ci mien to es ine-

vi ta ble, aun que es tu vié ra mos bien nu tri dos y vi vien do un es ti lo de vi da su fi cien-

te men te sa tis fac to rio, tar de o tem pra no se ma ni fes ta rían las se ña les más no to rias 

del en ve je ci mien to: arru gas en la piel, ca nas en el pe lo, di fi cul ta des de la vis ta, 

do lo res y “acha ques” en el cuer po, cam bios en la dis po si ción aní mi ca y el tem pe-

ra men to, y co men za mos a no tar un cam bio en la for ma en que la gen te nos tra-

ta. Unos co mien zan a lla mar nos “se ñor” o “se ño ra”, otros se re hú san a di ri gir se 

a no so tros si no uti li zan el ape la ti vo “don Fu la no” o “do ña Zu ta na”, en una for ma 

con si de ra da de otor gar nos un s ta tus so cial de res pe to.

Otros en cam bio nos lla man “ro cos”, “ve je tes”, “es tor bos” y otros mu chos 

nom bres con im pli ca cio nes ne ga ti vas. Al gu nos jó ve nes re sien ten los re cur sos y 

pro gra mas que la so cie dad, en ge ne ral, y las ins ti tu cio nes en par ti cu lar, ad ju di can 

a los “vie jos”, ta les co mo fon dos de pen sio nes, cam po en las au las uni ver si ta rias 

pa ra que si gan apren dien do a un pre cio mó di co, un tra to res pe tuo so y de fe ren te, 

aten ción hos pi ta la ria, etc.

Mu chas ve ces el tra to que los “vie jos” re ci ben es tá re la cio na do con la ma ne-

ra o el es ti lo en que ellos en ve je cen: unos en ve je cen con gra cia y son per so nas 

agra da bles al tra to con otros; mien tras que otros, en cam bio, son obs ti na dos y 

amar ga dos y les cues ta re la cio nar se con los de más. Unos se han li be ra do de la 

cul pa de la que nos car ga mos cuan do cree mos que el mun do es bue no o ma lo 

(sin to nos gri ses o com pro mi sos); otros, más bien, se do ble gan ba jo la pe sa da 

car ga de un far do de re mor di mien tos y ren co res.

Por que el en ve je ci mien to es un pro ce so tan esen cial de la vi da mis ma, co mo el 

amor, el per dón, la sa bi du ría, el co no ci mien to, la fa mi lia, los ami gos, el tra ba jo, la 

no ción de un ser su pe rior, la en fer me dad y la sa lud, pre ci sa men te por eso y mu cho 

más, es que tan tas dis ci pli nas y en fo ques han he cho del pro ce so su pun to de in te rés. 

Al gu nos cien tí fi cos ven el pro ce so del en ve je ci mien to co mo al go que de be ser con-

quis ta do y do me ña do. Co mo a otra opor tu ni dad más pa ra el ser hu ma no de de mos-

trar la gran dio si dad de su ra cio na li dad y su do mi nio de la na tu ra le za in cóg ni ta. 
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De bi do a la am bi güe dad del tér mi no “en ve je ci mien to“, al gu nos cien tí fi cos que 

han es tu dia do el com por ta mien to hu ma no y sus cam bios acon te ci dos con el 

trans cu rrir del tiem po a lo lar go de las ex pe rien cias de la vi da in di vi dual y so cial, 

han pro pues to el tér mi no de “de sa rro llo adul to” (Ri ce, 1986). 

Al gu nos ge ron tó lo gos, co mo Ed ward Cain, han su ge ri do que la uni dad de 

in te rés de la dis ci pli na de bie ra ser el “lap so de la vi da” y no so lo las pos tri me rías 

de es ta. Otros, co mo Leo nard Hay flick, con si de ran que el en ve je ci mien to tie ne 

que ver más con los pro ce sos bio ló gi cos que acon te cen des pués de la ma du rez 

se xual, que con nin gún otro acon te ci mien to. 

Otros ge ron tó lo gos han que ri do ha cer no tar las gran des di fe ren cias en cuan to 

a las dis mi nu cio nes fun cio na les y otras con di cio nes (ta les co mo es ta do de áni mo, 

dis po si ción y ac ti tud men tal, etc. ), que exis ten en tre los “vie jos jó ve nes” (60 a 75 

años) y los “vie jos vie jos” (75 años en ade lan te). Ra zo nes es tas por las que es tos 

ge ron tó lo gos cues tio nan la va li dez de ta les eti que ti llas co mo “se ni li dad” o “ter ce-

ra edad”, que no ex pli can las di fe ren cias, en cuan to a in ci den cia de con di cio nes 

cró ni cas, en tre los gru pos de edad o gru pos eta rios. Se asu me, así, que los gru pos 

de edad o co lec ti vos, com par ten pro ce sos so cia les que in flu yen so bre su com por-

ta mien to y, por en de, so bre su sen ti do de iden ti dad so cial e in di vi dual. 

Gran par te de nues tro pro ble ma epis te mo ló gi co (la epis te mo lo gía es la cien-

cia del co no ci mien to, vie ne del grie go an ti guo pa ra epis te me, sa ber y lo gos, es tu dio 

o pa la bra) es, có mo es ca par al “no mi na lis mo”, por un la do; y por otro la do, co mo 

li be rar nos del “fe ti chis mo del con cep to”. Có mo po de mos li be rar nos de las dis-

pu tas se mán ti cas que se sus ci tan con el no mi na lis mo y có mo po de mos li be rar nos 

de la “es cla vi tud” del con cep to que ocu rre en las con je tu ras teó ri cas y “teo ri za-

do ras”. El no mi na lis mo re pre sen ta una ex ce si va preo cu pa ción por el nom bre de 

las co sas, en lu gar de las co sas en sí. El fe ti chis mo es un pro ce so de atri buir les a 

los ob je tos las emo cio nes o los sen ti mien tos hu ma nos. 

Esa es, fun da men tal men te, la ta rea eman ci pa to ria del cien tí fi co, la de uti li zar 

el co no ci mien to pa ra asis tir a otros in di vi duos a al can zar es ta dos más al tos de 

cons cien cia (de per ca tar se). Pe ro, del cien tí fi co que pue de re fle xio nar que la 

cien cia es al go que tam bién se apli ca a su pro pio que ha cer, y no so lo al “res to” 

del mun do. No sea que in cu rra mos de nue vo en el error de creer que la “ideo-

lo gía” la ma nu fac tu ran los “con tra rios” y que “no so tros” so mos los po see do res 

de la ver da de ra cons cien cia so cial y “ellos” la fal sa. Es ob vio que de be mos re fle-

xio nar so bre “nues tra” pro pia cons cien cia so cial fal sa, aun que sea do lo ro so 

apar tar nos un po co del “dog ma” que nos ha brin da do un san tua rio se gu ro y 

ami ga ble por un ra to. 
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La ex ce si va es pe cia li za ción que uti li zan al gu nos cien tí fi cos pa ra es tu diar al ser 

hu ma no, los ha ce in cu rrir en el error de la “par ce la ción” de la rea li dad. Di chos 

cien tí fi cos es ta ble cen sus “re cla mos” de va li dez par ce la rios sin ha cer un in ten to, 

más o me nos ade cua do, por lo grar una sín te sis o una fa mi lia ri dad con el pun to de 

vis ta con tra rio. En la prác ti ca, se tra du cen esos es fuer zos frag men ta dos en la 

de fen sa de in te re ses eco nó mi cos muy par ti cu la res: el te ner “cau ti va” a la po bla ción 

que en ve je ce co mo una fuen te de po der y pres ti gio pa ra es tos pro fe sio na les; y dan 

co mo re sul ta do epis te mo ló gi co “tu gu rios” y “pre ca rios” del co no ci mien to. 

El en ve je ci mien to es el pro ce so de vi vir: na cer, es tar vi vo y mo rir. El ser hu ma no 

es fi ni to. Tie ne un co mien zo y un fin. Por que es fi ni to, es li mi ta do. Se en cuen tra li mi-

ta do por su pro pio co mien zo y su fin. Al ser li mi ta do, es tem po ral, o sea, su exis ten cia 

se ma ni fies ta con el tiem po. Por ser tem po ral el in di vi duo, su exis ten cia y ma ni fes ta ción 

es re la ti va al en tor no en que acon te ce o se ma ni fies ta, en re la ción con los ob je tos que 

ma ni pu la, fa bri ca, po see, am bi cio na, etc. Es tas afir ma cio nes tan sim ples e in clu si ve tau-

to ló gi cas son, con fre cuen cia, una fuen te de gran an sie dad pa ra al gu nas per so nas cu yo 

ego no acep ta la tem po ra li dad y re la ti vi dad de la con di ción hu ma na. 

La ve jez se en tien de, por lo ge ne ral, co mo la úl ti ma eta pa de la vi da de un 

ser hu ma no, cuan do se acen túan los sig nos y efec tos del en ve je ci mien to, y cuan-

do se ma ni fies ta una mul ti pli ci dad de con di cio nes cró ni cas cu ya etio lo gía (del 

grie go, ai j ti va, cau sa) ten dría que en con trar se en eda des más tem pra nas del in di-

vi duo. En for ma si mi lar, al gu nos psi coa na lis tas tra tan de “re gre sar” al pa cien te o 

al ana li za do a la in fan cia o, in clu si ve, al vien tre ma ter no en bus ca de la “etio lo gía” 

de los de sa jus tes de la con duc ta ma ni fes ta dos en el pre sen te. Es más, se sus ci ta 

el ca so de psi co te ra peu tas que tra ba jan en “re gre sio nes” a vi das pre vias (o lo que 

“pa sa por” vi das pre vias, co mo la me mo ria ge né ti ca). 

No exis te una prác ti ca or to do xa que en fo que los pro ble mas ge ron to ló gi cos, 

por que, pre ci sa men te, el en ve je ci mien to es mul tidi men sio nal. La pre ven ción ade-

cua da de con di cio nes cró ni cas que se ma ni fies tan des pués de los 60 años de edad 

de man da, con fre cuen cia, el re gre sar a eda des más tem pra nas del in di vi duo. 

En el ca so de al gu nos psi coa na lis tas ge ron tó lo gos, se prac ti ca el pro ce di mien-

to de re gre sar al pe río do de la in fan cia, pa ra po der re sol ver as pec tos o con di cio-

nes psi co ló gi cas que ma ni fies ta el in di vi duo en su avan za da ma du rez. Otros psi-

có lo gos “re gre san” al in di vi duo al vien tre ma ter no, ba jo el su pues to de que la 

ges ta ción del fe to es im por tan te, co mo fun da men to de la per so na li dad. En otros 

ca sos, a los adul tos ma du ros se les “re gre sa” a vi das pre vias, y se asu me con ello 

el su pues to de que los “pro ble mas” de la “vi da ac tual” se re suel ven iden ti fi can do 

los pro ble mas de las vi das an te rio res. 
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De es te mo do, pues, mien tras unos ge ron tó lo gos y mé di cos ge ria tras se ape-

gan a una or to do xia muy es pe cí fi ca (hos pi ta la ria, ins ti tu cio nal, etc. ), otros ge ron-

tó lo gos y mé di cos ge ria tras bus can so lu cio nes más allá del cam po de las ex pe-

rien cias li mí tro fes del co no ci mien to hu ma no por me dio de la in ves ti ga ción. 

Cual quier in di vi duo en sus ca ba les, no ne ga ría que el ser hu ma no es el re sul-

ta do de la evo lu ción de nues tra ci vi li za ción. Así co mo esa par te del in tes ti no 

grue so que lla ma mos el “apén di ce”, se con je tu ra que an tes era otro es tó ma go 

que se atro fió, lue go que la es pe cie hu ma na co men zó a in ge rir ali men tos co ci dos, 

tam bién se ha pro pues to la hi pó te sis de que nues tro ce re bro ha evo lu cio na do 

au men tan do de ta ma ño pa ra asi mi lar la in for ma ción que he mos ge ne ra do y que 

sin esa ges ta ción de in for ma ción, ese ór ga no se hu bie ra ya atro fia do y evo lu cio-

na do en di fe ren te di rec ción. En for ma se me jan te, nues tra ten den cia a de sa rro llar 

pro ble mas cer vi ca les, por nues tra po si ción erec ta bípe da, se ha pres ta do a la 

con je tu ra que nues tro cuer po no fue “ori gi nal men te” di se ña do pa ra co rrer en 

dos pa tas. Es tas y otras evi den cias, apun tan a in fe rir que el cuer po hu ma no no es 

un or ga nis mo que ha evo lu cio na do en res pues ta, tan so lo, a es tí mu los o con di-

cio nes “na tu ra les”, si no tam bién a con di cio nes que no so tros mis mos he mos crea-

do. Al mo di fi car nues tro en tor no, nos he mos ido mo di fi can do a no so tros mis-

mos, tam bién. Tal y co mo di je ron Ber ger & Luck mann (1972: 84), “. . . al cons truir 

la so cie dad, el ser hu ma no se cons tru ye así mis mo”. 

La ve jez pro lon ga da (lon ge vi dad) que aho ra ex pe ri men tan mi llo nes de se res 

hu ma nos, es el re sul ta do de nues tra in ter ven ción con nues tra tec no lo gía. Me jo-

res téc ni cas neo na to ló gi cas, an ti bió ti cos, fár ma cos, pró te sis, ci ru gías, en fin, la 

apli ca ción de los avan ces en la pre ven ción y el tra ta mien to de las en fer me da des 

y las con di cio nes cró ni cas, han te ni do co mo efec to las mo di fi ca cio nes en la es pe-

ran za de vi da al na cer que ex pe ri men ta la hu ma ni dad ac tual men te. 

