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 Glosario
 Gerontología Biológica o Biogerontología: Es el área de la Gerontología que comprende el
 estudio de los procesos de envejecimiento orgánico, tisular y celular. Investiga sobre las
 causas intrínsecas que llevan a los seres vivos a envejecer y morir.
 Gerontología Psicológica: Es el área de la Gerontología que estudia el proceso de cambios
 que se presentan a medida que se envejece. Por un lado estudia la función cognoscitiva, es
 decir, las funciones mentales superiores: memoria, atención, concentración, juicio y
 raciocinio, entre otros. Po otro lado, estudia los cambios en la sensación y percepción, en
 los afectos, la personalidad y el comportamiento.
 Gerontología Social: Es el área de la Gerontología que comprende el estudio de las
 implicaciones sociales, culturales, demográficas y económicas que conlleva el
 envejecimiento, además estudia la influencia de éste en el estilo y las condiciones de vida
 de las personas.
 Gerontología Educativa o Gerogogía: Es el área de la Gerontología que estudia los procesos
 de enseñanza y aprendizaje a medida que se envejece. Está estrechamente relacionada con
 la Gerontología Psicológica y en el momento se ha impulsado ante la difusión de los
 programas de promoción de la salud y de capacitación en diversos campos.
 Gerontología Laboral: Es el área de la Gerontología que hace referencia a los aspectos del
 trabajo de los ancianos, incluyendo el cambio de ocupación al pensionarse o jubilarse y la
 utilización del tiempo y rol ocupacional al envejecer; comprende también la preparación
 para la jubilación.
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 Geriatría o Gerontología clínica: Es el área de la Gerontología que combina la Gerontología
 y la Medicina en la atención en salud de las personas mayores, abarcando varios aspectos,
 como el aspecto preventivo; el de lo clínico; lo terapéutico; de rehabilitación y de vigilancia
 continua. Dividida en:
 Gerontología Clínica Biológica: Se refiere a la etiología y patogenia de las enfermedades
 más comunes en los ancianos, de tal manera que permitan conocer los principales factores
 que influyen en su presentación y las formas de prevenirlas.
 Medicina Geriátrica: Comprende la presentación clínica, epidemiología y evolución natural
 de las enfermedades. Es una especie de “Medicina Interna de los ancianos”.
 Psicogeriatría: Hace referencia a los trastornos psiquiátricos de los ancianos, incluyendo los
 síndromes demenciales, las alteraciones psiquiátricas funcionales y los problemas
 conductuales.
 Rehabilitación Geriátrica: Incluye la evaluación, diagnóstico, formulación de un plan
 terapéutico y seguimiento de las patologías susceptibles de ser rehabilitadas, tanto agudas
 como crónicas.
 Enfermería Geriátrica: Constituye el conjunto de acciones y prácticas utilizadas en la
 atención y cuidado del anciano, tanto a novel institucional como ambulatorio.
 Gerontología Clínica Social: Comprende las implicaciones socioeconómicas y el impacto
 que tienen las enfermedades de los ancianos sobre los familiares, cuidadores e instituciones
 o asociaciones que prestan atención en salud o asistencia social al anciano.
 Promoción de la salud: Planeación de cambios en el estilo de vida para la disminución del
 riesgo de enfermar y el mantenimiento o mejoría de la salud del anciano.
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 Introducción
 El presente trabajo grosso modo es una consulta sobre qué es la vejez en distintos ámbitos
 acompañada de un trabajo de campo con orientación social que busca tener en cuenta a
 adultos mayores e incluirlos como coproductores en trabajos de radio pregrabados. La
 esencia de este estudio y lo que lo hace distinto de otros que se han hecho consiste en que
 es una radio hecha con y por los mismos ancianos, no es únicamente un trabajo para ellos.
 Los abuelos fueron tenidos en cuenta en la planeación, redacción, elaboración de los
 productos y en varios detalles relacionados con la post producción de la colección.
 En la primera parte del escrito usted encontrará una explicación de la vejez desde el
 contexto de las civilizaciones antiguas y qué es la vejez desde distintos marcos; en la
 segunda parte se aborda el fenómeno del crecimiento exponencial del número de ancianos
 en Colombia y en el mundo, una realidad colombiana e internacional que nos debe impulsar
 a preocuparnos decididamente por los adultos mayores, en este capítulo también se hace un
 recuento de la labor de las instituciones en su esfuerzo por ayudar a los ancianos; en la
 tercera parte se integran el tema de la vejez con el de la comunicación y en la última parte
 están expuestas la propuesta comunicativa del proyecto Estéreo Abuelos y las conclusiones
 de toda la experiencia.
 Para emprender toda esta exploración, se partió de la suposición o creencia de que el adulto
 mayor no representa “target” alguno en lo comercial; según el presidente del grupo
 empresarial español GSS Vicente López: “las personas mayores se quejan, y no sin razón,
 de que se las deja de lado”. Él afirma que “hay un segmento de la población a la que no le
 estamos enviando nuestros mensajes, a la que no le hacemos llegar nuestros productos, ¿no
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 discriminamos automáticamente a todas aquellas personas que han pasado de una cierta
 edad?”(López, 2004). Se pretende, entonces, responder a la necesidad de los adultos
 mayores de contar con productos, en este caso, radiofónicos y especialmente diseñados para
 ellos, que satisfagan esas necesidades aparentemente ocultas y claramente desatendidas,
 rompiendo así con esta tendencia comercial que día a día los margina.
 Desde que planteé el anteproyecto del presente trabajo encontré que dirigir esta ayuda a
 personas de la tercera edad es acertado por ser ésta una población que necesita ser tenida en
 cuenta, y es conveniente sobre todo porque es un campo casi inexplorado por nosotros los
 comunicadores sociales. Según el profesor de radio César Márquez, comunicador social
 egresado de la Universidad Externado de Colombia y ex profesor de la Universidad
 Javeriana, la tercera edad no es tenida en cuenta en muchos aspectos de la vida cotidiana,
 los medios de comunicación no son la excepción ante dicha situación. Razón que hace más
 válida e interesante una propuesta comunicativa dirigida a este segmento.
 Este trabajo está además alineado a la Misión de la Pontificia Universidad Javeriana, la cual
 reza:
 (1) La crisis ética y la instrumentalización del ser humano. (2) El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y la falta de conciencia sobre la identidad cultural. (3) La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad. (4) La discriminación social y la concentración del poder económico y político. (5) La inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones. (6) La deficiencia y la lentitud en el desarrollo científico y tecnológico. (7) La irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales1.
 El Centro de Bienestar del Anciano “San Pedro Claver” es un ancianato de carácter
 caritativo para adultos mayores de muy bajos recursos, algunos por motivos diferentes
 perdieron sus bienes materiales o a sus familias. Residen allí 230 abuelos, quienes
 dirigidos por terapeutas profesionales aprovechan su tiempo en talleres ocupacionales:
 1 NOTA: Lo anterior hace parte de los documentos institucionales de la Universidad Javeriana. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/puj/oracle/mision.html
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 fabricación de alimentos a base de soya, confección básica, fabricación de elementos de
 aseo (escobas, traperos) y realizan también algunas actividades complementarias de tipo
 lúdico recreativo. Sin embargo, durante la observación que realicé en el hogar pude percibir
 que algunos abuelos funcionales y sedientos de conversación están abandonados por sus
 propias familias, y las distintas actividades programadas por el personal no les simpatizan
 o les son indiferentes, lo que causa en ellos aburrimiento y una baja de ánimo. Pensé,
 entonces, que las actividades que el hogar geriátrico realiza con los abuelos podrían ser
 complementadas y ampliadas a través de sesiones en las que se escucharan productos
 radiales.
 A lo que le apuesta este trabajo de grado es a que este abandono puede ser llenado por la
 radio, un medio de comunicación bastante cercano al adulto mayor de hoy, tal y como el
 Internet lo es para los jóvenes de hoy. Por esta razón, éste busca conocer qué significa ser
 anciano y cuál es la situación actual del anciano, y, teniendo en cuenta las posibilidades que
 ofrece la Comunicación Social, generar productos radiofónicos que ayuden a llenar el vacío
 del abandono mediante un material radiofónico producido con los abuelos y para los
 abuelos; empleando la colaboración de un grupo conformado por 11 personas que se
 encuentran en la etapa de senectud (60 a 75 años) y que residen en el Centro de Bienestar
 del Anciano San Pedro Claver.
 Comencé por reunir a las personas mayores que percibí apartadas, algunos de ellos ya
 pertenecían a un grupo de teatro −conocimiento que obtuve gracias a la Terapeuta
 Ocupacional del ancianato Erika Vélez. Ellos manifestaron que esa actividad no era
 suficiente dado a que se trataba de un proceso interrumpido y ejecutado solamente por
 temporadas por un delegado de la Biblioteca Virgilio Barco. Para el naciente grupo
 radialista propuse varios nombres que primero presenté a amigos y luego a las personas
 mayores que lo integrarían, posteriormente mediante un “focus group” obtuvimos
 democráticamente el nombre con el que llamaríamos a nuestro proyecto: Estéreo Abuelos.