Pe ro, tam bién, ya no vi vi mos en cue vas o ma dri gue ras. So mos ca pa ces de lle-

var a ca bo una ela bo ra da ar qui tec tu ra de nues tro lu gar de re si den cia. Te ne mos 

un ma yor con trol de nues tro en tor no al fa bri car un lu gar don de vi vir. Pro du ci mos 

ma si va men te ce rea les co mo el arroz, el maíz y el tri go, que por lo ge ne ral han 

es ta do pre sen tes en el flo re ci mien to de las ci vi li za cio nes, al fa ci li tar los nu trien tes 

ne ce sa rios pa ra la su per vi ven cia de gran des po bla cio nes. He mos mo di fi ca do 

nues tros há bi tos de con su mo de ali men tos. Por lo ge ne ral los con su mi mos co ci-

dos, en la ta dos y pro ce sa dos de al gu na ma ne ra. Nues tro apa ra to di ges ti vo se ha 

adap ta do evo lu ti va men te a nues tra in ven ti va. 

Nues tra ci vi li za ción no es es to cás ti ca  (del grie go , con je tu ra 

o azar). Si bien es pro ba ble, tal y co mo de mos tra ron S. Freud y C. G. Jung, que 
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exis ten mu chos ele men tos in cons cien tes en lo que “pa sa por ra cio na li dad”; sin 

em bar go por me dio de la cien cia –nues tra me jor he rra mien ta cons cien te –  

he mos in tro du ci do mo di fi ca cio nes y al te ra cio nes a nues tro or ga nis mo y a nues-

tro en tor no, que son irre ver si bles. Sin lu gar a du das, nos he mos co lo ca do en una 

po si ción de una pre ca ria de pen den cia de la tec no lo gía que he mos crea do y, co mo 

lo in di có He gel, exis ti mos en for ma alie na da a di cha tec no lo gía, pues son unas 

re du ci das eli tes de pro fe sio na les las que man tie nen con trol so bre la pro duc ción 

y uti li za ción de las tec no lo gías, en for ma es pe cia li za da ge ne ral men te. 

Se gún Mer leau-Ponty (1962: 62), 

Pa ra un ser que ha ad qui ri do la cons cien cia de ser y de su 
pro pio cuer po, que ha al can za do la dia léc ti ca en tre su je to y 
ob je to, el cuer po ya no es la cau sa de la es truc tu ra de la 
cons cien cia, es el ob je to de la cons cien cia. 

Nues tra gran pa ra do ja se fun da men ta en un gran avan ce tec no ló gi co, por un 

la do, mien tras que, por otro la do, to da vía se gui mos an cla dos a ins tin tos muy 

ar cai cos y a for mas or gá ni cas muy fun da men ta les, que se tra du cen en es truc tu ras 

de con duc ta ar que tí pi cas in cons cien tes, en al gu nas oca sio nes irra cio na les y des-

truc to ras, co mo la gue rra, el te rro ris mo, el ra cis mo, el et no cen tris mo, la te rri-

to ria li dad, el se xis mo y la ex plo ta ción del do lor y la mi se ria pa ra el en ri que ci-

mien to de un pu ña do de in di vi duos. 

Si vié ra mos el fe nó me no so cial de la edad des de la pers pec ti va de la fe no me-

no lo gía so cial, nos in te re sa ría en ton ces to do aque llo re la cio na do con lo que 

so cial men te “pa sa por. . . ” (edad, vie jo, se nil, an cia no, “ter ce ra edad”, ma du ro, 

etc. ). Esa cons truc ción so cial de la rea li dad en ton ces se re fle ja en el cam bio de 

pa pe les so cia les. El be bé pa sa a ni ño, es te a ado les cen te, es te a adul to, es te a 

ma du ro y por úl ti mo a “vie jo”. Cier ta men te, no hay un nom bre ade cua do pa ra la 

úl ti ma eta pa de la vi da de los se res hu ma nos. No hay evi den cias cien tí fi ca men te 

apo ya das so bre los he chos, que la vi da de un ser hu ma no se di vi da en tres eda des, 

por lo tan to, la eti que ti lla de la “ter ce ra edad” ca re ce de exac ti tud y fun da men to, 

fue ra de ser un es te reo ti po so cial. 

Es te in te re san te ar gu men to de los fe no me no lo gis tas so cia les, apun ta en la 

di rec ción de ha cer no tar que la cons cien cia del ser hu ma no es una cons cien cia 

so cial. No ha bría no ción de “rea li dad” sin la so cie dad, pues, el ser hu ma no no 

ten dría esa no ción de rea li dad por sí mis mo. 

No ha bría cons cien cia de “edad” sin la cons truc ción so cial de la rea li dad, por que 

la cro no lo gía hu ma na es un fe nó me no so cial y el con cep to de edad es un con cep to 
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so cial. La ge ron to lo gía es un fe nó me no so cial y el ge ron tó lo go, tam bién. Por lo 

tan to, el ge ron tó lo go que po ne én fa sis ex ce si vo so bre los as pec tos or gá ni cos 

del en ve je ci mien to, de ja de la do la per cep ción de to da la ri que za e im por tan cia 

de los sig ni fi ca dos sim bó li cos que, en for ma tan par ti cu lar, los se res hu ma nos 

les atri bui mos a nues tro mun do y a las re la cio nes re cí pro cas o a las obli ga cio-

nes mu tuas (en so cie dad). 

En otros idio mas, o sea, en otras cons cien cias so cia les –por que el idio ma es 

so cial– se uti li za ría el tér mi no “age” y “aging” (edad y “eda dean do” o “añe jan do“, en 

in glés) o “âge” en fran cés, y “Zeit” en ale mán. El or ga nis mo por sí so lo no con tie ne 

la ge ron to lo gía, pues, es ta dis ci pli na es el re sul ta do de una re fle xión hu ma na so bre la 

pro pia con di ción del or ga nis mo (el su yo y el de otros) y del efec to del pa sar del tiem-

po. En es pa ñol se uti li za ría “edad”, “ma du rar”, “en ve je cer” pa ra de no tar los cam bios 

que el ser hu ma no ex pe ri men ta con el pa sar o trans cu rrir del tiem po. 

La ge ron to lo gía, co mo la ley de la gra vi ta ción, la teo ría de la re la ti vi dad, el 

prin ci pio de in cer ti dum bre de Hei sen berg, la teo ría del en ve je ci mien to pro gra-

ma do del sis te ma in mu no ló gi co o la teo ría de los ra di ca les li bres, son pro po si ción 

o enun cia dos hu ma nos re fe ren tes a una con cep ción de la rea li dad que es so cial, 

en esen cia (Ber ger & Luck mann, 1972). Son co no ci mien tos es pe cí fi cos que se 

sus ci tan en so cie da des da das y en con di cio nes his tó ri cas con cre tas. No son 

co no ci mien tos que acon te cen en for ma ais la da o es pon tá nea, si no co mo re sul ta-

do de con di cio nes so cia les es pe cí fi cas. 

El ge ron tó lo go que de sea li mi tar el es tu dio del en ve je ci mien to a las cé lu las in 

vi tro en un la bo ra to rio ex pe ri men tal, no po dría lle var a ca bo ese es tu dio sin el 

mi cros co pio, sin el len gua je, sin el fi nan cia mien to que le brin da una or ga ni za ción, 

sin la con cep ción de cé lu la y de en ve je ci mien to, el edi fi cio, sus asis ten tes y teo rías 

pre vias que cues tio nar; to dos ellos son pro ce sos so cia les. Po dría mos tra tar de 

ima gi nar nos que es ta mos par tien do de “ce ro”, pe ro la ver dad es que nin gún ser 

hu ma no ac tual par te de ce ro, pues ya tie ne el acer vo acu mu la do del len gua je, la 

cul tu ra, la tec no lo gía y el co no ci mien to –por men cio nar unos po cos as pec tos 

so cia les ya exis ten tes–. 

El pro ble ma fun da men tal de la ge ron to lo gía, co mo el de tan tas otras es pe-

cia li da des de la cien cia, es có mo en ten der un pro ce so na tu ral, co mo el en ve je-

ci mien to o los cam bios en la ma te ria or gá ni ca y mi ne ral de bi do al trans cu rrir del 

tiem po, y có mo –en el ca so de los se res hu ma nos– la cons cien cia que no so tros 

te ne mos del pro ce so mo di fi ca o cam bia el pro ce so mis mo. Es pe cial men te, cuan-

do de ja mos de ver al or ga nis mo y ve mos al ser hu ma no, en el con tex to so cial en 

que es te de fi ne su si tua ción so cial y su vi da co ti dia na. 
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AS PEC TOS ÉTI COS DEL ES TU DIO Y TRA TA MIEN TO 
DEL COM POR TA MIEN TO HU MA NO

La so cie dad con tem po rá nea se mue ve ha cia el ejer ci cio de un ma yor al be drío 

por par te del ciu da da no en as pec tos que an tes con cer nían al Es ta do. Si esa “li be-

ra li dad” es un des car go de res pon sa bi li dad por par te de la cla se po lí ti ca do mi nan-

te o si es una nue va va rian te del “dar wi nis mo so cial” del así lla ma do uti li ta ris mo, 

es, cier ta men te, un aca lo ra do de ba te cu yos efec tos es ta mos co men zan do a 

ob ser var en la ma yor po la ri za ción en tre po bres y ri cos. 

En la in ves ti ga ción cien tí fi ca se ha que ri do po ner en efec to el “con sen ti mien-

to in for ma do” de los su je tos; o sea, el de re cho del ciu da da no a ser in for ma do de 

los pro pó si tos de las in ves ti ga cio nes cien tí fi cas, so bre to do aque llas que lo afec-

tan per so nal men te o en las que el in di vi duo es un ob je to de es tu dio (mues tra, 

gru po de con trol, gru po ex pe ri men tal, etc. ). Es te mo vi mien to, de una ma yor 

li be ra li dad en el ejer ci cio de los de re chos y los de be res ciu da da nos, con lle va 

im plí ci to, –rei te ro– el de re cho del in di vi duo a es tar in for ma do, pa ra po der fun-

da men tar sus de ci sio nes con ba se en la in for ma ción dis po ni ble. 

Esa ma yor li be ra li dad aho ra pre va le cien te procura alen tar un ma yor diá lo go 

en tre el pro fe sio nal y el in di vi duo, ba jo el su pues to de que en un mer ca do li bre 

y com pe ti ti vo, el pro fe sio nal ofre ce sus ser vi cios a un com pra dor que tie ne a su 

ha ber el co no ci mien to ne ce sa rio co mo pa ra po der to mar de ci sio nes sa tis fac to-

rias pa ra de fen der sus pro pios in te re ses. 

Sin em bar go, la in for ma ción cien tí fi ca, es pe cial men te en nues tra na ción, la 

ma ne ja una re du ci da eli te de in di vi duos. In clu si ve, se sus ci ta el ca so de in di vi duos 

que, en su afán de po der y do mi na ción, ha cen con ver ger so bre sí mis mos la in for-

ma ción pri vi le gia da de la cien cia, y ellos, en for ma dis cri mi na to ria y mo no po li zan-

te, to man la de ci sión so bre con quién com par tir esa in for ma ción o no, siem pre y 

cuan do sean ellos el fo co de con ver gen cia de los la zos in te rac ti vos co nec to res. 

Los ana lis tas de la rea li dad so cial que uti li zan las pers pec ti vas de las “re des 

so cia les”, han de no mi na do a ese es fuer zo por ha cer con ver ger en un ac tor so cial 

las lí neas in te rac ti vas, “cen tra li dad”. El ac tor so cial (sea es te un in di vi duo o una 

or ga ni za ción) se con vier te en el fo co que con tro la los re cur sos que otros in di vi-

duos ne ce si tan pa ra su bie nes tar o ade cua do fun cio na mien to. 

Ese pro ce so so cial de ofer ta y de man da, ha si do el te ma de in te rés de múl-

ti ples pers pec ti vas teó ri cas y de in ves ti ga ción en las cien cias so cia les. La es tra ti-

fi ca ción eta ria pro po ne que to das las so cie da des es tán “je rar qui za das” a lo lar go 

del cri te rio de edad. Los cien tí fi cos que se sus cri ben a la es cue la del in ter cam bio, 
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opi nan que el ser hu ma no es un “in ter cam bia dor” o “can jea dor” de bie nes y ser-

vi cios. Los in te rac cio nis tas sim bó li cos vi sua li zan al in di vi duo inex tri ca ble men te 

re la cio na do con la so cie dad, no hay no ción de “ser” apar te del flu jo de la in te-

rac ción so cial. La po lí ti ca eco nó mi ca mar xis ta pro po ne que la so cie dad es el 

re sul ta do de la lu cha de cla ses, en tre los que son due ños de los me dios de pro-

duc ción y los que no. Los fe no me no lo gis tas so cia les es tán con ven ci dos de que 

no so tros ma nu fac tu ra mos la rea li dad so cial y cree mos, in cons cien te men te, que 

es ta vie ne “na tu ral men te” or de na da, sin dar nos cuen ta a ca ba li dad de que es ta-

mos or de nan do la rea li dad so cial no so tros mis mos. 

Nin gu na teo ría so cial so bre el en ve je ci mien to se ha po di do con ver tir en pa ra-

dig ma, o sea, una ex pli ca ción cien tí fi ca go ber nan te acep ta da en for ma bas tan te 

am plia por la co mu ni dad cien tí fi ca. Tam bién, en el cam po bio ló gi co y fi sio ló gi co, 

no exis te con cor da to en tre los cien tí fi cos acerca de cuá les son las cau sas del 

en ve je ci mien to. No se sa be a cien cia cier ta si el en ve je ci mien to es tá pro gra ma do 

en el ma te rial ge né ti co o si es el efec to de ra dia cio nes o reac cio nes bio quí mi cas 

en dó ge nas y exó ge nas al or ga nis mo hu ma no. 

Al ser es ta pre sen te obra un li bro in tro duc to rio a la dis ci pli na ge ron to ló gi ca, 

he to ma do la de ci sión de tra tar de au men tar la per cep ción del lec tor al ana li zar 

–aun que sea en for ma pe ri fé ri ca– mu chos de los asun tos más dis cu ti dos hoy en 

el cam po de la es pe cia li za ción. Tam bién he que ri do que es ta obra es té dis po ni ble 

pa ra un pú bli co am plio, co mo las per so nas ma yo res de 50 años que asis ten al 

cur so so bre So cio lo gía del En ve je ci mien to de la Maes tría en Ge ron to lo gía, en la 

Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. 

A ese efec to, va le la pe na rei te rar que los ni ve les de aná li sis ge ron to ló gi cos 

son múl ti ples; el en ve je ci mien to es un pro ce so mul ti di men sio nal, pues, im pli ca 

to do el que ha cer hu ma no que de al gu na for ma in ci de so bre la fe no me no lo gía de 

en ve je cer y de la ve jez. El ge ron tó lo go ma ni fies ta su in te rés en una am plia ga ma 

de as pec tos so cia les, bio ló gi cos, fí si cos y psí qui cos. La li ber tad de in for ma ción y 

el de re cho a es tar in for ma do son uno de los te mas de in te rés pa ra el ge ron tó lo-

go, tam bién, co mo lo es el ade cua do tra to y tra ta mien to que la so cie dad brin de 

a las per so nas adul tas ma yo res. 

Cuan do un pa cien te es ad mi ti do en un hos pi tal tie ne, en al gu nos países, el 

de re cho a un “tes ta men to en vi da”, en el cual el pa cien te es pe ci fi ca si de sea que 

lo man ten gan vi vo agre si va men te, aun en con di cio nes di fí ci les de su per vi ven cia; 

o si quie re do nar sus ór ga nos, etc. Los pa cien tes ocu pan un pa pel ac ti vo en las 

de ci sio nes re la cio na das con su vi da y su muer te. No es el pro fe sio nal mé di co el 

que en for ma pa ter na lis ta o au to ri ta ria de ci de ex clu si va men te esas al ter na ti vas. 
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En otras pa la bras, en otras na cio nes se ha des mi ti fi ca do bas tan te al mé di co y se 

le ha ba ja do del pe des tal en que se le ha bía co lo ca do en dé ca das an te rio res. 

En mu chos hos pi ta les es ta dou ni den ses, in clu si ve, las de ci sio nes de vi da o 

muer te que ata ñen a un pa cien te, las to ma un co mi té éti co, que cuen ta con un 

de le ga do o fa mi liar del pa cien te, un re li gio so, un psi có lo go, un tra ba ja dor so cial y 

el mé di co. El de le ga do o fa mi liar del pa cien te lo re pre sen ta a es te, so lo si ha per-

di do la cons cien cia o el co no ci mien to. Pe ro, si el pa cien te es tá en sus ca ba les, se 

res pe ta su de re cho a dis cer nir so bre su vi da o su muer te. 

Mu chos mé di cos se han caí do del pe des tal ellos mis mos, es pe cial men te al 

en trar la me di ci na en la era cor po ra ti va de la me di ci na y vol ver se los mé di cos 

pro fe sio na les por lu cro. Cuan do la re la ción en tre el pa cien te y el pro fe sio nal en 

sa lud se mo di fi ca y su én fa sis cam bia de “ser vi cio so cial” a “una ac ti vi dad co mer-

cial”, en ton ces, el pa cien te, trans for ma do en clien te, ad quie re el ple no de re cho a 

es tar in for ma do co mo con su mi dor. Al abrir se ese por ti llo en los paí ses de sa rro-

lla dos, más y más abo ga dos se fue ron es pe cia li zan do en la le gis la ción que re gu la 

la ac ti vi dad mé di ca, y más y más mé di cos fue ron sen ten cia dos por ma la pra xis en 

los tri bu na les de jus ti cia. 

Por ejem plo, en los Es ta dos Uni dos, han si do los abo ga dos los que han ejer-

ci do un pa pel su per vi sor so bre la ma la pra xis mé di ca, de bi do a la fal ta de in te rés 

o al con flic to pro fe sio nal que se sus ci ta en tre los mé di cos mis mos. La au to ra 

in gle sa Ro se mary Ste vens des cri be muy cla ra men te es te pro ble ma en su afa ma da 

obra In Sick ness and in Wealth (En la en fer me dad y en la ri que za, 1989), don de ella 

na rra la ten den cia de los mé di cos de ese país ha cia los tra ta mien tos cos to sos 

pa ra el pa cien te, pe ro que le de jan gran des be ne fi cios eco nó mi cos al mé di co. 

La me di ci na cor po ra ti va ha trans for ma do al mé di co in de pen dien te en un tra-

ba ja dor al ser vi cio de las gran des com pa ñías es pe cia li za das en ofre cer ser vi cios 

de sa lud y se gu ros, en aque llos paí ses en don de exis te la me di ci na lu cra ti va. In clu-

si ve, en paí ses en don de no se da el ca so de la me di ci na lu cra ti va, los pro fe sio na-

les en sa lud caen ba jo la es fe ra de in fluen cia de las gran des trans na cio na les far-

ma céu ti cas, que les ha cen to dos ti pos de ob se quios y re ga los pa ra in fluir so bre 

ellos pa ra que pres cri ban a sus pa cien tes cier tos me di ca men tos. 

La pri va ti za ción y “cor po ra ti za ción” del sec tor sa lud im pli có de in me dia to, en 

esos paí ses, un al tí si mo cos to fi nan cie ro y so cial: tie nen ac ce so al sis te ma de sa lud 

los que pue den pa gar. Los otros ciu da da nos se ven a mer ced, en ton ces, de la 

ca ri dad pú bli ca o pri va da (do na cio nes), o el re ci bir tra ta mien to en hos pi ta les aca-

dé mi cos o es cue las de me di ci na (Ste vens, 1989:230). 
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Es tas po lí ti cas de sa lud son de in te rés pa ra el ge ron tó lo go por que arre me ten 

con tra, pre ci sa men te, la ma yor vul ne ra bi li dad de los an cia nos, o sea, su ca pa ci dad 

de pa go. Si bien to da vía no se sus ci tan a ple ni tud en nues tro me dio es tas con di-

cio nes, sin em bar go, en for ma me nos vi si ble acon te cen de li mi ta cio nes y ba rre ras 

de di fe ren tes ín do les, pa ra res trin gir el ade cua do ac ce so de los an cia nos a los 

ser vi cios de sa lud. 

Los ex per tos (Ka ne & Ka ne; Hug hes; Katz) con cuer dan en que los ser vi cios de 

sa lud de ben ser eva lua dos a lo lar go de tres di men sio nes fun da men ta les: ca li dad, 

ac ce si bi li dad y cos to. La ex pe rien cia, el ejem plo de los Es ta dos Uni dos (Da vis,  An der-

son, Row land & Stein berg, 1990), ha si do de un cla mor ge ne ral por un pro gra ma de 

sa lud más ra zo na ble que la me di ci na lu cra ti va. Es to ha obli ga do a los es ta dou ni den-

ses a vol ver sus ojos ha cia el Ca na dá, país que cuen ta con me di ci na so cia li za da. 

Las que jas con tra el sis te ma so cia li za do de me di ci na han si do bas tan te co mu-

nes a lo lar go y an cho de to dos los paí ses que han pues to en prác ti ca esa mo da li-

dad de aten ción a la sa lud: de ma sia da bu ro cra cia (trá mi tes len tos, pa pe leo, des hu-

ma ni za ción, ine fi cien cia y apa tía de los em plea dos del sis te ma por dar le al pa cien-

te un buen tra to), mu chos me ses de es pe ra pa ra re ci bir aten ción y co rrup ción. 

En nues tro me dio ha exis ti do el es pe jis mo de que las po lí ti cas de sa lud les 

ata ñen prin ci pal men te a los mé di cos. Esa vi sión o pers pec ti va se en cuen tra en 

fran ca co li sión con los va lo res de mo crá ti cos de la na ción. El pa cien te, el con su-

mi dor, el ciu da da no, el ana li za do, el su je to o el in di vi duo, usua rio (co mo quie ra 

lla már se le) tie ne de re chos que de ben ser res pe ta dos. Un de re cho fun da men tal, 

en mi cri te rio, es la li ber tad de in for ma ción, es pe cial men te la in for ma ción re fe-

ren te a la sa lud y la en fer me dad, in clu yen do, en tre esos cri te rios, el bie nes tar 

ma te rial y es pi ri tual (mo ral, emo cio nal, psí qui co, so cial, etc. ) de los “vie jos”. 

De la mis ma ma ne ra que un pro fe sio nal en sa lud es tá obli ga do a de nun ciar pú bli-

ca men te el abu so con tra una per so na ma yor de 60 años, bien sea de par te de otro 

pro fe sio nal o de su pro pia pa ren te la; de la mis ma ma ne ra de be la ciu da da nía de sa-

rro llar cons cien cia so cial que el abu so con tra los an cia nos se sus ci ta en mu chas 

for mas y ma ne ras, in clu yen do el tra to per so nal que re ci ben en los hos pi ta les, en los 

con sul to rios o en ge ne ral; y que la no ción de “abu so” se ex tien de a la ex plo ta ción 

eco nó mi ca de los “vie jos“, por par te de pro fe sio na les de di fe ren tes ca rre ras, pe ro 

que son los pro fe sio na les en sa lud en la prác ti ca pri va da los me nos su per vi sa dos por 

el pú bli co o las au to ri da des y los que más po drían in cu rrir en es ta con duc ta. 

Otros as pec tos éti cos de la ge ron to lo gía no son tan evi den tes y son más dra-

má ti cos, por que son más su ti les. Co mo apun tó Ste vens (Ibíd., pp. 18-19), 
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Las en fer me da des in fec cio sas se aso cia ron ca si por com ple to 
con los po bres; pe ro las con di cio nes cró ni cas eran con fre-
cuen cia en fer me da des de los ri cos, afec tan do a aque llos que 
vi vían bien y mu cho tiem po. 

Se gún Ste vens, en nin gu na otra par te de la so cie dad es ta dou ni den se se no ta 

tan to la di fe ren cia en tre las cla ses so cia les, co mo en los hos pi ta les pri va dos. El 

tra ta mien to que re ci be el pa cien te de no ta con fre cuen cia la ca pa ci dad de pa go 

del in di vi duo; la ac ti tud y dis po si ción del pro fe sio nal en sa lud ha cia el pa cien te, 

tam bién im pli ca esa ca pa ci dad de pa go. 

La so cio lo gía de la me di ci na ha si do una es pe cia li dad que ha di ri gi do su aten-

ción ana lí ti ca ha cia la prác ti ca de la me di ci na, ob ser van do al mé di co co mo ser 

hu ma no, co mo miem bro de una pro fe sión, co mo in te gran te de un sin di ca to que 

de fien de sus pro pios in te re ses, co mo ciu da da no y co mo un in di vi duo que go za de 

un po der, un pres ti gio y una re pu ta ción, que son fun da men tal men te, pro ce sos 

so cia les. La so cio lo gía de la me di ci na, al igual que la so cio lo gía de la fa mi lia, es 

prác ti ca men te ine xis ten te en nues tro me dio. La au sen cia de es tos en fo ques es pe-

cia li za dos es cier ta men te de la men tar en un país que se de ba te en tre la pri va ti-

za ción y el pa tri mo nio pú bli co o co lec ti vo en el área de la aten ción a la sa lud. 

Nues tro me dio se ha vis to pri va do del apor te que po drían ha cer los cien tí fi cos 

so cia les en re la ción con la es truc tu ra y di ná mi ca de la me di ci na, o los efec tos 

so bre la uni dad fa mi liar de las po lí ti cas eco nó mi cas ac tua les y su im pac to so bre 

la sa lud fa mi liar, es pe cial men te con los an cia nos. 

La pre sen cia del in te rés, por ejem plo, en la so cio lo gía de la me di ci na y de la 

fa mi lia, en paí ses de sa rro lla dos, ha fruc ti fi ca do en una se rie de es tu dios que re ve-

lan –por men cio nar al gu nos as pec tos– los há bi tos de au to me di ca ción de los pro-

fe sio na les en sa lud, el es trés, la ta sa de di vor cio, la in ci den cia del sui ci dio, la 

re la ción je rár qui ca con el pa cien te, y el or de na mien to im plí ci to mi li tar que exis te 

en los hos pi ta les, etc. 

Mu chos hos pi ta les es ta dou ni den ses y eu ro peos sur gie ron a par tir de los con flic-

tos bé li cos y, a tra vés de las dé ca das, con ser va ron su es pí ri tu mi li ta ris ta, es pe cial-

men te en el ran go y po si ción je rár qui cos en tre mé di cos, en fer me ras y pa cien tes. 

Va rios es tu dios so cio ló gi cos han de ja do en evi den cia el cam bio y trans for ma-

ción de per so na li dad que acon te ce en un in di vi duo, cuan do se vis te con uni for me 

y cuan do re ci be au to ri dad o don de man do. Al gu nos in di vi duos to man tan en se rio 

esas ex pec ta ti vas que el pa pel so cial ter mi na por adue ñar se de su al be drío. Otros, 

en cam bio, en tre mez clan sus con te ni dos in cons cien tes y sus pro pias frus tra cio nes 
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per so na les, con el uni for me y el pa pel que eje cu tan. Es tas son con di cio nes 

tí pi cas de to das, ab so lu ta men te to das, las si tua cio nes so cia les, pe ro más evi-

den te del per so nal uni for ma do (co mo los mi li ta res, los bu ró cra tas, el per so nal 

hos pi ta la rio, la po li cía, etc.). 

Tam bién han si do del in te rés de los ge ron tó lo gos los efec tos ad ver sos del 

pro ce so de la “ins ti tu cio na li za ción”. Es te neo lo gis mo se uti li za pa ra re fe rir se al 

in ter na mien to de una per so na ma yor de 60 años, o adul to ma yor, ba jo la ju ris dic-

ción o la tu te la de una ins ti tu ción (hos pi ta les, ho ga res pa ra an cia nos, al ber gues 

diur nos, etc.). De ese mo do, se ha apli ca do el tér mi no de “ins ti tu cio na li za ción” a 

aque llos pro ce sos so cia les por los cua les un in di vi duo es ubi ca do ba jo la ju ris dic-

ción de una ins ti tu ción for mal (ejér ci to, hos pi tal psi quiá tri co, sis te ma car ce la rio, 

guar de ría, cen tro diur no, etc.). 