 Fundamentalmente, con Estéreo Abuelos se buscó crear programas de radio elaborados
 para abuelos y con abuelos y durante la fase práctica del proyecto introducir a los abuelos al
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 campo de la radio. Para lo cual planeé brindarles talleres de teoría y ejecución radial una
 vez por semana durante el primer Semestre del año 2010, más exactamente desde el lunes
 15 de febrero de 2010 hasta el lunes 10 de mayo de 2010, y un evento de cierre formal del
 proyecto que tuvo lugar a finales de mayo, una clausura en la que todo el ancianato
 −incluidos algunos miembros del personal médico y de las demás ramas de la salud−
 lograron escuchar los programas realizados y en la que todo el equipo profesional fue
 convocado para la socialización de conclusiones y sugerencias a partir de lo que viví con el
 grupo Estéreo Abuelos a lo largo del proceso.
 Para ello, desde la clase Proyecto Profesional I hasta la fecha, vi la necesidad de
 profundizar a través de consultas bibliográficas, entrevistas a diferentes profesionales en
 distintos ámbitos y de entrevistar a diferentes miembros de la comunidad del Centro de
 Bienestar del Anciano San Pedro Claver. Las primeras pequeñas entrevistas a los adultos
 mayores del ancianato se efectuaron cuando el estado de mi trabajo de grado se encontraba
 en el nivel de Proyecto Profesional II, en el segundo semestre de 2009; las siguientes
 entrevistas y encuestas transcurrieron de un modo más profundo y con un mayor
 conocimiento del tema de la vejez, las elaboré al iniciar la puesta en marcha del proyecto de
 grado en sí. En esta puesta en marcha los talleres a los ancianos, la escritura del trabajo de
 grado y la producción de los programas radiales se efectuaron de manera articulada, casi
 simultánea, para ofrecer la mayor veracidad, integridad y coherencia en toda la experiencia
 en general. Una experiencia, es de recordar, que tuvo como protagonista al grupo Estéreo
 Abuelos, integrado por los adultos mayores que percibí dispersos en la comunidad.
 El porqué de utilizar la radio y no otro medio se remonta a una larga historia que podría
 resumir mediante un factor común que descubrí que tenía el medio de donde provienen mis
 propios abuelos y el entorno del que provienen los abuelos del ancianato en el que
 desarrollé mi proyecto. A través de las primeras entrevistas que ejecuté en el sitio, reconocí
 que el pensamiento que había en los pueblos que vieron nacer a los adultos integrantes de
 “Estéreo Abuelos” era provinciano por esos años y la iglesia católica influía inmensamente
 en sus vidas, de modo que la población era muy sana, tradicionalista y religiosa.
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 En charlas previas a la elaboración escrita y práctica de mi tesis, mi abuela me contó que
 durante su adolescencia en su tiempo libre escuchaba radionovelas, leía también
 fotonovelas. Un poco más grande y ya casada, en sus ratos de ocio ella realizaba las mismas
 actividades y la mayor parte del tiempo se encargaba de las tareas de hogar y cuidaba a sus
 hijos. Al conocer estos datos y datos en común que tenían los integrantes de Estéreo
 Abuelos, comprendí que la radio y la política fueron fundamentales a mediados del siglo
 pasado, dos campos de suprema importancia y muy ligados. Actualmente hay muchos
 medios de comunicación, bastante de dónde escoger, mas no sólo los temas políticos tienen
 importancia; la política desde luego que hoy tiene mucha importancia pero así mismo otros
 temas también tienen casi la misma o igual relevancia; por ejemplo, los noticieros le
 prestan casi el mismo tiempo e importancia al deporte que a los conflictos nacionales e
 internacionales y a la farándula, temas ambientales como el calentamiento global son de
 suma importancia y no son ignorados por los medios de comunicación.
 Quise, entonces, valerme de la radio para realizar este trabajo, debido a la afinidad que
 todas las personas mayores que conozco tienen con ella; sin embargo, quise involucrar
 historia, religión, política y música como ejes de apoyo individuales en cada uno de los
 programas que hacen parte o que integran la colección Estéreo Abuelos, compuesta por 5
 discos compactos. Es importante también destacar que el énfasis que tomé para
 complementar mis estudios de Comunicación Social fue el de radio, por este motivo lo más
 apropiado era que mi proyecto de grado se basara en ese campo.
 Con respecto a los productos radiofónicos, hay que decir que algunos de los programas que
 resultaron escogidos para ser producidos e incluidos en la colección final que entregué al
 ancianato tienen un significativo contenido religioso. Todos los integrantes del grupo
 estuvieron de acuerdo con el tema espiritual como elemento característico en los
 programas, ellos manifestaron que dada su edad cada vez se integran más a la doctrina
 cristiana. En materia religiosa como ejemplos se encuentran: El CD N° 2 es un documental
 cuyo contenido articula la vida de la madre fundadora de la Congregación Hermanitas de
 los Pobres de San Pedro Claver y el proceso de la fundación de dicha Congregación en

Page 17
						

16
 Colombia con aspectos de la historia nacional colombiana que coinciden con momentos
 importantes de la ya fallecida madre venezolana; el CD N° 3 es una compilación de
 oraciones cortas y reflexiones dedicadas al anciano que llamé Oraciones y palabras
 alentadoras ; por último, el CD N° 4 presenta el Santo Rosario, el hecho que me dio
 confianza en tomar esta opción como uno de los programas de la producción fue que el
 equipo religioso a cargo del Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver es una
 comunidad importante dentro de las varias comunidades que posee la congregación católica
 Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver a nivel mundial. Sin duda, se trata de
 una comunidad muy comprometida con su religión y con la caridad, así que decidí contarle
 a la Madre Superiora del Centro de Bienestar la idea de hacer el Santo Rosario, a ella toda
 la propuesta le gustó mucho, le pareció encantadora, por lo que me comprometí en hacerla
 realidad.
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 1. Lo que significa ser anciano
 1.1 Un poco de Historia
 En América en los pueblos prehispánicos y en otras culturas a lo largo de la historia
 antigua, se relaciona la ancianidad con la sabiduría. Nuestros antepasados tenían un
 concepto de la senescencia bastante elevado y arraigado al sistema de vida, casi todo lo
 contrario de lo que sucede en las sociedades occidentales en donde lo que se sublima es la
 juventud y la belleza. En la cultura azteca, que dominó casi todo el territorio mexicano, los
 ancianos que habían servido al Estado como guerreros o funcionarios, recibían alojamiento
 y alimentos en calidad de retirados; los veteranos macehualli (campesino), aunque no
 tenían nada que ver con el armamentismo, tomaban lugar en el consejo y eran respetados
 por todos, daban consejos, amonestaban y advertían. Entre los mexicanos se encuentra la
 imagen de un anciano desdentado y con barba, el “dios viejo”, también llamado
 Huehueteoltl, es una representación del dios fuego y es también el dios del tiempo y el
 patrono de los años solares.
 Los Mayas, habitantes del Petén al norte de Guatemala y de la península de Yucatán,
 tuvieron como creador único e invisible al Hunab-ku, representado como un anciano
 arrugado de un solo diente, cuyo nombre significa “el que existe de por sí”. De nuevo son
 evidentes la sabiduría y la vejez como un conjunto emblemático de lo ancestral. Su hijo
 Izamna, era el dios maya del cielo, de la medicina, la escritura y el calendario. Izamna era
 representado como un anciano desdentado, barbado, de maxilares hundidos y nariz
 aguileña; considerado como un dios bondadoso, amigo de los hombres, se le atribuye ser el
 primero en repartir la tierra y por su mediación los enfermos sanaban y resucitaban los

Page 19
						

18
 muertos. Los ancianos de la sociedad maya ocupaban un lugar importante y siempre
 tuvieron un cargo alto en el ritual religioso.
 Dentro del sistema socioeconómico de los Incas, los mayores de 80 años corregían a niñas
 y niños, daban consejos, enseñaban, trabajaban como guardianes de casas y porteros de
 doncellas y vírgenes, ya que eran temidos, honrados y obedecidos. Las ancianas Huaman
 de 80 años se ocupaban de tejer costales y de la crianza de animales y niños, con otras
 ancianas hacían mingas o trabajo comunitario en sementeras y con el producto ayudaban a
 los niños huérfanos (Gómez y Curcio, 2002, p. 5).
 “Cuicuilco” es una localidad arqueológica ubicada en el sudoeste del valle de México que
 quiere decir lugar donde se hacen danzas y cantos o lugar de colores y cantos, fue una
 cultura que existió por los años (900-350 a. C.). Para Cotterell (1997, p. 45), ahí en
 Cuicuilco, hubo evidencia de un asentamiento muy anterior, una casa sagrada circular con
 losas de roca, con los muros de la estructura inclinados. Por dentro las losas se esculpieron
 con varias figuras, siendo la más notable la de una serpiente que podría ser la
 representación más antigua conocida del dios Quetzalcóatl, “el dios Bueno”, y afuera se
 encontró una pequeña escultura de un anciano en cuclillas que lleva un plato en su espalda,
 posiblemente la primera representación del dios del Fuego, Xiuhtecutli. Este templo
 sagrado se amplió a través de los años para formar una de las primeras estructuras
 piramidales, antes de que la erupción del volcán Xitle, alrededor del 350 a. C., arrasara el
 sitio.
 En las culturas orientales siempre ha habido una clara tendencia hacia el respeto y la
 veneración por quienes han tenido el privilegio de sobrevivir al paso del tiempo,
 experimentar los avatares de la vida y ser propietarios del saber acumulado. En las culturas
 asiáticas, el poder doctrinal de la gerontocracia ha dominado la vida de los pueblos a lo
 largo de su historia hasta el presente; los budistas ostentan el privilegio del mando, el
 consejo y el reconocimiento y respeto general. Entre los hindúes, la visión de la vejez y la
 muerte es más optimista y dadivosa que en la cultura occidental.
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 La vejez es a grandes rasgos la consecuencia del fenómeno del envejecimiento. En países
 del tercer mundo la vejez suele ser “subestimada” por el ciudadano promedio, es
 considerada por muchos como un hecho desafortunado, una condición denigrante e
 innecesaria, que hay que relegar para prolongar la juventud. Entre más se relegue mucho
 mejor. La vejez es, así mismo, vista por muchos como el pináculo de la vida del ser, el
 punto máximo que alcanza el individuo y el punto inicial donde comienza el deterioro y
 degeneramiento del mismo, como si se tratara de una transformación o mutación de ciencia
 ficción en la que el hombre pasa a ser otra cosa distinta antes de su muerte. Estas
 concepciones del fenómeno del envejecimiento son fantásticas y distorsionadas, y nada
 tienen que ver con el verdadero significado de la vejez… Está comprobado que la vejez es
 parte de uno de los períodos del ciclo vital nuestro, es decir, del ser humano, a este periodo
 se le llama envejecimiento individual y hace parte de un proceso natural que responde a una
 exigencia de la vida y de la evolución de las especies.
 En la cultura occidental hace falta que se tome conciencia de que envejecer no es un
 castigo sino un período existencial, de que el anciano como toda persona merece respeto y
 que, debido a su edad y trayectoria de vida, tiene toda la experiencia para opinar y
 aconsejar, éstas de hecho son las capacidades comunicativas más valiosas que tiene el
 adulto mayor. Si se escuchara más al anciano y hubiera más disposición para aprender de
 él, muy seguramente tendríamos una sociedad que reconoce los derechos de todas las
 personas y adultos mayores más orgullosos de ser lo que son al sentirse útiles y necesarios
 en su entorno. En la vida el ser humano crece físicamente, el crecimiento físico permite el
 crecimiento mental; cuando se crece se aprenden valores, conocimientos nuevos y se
 corrigen esquemas de pensamientos falsos o incorrectos. Este mismo mecanismo siendo
 aplicado a las sociedades permite evolución, desarrollo y prosperidad en las mismas. Vivir
 es un constante aprendizaje, un tiempo durante el cual hay que cada día aprender
 conocimientos y virtudes; los chinos dicen que el día que uno deja de aprender ese día
 empieza a morir.
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 De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud en el mundo hay más de
 600 millones de personas de más de 60 años y para el 2050 se espera que dicha cantidad se
 haya triplicado, sumando 2.000 millones de seres humanos con esa edad. Para ese entonces,
 por primera vez en la historia, habrá más ancianos que niños. Esta realidad nos debe
 impulsar a preocuparnos decididamente por los adultos mayores; no sólo se trata de
 inyecciones de parte de los gobiernos que favorezcan esta causa, se trata de que nosotros
 encontremos cómo poder ayudar desde nuestras casas invirtiendo calidad de tiempo en
 nuestros adultos mayores cercanos. El adulto mayor debe ser provisto de calidad de tiempo
 por su familia, lo que contribuirá a una mayor calidad de vida para él mismo. Este principio
 está consagrado en la Constitución de Colombia en los términos del Artículo 46: “El
 Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las
 personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria”
 (Colombia, 2009, p. 33).
 El fenómeno mundial del envejecimiento en Colombia se ve reflejado en un incremento del
 número de ancianos que crece de manera impetuosa. Según cifras de la Secretaría de Salud
 de Bogotá, en Colombia había 600.000 personas mayores de 60 años en el año 1950; en el
 2001, había tres millones del mismo segmento y se calcula que en el año 2050 este
 segmento estará comprendido por dieciséis millones aproximadamente. En 2009, la
 Dirección de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud (p.1) sostuvo que “En 1959 la
 relación existente de 3 menores de 5 años por cada mayor de 60, será la opuesta en el 2050,
 cuando habrá en promedio 3 mayores de 60 años por cada menor de 5 años”. Según
 Planeación Nacional en Colombia a principios de los años setenta había un millón de
 personas mayores de 60 años, hoy este grupo poblacional es tres veces mayor alcanzando
 más de tres millones. Por eso, como sugiere Planeación Nacional, se requiere empezar a
 desarrollar un sistema institucional de atención para enfrentar los cambios sociales y
 económicos que plantea tener una población cada vez más vieja (Alcaldía Mayor de Bogotá
 D. C., 2007).
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 "Nuestro país tiene una población no sólo importante, sino creciente de ancianos. Es
 nuestro deber por tanto prepararnos para brindar a nuestros viejos un mejor cuidado a la par
 que diseñamos estrategias para enfrentar nuestra propia ancianidad", expresó el doctor
 Alberto Cardona geriatra del Centro Médico Imbanaco, en el informe de Planeación
 Nacional (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2007). Para lograr esto es, entonces,
 fundamental que los recursos y programas de salud, además de otorgarse a los sistemas
 institucionales para ancianos, sean destinados a proyectos que den cara a estrategias que
 alivien la condición vulnerable de dicha población. Prioridades son: la promoción de
 información sobre el cuidado del anciano; la prevención de diversos peligros físicos,
 psicológicos, económicos y sociales a los que los adultos mayores están expuestos y el
 apoyo a los ancianos para que permanezcan en sus hogares o comunidades, son
 fundamentales en esta tarea.
 Las cinco principales quejas de los adultos mayores en Colombia son: abandono,
 desprotección estatal, desatención en salud, falta de centros de atención y maltrato familiar.
 Entre abandono y maltrato son la mitad de las denuncias ante instituciones que velan por
 los derechos humanos en el país. Sumado a eso están las estadísticas del Departamento
 Administrativo Nacional de Estadísticas DANE que han proyectado que la población
 mayor de 60 años pasará de 2 millones 944 mil 328 a 6 millones 529 mil 300 en el 2020,
 presentando que en nuestra sociedad actual los adultos mayores se encuentran en
 desventaja, puesto que sólo el 20% de la población mayor de 65 años recibe un ingreso.
 Ocho de cada diez no reciben pensión (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2007).
 1.2 Gerontología Científica
 Aunque sólo ha existido la gerontología científica desde mediados del siglo XX, el
 envejecimiento siempre ha provocado considerable interés. J. Miquel Calatayud aborda el
 tema afirmando que según los estudiosos del tema, debemos las primeras hipótesis sobre
 envejecimiento a Aristóteles quien no sólo comentó las diferencias en la longevidad de los
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 distintos organismos, sino que también dedicó su atención a los aspectos somáticos del
 envejecimiento, notando que “las incapacidades que aparecen al envejecer no se deben a un
 trastorno de la mente, sino de su vehículo, como ocurre en las enfermedades” (Salgado y
 Guillén, 1990, cap. 1).
 En la época del Renacimiento, Leonardo da Vinci realizó observaciones de gran sagacidad
 y que de hecho se pueden considerar precursoras de algunos de los conceptos actuales sobre
 la relación entre las alteraciones del tejido conjuntivo y el envejecimiento. Se cuenta que
 Leonardo da Vinci realizó numerosas disecciones, prestando especial atención a los
 cambios anatómicos que ocurren con el paso del tiempo desde la infancia hasta la senectud.
 Sus dotes de observación le llevaron a concluir que “el envejecimiento se debe a venas que
 al aumentar el grosor de sus paredes, restringen el paso de la sangre y con la consiguiente
 falta de nutrición destruyen la vida de los ancianos sin que sufran fiebre, extinguiéndose las
 personas poco a poco, en una lenta muerte” (Salgado y Guillén, 1990, cap. 1). Otro ilustre
 estudioso del envejecimiento fue Sir Francis Bacon, a quien debemos la acotación de que
 las enfermedades de los jóvenes son más agudas y susceptibles de curación y las de los
 ancianos más crónicas y más difíciles de curar, debido a que los organismos veteranos ni
 eliminan ni asimilan bien.
 La palabra Gerontología, que viene del griego Gerontos: anciano y Logos: conocimiento,
 fue utilizada por primera vez en 1903 y se define como el estudio científico del proceso del
 envejecimiento. Por su parte, la Geriatría es conocida como el campo de la medicina que
 estudia la vejez y sus enfermedades, éste término fue implementado en 1909. La
 gerontología, que hace referencia al estudio de todos los aspectos del envejecimiento y de
 la vejez, comprende diversas áreas tales como: Gerontología Biológica; Gerontología
 Psicológica; Gerontología Social; Gerontología Educativa; Gerontología Laboral; Geriatría
 o Gerontología clínica, ésta última es muy importante por ser la más conocida y empleada
 (Léase más al respecto en el Concepto de envejecimiento desde la óptica médica y
 científica).
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 Para Hernán San Martin (1990, p. 170), Profesor de la Universidad de París, la
 Gerontología es la ciencia que se preocupa por estudiar los cambios epidemiológicos,
 físicos y psicológicos que se van produciendo con el envejecimiento humano. La Geriatría,
 por otro lado, es una división de la gerontología, es la rama de la medicina preocupada por
 los problemas fisiológicos y patológicos del adulto anciano y, en una forma más amplia, del
 individuo que ha pasado la edad media de la vida. La geriatría incluye la prevención de la
 enfermedad, la prolongación de la vida y el fomento de la salud física y mental de los
 adultos mayores de 45 a 50 años con el objeto de mantener la capacidad de trabajo y de
 autosubsistencia y prevenir daños en la vejez.