En su acep ción más ge ne ral, se en tien de so cio ló gi ca men te por una ins ti tu ción, 

una for ma de or ga ni za ción so cial for mal, cu ya mem bre sía o ju ris dic ción es tá de fi-

ni da por un re gla men to o un or de na mien to ju rí di co. 

Tam bién, se en tien de por “ins ti tu ción so cial” a una for ma de com por ta mien-

to que ad quie re una for ma re gu lar de cam bio es ta ble a lo lar go del tiem po (tal 

co mo la fa mi lia, el Es ta do, la edu ca ción for mal, etc.). 

Des de la pers pec ti va de la so cio lo gía de la fa mi lia se han ge ne ra do nu me ro sos 

es tu dios, en tre ellos, el efec to del en ve je ci mien to so bre la den si dad in te rac ti va en tre 

los “vie jos”, los efec tos de las po lí ti cas de sa lud y las viu das que so bre vi ven a una 

lar ga y pe no sa en fer me dad de su di fun to ma ri do, car ga das de deu das fi nan cie ras –en 

su ma yo ría con el sis te ma hos pi ta la rio– en aque llos paí ses con me di ci na lu cra ti va. 

La so cio lo gía de la me di ci na ha es tu dia do el efec to “ia tro gé ni co” (a ve ces es cri-

to co mo “ya tro gé ni co“) so bre los pa cien tes en los hos pi ta les, cen tros de sa lud, o 

con sul to rios pri va dos. El efec to “ia tro gé ni co” se re fie re a la in fluen cia (po si ti va o 

ne ga ti va) que so bre el pa cien te tie nen los mé di cos o los pro fe sio na les en sa lud. 

Por ra zo nes de ses gos ideo ló gi cos, nues tros cien tí fi cos so cia les han sis te má-

ti ca men te ig no ra do es tos as pec tos de la rea li dad so cial que es ta mos ma nu fac tu-

ran do. Con se cuen te men te, la au sen cia de ta les es tu dios ha de ja do un va cío –que 

aun que se pue de re me diar– que no nos per mi te “me dir” los cam bios que aho ra 

se sus ci tan con las nue vas po lí ti cas pú bli cas. 

Por ejem plo, la des mi ti fi ca ción de la me di ci na ha re ve la do, por lo me nos en 

los Es ta dos Uni dos, que  “la es pe cia li za ción mé di ca ha bus ca do alen tar la hos pi-

ta li za ción” (Ste vens, 1989:173). Al gu nos de los fac to res ob ser va dos por Ste vens, 

que per mi ten ex pli car es ta mo da li dad de con duc ta, tie ne que ver con el “po der” 

(so cial, eco nó mi co y po lí ti co), más que con el ejer ci cio de de ci sio nes cien tí fi cas. 
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Se gún ella, los hos pi ta les en los Es ta dos Uni dos se con vir tie ron en cos to sos cen-

tros tec no ló gi cos en don de los mé di cos le pa san los cos tos al clien te pa cien te. 

Pa ra Fein (1989:18),

Hay una di fe ren cia im por tan te en tre “clien tes” y pa cien tes. 
Co mo clien tes no so tros com pra mos y ne go cia mos. Co mo 
pa cien tes y pa cien tes po ten cia les, es ta mos fuer te men te 
in flui dos por nues tros te mo res a la en fer me dad y por los 
ex per tos en ga ba cha. No es tá muy cla ro que no so tros nos 
afe rre mos a los dó la res, cuan do los lí de res de la co mu ni dad 
mé di ca nos di cen que esos dó la res pue den ayu dar a me jo rar 
la ca li dad de nues tro tra ta mien to mé di co. El po der de los 
mé di cos y de los je fes de ser vi cio en los hos pi ta les, se de ri va, 
no so la men te de la es truc tu ra del sec tor de sa lud, si no tam-
bién de nues tra pro pia con duc ta, nues tros mie dos e ig no ran-
cia y la  mis ti fi ca ción de los ex per tos. 

Des de el pun to de vis ta del pa pel so cial, el “pa cien te” de ja de ser un in di vi duo 

sus tan cial men te afec ta do por una en fer me dad o con di ción cró ni ca, y se trans for-

ma en un re cur so eco nó mi co, o sea, un “clien te”

El cri te rio fi nan cie ro co bra gran im por tan cia en la es tra te gia del tra ta mien to. 

Desde es ta pers pec ti va, que na da tie ne que ver con la “cien cia” en sí, si no en 

có mo uti li za el cien tí fi co su co no ci mien to pa ra su pro pia ven ta ja, las “pa to lo gías” 

que dan trans for ma das en “mer can cías” y los mé di cos en “mer ca de res”. 

No hay nin gu na ra zón vá li da (ni éti ca) que le im pi da al mé di co el con ver tir se 

en mer ca der. Esa trans for ma ción del pro fe sio nal en sa lud en al go más pe des tre 

es im po si ble de evi tar, pues, los mé di cos mis mos se han en car ga do de ese cam-

bio, ya que bas ta ver los o es cu char los a ellos por la te le vi sión o la ra dio “mer ca-

dean do” (en in glés, pedd ling) di ver sos pro duc tos y ser vi cios (in clu yen do la ins ti-

tu cio na li za ción de las per so nas ma yo res). 

Pe ro, la trans for ma ción más im por tan te es la que de be acon te cer con el 

“pa cien te”, es te de be de trans for mar se en con su mi dor. Co mo tal tie ne de re cho 

a sa ber cuá les son sus al ter na ti vas pa ra po der ejer cer su po der eco nó mi co, bus-

car op cio nes, en con trar se gun das opi nio nes, cues tio nar la va li dez de un diag nós-

ti co y des mi ti fi car al mé di co, pa ra in te rro gar lo co mo a cual quier otro pro fe sio nal 

que es tá in te re sa do en pro mo ver un pro duc to. El con su mi dor, en un mer ca do 

li bre, de be te ner op cio nes de com pra que ema nan de la com pe ten cia y la in for-

ma ción per ti nen te a la ca li dad del pro duc to o el ser vi cio ofre ci do, ba jo la égi da 

de una le gis la ción que lo pro te ge. 
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De ese mo do, la me di ci na lu cra ti va trans for ma al pa cien te en con su mi dor y 

clien te. El clien te de be aler tar se de sus de re chos, pues, ob via men te, pa gar los 

ho no ra rios al pro fe sio nal es su obli ga ción fun da men tal y es su op ción per so nal el 

que se le otor gue a cam bio un buen ser vi cio a un cos to asequible. 

De lo con tra rio, la zo na gris del te rri to rio en tre “clien te” y “pa cien te” que da a 

ser in ter pre ta da por el pro fe sio nal en me di ci na y los es fuer zos que se ha cen de pen-

den de la ca pa ci dad de pa go del clien te. Ste vens re cla ma (Ibíd.) que los mé di cos 

es ta dou ni den ses son kni fe-happy (les en can ta uti li zar el bis tu rí), por que de ese mo do 

ellos con tro lan al clien te, su ac ce so al hos pi tal, su en tra da al qui ró fa no; y re par ten 

las ga nan cias en tre otros co le gas (anes te sió lo gos, en fer me ras, otros es pe cia lis tas), 

con so li dan do su po si ción so cial y eco nó mi ca, rea fir man do su po der po lí ti co. 

Esas crí ti cas, que, in sis to, se han lle va do a ca bo en los Es ta dos Uni dos, va le la 

pe na que las ten ga mos en men te aquí en nues tro pro pio me dio, pues se ría la men-

ta ble que el tra ta mien to de los “an cia nos” lle gue a es tar afec ta do por el cri te rio 

eco nó mi co, prin ci pal men te. 

Co mo di jo John F. Ken nedy en 1962 (ci ta do en Fein, 1986: 62),

Una na ción or gu llo sa y lle na de re cur sos no pue de ya más 
pe dir les a sus vie jos que vi van en cons tan te te mor de una 
en fer me dad se ria, pa ra la cual no hay su fi cien te di ne ro. Les 
de be mos el de re cho a la dig ni dad en la en fer me dad co mo 
en la sa lud. Po de mos lo grar es ta agre gan do un se gu ro de 
sa lud –es pe cial men te un se gu ro de hos pi ta li za ción– a nues-
tro ya exi to so sis te ma de se gu ro so cial. 

Los Es ta dos Uni dos cam bia ron la co ber tu ra del se gu ro so cial pa ra am pliar los 

be ne fi cios de las per so nas ma yo res de 65 años o los ju bi la dos por in va li dez (Tí tu-

lo XX del Ac to del Se gu ro So cial). Pa ra 1986, los hos pi ta les (pri va dos y ba sa dos 

en lu cro en su ma yo ría) y los mé di cos, eran res pon sa bles por el 96 por cien to de 

los cos tos del tra ta mien to de los an cia nos en el pro gra ma de Me di ca re (cui da dos 

mé di cos) y el cos to de los ho ga res pa ra an cia nos con aten ción de en fer me ría 

(nur sing ho mes), de man dó el 68 por cien to del de sem bol so del pro gra ma de 

Me di caid (cus to dia asis ti da de en fer me ría). 

La co ne xión en tre los mé di cos y los hos pi ta les pri va dos se con so li dó en los 

Es ta dos Uni dos, de tal mo do que dos de los más pro mi nen tes ex per tos en cui-

da dos a lar go pla zo (LTC) en esa na ción opi na ron:

El ín di ce de pre cios al con su mi dor (IPC) pa ra to dos los bie-
nes y ser vi cios pro du ci dos en los Es ta dos Uni dos, más que se 
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tri pli có en tre 1950 y 1980, re fle jan do una in fla ción a lo lar-
go de to do el sis te ma. Du ran te el mis mo lap so de tiem po, 
sin em bar go, el ru bro pa ra cui da dos mé di cos del IPC se mul-
ti pli có cin co ve ces (Hug hes, 1986: 39). 

Agre gan los es po sos Ro sa lie Ka ne (tra ba ja do ra so cial) y Ro bert Ka ne (mé di-

co ge ne ral):

Los cui da dos a lar go pla zo ma ni fies tan pro ble mas de ca li-
dad, ac ce so y cos to. El ser vi cio de be ría ser de ca li dad a cep-
ta ble, sin im por tar có mo se le de fi na; aque llos que ne ce si tan 
el ser vi cio de be rían te ner un ac ce so ra zo na ble sin que 
me dien ba rre ras fi nan cie ras u otras di fi cul ta des; y el cos to 
de be ría es tar al al can ce de la ma yo ría de los in di vi duos y 
pa ra la so cie dad (1987: 83). 

Exis ten apro xi ma da men te 40 mi llo nes de per so nas ma yo res de 65 años sin 

nin gu na co ber tu ra de se gu ro en sa lud en una na ción tan ri ca y prós pe ra co mo los 

Es ta dos Uni dos. Mu chos de es tos “vie jos” han si do de cla ra dos “ine le gi bles” o 

“im po si bles de ase gu rar” por las com pa ñías ase gu ra do ras, por que, pre ci sa men te, 

una ma yor lon ge vi dad im pli ca con fre cuen cia un in cre men to de la ma ni fes ta ción 

de con di cio nes cró ni cas (Health Ca re Fi nan cing Re view, 1990, vol. 11, Nº. 4). En ese 

país, las per so nas ma yo res de 65 años son los más gran des usua rios del sis te ma 

hos pi ta la rio y los más gran des con su mi do res de me di ca men tos. Las per so nas 

muy en fer mas de jan de ser in te re san tes cuan do se les ago ta, o sim ple men te no 

tie nen, la ca pa ci dad de pa go en un sis te ma de me di ci na lu cra ti va. 

En el mo men to en que los mé di cos por lu cro se cons ti tu yen en los “guar dia-

nes” de la en tra da o el ac ce so a los hos pi ta les, ad quie ren el po der de de ci dir 

quié nes re ci ben el tra ta mien to, quié nes no y el cos to. Es te no es un pro ble ma de 

la cien cia o so bre las cau sas del en ve je ci mien to. Es un asun to so cial y eco nó mi co, 

que, sin em bar go, in ci de so bre las pro ba bi li da des de vi da y la ca li dad de vi da que 

vi ven al gu nos an cia nos. 

Con es tos as pec tos an te rior men te in di ca dos y otros más, Mad dox qui so de no-

tar que la ge ron to lo gía es una dis ci pli na de un ám bi to de in te rés muy es pe cí fi co 

y a la vez muy am plio, pues el pro ce so del en ve je ci mien to afec ta al ser hu ma no 

de una ma ne ra esen cial o fun da men tal, es pe cial men te a par tir de la ma du rez. 

La par te de las cien cias mé di cas que se in te re sa en las pa to lo gías y las con di cio nes 

cró ni cas de sa lud que afec tan al ser hu ma no co mo re sul ta do del en ve je ci mien to, se 
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lla ma ge ria tría. Al gu nos mé di cos ge ria tras tien den a “pa to lo gi zar” a los adul tos 

ma yo res, y en su pun to de vis ta es pe cia li za do, lle gan a ver al pa cien te co mo al mal 

que les aque ja, y no al ser hu ma no mis mo e in mer so en una red de re la cio nes 

so cia les en un en tor no cul tu ral. Ese pun to de vis ta es con ve nien te pa ra el pro fe-

sio nal en sa lud, por que se le ha ce creer al “pa cien te” que su bie nes tar de pen de de 

una es tric ta su per vi sión mé di ca que, ob via men te, con lle va al pa go de los res pec ti-

vos ho no ra rios. Si bien es cier to que al gu nos pa cien tes efec ti va men te re quie ren 

de esa fre cuen te y es tric ta su per vi sión por par te del es pe cia lis ta en me di ci na 

ge riá tri ca, por otro la do, exis te una zo na gris no muy bien de fi ni da, en don de al gu-

nos mé di cos ge ria tras ejer cen su cri te rio e in ter pre ta ción, no siem pre a fa vor del 

in te rés eco nó mi co del pa cien te, si no, al con tra rio, del su yo pro pio. 

A ese res pec to, co men tó Fein (Ibíd., pp. 18-19):

La cues tión de los cos tos hos pi ta la rios no es un asun to de 
frau de o co rrup ción. Ni es que sim ple men te los di rec to res de 
hos pi ta les y los mé di cos ten gan, lo que se ha lla ma do, un 
“comple jo de edi fi cio”, un fe ti chis mo ha cia las má qui nas, 
de ri van do pla cer de en con trar se ro dea dos de una tec no lo gía 
ca ra y dis pues tos a gas tar el di ne ro del pa cien te pa ra sa tis-
fa cer gus tos per so na les. La pro ble má ti ca es más su til. Gi ra 
al re de dor del he cho de que el cui da do del pa cien te no es una 
cien cia exac ta en la que so lo hay una res pues ta a ca da pro-
ble ma. Los cui da dos mé di cos pue den ser pro du ci dos de 
mu chas ma ne ras, con di fe ren tes com bi na cio nes de re cur sos, 
con di fe ren tes pro por cio nes de tra ba ja do res y ti pos de ca pi-
tal. Al gu nos equi pos pue den que me jo ren los cui da dos, pe ro 
eso es po co fre cuen te y mar gi nal. Al gu nos equi pos aho rran 
cos tos de ma no de obra, mien tras que otros la en ca re cen. 

Otro as pec to, des de el pun to de vis ta es pe cia li za do de al gu nos pro fe sio na les en 

sa lud, es el vi sua li zar al pa cien te des de el án gu lo de las pa to lo gías o con di cio nes 

cró ni cas. Des de esa pers pec ti va, el pa cien te es con ce bi do co mo “do ña hi per ten sión 

ar te rial” o “don hi per pla sia pros tá ti ca”, co mo si el res to de las im pli ca cio nes de qué 

sig ni fi ca “ser” hu ma no no exis tie ran o se les res ta ra im por tan cia. ¿De qué sir ve el 

tra ta mien to de un pa cien te por úl ce ras gás tri cas re sul tan tes de un es trés emo cio nal, 

si los fac to res so cia les con co mi tan tes con la etio lo gía de la pa to lo gía no son mo di-

fi ca dos o no se le en se ñan al pa cien te nue vas es tra te gias de adap ta ción?

Afor tu na da men te, otro gru po más se lec to de mé di cos ge ria tras sí es tán in te-

re sa dos en una vi sión más am plia del ser hu ma no y de sean en for ma au tén ti ca y 
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ge nui na pro po ner so lu cio nes in te gra les a la pro ble má ti ca del en ve je ci mien to. Co mo 

tam bién so mos afor tu na dos de con tar con pro fe sio na les en sa lud y es pe cia lis tas en 

me di ci na ge riá tri ca que se de di can de al ma y co ra zón a sus pa cien tes, sin que el 

as pec to eco nó mi co im por te tan to. 

Da do el cre ci mien to de mo grá fi co del sec tor po bla cio nal de per so nas ma yo-

res de 60 años, y da dos otros fac to res so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos, ta les 

co mo la so bre po bla ción, el de te rio ro del me dio am bien te, la co rrup ción gu ber-

na men tal, la ine fi cien cia en la pro tec ción de los de re chos del con su mi dor y la 

ina de cua da su per vi sión del ejer ci cio pri va do de la me di ci na; ade más del de te rio ro 

de la si tua ción eco nó mi ca in ter na cio nal, se ha cen ob vias dos dis yun ti vas en la 

aten ción a los an cia nos: 

a)  aque llos que lu cran con la si tua ción de los an cia nos y 

b)  los que de al gún mo do de sean en con trar so lu cio nes glo ba les pa ra el an cia-

no a un cos to ra zo na ble. 

Es ca si im po si ble ha cer ge ron to lo gía o me di ci na ge riá tri ca, sin re fe rir se, aun-

que sea un po co mar gi nal men te, a los pro ble mas éti cos y mo ra les de la pro fe sión, 

es pe cial men te por que es ta se ejer ce so bre una po bla ción que ex pe ri men ta vul-

ne ra bi li da des múl ti ples, co mo es el ca so de mu chos “an cia nos”. 

Par te del gran pro ble ma epis te mo ló gi co que ex pe ri men ta la ge ron to lo gía hoy 

en día, es que to da vía no se ha des cu bier to qué es el pro ce so del en ve je ci mien to 

en sí. Se gún Fe rri ni & Fe rri ni (1989: 30)

A la fe cha, no hay una teo ría que ha ya si do acep ta da en 
for ma ge ne ral pa ra des cri bir los me ca nis mos que ini cian el 
en ve je ci mien to. 

Por su pues to que, con es ta afir ma ción, uno se pre gun ta si el ser hu ma no es 

una má qui na, con me ca nis mos, y si esa vi sión “me ca ni cis ta” es ade cua da pa ra 

com pren der al ser hu ma no den tro de una ga ma am plia de as pec tos, o si es ta 

“re duc ción” me ca ni cis ta le res ta va lor al in di vi duo en for ma se me jan te a có mo lo 

ha cen al gu nos mé di cos al re fe rir se a sus pa cien tes co mo “do ña mar ca pa sos”, “don 

an gio plas tia”, o “el se ñor diá li sis”. 

La cues tión no es tan su per flua co mo apa ren ta. Es tá ín ti ma men te re la cio na da 

con la vi sión ope ran te del ser hu ma no y con di cio na el ti po de re la cio nes so cia les 

en tre el pro fe sio nal y el adul to ma yor. 
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Si to ma mos en con si de ra ción los ar gu men tos de la an ti si quia tría, en el sen ti do 

que a du ras pe nas se pue de ha blar de “en fer me dad” men tal, por que no sa be mos 

a cien cia cier ta qué es la “men te” o la psi que, en ton ces se nos ha ce ob vio que 

juz ga mos a las per so nas y las eva lua mos a tra vés de len tes de co lor cu yo tin te es 

ne ta men te ideo ló gi co. Si no se sa be con cer te za qué es la men te, ¿có mo se sa be 

que es ta es tá en fer ma?

Ar gu men tó Szasz (1970: 47), 

La psi quia tría es una ac ti vi dad pro fe sio nal mo ral y so cial. El 
psi quía tra se en fren tan con los pro ble mas de la con duc ta 
hu ma na. Se ve en ca ra do con si tua cio nes de con flic to –fre-
cuen te men te en tre el in di vi duo y el gru po. 

El mis mo ar gu men to pue de apli car se ín te gra men te a la ge ron to lo gía y a las 

dis ci pli nas que es tu dian o ejer cen al gún gra do de con trol so bre la ac ti vi dad ge ron-

to ló gi ca. Si no sa be mos a cien cia cier ta qué cau sa el en ve je ci mien to, en ton ces, se 

de du ce que la ma yo ría de los ge ron tó lo gos ope ran al ni vel de los “efec tos” en 

lu gar de las “cau sas” del en ve je ci mien to. En ton ces, aquel que ar gu men te es tar 

más cer ca de las “ver da de ras” cau sas, pre ten de rá ser el “ver da de ro” ge ron tó lo-

go. Lue go, si par ti mos del su pues to de que las “cau sas” del en ve je ci mien to es tán 

se cre ta men te guar da das en la ca ja fuer te de la cé lu la, ¿es el bió lo go ce lu lar el 

guar dián de la en tra da a la ge ron to lo gía? ¿Es ese el gran sa cer do te que guar da 

ce lo sa men te los se cre tos de la doc tri na ge ron to ló gi ca?

La ge ron to lo gía, co mo dis ci pli na que en fo ca el com por ta mien to hu ma no, no 

pue de es ca par a las lu chas de po der y le gi ti mi dad en tre los pro fe sio na les. Pe ro 

hay que de jar se de ro deos, al “pan, pan, y el vi no, vi no”: es tas son lu chas eco nó-

mi cas y po lí ti cas, por su pre ma cía y he ge mo nía, mo ti va dos por el de seo de do mi-

na ción y de triun fo per so nal (co di cia, am bi ción, es ca la mien to so cial, as pi ra cio nes 

de pres ti gio, el de seo de des ta car, po pu la ri dad, etc.). 

Mu chos ge ria tras son mé di cos y na da más; su ac ti vi dad se con fi na, prin ci pal-

men te a los hos pi ta les, a su con sul to rio, y a las vi si tas a do mi ci lio, que so lo unos 

po cos pa cien tes pue den pa gar. No ca be du da que otros mé di cos ge ria tras ac túan 

en for ma di fe ren te, abo gan por el pa cien te, son al truis tas y ab ne ga dos en su 

ma ne ra de aten der a los an cia nos y se abo can al tra ba jo en la co mu ni dad, lu gar 

en don de re si den la ma yo ría de los “vie jos”. 

Los ge ron tó lo gos tie nen y de ben te ner una vi sión in ter dis ci pli na ria, por que su 

en fo que es el ser hu ma no y no so lo el te ji do ne cro sa do o las con di cio nes cró ni cas 
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or gá ni cas del in di vi duo. El ge ron tó lo go se in te re sa, fun da men tal men te, por el 

in di vi duo que vi ve en la co mu ni dad (ca si el 90 por cien to de los ma yo res adul tos). 

Tam bién se in te re sa por los an cia nos que se en cuen tran ins ti tu cio na li za dos (con-

fi na dos en una ins ti tu ción, me nos que el 7 por cien to). 

El ge ron tó lo go tie ne una obli ga ción mo ral de ve lar por los adul tos ma yo res 

hos pi ta li za dos, tam bién. Es la ta rea del ge ron tó lo go el te ner una vi sión glo bal del 

in di vi duo que en ve je ce. Su en fo que es “ho lís ti co” (un an gli cis mo que de no ta el ser 

“en te ro”, “ín te gro” o “com ple to”); co mo abo gan, por ejem plo, en su obra Den nis 

Cher nin & Gre gory Man teuf fel –am bos mé di cos– Health: A Ho lis tic Ap proach 

(1984); o, An na F. Lem kow, The Who le ness Prin ci ple; Dy na mics of Unity Wit hin Scien-

ce, Re li gion & So ciety (1990.). El ge ron tó lo go de be ha blar el len gua je in ter dis ci pli-

na rio y te ner una ac ti tud in ter dis ci pli na ria. 

En nues tro me dio se ha tra ta do de sub sa nar la bre cha en tre la me di ci na ge riá-

tri ca y la ge ron to lo gía, por me dio del pro gra ma de es pe cia li za ción en ge ria tría y 

ge ron to lo gía, que as pi ra a pro du cir pro fe sio na les mé di cos ge ria tras ge ron tó lo gos. 

Esa no ble me ta por aho ra so lo es tá abier ta, co mo es pe cia li dad pro fe sio nal, al 

per so nal mé di co. Cual quier otro pro fe sio nal (en fer me ras, tra ba ja do res so cia les, 

psi có lo gos, etc.), que de see apren der so bre ge ron to lo gía, se ve obli ga do a bus car 

otras fuen tes, co mo por ejem plo –pa ra men cio nar una– la Maes tría In ter dis ci pli-

na ria en Ge ron to lo gía de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. 

Pe ro, in di fe ren te a cuál es la ins ti tu ción de en se ñan za o su mo da li dad, el di le-

ma epis te mo ló gi co de la ge ron to lo gía ya ce en el pro ble ma de cau sa y efec to, 

¿có mo in flu yen los pro ce sos so cia les (cul tu ra, bie nes ma te ria les, go bier no, etc.) 

so bre el en ve je ci mien to? ¿Có mo in flu yen otros pro ce sos al ni vel ma cro y mi cro, 

in ter nos y ex ter nos, so bre el en ve je ci mien to (ge né ti ca, mu ta cio nes por ra dia ción 

am bien tal con ta mi nan te, nu tri ción, efec tos ia tro gé ni cos –cau sa dos por los mé di-

cos mis mos, mi croor ga nis mos re sis ten tes, etc.)?

En las cien cias de la sa lud, exis ten tam bién otras áreas pro ble má ti cas pa ra las 

cua les no hay res pues tas ade cua das aún, co mo es el ca so so bre qué es pre ven ción 

en me di ci na ge riá tri ca y dón de y có mo se ha pues to en prác ti ca. Si exis te me di-

ci na “pre ven ti va” ge riá tri ca, ¿de be es ta que dar con fi na da al ám bi to hos pi ta la rio o 

de be ría ejer cer su ac ción en la co mu ni dad? ¡De be ría mos, en ton ces, de ha blar de 

me di ci na ge riá tri ca so cial! (qui zás en otra opor tu ni dad). 

Ob via men te, no hay res pues tas fá ci les a es tas pre gun tas, por que la preo cu pa-

ción cien tí fi ca ha cia el pro ce so del en ve je ci mien to es al go muy no ve do so en nues-

tro en tor no. Sin em bar go, si los pro fe sio na les en ge ron to lo gía de nues tro me dio 

no en ca ran des de ya los asun tos éti cos y prác ti cos más de li ca dos del ejer ci cio de 
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la pro fe sión, po dría acon te cer que lo que pa se por “ge ron to lo gía” en cier tos 

me dios (in te lec tua les y po lí ti cos) de nues tro en tor no, sea una ver sión “dis tor sio-

na da” por con ve nien cias per so na les y no ne ce sa ria men te por las mo ti va cio nes 

del bien co mún de las per so nas ma yo res de 60 años. 

Tam bién es ob vio que na die en par ti cu lar tie ne el mo no po lio (ni de be te ner-

lo) so bre qué es con ve nien te pa ra la po bla ción que en ve je ce. Esa per cep ción de be 

ser in ter dis ci pli na ria, en don de va rios pro fe sio na les com pe ten tes tra ba jen en un 

mo de lo de con sen so y en don de la “com pe ten cia” pro fe sio nal se de ter mi ne por 

los mé ri tos, más que por la ca pa ci dad de ma ni pu la ción de la opi nión pú bli ca. 