 Las investigaciones sobre el tema se empezaron a multiplicar a finales del siglo XIX y
 principios del XX. Acerca de la historia de la Geriatría, Gómez y Curcio exponen:
 Ignatius L. Nascher es considerado como el padre de la geriatría moderna. [Nascher en 1909 creó la rama especial de la medicina denominada GERIATRÍA definiéndola como una parte de la medicina que estudia la vejez y sus enfermedades, y fue él quien en 1912 creó la Sociedad de Geriatría de Nueva York. En 1914 y 1930 la población anciana se duplicó concentrándose en la ciudad debido al proceso de industrialización de la sociedad, cuestión que condujo a que en 1938 se celebrara en Kiev la primera conferencia mundial sobre la senescencia y, posteriormente, apareció en Alemania la primera publicación periódica especializada. Por el año 1942, en Estados Unidos fue constituida la Sociedad Americana de Geriatría, y a partir de 1946 su publicación oficial fue Geriatrics, publicación que en 1953 continuó como el Journal of the American Geriatric Society. Por otro lado, en el Reino Unido la Sociedad Británica de Geriatría fue fundada en 1947 y su publicación oficial es Age & Ageing]. [En Colombia en el año] 1973 (…) se funda en Bogotá la Sociedad Colombiana de Geriatría y Gerontología. (2002, cap. 1)
 Con la emergencia de las ciencias experimentales del siglo XIX, empezaron a surgir
 teorías gerontológicas que sólo ofrecían explicaciones parciales de los mecanismos de
 envejecimiento, de acuerdo con los descubrimientos biológicos más importantes en cada
 época. Así, pues, el interés se ha ido desplazando desde los primeros estudios estadísticos
 sobre la mortalidad de las poblaciones y la medición del declinar fisiológico hacia el auge
 actual de la gerontología celular y molecular (véase el concepto de vejez desde el campo de
 la medicina más adelante donde este aspecto se ampliará). La investigación científica y la
 sistemática propias de la gerontología incipiente se iniciaron en 1928, año en que se fundó
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 dentro de la Universidad de Harvard un centro de investigación, y debido a los tropiezos
 generados por la guerra la investigación del envejecimiento se tornó estéril relativamente.
 Años más tarde, las circunstancias fueron más favorables para el desarrollo del tema, la
 organización de la Georontological Society en Estados Unidos en el año 1945 -en el seno
 de la American Psychological Association- y la aparición del Journal of Gerontology en
 1946 lo demuestran. Posteriormente, en los setentas la Psicología Gerontológica o
 Gerontología Psicológica emergería y tendría auge.
 Debido al creciente interés en la investigación gerontológica y la gran cantidad de
 monografías y artículos que a ella se dedican, existe “mucha tela de donde cortar”. Los
 cincuentas fueron cruciales en esta iniciativa y Colombia no fue la excepción, claro está
 que lo obtenido por países como España y Estados Unidos sirvió de ejemplo para países
 como el nuestro.
 Para Gómez y Curcio (2002, p. 6) en los años 1957 y 1959 la Beneficencia de
 Cundinamarca creó la Dirección Científica Geriátrica de los Asilos para Ancianos cuya
 labor consistía en transmitir programas sobre la salud del anciano por la Radiodifusora
 Nacional y se creó el primer consultorio privado de atención geriátrica. La coordinadora del
 programa Bienestar Integral de las Marías, Lucila Olivares Rojas∗ , menciona que un paso
 importante en Colombia ha sido dado por Elisa Dulcey Ruiz quien en 1974 inició la
 investigación sobre comportamiento en los ancianos y quien en 1976 fundó en Bogotá el
 Centro de Psicología Gerontológica, para la investigación, formación, asesoría y
 orientación en todo lo relacionado con la psicología del anciano. Lo cual indica que en
 nuestro país hay una preocupación latente y cierto desempeño juicioso en pro de la
 investigación de la vejez.
 ∗ Entrevista telefónica con Lucila Olivares, coordinadora del Programa Bienestar Integral de las Marías. Bogotá, 23 de febrero de 2010.
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 En el Simposio The Biology of Aging, celebrado en Gatlinburg, Tennessee, en 1957 se
 concluyó que una descripción del envejecimiento reducida a mecanismos que se
 comprendan bien no es posible por el momento:
 En un sistema tan integrado como son las células vivas, no es fácil distinguir entre las causas y los efectos, y por ello no se sabe si el envejecimiento deriva de una causa única o de muchas causas. Sin embargo, una conclusión es evidente. La explicación del envejecimiento se basará en los cambios observados en las estructuras y en la distribución de las sustancias macro y micromoleculares que componen las células (Anderson, citado en Salgado y Guillén, 1990)
 Después de 30 años del simposio, y a pesar del arduo esfuerzo investigativo de muchos
 gerontólogos experimentales y clínicos, aún no se ha ofrecido una explicación del proceso
 del envejecimiento que aclare satisfactoriamente todas las facetas de este proceso y que sea
 universalmente aceptada. No obstante, se ha observado una serie de alteraciones a las que
 se puede considerar el común denominador del envejecimiento, puesto que se encuentran
 en todos los animales multicelulares que envejecen, desde los nematodos e insectos hasta
 los sujetos humanos. Estas alteraciones son relevantes desde el punto de vista del ensayo
 experimental de las teorías del envejecimiento. Sin embargo, en los años noventa se habló
 de una hipótesis integral que, con base en conceptos teóricos y datos experimentales,
 sostuvo que la involución senil es un efecto secundario (no programado, pero inevitable) de
 la pérdida de división mitótica y de los altos niveles de respiración mitocondrial de la
 células diferenciadas.
 La tendencia actual en relación con el envejecimiento plantea la existencia de un
 antecedente genético, que sumado al estilo de vida y a las condiciones en las cuales se vive,
 determinan el patrón de envejecimiento de cada persona y el estado de salud al envejecer.
 Es decir, generalmente “se envejece como se ha vivido”, por tanto, se puede argumentar
 que el envejecimiento está biológicamente programado y socialmente condicionado, desde
 este ángulo el envejecimiento sería una experiencia individual más que una norma
 generalizada.
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 Desde el punto fisiológico, el envejecimiento tisular comienza cuando termina el período
 de crecimiento entre los 25 y 30 años. El proceso es gradual, insidioso y progresivo; sólo se
 concretiza después de los 40 años cuando el desgaste de los tejidos en relación con el
 potencial de reparación del organismo se hace evidente. A propósito de las etapas en el
 proceso clínico del envejecimiento, Hernán San Martin dice:
 Algunos distinguen tres etapas en el proceso clínico del envejecimiento:
 1. Madurez avanzada: entre los 45 y los 60 años.
 2. Senectud: entre los 60 y los 75 años.
 3. Senilidad: más allá de los 75 años (San Martin, 1990, p. 171).
 Esta división es bastante relativa porque el envejecimiento se desarrolla en forma diferente de acuerdo con factores individuales y sociales. Las poblaciones que viven en zonas subdesarrolladas y con bajos niveles de calidad de vida envejecen prematuramente porque, dadas esas condiciones, el organismo se deteriora más y con mayor facilidad causando que el individuo envejezca antes de lo que normalmente debería. En dicho contexto hay una mayor morbilidad clínica, efecto del envejecimiento temprano; no hay manera de detener el envejecimiento y por el contario lo apresura, sino también la lucha angustiosa y constante por sobrevivir, que es factor de tensión y de envejecimiento prematuro en las poblaciones con menos recursos y privilegios.
 Ligados a la vejez se encuentran los conceptos de Gerontología y Geriatría que tienen como propósito estudiar y tratar este proceso natural e inherente al ser humano. El campo de la Gerontología es vasto, desde épocas anteriores a Cristo el hombre ha intentado buscar explicaciones al fenómeno de la vejez y soluciones a sus efectos. Llegando a conceptos avanzados como los señalados por la Gerontología Biológica, también llamada biogerontología, “comprende el estudio de los procesos de envejecimiento orgánico, tisular y celular. Investiga sobre las causas intrínsecas que llevan a los seres vivos a envejecer y morir” (Gómez y Curcio, 2002, p.13). Dentro de las diferentes áreas de la Gerontología existentes, la Geriatría o Gerontología clínica es una de las más importantes: ésta combina la Gerontología y la Medicina en la atención en salud a personas mayores, en diferentes aspectos como el clínico; terapéutico; de rehabilitación y de vigilancia continua. La Geriatría está subdividida en otras áreas que permiten delimitar campos de acción al equipo de salud que atiende al anciano y son: Gerontología Clínica Biológica; Medicina Geriátrica;
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 Psicogeriatría; Rehabilitación Geriátrica; Enfermería Geriátrica; Gerontología Clínica Social y Promoción de la Salud (Gómez y Curcio, 2002, p.15).