Es pe cial men te, las po lí ti cas pú bli cas y las ac ti vi da des pri va das que afec tan a la 

po bla ción que en ve je ce de ben de in cluir el pun to de vis ta de los in te re sa dos mis-

mos: las per so nas ma yo res de 60 años. De lo con tra rio, es ta ría mos ha cien do más 

de lo mis mo, o sea, un pa ter na lis mo que re du ce a la per so na ma yor de 60 años a 

un “in fan ti lis mo”, que lue go re dun da en una mo da li dad de dis cur so que se re fle ja 

en ex pre sio nes ta les co mo “¿Có mo ama ne ció hoy mi pa cien te?”, o “¿se me to mó 

las me di ci nas, abue li to ?” (en po se si vo y pa ra re fe rir se a los adul tos ma yo res). 

Huel ga re cal car que es im po si ble en un li bro co mo es te el abar car o ade cua-

da men te en fo car to dos los te mas re la cio na dos con el en ve je ci mien to. Ten dría yo 

que abo car me a pre pa rar una en ci clo pe dia ge ron to ló gi ca y aun así, co rre ría el 

ries go de de jar mu chos as pec tos por fue ra. De es te mo do, es ta obra to ca y dis-

cu te bre ve men te al gu nos de los pro ble mas más vi gen tes de los fac to res so cia les 

re la cio na dos con el en ve je ci mien to, des de mi pun to de vis ta. Ob via men te, y así 

me lo han he cho ver mis pro pios co le gas, los as pec tos or gá ni cos no pue den ser 

re le ga dos a un pla no in fe rior, por que no so lo el país gas ta mi llo nes de dó la res en 

la aten ción mé di ca de los an cia nos, tam bién los an cia nos gas tan mi llo nes de dó la-

res en re ci bir aten ción mé di ca en el ám bi to de la me di ci na pri va da. 

La ven ta ja de es te en fo que de la ge ron to lo gía, el que se pre sen ta en es te li bro, 

es que no pri va el que otros pro fe sio na les es cri ban otros li bros, ti tu la dos “Fun-

da men tos de ge ron to lo gía:  As pec tos. . . (psi co ló gi cos, psi quiá tri cos, mé di cos, de 

la en fer me ría, del tra ba jo so cial, de la bio lo gía ce lu lar, etc.). 

Los cien tí fi cos so mos hu ma nos, co mo cual quier otro in di vi duo. Al gu nos cien-

tí fi cos son al truis tas y bus can me tas co lec ti vas más ele va das. Otros, en cam bio, 

bus can su sa tis fac ción y be ne fi cio in di vi dual, prin ci pal men te. Rei te ro, por que qui-

zás se sus ci te el ca so de per so nas que así no lo de seen en ten der, que es ta obra 

lla ma a la re fle xión so bre el ti po de am bien te que es ta mos cons tru yen do pa ra los 

“vie jos” y las ac ti tu des nues tras, con las que les da mos ca ra a las pro ble má ti cas 

de la ve jez, a la luz de la teo rías so cia les pro pues tas has ta la fe cha y los de ba tes 

in clui dos en esas pro po si cio nes. 
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Mu chos de es tos de ba tes, so bre to dos los as pec tos éti cos del ejer ci cio de la 

pro fe sión, no son asun tos nue vos. La hu ma ni dad los ha en ca ra do ge ne ra ción tras 

ge ne ra ción. Siem pre he mos em pu ja do las fron te ras del co no ci mien to has ta el 

lí mi te má xi mo ca da vez, y so lo unos po cos, han mos tra do su preo cu pa ción por 

las con se cuen cias mo ra les de nues tros ac tos. El ta lar los ár bo les, la mi ne ría de 

los re cur sos de la tie rra, con ta mi nar el ai re, ti rar la ba su ra al mar, el ma tar po bla-

cio nes abo rí ge nes o na cio nes en te ras, eli mi nar es pe cies bio ló gi cas, en fin, ju gar el 

pa pel de dio ses que de ter mi nan el des ti no de hu ma nos y ani ma les, ha si do un 

dra ma mi le na rio de la hu ma ni dad. 

Siem pre tu vi mos una fe cie ga en la ido la tría del “de sa rro llis mo”. Aho ra, he mos 

lle ga do a la du do sa con vic ción de que la li bre com pe ten cia y la prác ti ca lu cra ti va de la 

pro fe sión, es la so lu ción al pro ble ma del au men to de mo grá fi co de los en ve je ci dos. 

Las su ge ren cias y con je tu ras so bre cuán tos mé di cos uti li zan los hos pi ta les 

pú bli cos pa ra el ejer ci cio pri va do de la pro fe sión, no han pros pe ra do por fal ta de 

prue bas y de in ves ti ga cio nes sis te má ti cas. 

La otra ca ra de la mo ne da la re pre sen ta la pre sión que tie nen los mé di cos ge ria-

tras en los hos pi ta les pa ra aten der a los pa cien tes. Una pro fe sio nal en sa lud me ex pli-

có re cien te men te (se tiem bre de 1995), que en el hos pi tal don de ella tra ba ja se le 

re quie re aten der a 5 pa cien tes por ho ra y un pro me dio de 25 por día. Con fre cuen-

cia, los me di ca men tos más re co men da bles pa ra la te ra pia del an cia no no exis ten o se 

ago tan y pa san va rios me ses an tes de vol ver a es tar dis po ni ble el me di ca men to. 

El uso ra cio nal de los re cur sos fi nan cie ros que apor tan los ciu da da nos al 

Se gu ro So cial en Cos ta Ri ca ha si do un pun to de de ba te ar gu men ta do en va rios 

fo ros. Sin em bar go, po cos es tu dios han sa li do a la luz pú bli ca so bre la prác ti ca de 

la me di ci na en es te país. En Cos ta Ri ca no se lle van a ca bo es tos es tu dios, por lo 

me nos no con la aper tu ra y el es pí ri tu crí ti co que tie nen en los Es ta dos Uni dos. 

Tam bién, de be ex ten der se el aná li sis éti co ha cia el ejer ci cio de la pro fe sión 

ge ron to ló gi ca por par te de las cien cias so cia les, pues la con no ta ción “ideo lo gi-

za da” que tie nen al gu nas es pe cia li da des en las cien cias so cia les, tam bién han 

opa ca do la cla ri dad del ob je to de es tu dio de la “cien cia del en ve je ci mien to”. La 

fal ta de in for ma ción ade cua da, la pre pa ra ción ge ron to ló gi ca in su fi cien te y la fal-

ta de con tro les, ha per mi ti do que mu chos “afi cio na dos” a la ge ron to lo gía se 

ha gan “pa sar por” ge ron tó lo gos. 

Se sus ci ta en la ge ron to lo gía un ex ce so de sub je ti vis mo in ter pre ta ti vo que ha 

cau sa do, prác ti ca men te, un caos lin güís ti co. ¿Có mo se de fi ne edad? ¿Qué es la “ter-

ce ra edad”? ¿Qué es en ve je cer? ¿Qué es la “edad de oro” y otros eu fe mis mos? ¿Es 
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el en ve je ci mien to una rea li dad ob je ti va o una me tá fo ra heu rís ti ca pa ra la vi da? ¿Es 

más ade cua do “en ve je ci mien to hu ma no” que “de sa rro llo hu ma no” o vi ce ver sa? 

¿Qué gra do de cons cien cia tie ne el hu ma no en ve je ci do del en ve je ci mien to mis mo? 

¿Es ta mos con fun dien do “exis ten cia per so nal” con “en ve je ci mien to”? (Véase por 

ejem plo de Gary M. Ken yon, “Ba sic As sump tions in Theo ries of Hu man Aging”, en 

J. E. Bi rren & V. L. Bengt son, Eds. Emer gents Theo ries of Aging. 1988).

No pre ten do en es te li bro re sol ver to das es tas in te rro gan tes, pe ro me con-

for mo con de jar plan tea da la du da, pues, so lo un es pí ri tu crí ti co y li bre po dría 

ape lar a una for ma más hu ma nis ta del ejer ci cio de la pro fe sión ge ron to ló gi ca. 

Es pe cial men te por que nues tra tec no lo gía em pu ja cons tan te men te nues tro co no-

ci mien to ha cia lí mi tes in con ce bi bles y nos co lo ca en una pre ca ria po si ción en 

re la ción con nues tros más pre cia dos va lo res. 

ÁREAS LI MÍ TRO FES Y DE 
DE BA TE EN LA GE RON TO LO GÍA

La ge ron to lo gía ac tual se en cuen tra en fras ca da en tres áreas ál gi das de de ba te: 

a) ¿qué es el en ve je ci mien to y su re la ción con la edad del in di vi duo?; 

b) ¿qué in fluen cia tie nen los gru pos de edad (ge ne ra cio nes hu ma nas) so bre 

el pro ce so del en ve je ci mien to o có mo re fle jan so bre sí mis mos esos gru-

pos, el pro ce so de la ve jez?; y

c) ¿có mo va rían los pro ce sos del en ve je ci mien to en re la ción con cir cuns tan-

cias his tó ri cas es pe cí fi cas? Al de ba te so bre es tos te mas en la ge ron to lo gía 

se le co no ce co mo la cues tión de “la edad, gru pos de edad y pe río do”. 

Por un la do, ex per tos co mo Bi rren y Bengt son (1988:ix) le co bran a la ge ron-

to lo gía el ser una dis ci pli na “...ri ca en da tos pe ro po bre en teo ría”. Por otro la do, 

esos mis mos au to res ex pli can que una de las ra zo nes pa ra es cri bir su obra fue la 

de tra tar de evi tar las “is las de co no ci mien to” –lo que en nues tro me dio he mos 

co no ci do co mo los “feu dos”– que ri va li zan por pro mi nen cia y do mi na ción, sien-

do, ge ne ral men te, los vie jos los que pa gan el pre cio por esas lu chas feu da les 

en tre los pro fe sio na les. 

Las tres áreas pro ble mas na rra das a con ti nua ción, son de he cho los asun tos 

ge ron to ló gi cos más de ba ti dos con tem po rá nea men te. 
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Edad cro no ló gi ca

Se en tien de por edad cro no ló gi ca la edad “ca len da rio” que tie ne un in di vi duo 

en un mo men to da do a par tir de su fe cha de na ci mien to. Ese tiem po trans cu rri do 

o tiem po de vi da, se mi de en tér mi nos de días, se ma nas, me ses y años. Nues tro 

ca len da rio tie ne 365,25 días, o 52 se ma nas, o 12 me ses y se co men zó a “me dir” el 

tiem po con el na ci mien to de Je sús (o lo que “pa sa por”). Ca da cua tro años, el año 

bi sies to tie ne 366 días. Con ese día adi cio nal se pre ten de co rre gir la di fe ren cia de 

ve lo ci dad que exis te en tre la ro ta ción de la Tie rra so bre su pro pio eje (re vo lu ción) 

y la ve lo ci dad de tras la ción de la Tie rra en su ór bi ta al re de dor del Sol. 

Exis ten tan tos ca len da rios co mo cul tu ras: el he breo (que mi de el tiem po a 

par tir de la crea ción bí bli ca, ha ce apro xi ma da men te 3. 800 años an tes de Cris to), 

el chi no, mu sul mán y gre go ria no, por men cio nar unos po cos. El año ro ma no an ti-

guo te nía so lo 10 me ses: ene ro (por Ja nus, dios de los co mien zos y los fi na les), 

fe bre ro (pu ri fi ca ción), mar zo (Mar te), abril (Lat. ape ri re, abrir), ma yo (Maia, dio-

sa del cre ci mien to de las plan tas), Ju nio (Ju ven tus, ju ven tud), se tiem bre (sé ti mo), 

oc tu bre (oc ta vo), no viem bre (no ve no) y di ciem bre (dé ci mo). Ju lio y Agos to, fue-

ron agre ga dos pos te rior men te por Ju lio Cé sar y Cé sar Au gus to. 

Por un la do, se asu me que el tiem po es una va ria ble con ti nua. En cam bio, el 

tiem po ca len da rio o tiem po cro no ló gi co es una va ria ble con ti nua con cep tual –no 

es real en cuan to a su fe no me no lo gía, so lo es real so cio ló gi ca men te. El pro ble ma 

es, cier ta men te, un asun to muy pro fun do y di fí cil de di lu ci dar, pues, se re fie re a 

¿qué es el tiem po y có mo me dir lo?

La no ción del tiem po es la que nos ofre ce la po si bi li dad de ha blar del pa sa do, 

el pre sen te y el fu tu ro. Sin em bar go, cuan do ha bla mos de la era cris tia na (d. C.), 

en la re cons truc ción his tó ri ca de los he chos se ha de tec ta do un error de apro-

xi ma da men te 7 años. Di cho en otras pa la bras, las evi den cias pa re cie ran in di car 

que Je sús na ció 7 años an tes de lo que se ha creí do (Ve li kovsky, 1977). Si mi la res 

con fu sio nes se han pre sen ta do en la re cons truc ción de la cro no lo gía egip cia, pues 

en una épo ca se pen só que la es tre lla So tis y la es tre lla de Isis eran la mis ma. 

Nue vos in di cios re ve lan que So tis es la es tre lla Si rio, mien tras que la es tre lla de 

Isis es el pla ne ta Ve nus. Esos des cu bri mien tos han per mi ti do re vi sar la in ter pre-

ta ción mo der na de los ca len da rios egip cios y adap tar la más ade cua da men te a 

nues tra cro no lo gía cris tia na. 

Bas ta con re vi sar la de fi ni ción del Dic cio na rio de la Len gua Es pa ño la (1984:1306-

7) del tér mi no “tiem po” pa ra per ca tar nos de la com ple ji dad fe no mé ni ca de su 

ex ten sión, pues el tér mi no se uti li za pa ra re fe rir se a du ra ción, épo ca, es ta ción del 
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año, edad, co yun tu ra pa ra lle var a ca bo al go, lu gar, es ta do at mos fé ri co, con ju ga-

cio nes ver ba les, si dé reo –el que se mi de por el mo vi mien to es te lar–, so lar –el 

que se mi de por el mo vi mien to del Sol–, Lu na –por el mo vi mien to de la Lu na–, 

ho ra rio –el que se mi de por las ho ras–, etc. 

La mis ma ex pre sión “cro no ló gi co” en nues tra len gua, da ta de tiem pos muy 

an ti guos, pues pa ra los grie gos, Cro nos (Kro noz o Sa tur nus pa ra los ro ma nos) fue 

el dios del “tiem po”. Se gún He sío do (Teo go nía), en el pri mer lu gar de la crea ción 

se ori gi nó el Caos, sin men cio nar pa ra na da qué co sa era el Caos. La eti mo lo gía 

del Caos es “un va cío, aber tu ra o abis mo”. 

Se pue de in fe rir de He sío do y Ovi dio –así por lo me nos lo in ter pre ta Ruiz de 

El vi ra (1988)– que Caos fue el pri mer dios grie go. Cier ta exé ge sis se ha lle va do 

a ca bo en el sen ti do de di lu ci dar la no ción de Ch ro nos ( , el tiem po) del 

dios, el Ti tán Kro nos o Cro nos, Sa tur no; pues, los grie gos an ti guos le atri bu ye ron 

a Chronos la crea ción de Caos. En otro sen ti do, se ha que ri do in ter pre tar a Caos 

co mo la se pa ra ción o hia to en tre el cie lo y la tie rra, o sea, Ura no y Gea (Gaia), 

los dio ses pri mor dia les. 

Con el cie lo (Ura no), Gea en gen dra a los do ce Ti ta nes (seis hem bras y seis 

va ro nes), tres Cí clo pes y tres He ca ton qui res. El más jo ven de los va ro nes Ti ta nes 

fue tam bién el más te mi ble de la ca ma da: Cro nos o Sa tur no. Tam bién la ma dre 

Gea por sí so la en gen dró las mon ta ñas y al Pon to (el mar pri mi ge nio), con quie-

nes se unió pa ra pro crear. Cro nos se une a su her ma na, la Ti tá ni de Rea, y en gen-

dran a los dio ses olím pi cos (Hes tia, De mé ter, He ra, Ha des, Po sei dón y Zeus). 

A su de bi do mo men to, Zeus, el más jo ven de los olím pi cos, des tro na a Cro-

nos y se con vier te en el dios rei nan te. Dos ideas muy im por tan tes sur gen de es te 

en fo que an ti guo grie go: 

a)  el caos es un fe nó me no que se sus ci ta con el tiem po (lo que los fí si cos de 

hoy lla man “en tro pía”) y 

b)  el caos es crea ti vo. 

En cual quier ca so, de la Teo go nía se de du ce que Caos creó a Gea y que es ta en gen-

dró a Ura no (el cie lo, pe ro di fe ren te al Éter, el cie lo co mo re gión más ele va da). 

De es te mo do, cuan do en nues tro idio ma ha bla mos de “cro no lo gía”, nos re fe-

ri mos ge ne ral men te a Ch ro nos (el prin ci pio) y no a Cro nos (el dios). Es, pues, 

Chro nos, un prin ci pio in de fi ni ble que dio ori gen al Caos y por me dio de es te, al 

res to de los dio ses y di vi ni da des. Sin em bar go, es un asun to muy de ba ti do, si 

Chronos fue una di vi ni dad por sí mis mo, o so la men te un prin ci pio o fun da men to 

(Ruiz de El vi ra, 1988). 
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Por otro la do, los grie gos an ti guos de sig na ron al lap so de tiem po de la vi da 

co mo exis ten cia con (aion), pa ra di fe ren ciar lo de  (Ch ro nos). Un 

“aion” era el “tiem po de la vi da”, “du ra ción de la vi da”, “des ti no” o “vi da”. 

Se gún J. Ben ve nis te (ci ta do en Fe rra ter Mo ra, 1975: 786), el sig ni fi ca do más 

ori gi na rio de “aion” es “fuer za de vi da” o “fuen te de vi ta li dad”. El tér mi no grie go 

aion dio ori gen al vo ca blo la ti no “eón”, que sig ni fi ca “el tiem po” o “la eter ni dad”. 

En cual quier ins tan cia, de Ch ro nos he mos de ri va do nues tra no ción del “tiem-

po” co mo un trans cu rrir, du ra ción o un de ve nir. Pe ro, al no sa ber a cien cia cier-

ta qué es el tiem po en sí, ten de mos a in ter pre tar al tiem po por sus efec tos, o 

sea, el mo vi mien to pe rió di co de la ma te ria, tal co mo la ro ta ción de la Tie rra o la 

su ce sión de las es ta cio nes del año o los cam bios cli má ti cos. 

La ma ne ra más co mún de me dir al “tiem po” es por me dio del rit mo as tro nó-

mi co de la ro ta ción de la Tie rra so bre su pro pio eje o re vo lu ción, la cual re sul ta 

en el mo vi mien to apa ren te del Sol so bre el fir ma men to: el día y la no che. To da vía 

no so tros en la len gua es pa ño la, se gui mos uti li zan do la ter mi no lo gía ro ma na pa ra 

de sig nar a los días de la se ma na: lu nes (Lu na o Se le ne), mar tes (Mar te o Ares), 

miér co les (Mer cu rio o Her mes), jue ves (Jo ve o Jú pi ter, Zeus), vier nes (Ve nus o 

Afro di ta) sá ba do (Sa tur no o Cro nos) y do min go (So lis, el dios Sol). 

La otra ma ne ra en que “me di mos” al tiem po es por el acon te cer de las es ta-

cio nes del año (pri ma ve ra, ve ra no, oto ño e in vier no) o por los equi noc cios (21 

de mar zo y el 23 de se tiem bre) y sols ti cios (22 de ju nio y 22 de di ciem bre); de 

tal mo do que al re gre sar la Tie rra a su mis mo pun to en la ór bi ta al re de dor del 

Sol, le lla ma mos “un año”. 

Al gu nas cul tu ras se han re gi do por el año so lar (Egip to, Gre cia, Ro ma, etc.). 

Otras cul tu ras han me di do el tiem po por el año lu nar (Chi na, el is lam). Los 

ma yas, por ejem plo, ob ser va ron cui da do sa men te los mo vi mien tos del pla ne ta 

Ve nus, el Sol y la Lu na pa ra es ta ble cer su cro no lo gía (Se ler, 1927). 

Tam bién, los cien tí fi cos so cia les ha blan del “tiem po cul tu ral” o el “tiem po 

so cial”, pa ra di fe ren ciar lo de los acon te ci mien tos as tro nó mi cos, con es pe cial 

én fa sis en los fes ti va les o ri tua les que con cier ta pe rio di ci dad se lle van a ca bo en 

mu chas cul tu ras. Las ca rac te rís ti cas de la li tur gia, tan to re li gio sa co mo la ver na-

cu lar, han lla ma do la aten ción de los cien tí fi cos so cia les, es pe cial men te aque llas 

que es tán ba sa das en ob ser va cio nes as tro nó mi cas. 

Los ba bi lo nios ce le bra ron el gran fes ti val de Ish tar ba sa dos en la apa ri ción 

he lia cal (al ama ne cer) del pla ne ta Ve nus (lla ma do en la Eu ro pa an ti gua, Lu cí fe ro, y 

cuan do apa re cía por las tar des, Hés pe ro). Ocho años te rres tres equi va len apro-

xi ma da men te a cin co años si nó di cos del pla ne ta Ve nus. El de cre to de Ca no pus del 
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an ti guo Egip to es tu vo fun da men ta do en el ci clo si nó di co de Ve nus y, por en de, el 

gran fes ti val del año nue vo de la dio sa Isis. 

Tam bién los an ti guos egip cios ce le bra ron el año nue vo pa ra el 22 de ju nio de 

nues tra cro no lo gía, equi va len te al mes de Toth en la egip cia (sols ti cio de ve ra no). 

Ese era el tiem po en que la es tre lla So tis (Si rio) apa re cía al le van te y coin ci día con 

las cre ci das del río Ni lo, con el co mien zo de la épo ca fér til en el gran del ta, o 

sea, las ca ní cu las (So tis o Si rio es la más bri llan te de las es tre llas de la cons te la-

ción del Ca nis Ma yor). 

Cuan do el pa pa Gre go rio XIII (año 1582) or de nó que se le qui ta ran al ca len da rio 

ju lia no 11 días, pa ra po der ajus tar la cro no lo gía cris tia na a la ro ta ción de la tie rra 

al re de dor del Sol, la gen te pro tes tó, cre yen do que el Pa pa es ta ba or de nan do “acor-

tar” sus vi das por 11 años. Es tal la in fluen cia que el ca len da rio tie ne, co mo ins tru-

men to or de na dor, que muy po cas ve ces nos da mos cuen ta de que nues tras vi das 

es tán re gi das por el ho ra rio la bo ral (de 8 a 5, de lu nes a vier nes, año tras año); un 

he cho que lue go se ha ce ob vio, en oca sio nes, cuan do la per so na se ju bi la. 

Hoy día, se to ma por una rea li dad que el me ri dia no que pa sa ima gi na ria men-

te so bre la ciu dad de Green wich, In gla te rra, es el me ri dia no 0 (ce ro). Es te es un 

asun to de con cor da to in ter na cio nal, y no con ba se en nin gún fun da men to cien tí-

fi co. En 1884 (Strah ler, 1966), se lle vó a ca bo un con gre so in ter na cio nal en 

Was hing ton, D. C., pa ra uni fi car cri te rios en re la ción con la ho ra es tán dar mun-

dial. En ese con gre so se de ci dió to mar al me ri dia no de Green wich co mo el me ri-

dia no ce ro. Es más una in di ca ción de la do mi na ción po lí ti ca de los eu ro peos, que 

de una per cep ción cien tí fi ca. 

Así, pues, mu chos paí ses se ri gen por el tiem po del me ri dia no de Green wich 

(GMT, en in glés Green wich Me ri dian Ti me), co mo si ese fue ra la pau ta del “tiem-

po”. Nues tra ci vi li za ción mo der na ha fun da men ta do el tiem po ca len da rio so bre 

ese cri te rio, y ba jo la mis ma tó ni ca se ha es ta ble ci do el me ri dia no in ter na cio nal 

que de ter mi na el cam bio de fe cha (ubi ca do a 180 gra dos oes te del me ri dia no de 

Green wich). De es te mo do, cuan do son las ce ro ho ras so bre Green wich, In gla-

te rra, son las 24 ho ras (12 me dia no che) en Nue va Ze lan da. 

Pa ra po der man te ner un ho ra rio uni for me en la na ve ga ción ma rí ti ma y aé rea, 

el Go bier no de los Es ta dos Uni dos, por me dio del Na tio nal Bu reau of Stan dards 

(la Ofi ci na Na cio nal de Es tán da res) man tie ne una red de es ta cio nes de ra dio que 

en el idio ma in glés trans mi ten pa ra el mun do la ho ra de Green wich ca da dos 

mi nu tos. Es tas es ta cio nes de ra dio pue den ser lo ca li za das en 2,5; 5; 10 y 15 me ga-

hercios. Ese ho ra rio na da tie ne que ver con la “ho ra ató mi ca”, co mo en for ma 
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muy es pec ta cu lar que se la que ri do de no mi nar en nues tro me dio, pues, ese nom bre 

se pres ta más a con fu sión que a una ade cua da in for ma ción de los he chos. Es tas 

trans mi sio nes de ra dio brin dan el ho ra rio ba sa do en la ro ta ción de la Tie rra en re la-

ción con el Sol. Es sen ci lla men te la “ho ra es tán dar del me ri dia no de Green wich”. 

Tam bién los cien tí fi cos han uti li za do el ho ra rio si de ral pa ra in di car el pa so de 

una es tre lla re mo ta (tal co mo An ta res o Si rio) por un me ri dia no de ter mi na do. 

Se ha lo gra do es ta ble cer que un día si de ral du ra 23 ho ras, 56 mi nu tos y 4,09 

se gun dos del tiem po me dio so lar. Por lo tan to, el año si de ral tie ne 365 días, 6 

ho ras, 9 mi nu tos y 9,54 se gun dos. Por ra zo nes prác ti cas, en lu gar de uti li zar es te 

ho ra rio más exac to, en cam bio uti li za mos el de 24 ho ras so lar. 

Si pu dié ra mos via jar a 1. 300 km (la ve lo ci dad va ría se gún la la ti tud) por ho ra 

de es te a oes te en con tra del sen ti do de ro ta ción de la Tie rra, po dría mos sa lir 

de Nue va York al me dio día y lle gar a San Fran cis co de Ca li for nia a la mis ma ho ra 

(el mis mo día), cua tro ho ras des pués. Tam bién po dría mos via jar por avión de las 

Is las Ton ga, en el Pa cí fi co Sur, y lle gar a Sa moa un día an tes, al cru zar la lí nea 

in ter na cio nal pa ra el cam bio de fe cha. De ese mo do nos ga na mos un po co de 

“tiem po” cro no ló gi co, pe ro, no del tiem po trans cu rri do. 

La ma ne ra en que los cien tí fi cos de fi nen los tér mi nos di fie re, con fre cuen cia, 

de la mo da li dad de usan za de otros gru pos cul tu ra les, de es te mo do, por ejem plo, 

un sí no do en as tro no mía se re fie re a la con ju ción de dos pla ne tas en el mis mo 

gra do de la eclíp ti ca o en el mis mo cír cu lo de po si ción. 

Lo que los grie gos lla ma ron “aion”, o sea, el lap so de tiem po de una vi da 

hu ma na, no so tros lo me di mos por la edad. En nues tra cul tu ra uti li za mos la edad 

(a par tir de la fe cha de na ci mien to) pa ra de sig nar el tiem po cro no ló gi co o ca len-

da rio trans cu rri do. 