 1.2.1 El envejecimiento y las enfermedades degenerativas
 El envejecimiento puede definirse desde varios puntos de vista, uno de ellos es como un
 proceso de deterioro en el que se produce una acumulación progresiva de cambios con el
 tiempo, que se asocian o son responsables del aumento de la susceptibilidad a enfermar y
 morir. Se tienen mayores posibilidades de desarrollar neoplasias y enfermedades crónicas
 degenerativas. Las llamadas enfermedades crónicas degenerativas no son exclusivas de la
 vejez; lo que sucede es que su frecuencia es mayor después de los 40 años, así como el
 grado de invalidez que producen es más intenso con la edad. Existen personas jóvenes con
 enfermedades como la artritis degenerativa, esto no quiere decir que las personas mayores
 no suelan padecer enfermedades como la mencionada. En Chile, 1982: Si a los 20 años de
 edad existe una prevalencia de seis inválidos por cada 1.000 habitantes, a los 70 años sube a
 50 (San Martin, 1990, p. 172). Esto quiere decir que al analizar mil personas de 20 años, se
 encontraban 6 con enfermedades degenerativas y al analizar mil personas de 70 años se
 hallaron 50 con enfermedades del mismo tipo.
 Otro asunto que vale la pena mencionar es que las enfermedades degenerativas son
 concomitantes a las enfermedades terminales, y la enfermedad terminal en el anciano puede
 llegar a establecerse como un estado permanente, irresoluble por defecto y de expectativa
 de vida impredecible. Cuando se habla de pacientes en estado terminal se trata de personas
 con un diagnóstico confirmado de enfermedad irreversible, con pronóstico fatal a corto
 plazo y con un deterioro notable de la calidad de vida. El Médico Adjunto de la sección de
 Geriatría del Hospital General de Guadalajara, J. I. González Montalvo, sobre la asistencia
 al anciano terminal afirma que “la aproximación esencial a este tipo de enfermos se basa en
 obtener una seguridad diagnóstica “de certeza” y en ofrecer un conjunto de cuidados
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 dirigidos a proporcionar la máxima comodidad y alivio sintomático” (Salgado y Guillén,
 1990, p. 545).
 Tradicionalmente, se ha identificado al enfermo terminal con enfermo neoplásico∗ y,
 aunque es así en la mayoría de los casos, este concepto ha ido cambiando ya que no todos
 los enfermos terminales mueren de cáncer. Entre las enfermedades más prevalentes y que
 con más frecuencia causan la muerte en el anciano existen algunas, como la enfermedad
 cerebrovascular o la demencia, que pueden conducir al paciente a un estado de
 “dependencia terminal”. Parece ser que en la actualidad están incrementándose tanto el
 número de ancianos que llegan a ese estado de dependencia terminal como la duración de
 este estado.
 Para citar un ejemplo que hace referencia a la enfermedad degenerativa me remitiré a un
 caso cercano que conozco de esta patología: Pilar Sáenz es una nutricionista egresada de la
 Pontificia Universidad Javeriana, se desempeñó por muchos años como agente pastoral en
 el Departamento Pastoral de dicha Universidad, actualmente es auditora de clínicas y
 hospitales en Bogotá. En una oportunidad mencionó que su madre padece de una
 enfermedad degenerativa y que ella (Pilar) no tiene el corazón para internarla en un
 hospicio** y tampoco la capacidad económica para afrontarlo. Desde que la madre de Pilar
 ∗ Hace referencia a la enfermedad neoplasia que es cuando se genera un neoplasma, del griego plasma que significa formación. Neoplasma es, entonces, la formación de tumor. El cáncer es un neoplasma. (El pequeño Larousse ilustrado, 1994, p. 719).
 ** J. I Gonzalez Montalvo aborda el concepto actual de hospicio en el capítulo Asistencia al paciente anciano
 terminal del Manual de geriatría, expone que nacen en los años 60 con la creación de los primeros hospicios ingleses (St. Christopher´s Hospice en Londres); desde entonces su expansión en países anglosajones es progresiva. En Europa el hospicio se define como un tipo de asistencia interdisciplinaria e integral para el enfermo terminal y su familia, cuya meta es mantenerlos lo más confortable posible, promoviendo su calidad de vida. Su dinámica de trabajo es independiente de la estructura física o arquitectónica donde se ubique, ya que en España, sólo por dar un ejemplo, los programas en domicilio se han convertido en el tipo de hospicio que más se está desarrollando. Generalmente existe siempre una unidad de ingresos hospitalarios o residenciales para cuando el paciente no puede manejarse en el domicilio debido al alto grado que ha alcanzado su enfermedad. En este estilo servicio se intenta que en la unidad de ingreso residencial el ambiente sea familiar, parecido al de la casa del enfermo, con posibilidad de alojamiento para familiares, los cuales pueden participar, si lo desean, en los cuidados de su allegado (Salgado y Guillén, 1990, p. 547).
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 Sáenz padece esta enfermedad, también muchos años atrás, la vida de Pilar se divide en
 dos, en su trabajo y en cuidar a su mamá; no tiene tiempo de tener novio; sin embargo, ella
 es integrante de un grupo o comunidad CVX∗ , lleva a su madre a actividades pertinentes a
 su comunidad cuando no la puede dejar con alguien más −raramente la deja bajo el cuidado
 de otra persona−. Pilar, tiene más de 40 años, no está casada y difícilmente esta situación
 cambiará si persiste en permitir que el estado desafortunado de su madre le siga
 consumiendo gran parte de su tiempo, especialmente su tiempo libre.
 1.2.2 Mortalidad y Morbilidad
 En materia de mortalidad, morbilidad y discapacidad, el Director General del Centro de
 Investigación Biomédica EuroEspes, Ramón Cacabelos (1999, cap. 1) considera que
 durante los últimos 40 años, del pasado milenio, la tendencia en mortalidad proporcional en
 países occidentales estuvo marcada por un incremento progresivo de neoplasias y
 enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y un descenso de muertes debidas a
 enfermedades cerebrovasculares, lesiones y patologías perinatales y un estancamiento en la
 proporción de muertes debidas a enfermedades cardiovasculares, neumonía e influenza. En
 los ancianos la patología cardiovascular tiende a disminuir, excepto en los muy viejos,
 aunque ésta sigue siendo la principal causa de muerte en mayores de 65 años.
 “En los ochentas las enfermedades del corazón, la patología cerebrovascular y la
 arteriosclerosis contabilizaban el 48% de todas las muertes en personas de 65-74 años y un
 66% en los mayores de 85 en Estados Unidos. En segundo lugar, el cáncer causaba un 29%
 ∗ La CVX o Comunidad de vida cristiana es una organización inspirada en la vida y espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Estas comunidades existen en todo el mundo y las integran tanto religiosos(as) como laicos. Los laicos son civiles, personas que simpatizan con la doctrina católica, pero que no son miembros de congregaciones ni viven, ni trabajan en comunidades; cuando pertenecen a una comunidad es sólo de carácter voluntario, y las labores sociales y espirituales que realizan en ella, fuera de ella y a través de ella son puramente voluntarias también.
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 de la muertes entre los 65 y los 74 años y un 11 % de todas las muertes en mayores de 85
 años” (Cacabelos, 1999, p. 19 - 20). Obviamente, existen notables diferencias entre los
 países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, y se producen cambios en las
 tendencias continuamente en todo el mundo. Se dice que la esperanza de vida en las
 mujeres alcanzará los 90 años en los países desarrollados, y aparentemente no habrá
 cambios en la esperanza de vida para los hombres.
 Según Ramón Cacabelos:
 La mortalidad mundial por enfermedades maternales, perinatales y nutricionales de declaración obligatoria pasará de 17,2 millones en 1990 a 10,3 millones en 2020. La mortalidad por enfermedades no declarables aumentará de 28,1 millones en 1990 a 49,7 millones en el 2020, y el número de muertes por lesiones también se elevará de 5,1 millones a 8,4 millones durante el período 1990-2020. Las principales causas de discapacidad en orden decreciente serán las siguientes: enfermedad cardíaca isquémica, depresión mayor unipolar, accidentes de tráfico, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), infecciones respiratorias, tuberculosis, lesiones de guerra, enfermedades gastroentéricas (diarreicas) y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). La mortalidad atribuible al tabaco aumentará de 3,0 millones de muertes en 1990 a 8,4 millones en el 2020. Las regiones desarrolladas constituyen el 11,6 % de la carga mundial en términos de causas de muerte y discapacidad y se gastan el 90,2% del total global de gastos sanitarios de todo el mundo (1999, p. 20).
 1.3 Concepto de envejecimiento desde la óptica médica y científica
 El envejecimiento puede entenderse desde la visión científica como un daño molecular y
 celular que se define como el cambio en las membranas, citoplasmas y núcleos celulares a
 lo largo de los años que originan alteraciones en las funciones de los órganos. En su libro
 de 1990, San Martin expone el alcance que tiene el envejecimiento en el cuerpo humano:
 “El envejecimiento biológico (edad biológica) es diferencial, es decir, de órganos y de
 funciones; es también multiforme, es decir, se produce a varios niveles: molecular, celular
 (núcleo, citoplasma, membrana celular), tejidos, órganos, sistemas orgánicos, es decir, es
 estructural y funcional al mismo tiempo” (p. 181).
 Muchos han invocado lo dicho por Hayflick (Strelher, citado en San Martin, 1990): “El
 envejecimiento es esencialmente un proceso celular intrínseco, es en la célula donde se
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 sitúa el enigma del envejecimiento, enigma que según él podría ser la regulación del tiempo
 en los procesos fisiológicos”. Hayflick, en orden de continuar los estudios iniciados por
 Alexis Carrel, en 1960 cultivó en su laboratorio fibroplastos humanos y observó que en
 condiciones nutricionales favorables las células humanas no se multiplicaban más allá de
 unas 50 veces con el ritmo inicial, el llamado “límite de Hayflick”, y desde este límite
 seguían multiplicándose más lentamente. Al observar las células en el microscopio
 encontró modificaciones características del envejecimiento en el núcleo celular y en el
 citoplasma y en el tejido intracelular… Al final, las células dejaban de multiplicarse. En
 este caso el límite de Hayflick correspondería a una regulación fisiológica programada.
 Las experiencias realizadas por este científico indican que la edad fisiológica de la célula y
 el número de doblamientos que alcanza está determinado por el núcleo de la célula. La
 síntesis programada del factor de senescencia interviene en las células más antiguas; es este
 factor el que impide la formación y la reparación del ADN. Este es el material genético que
 transmite los metabolismos específicos que permiten desarrollar las características de cada
 especie y transmitirlas de una generación de individuos a otra y de una célula embrionaria a
 una célula madura plenamente diferenciada (San Martin, 1990, p. 181).
 Para Salgado y Guillén,
 en contraste con los objetos manufacturados, relativamente simples en su estructura y función, los organismos multicelulares son por el contrario un complicadísimo conjunto de sistemas fisiológicos, órganos, células, y organelos subcelulares. Es evidente que todos estos componentes de la “maquinaria biológica” se deben analizar en profundidad para comprender los mecanismos del envejecimiento. (1990, cap. 1)
 Pero está visto que también se puede profundizar en la comprensión del envejecimiento al
 examinar las relaciones de un organismo con los factores de su medio ambiente. De esta
 manera se clarifica el problema de qué parámetros desempeñan el papel clave como causas
 fundamentales de la involución senil y qué factores ejercen un papel modulador sobre el
 envejecimiento (acelerándolo o frenándolo) o bien dan lugar a síndromes específicos que,
 aunque acortan la duración de vida, no son la expresión de un envejecimiento acelerado.
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 Salgado y Guillén (1990, cap. 1) hablan de la interacción de organismo con el medio
 ambiente como causa fundamental del envejecimiento. Sobre este tema se plantean ideas
 muy interesantes, entre otras, se dice que la preocupación actual con los mecanismos
 moleculares intrínsecos del envejecimiento hace olvidar que el medio ambiente tiene un
 papel clave en la puesta en marcha del proceso de desorganización gradual ligado al paso
 del tiempo. Aunque se suele utilizar el término “envejecimiento intrínseco” como sinónimo
 de “envejecimiento programado” o “fundamental” en contraste con “reducción de la
 longevidad por factores ambientales no óptimos”, no se debe olvidar que, en última
 instancia, las alteraciones que ocurren al envejecer son siempre el resultado del intercambio
 de materia y energía del organismo con el ambiente y, por lo tanto, no existe un
 envejecimiento intrínseco. De acuerdo con este punto de vista biológico ambiental, parece
 más relevante o pertinente el desvelar los procesos de desorganización inducidos por el
 hábitat que buscar “relojes intrínsecos que programan el envejecimiento” o “mecanismos
 de autodestrucción”.
 Sin embargo, como Hayflick, hay quienes le apuestan más a la gerontología celular y
 molecular, y afirman que normalmente los daños ocasionados en la banda genética son
 pequeños y son autorreparados correctamente; la degradación de la banda puede proceder
 del metabolismo normal o del contacto con agentes o elementos del ambiente, tales como:
 rayos solares, oxígeno de la atmósfera, humo de cigarrillo o de lo automóviles, pesticidas,
 etc.).
 1.3.1 Geriatría o Gerontología Clínica
 Dentro de lo que el estudio científico de las características del envejecimiento y del proceso
 de envejecimiento se refiere, se encuentra la Gerontología Clínica −que es una de las áreas
 de la Gerontología−. Para Gómez y Curcio (2002, p. 15) la Gerontología Clínica o Geriatría
 suele subdividirse en otras áreas:

Page 34
						

33
 Gerontología Clínica Biológica: Se refiere a la etiología y patogenia de las enfermedades
 más comunes en los ancianos, de tal manera que permitan conocer los principales factores
 que influyen en su presentación y las formas de prevenirlas.
 Medicina Geriátrica: Comprende la presentación clínica, epidemiología y evolución natural
 de las enfermedades. Se constituye en la “Medicina Interna de los ancianos”.
 Psicogeriatría: Hace referencia a los trastornos psiquiátricos de los ancianos, incluyendo los
 síndromes demenciales, las alteraciones psiquiátricas funcionales y los problemas
 conductuales.
 Rehabilitación Geriátrica: Incluye la evaluación, diagnóstico, formulación de un plan
 terapéutico y seguimiento de las patologías susceptibles de ser rehabilitadas, tanto agudas
 como crónicas.
 Enfermería Geriátrica: Constituye el conjunto de acciones y prácticas utilizadas en la
 atención y cuidado del anciano, tanto a nivel institucional como ambulatorio.
 Gerontología Clínica Social: Comprende las implicaciones socioeconómicas y el impacto
 que tienen las enfermedades de los ancianos sobre los familiares, los cuidadores de
 instituciones o cuidadores domiciliarios y/o sobre las asociaciones que prestan atención en
 salud o asistencia social al anciano.
 Promoción de la salud: Es el conjunto de acciones que se traducen en cambios en el estilo
 de vida, cuya repercusión es la disminución del riesgo de enfermar y el mantenimiento o
 mejoría de la salud de la persona considerada en su totalidad. La promoción de la salud está
 orientada hacia la creación de una conciencia para identificar los riesgos, a favorecer la
 capacidad de valorarlos y evaluarlos y a su control efectivo, a través de modificaciones en
 el estilo de vida.
 Dos situaciones caracterizan la Gerontología, por un lado el proceso individual no sólo de
 envejecer sino de enfermar ya que las enfermedades se dan dentro de un amplio rango de
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 variación que hace individualizar la valoración del anciano y mirarla desde diversos puntos
 de vista, teniendo en cuenta el pasado, presente del adulto mayor. De otro lado, la
 valoración en conjunto de la situación del anciano es imposible hacerla desde una sola
 disciplina, por ello es recomendable tener en cuenta la validez de la multidimensionalidad
 que cumple un papel característico, también, en el ejercicio de la Gerontología dado que, en
 el momento que corresponde conocer de las condiciones de los ancianos, amplía la visión
 integrando las áreas física, mental y social del contexto de vida del paciente adulto mayor.
 La multicausalidad del proceso de envejecimiento y de las enfermedades requiere tanto la
 participación de numerosos profesionales y técnicos como la opinión personal de cada cual,
 para, así, lograr valorar la situación del anciano de manera integral (Gómez y Curcio, 2002,
 p.16).
 1.4 Concepto de vejez en el marco de la Psicología
 La psicología es una ciencia que goza de diferentes especialidades o énfasis, especialidades
 que a su vez conducen a múltiples conceptos e inclinaciones frente a cada término u objeto
 de estudio, como dice Luis René Bautista∗ se podrían precisar distintos “marcos” en lo que
 se conoce como psicología y por tanto múltiples conceptos de “la vejez”. Es importante
 entender que, al ser un proceso natural, el envejecimiento tiene como características
 sintomáticas ciertos cambios biológicos y psicológicos que se presentan no solamente a
 partir de la madurez avanzada sino gradualmente durante toda vida de la persona, estos
 cambios son presentados por San Martin y Aldeguer a través de la diferenciación de cinco
 niveles que se articulan entre sí. Primero, el nivel cronológico; segundo, el nivel biológico;
 tercero, la edad psíquica o mental; cuarto, la edad subjetiva o fenomenológica y quinto, la
 edad social (1990, p.181).
 ∗ Entrevista virtual con Luis René Bautista Castro Ps. M.(c) en Análisis Experimental del Comportamiento de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 22 de febrero de 2010.
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 Con respecto a la esfera del nivel cronológico se sugiere precisar algunos conceptos
 fundamentales:
 Suponiendo que la longevidad máxima alcanzable actualmente sea de 110 a 120 años para
 el Homo Sapiens, el ciclo de la vida podría representarse en relación a la edad cronológica,
 así: Concepción y desarrollo intrauterino que se da de los 0 a 9 meses; nacimiento y
 crecimiento del organismo en el ambiente externo que se da de 0 a 15-30 años (incluyendo
 la infancia, la adolescencia y parte de la juventud); madurez del organismo, es decir,
 desarrollo completo que se da de 25-30 años a los 80-85 años (incluyendo al adulto joven y
 al adulto mayor); la juventud continúa hasta los 45 a 50 años (adulto joven) luego continúa
 el adulto mayor; la vejez o período de declinación funcional sintomático que se subdivide
 en “vejez activa” de los 80 años a los 95-100 años, y en el “período senil” que va más allá
 de los 95 o 100 años; la muerte individual, natural por envejecimiento o prematura por
 accidentes o enfermedades que ocurre antes de los 85 años es el resultado del proceso de
 envejecimiento del organismo o de procesos accidentales de desórdenes funcionales o
 estructurales en el sistema orgánico que sustenta la vida.
 Si se afirmara que estos períodos son rígidos y absolutos se estaría desconociendo que las
 diversas sociedades humanas evolucionan demográficamente en forma muy variada según
 los riesgos existentes. El esquema propuesto podría aplicarse a las sociedades actuales si en
 ellas no hubiera una alta tasa de accidentes, alta invalidez, alta mortalidad por
 enfermedades, que son los causantes de las muertes prematuras.