Pe ro, re sul ta que el or ga nis mo hu ma no, al igual que otras for mas de vi da, 

mi den el tiem po en for ma di fe ren te a co mo lo mi den los acuer dos in ter na cio-

na les. Pa ra el or ga nis mo hu ma no, el mo men to del cam bio en el fun cio na mien to 

de la glán du la hi pó fi sis –que re gu la el cre ci mien to, los óvu los en la mu jer y la 

es per ma en los tes tí cu los; o los cam bios en el es tra diol de la mu jer, mar ca pau tas 

bio ló gi cas (fi sio ló gi cas, ana tó mi cas, en do cri nas, etc.) que con lle van cam bios en la 

per so na li dad hu ma na, los cua les es tán aso cia dos con ri tos y mi tos cul tu ra les. 

Has ta la fe cha te ne mos mu cha in for ma ción en re fe ren cia a có mo el or ga nis mo 

mar ca las pau tas glan du la res y se ha avan za do bas tan te en en ten der có mo el te ló-

me ro (los ex tre mos de los ge nes) se van ha cien do ca da vez más cor tos des pués de 

ca da mi to sis (di vi sión) ce lu lar, pa ra fun cio nar co mo un “re loj” bio ló gi co. 

Sin em bar go, to da vía no te ne mos cla ro cuál es la co ne xión en tre el rit mo or gá-

ni co que man tie ne el com pás del tiem po bio ló gi co y los ri tos o fes ti va les cul tu ra les. 
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Por ejem plo, el ri to de pa sa je de la ni ñez a la ado les cen cia mar ca el cam bio de s ta tus 

so cial que se ad ju di ca a un in di vi duo: pa sa de de pen dien te de su fa mi lia ha cia la bús-

que da de su pro pia au to no mía y la for ma ción de su uni dad fa mi liar pro pia. Es tos as pec-

tos so cia les y cul tu ra les, van acom pa ña dos de cam bios or gá ni cos. En la cul tu ra he brea 

se efec túa el Bar mitz wa, en la ca tó li ca la Con fir ma ción, en tre los Bem ba de Áfri ca se 

efec túa la cir cun ci sión de los ado les cen tes (ma cho y hem bra) y así por el es ti lo. 

Se gún Au drey Ri chards (en La Fon tai ne, 1985: 45),

. . . los ri tua les de ini cia ción en tre los Bem ba apun tan a 
trans for mar a las mu cha chas en mu je res ma du ras, pe ro 
te nían el efec to de ha cer pú bli co y le gi ti mar un cam bio na tu-
ral que ya ha bía te ni do lu gar. 

Es jus to lo que el bel ga A. van Gen nep de no mi nó “los ri tos de pa sa je” en 1909. 

De ese mo do, acon te ce una “edad” pa ra la en tra da al sis te ma edu ca ti vo, pa ra 

la ma yo ría de edad, pa ra ca sar se, pa ra ju bi lar se y pa ra “ha ber vi vi do de ma sia do”. 

Ta les hi tos co mo la pri me ra mes trua ción o la pri me ra eya cu la ción, el de sa rro llo de 

se nos o bar ba, la ma ni fes ta ción del ve llo pú bi co, el cam bio de to no de voz, la sa li da 

de ca nas, las arru gas en la piel, el cli ma te rio y otros tan tos cam bios bio ló gi cos, van 

tam bién acom pa ña dos de sis te mas de va lo res, nor mas, creen cias, ri tos y su pues tos 

ideo ló gi cos a los que se les atri bu yen sig ni fi ca do so cial y cul tu ral. Si exis te in fluen cia 

re cí pro ca en tre los cam bios del or ga nis mo y las prác ti cas cul tu ra les, es un fe nó me-

no que es tán tra tan do de in ves ti gar y do cu men tar los ge ron tó lo gos. 

Al gu nos cien tí fi cos se ad hie ren al mo de lo ló gi co ra cio nal li neal de cau sa y 

efec to. Ellos tra tan de de ter mi nar si la cul tu ra es el re sul ta do de los cam bios bio-

ló gi cos. Otros cien tí fi cos, en fo can el mis mo pro ble ma, pe ro des de el pun to de 

vis ta de la re ci pro ci dad de in fluen cias, o in clu si ve, la dia lec ti ci dad del pro ce so. Sin 

du da, los as pec tos bio ló gi cos han con tri bui do a las pau tas cul tu ra les y es tas, a su 

vez, in flu yen so bre el or ga nis mo, por que la ma te ria or gá ni ca es sus cep ti ble de ser 

in flui da por las mo da li da des del com por ta mien to. 

Por ejem plo, un in di vi duo so me ti do a una si tua ción so cial que le cau sa es trés 

pue de que ten ga, bá si ca men te, dos ti pos de res pues ta: 

a) se vuel ve adic to a las hor mo nas se cre ta das por el te ji do cor ti cal de las 
glán du las su pra rre na les y se sien te có mo do en di chas si tua cio nes, o 

b) las hor mo nas pue de que ten gan un efec to de vas ta dor so bre su or ga nis mo 
y lo des gas ten, te nien do co mo con se cuen cia un en ve je ci mien to ace le ra do 
o el de sa rro llo de con di cio nes cró ni cas (hi per ten sión, ul ce ra ción, etc.). En 
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po cas pa la bras, la re la ción ín ti ma que se sus ci ta en tre el or ga nis mo del 
in di vi duo y su en tor no (fí si co y so cial) no se pue de ne gar, pues es un pro-
ce so que ha que da do am plia men te do cu men ta do por los es tu dios de la 
evo lu ción y la adap ta ción de las es pe cies. 

Por otro la do, el co no ci mien to acu mu la do pa ra des ci frar la co ne xión en tre 

los cam bios or gá ni cos y las pau tas cul tu ra les es, sen ci lla men te, in su fi cien te, pues, 

to da vía no que da cla ro qué fun ción cum ple el que el ser hu ma no ten ga un lap so 

de vi da más pro lon ga do (lon ge vi dad). 

En nues tra épo ca con tem po rá nea, se sus ci ta, por lo ge ne ral, la ten den cia a 

com pren der el tiem po co mo un as pec to in de pen dien te de las co sas. Lo cu rio so 

de es te fe nó me no es que, a pe sar de esa com pren sión, con ti nua mos mi dien do el 

tiem po por la “du ra ción” de las co sas, de bi do a lo im po si ble de en ten der el tiem-

po en sí. Así, New ton pro pu so que las co sas cam bian, pe ro el tiem po no, al go a 

lo que el pú bli co en ge ne ral le atri bu ye muy po ca im por tan cia. 

Sin em bar go, la vi sión me ca ni cis ta de New ton ha si do se ve ra men te cri ti ca da 

por la fí si ca mo der na, pues no re suel ve la cues tión de la tem po ra li dad de la ma te-

ria. Así, Ca pra (1985:85), co men ta: 

La na tu ra le za dual de la ma te ria y de la luz es muy mis te-
rio sa. Pa re ce im po si ble que al go pue da ser, al mis mo tiem po, 
una par tí cu la (en ti dad li mi ta da a un vo lu men ex tre ma da-
men te re du ci do) y una on da que se di fun de a tra vés de una 
vas ta re gión del es pa cio. 

Los fí si cos con tem po rá neos han des cu bier to que hay “par tí cu las” que se 

com por tan co mo “on das” y vi ce ver sa. Las ca rac te rís ti cas de “par tí cu la” o de “on-

da” de pen den del en tor no, o sea, de la si tua ción ex pe ri men tal. ¿Có mo se apli ca 

es to al fe nó me no hu ma no? Eso, pre ci sa men te, es en lo que es tán tra ba jan do 

mi les de ge ron tó lo gos al mis mo tiem po en di fe ren tes par tes del mun do (di fe ren-

tes cul tu ras, gru pos de edad, ra za, et ni ci dad, gé ne ro, in gre so eco nó mi co, s ta tus 

so cial, po der, pres ti gio, re gión geo grá fi ca, épo ca his tó ri ca, há bi tos die té ti cos, gra-

do de es trés, in fluen cia de la te lo me ra sa, pau tas mar ca das por el co dón res trin-

gi do, ra dia ción am bien tal na tu ral y ar ti fi cial, etc.). 

Pa ra de cir lo en po cas pa la bras, no se pue de en ten der un fe nó me no in trín se-

co (co mo el efec to del trans cu rrir del tiem po en la quí mi ca ce lu lar) sin to mar en 

con si de ra ción el en tor no en que el fe nó me no acon te ce. En el ca so de los hu ma-

nos, el con cep to de “en tor no” tie ne dos di men sio nes fun da men ta les: 
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a) la ma te rial (es pa cio, geo gra fía, ubi ca ción fí si ca); 

b) la so cial y cul tu ral (nor mas, va lo res, sím bo los, sig ni fi ca dos, etc.). 

La edad, co mo cri te rio pa ra me dir el pa so del tiem po y su efec to so bre el 

or ga nis mo hu ma no, es un cri te rio su ma men te in sa tis fac to rio e ina de cua do. En 

pri mer lu gar, por que la “edad” es un cri te rio ar ti fi cial, una cons truc ción so cial de 

la rea li dad. Se gun do, por que no te ne mos su fi cien te in for ma ción pa ra sa ber por 

qué en ve je ce el ser hu ma no, ce te ris pa ri bus, con tro lan do el efec to del en tor no. 

Ter ce ro, por que hay su fi cien tes evi den cias cien tí fi cas ex pe ri men ta les ya acu mu la-

das pa ra de mos trar que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el gra do de en ve je ci-

mien to, en tre per so nas de la mis ma edad. Lo que nos con du ce a con cluir que el 

te ner la mis ma edad cro no ló gi ca no sig ni fi ca el te ner el mis mo gra do de en ve je-

ci mien to. In clu si ve, se pue de afir mar, en mu chos ca sos, que te ner la mis ma edad 

cro no ló gi ca no es in di ca ti vo del “gra do de ma du rez” de un in di vi duo. Así, se sus-

ci ta el ca so de al gu nos ado les cen tes de 18 años de edad, que ad quie ren la edad 

ne ce sa ria pa ra vo tar, pa ra ad qui rir obli ga cio nes con trac tua les le ga les, pe ro, que 

qui zás no tie nen la ma du rez pa ra ello. 

Por eso es que los ge ron tó lo gos tam bién han cues tio na do el con cep to de 

“ma du ra ción” y “ma du rez”. Se gún el Dic cio na rio de la Len gua Es pa ño la (Ibíd., p. 

854), “ma du ra ción” es la ac ción y el efec to de ma du rar o ma du rar se. Por “ma du-

rar” se quie re in di car, en el ca so de los se res hu ma nos, “Cre cer en edad, jui cio y 

pru den cia”. Por “ma du rez” se de fi ne la “edad de la per so na que ha al can za do ya 

su ple ni tud vi tal y to da vía no ha lle ga do a la ve jez”. 

Harry R. Moody, en su ar tí cu lo “To ward a Cri ti cal Ge ron to logy: The Con tri-

bu tion of the Hu ma ni ties to Theo ries of Aging” (“Ha cia una ge ron to lo gía crí ti ca: 

La con tri bu ción de las hu ma ni da des a la teo rías del en ve je ci mien to”, en J. E. 

Bi rren y V. L. Bengt son, Emer gent Theo ries of Aging, 1988: 21), di ce:

La ge ron to lo gía so cial y las teo rías del en ve je ci mien to no son 
asun tos de sim ple men te el dis tin guir los ni ve les múl ti ples de la 
cau sa li dad, o de elu ci dar los al can ces del dis cur so. Con sis te en 
asun tos ul te rio res que in vo lu cran nues tro en ten di mien to de lo 
que sig ni fi ca el vol ver se vie jo, en un mun do en don de el ra zo-
na mien to tec no ló gi co bus ca de jar atrás o trans for mar las con-
di cio nes li mí tro fes de la exis ten cia hu ma na mis ma: na cer, la 
ve jez, la muer te, el trans cur so com ple to de la vi da hu ma na. 
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El en vejecimiento: as pectos so ciales es una obra que sur ge co mo re sul-
tado de va rios años de ex periencia pro fesional en la pe dagogía de la 
gerontología, tan to en el De partamento de So ciología, co mo en la Maes-
tría In terdisciplinaria en Ge rontología de la Uni versidad de Cos ta Ri ca.
El au tor, tam bién, fue do cente en la es pecialidad en Ge riatría y Ge ronto-
logía, del hos pital "Raúl Blan co Cer vantes".  Hi zo sus ar mas en el cam po
del en vejecimiento en la Aso ciación Ge rontológica Cos tarricense (AGE-
CO), de cu ya ins titución par tió ha cia Kan sas Uni versity, pa ra ob tener el 
doctorado aca démico (Ph.D.).
Esta es una obra am biciosa, co mo lo ha si do el pro yecto de la es peciali-
dad cien tífica que es tudia el en vejecimiento: la ge rontología.  Co mo to da
obra que as pira a ser ini ciática y ger minal, es te li bro abre múl tiples um bra-
les que pro vocan y es timulan la re flexión acer ca de lo que sig nifica en ve-
jecer y qué es el en vejecimiento, des de el pun to de vis ta de la cons truc-
ción so cial de la rea lidad.
Muchos se res hu manos no tie nen ple nitud de cons ciencia de que aque llo
que pa sa por una rea lidad au tónoma e in dependiente, es, en esen cia, un 
aspecto alie nado de sí mis mos.  Des de la mis ma tó nica, mu chos se res
humanos en vejecen alie nados y co sificados, sin per catarse de que mu-
chos de los pro cesos que les acon tecen no son aje nos a su pro pio al be-
drío, si no, al con trario, for man par te in tegral de su ex periencia so cial.
Las cien cias so ciales tie nen una me ta mo ral vin culante: por me dio del 
conocimiento cien tífico, eman cipar a la hu manidad de sus ca denas.  Ca da
eslabón de la ca dena que se rom pe, es un es labón más de la ca dena de 
pensadores que pro curan con tribuir con su gra no de are na al de sarrollo
de la hu manidad.  Esa es una de las tan tas pa radojas. Es te li bro es un 
primer pa so ha cia una sín tesis que de bemos cons truir to dos y ca da uno, 
en re lación con el pro ceso del en vejecimiento.
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