 En cuanto al nivel biológico es necesario definir lo que se llama Edad Biológica o
 Funcional, esta edad corresponde a unas etapas en el proceso de envejecimiento, ellas a su
 vez corresponden a etapas en el proceso lento de declinación o de limitación de las
 capacidades de adaptación del individuo. La edad biológica puede corresponder a la edad
 cronológica pero no es ley, ya que a veces se producen grandes variaciones individuales por
 la capacidad de influencia que pueden tener sobre el hombre los factores ambientales y
 psicológicos.
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 “La evolución continua y progresiva del envejecimiento, a partir de la maduración del
 organismo, parece indicar la existencia de un proceso determinado genéticamente, en cada
 especie viva, por factores endógenos, lo cual no impide la influencia de factores exógenos
 que introducen gran variación en el ritmo y velocidad del proceso en el caso del Homo
 Sapiens” (San Martin, 1990, p.181).
 El nivel de edad psíquica o mental representa el envejecimiento psicológico que se
 manifiesta en alteraciones diversas psicosociales y psicoculturales, que se traducen
 esencialmente en pulsiones destructivas y rasgos narcisistas. La angustia se produce en el
 viejo frente al decaimiento de sus propias capacidades; esta situación lo puede llevar a
 pulsiones destructoras que lo conduzcan al suicidio o a otra agresión. La regresión
 narcisista está ligada a una pérdida de autoestima frente a la imagen que hace de sí mismo
 el anciano, otro tipo de pérdidas como la jubilación, la inactividad, la pérdida de la
 autonomía pueden acentuar la falta de estimación de sí mismo. En el hombre este cuadro
 psicológico es más frecuente y violento que en la mujer por razones sociales y
 psicosociales.
 En relación con el nivel de la edad subjetiva o fenomenológica −la que uno siente
 honestamente tener desde el punto de vista físico, mental y social− la percepción del
 envejecimiento está dada por la persona que lo experimenta, esta percepción puede ser un
 sentimiento de haber cambiado con la edad y sentir que las capacidades biológicas
 cambian, las funciones cambian, la vitalidad ya no es la misma, etc. Como también puede
 ser un sentimiento de sentirse igual o, incluso, más vital que nunca.
 El nivel de edad social es la representación social dominante de la vejez que a veces es tan
 precisa que se hace oficial y se institucionaliza, como sucede con la jubilación que no
 necesariamente significa vejez ni incapacidad para el trabajo. Pero, se tiende a asociar
 socialmente el envejecimiento más con la edad cronológica que con los síntomas físicos,
 biológicos, funcionales y mentales que representa el individuo. Otra situación recurrente en
 el contexto de la persona mayor es que la familia, los amigos y la sociedad esperan que el
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 “viejo” cumpla todo un sistema de actitudes y de comportamientos que caracterizan a la
 persona anciana o “vieja” en la sociedad; asunto que, en desarrollo de lo anterior,
 únicamente obedece a las tradiciones y convencionalismos, y no hay ninguna base
 científica que realmente lo corrobore.
 Envejecer desde el marco general de la Psicología significa desempeñar un nuevo papel en
 la sociedad, adoptar nuevos roles sociales porque las nuevas circunstancias que enfrenta el
 anciano hacen que su actividad como miembro de una comunidad y su sistema de
 interrelaciones se modifiquen. Cuando se considera que la edad produce cambios y que
 cada etapa tiene características propias, no se pueden dejar de lado las expectativas sociales
 en cada etapa de la vida. Las normas sociales son una manera de control de la sociedad
 sobre el individuo: se esperan comportamientos y roles específicos a cada edad del
 individuo (Neugarten, Moore y Lowe, citado en Ardila y Rosselli, 1987). Digamos que las
 normas sociales “creadas” para cada edad pueden tener una influencia restrictiva en el
 individuo, un modelo que lo restringe a permitirse otras posturas. Las personas están
 inclinadas, entonces, a actuar de acuerdo a su edad y a adoptar roles adecuados. Estos a su
 vez se convierten en un patrón para que el individuo tenga una percepción de sí mismo
 como un organismo que envejece y que solamente se puede comportar siguiendo ciertas
 normas; de lo contrario va a tener consecuencias psicológicas y sociales negativas.
 Ardila y Rosselli (1987, p.24), consideran que el retiro laboral asociado al envejecimiento
 lleva a la pérdida de uno de los grupos primarios más importantes en la vida de un hombre;
 su grupo de trabajo, sus compañeros inmediatos, que durante mucho tiempo representaron
 un sistema básico de referencia para el éxito o el fracaso, para el nivel de aspiración, para
 los juicios de valores, y en general, para toda la visión e interpretación que una persona
 hace durante su vida del mundo que le rodea. Los compañeros laborales usualmente son
 modelos de conducta y fuente continua de intercambio de información.
 La interacción con este grupo primario de trabajo (los colegas, los compañeros) se extiende
 mucho más allá de una situación inmediata de trabajo. Allí, se entretejen y moldean
 intereses, actitudes políticas, formas de conducta, etc., y son también los compañeros y
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 amigos con quienes se comparten las experiencias vitales más importantes: el matrimonio,
 una muerte cercana, el éxito o el fracaso profesional, la separación conyugal, etc. La
 pérdida súbita de este grupo primario de referencia es motivo de depresión, limitación de
 intereses, sentimientos de soledad, abandono y pérdida de afecto y contacto con el antiguo
 círculo. Algunos ancianos tratan de formar nuevos grupos, aunque las dificultades no
 sobran en el intento; en algunos casos tratan de mantener sus vínculos con grupos primarios
 anteriores, lo cual se facilita si el adulto mayor no ha abandonado su hogar y/o el barrio
 donde vivió la mayoría de sus días.
 La jubilación puede verse como una oportunidad en la que el adulto mayor puede emplear
 mayor tiempo con su familia o para realizar actividades con grupos de su misma edad, pero,
 de nuevo, implica la adaptación a un nuevo papel. El adulto mayor comienza a permanecer
 más tiempo del habitual en su hogar y la satisfacción de estar en la casa dependerá de su
 identificación con las funciones del hogar. Generalmente es más difícil para los hombres
 jubilados que para las mujeres la adaptación a este nuevo rol doméstico, ya que éste de
 alguna manera u otra ha sido cercano a la mujer que en la mayoría de los casos ha sentido
 toda la vida las funciones de la casa como parte de sus funciones laborales diarias y la
 jubilación implicaría simplemente una mayor intensificación horaria.
 En Colombia “el problema pensional después de la Ley 100 se configura brevemente en los
 siguientes términos: Muy baja cobertura, porque el 83% de adultos mayores de 65 años
 están excluidos del sistema y de casi 3 millones mayores de 60, sólo están pensionados
 794.183” (Periódico el Pulso, 2010). Lo cual incide en los propósitos de mejoramiento de la
 calidad de vida del anciano; resulta imposible que un anciano disfrute de una agradable
 vida de retiro si no cuenta con los recursos básicos para satisfacer sus necesidades y llevar
 una vida plena. Para que la población anciana pueda premeditar llevar a cabo las
 recomendaciones que la Psicología Gerontológica propone y los retos que las personas bien
 intencionadas plantean, es imprescindible que las personas mayores cuenten con todas las
 garantías y que estas garantías además sean visibles para que asimismo ellos puedan
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 empezar a preocuparse por recapacitar sobre sus contextos de vida y esquemas de
 pensamiento.
 En Colombia el gobierno ha propuesto aumentar la edad de jubilación de 65 a 68, tras un
 análisis del sistema pensional del país realizado por el banco BBVA (BBVA, 2010). Con
 esta reforma se espera mejorar no sólo la cobertura pensional para garantizar un mayor
 acceso de colombianos a dicho sistema en el mediano plazo, sino también el monto de las
 pensiones. En este sentido se ha manifestado que es factible ajustar en tres años la edad de
 jubilación, según el análisis realizado, porque la expectativa de vida de los colombianos
 hoy es superior entre tres y cinco años a la que había hace 15 años cuando se hizo la
 reforma al régimen pensional del país. Esto indica, que un hombre que hoy se jubila a los
 65 años podría irse hasta los 68 años para disfrutar de su pensión. Con esta medida se
 busca, en síntesis, que la gente acumule más ahorro durante los años incrementados y tenga
 pensiones más adecuadas para su futuro. Sin embargo, esta decisión se tomará durante el
 2010, así como lo señaló el ex codirector del Banco de la República: “La reforma pensional
 es uno de los temas de hoy y deberá ser objeto de examen por el Congreso de la República
 durante el 2010, señaló el ex codirector del Banco de la República Juan Mario Laserna” (El
 Tiempo, 2010).
 Según la página web Tusalario.org/Colombia,
 Con la Ley 100 de 1993 se crea el "Sistema General de la Seguridad Social Integral", que se integra por el conjunto de las entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, y por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios. Esta Ley elimina el papel central del Estado en la prestación de los servicios de la Seguridad Social, y establece un sistema de competencia basado en el ahorro individual que privatiza las pensiones. Aunque es importante indicar que cada trabajador puede elegir voluntariamente la Entidad que le prestará la atención médica o la que le gestionará sus aportes para pensiones. Con la Ley 797 de 2003, promulgada por el Presidente Álvaro Uribe, se introdujeron cambios adicionales al régimen pensional. Entre las modificaciones se cuentan: someter a los trabajadores nuevos de Ecopetrol al Sistema General de Pensiones; aumentar en 2,5 por ciento la cotización entre 2004 y 2008; crear un aporte adicional para los afiliados con ingresos iguales o superiores a cuatro salarios mínimos legales (SML); incrementar la edad de jubilación a partir de 2014; adicionar el tiempo necesario para pensionarse a partir del 1º de enero de 2005, y también disminuir el monto de la pensión. (2010)
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 Lo cierto, es que en la actualidad y según la Ley 100 de 1993, la edad pensional es de 55
 años para las mujeres y de 60 para los hombres, menos los regímenes exceptuados: Fuerzas
 Militares, Policía Nacional y Magisterio. Pero, esto cambiará en el 2014, de acuerdo con la
 Ley 797 de 2003 la edad pensional para las mujeres será de 57 años y la edad pensional
 para los hombres será de 62 años, para ese entonces tampoco habrá regímenes exceptuados.
 1.5 Concepto de vejez desde una mirada a la sociedad de hoy
 La comunidad está de espaldas a la situación que se avecina en los próximos años: el
 crecimiento notable de la franja poblacional mayor de 60 años y, por supuesto, que aún
 falta mucho por aprender acerca de ellos, los ancianos. Un axioma que debe ser una
 constante es: “Aprender cómo envejecer, aprender mientras se envejece y aprender de los
 que envejecen” (Gomez y Curcio, 2002, p. 12).
 Desde finales del siglo XX, uno de los aspectos más sobresalientes del mundo
 contemporáneo es el aumento en la duración promedio de la vida. Esto es el resultado de
 múltiples factores tales como los avances médicos y farmacológicos, los más altos niveles
 nutricionales, las mejores condiciones de higiene y los progresos logrados en el control de
 las enfermedades infantiles. Si durante los próximos años se espera una disminución
 sensible en la tasa de nacimientos, también es de esperar una proporción aumentada de
 personas mayores de 65 años. En este sentido la estructura de la población mundial que más
 tiende a crecer es la población de los ancianos (Ardila y Rosselli, 1987, p.19).
 De acuerdo con el Tratado de Geriatría y Gerontología escrito por Carnevali y Patrick:
 Desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial el índice de natalidad (1.8 hijo/mujer) ha ido bajando lo necesario para que el crecimiento de la población (2.1 hijo/ mujer) sea de cero. Si esta tendencia continúa por más tiempo, la población de adultos seguirá creciendo y en consecuencia a mediados del siglo XXI la población total disminuirá. Para el año 2030, cuando los bebés de hoy lleguen a 65 años, la población de ancianos disminuirá. No obstante, desde el momento actual hasta el 2030 la proporción de estadounidenses mayores de 65 años tiende a elevarse, siendo el grupo de los más viejos (mayores de 85 años) el que está creciendo con más rapidez. (p. 66, 67)
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 Los adultos mayores se multiplican hasta el punto que en el primer mundo las personas
 mayores de 65 años componían la quinta parte de la población en los ochentas, contra el
 1% de comienzos del siglo XIX y el 4% del inicio del siglo XX. En Alemania, desde 1975,
 hay más viejos que niños. En Norteamérica cuatro mil personas, por los años ochenta,
 cumplían diariamente 65 años (Canal, 1982, p. 14).
 Este pronóstico se mantiene, esto quiere decir que esa perspectiva que se planteaba hace un
 par de décadas fue bien proyectada. Ramón Cacabelos en su “Tratado de neurogeriatría:
 enfermedad de Alzheimer y otras demencias” calcula, también, país por país, un ascenso en
 lo concerniente a la población mayor de 65 años. Por ejemplo, en Colombia por el año 1990
 la cifra es de un 4.0 y el autor la proyecta a un 5.2 para el año 2010 (1999, p. 5), y así
 mismo la información muestra diferentes cuadros, cuyas listas dejan ver un significativo
 incremento de la población mayor en gran número de países, importantes y representativos,
 de los 5 continentes.
 Según Lucila Olivares Rojas, coordinadora y asistente del Programa Bienestar Integral de
 las Marías, hogar geriátrico perteneciente a la Fundación Social creada por el Padre José
 María Campoamor S.J. hace ya casi 100 años, la vejez es:
 En pocas palabras significa ser viejo…, entrado en años. Dicen que los ancianos son personas que tienen mucho conocimiento, pero eso no es del todo cierto…Hay jóvenes que tienen un conocimiento superior al de muchos ancianos. Lo que pasa, es que el anciano tiene más conocimiento de vida. El envejecimiento podría definirse como un proceso de ciclo de vida, es decir…puede definirse como la suma de cambios que ocurren en un organismo con el paso del tiempo, aparecen arrugas, se disminuye la velocidad de la marcha y se aumenta el tiempo que se requiere para dar una respuesta. (Olivares, 2010)
 Esta respuesta es uno de los conceptos que existen válidos sobre la vejez y se podría decir
 que el concepto que muchos colombianos tenemos a nivel general sobre este período del
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 ciclo vital. Sin embargo, como expuso Lucila Olivares∗ muchas de las personas en nuestra
 sociedad no lo ven como una ganancia, lo ven como la pérdida de la belleza y de
 autoestima al verse deteriorados y, al mismo tiempo, sienten una pérdida afectiva de parte
 de la sociedad. La vejez no es considerada como lo que debería ser, un premio de la vida.
 Lo ha señalado bien Fernando Savater en El valor de educar:
 Quiero referirme al fanatismo por lo juvenil en los modelos contemporáneos de comportamiento. Lo joven, la moda joven, la despreocupación juvenil, el cuerpo ágil y hermoso eternamente joven a costa de cualesquiera sacrificios, dietas y remiendos, la espontaneidad un poquito caprichosa, el deporte, la capacidad incansablemente festiva, la alegre camaradería de la juventud… son los ideales de nuestra época. De todas, quizá, pero es que en nuestra época no hay otros que les sirvan de alternativa más o menos resignada (…) El espíritu del tiempo asegura hoy que quien no es joven ya está muerto. La obsesión terapéutica de nuestros Estados (dictada en gran parte por una sanidad pública siempre deseosa de ahorro) propone los síntomas de pérdida de juventud como la primera de las enfermedades, la más grave, la más culpable de todas. No hay ya −o no hay apenas− ideales senior en nuestras sociedades, salvo esos viejos monstruosos pero envidiados, por los cuales, como suele decirse, “no pasa el tiempo”. Ser viejo y parecerlo, ser un viejo que asume el tiempo pasado, es algo casi obsceno que condena al pánico de la soledad y del abandono. A los viejos nadie les desea ya −ni erótica ni laboralmente− y la primera norma de la supervivencia social es mantenerse deseable. Para que la vida siga gustando es preciso vivir de gustar y, aunque sobre gustos se dice que no hay nada escrito, no parece aventurado escribir que a nadie le gustan demasiado los viejos. (1991, p.61)
 La sociedad comercial de hoy no incluye a la población anciana como segmento que
 también consume y por el contrario, hacen mayor énfasis en crear y publicitar productos
 para los niños, jóvenes y adultos: segmentos que más generan ganancias en las empresas.
 La sociedad ha acostumbrado también a la mujer a sublimar la belleza y en cierto modo los
 entornos en los que ésta se desenvuelve se lo exigen. Razón por la cual, es tan común que
 los artículos de belleza estén dentro de la lista de mercado de las mujeres.
 Los avances en la tecnología dermatológica y cosmética han permitido que “día a día” se
 creen productos destinados al rejuvenecimiento de la piel y el tratamiento “antiedad”. Estos
 productos suelen ser de precios altos, pero gradualmente se han ido posicionando al alcance
 ∗ Entrevista personal con Lucila Olivares, coordinadora del Programa Bienestar Integral de las Marías. Bogotá, 25 de febrero de 2010.
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 de más personas debido a la producción de productos similares por parte de otras empresas
 que obligan a la competencia a bajar sus precios. La tecnología también ha generado
 productos como el botox y el ácido Hialurónico que se implanta inyectándose en la piel del
 paciente para reducir las arrugas y las líneas de expresión, ha sido tan buena la acogida de
 estos productos que se han creado cremas con los mismos componentes con el objetivo de
 llegar a públicos que se rehúsan a someterse a procedimientos invasivos en el cuerpo o en
 el rostro o a individuos que sus ingresos no les permiten comprar dichos productos que no
 dejan de tener precios elevados.
 En nuestra sociedad es muy común encontrar senilismo. Este término se refiere al odio a
 todo aquello que sea viejo, es la tendencia actual en el mundo contemporáneo. Debido a la
 prolongación de los años de vida, los nuevos tipos de organización social industrial y al
 avance de la medicina moderna en todas sus especialidades, se ha construido una cultura
 que rinde homenaje a la juventud y en la cual el proceso de envejecimiento es asociado con
 lo “patológico”. De la misma manera que en otras épocas, la ancianidad representaba un
 periodo importante de la vida; pero la noción de juventud se tornó en el siglo XX en un
 ideal que marginalizó e hizo invisible la vejez, esteriotipo que se refuerza en los colegios,
 medios masivos de comunicación, en sitios de trabajo e incluso en algunas instituciones de
 atención al anciano. Hoy, la comunidad está más preocupada por seguir los ritos
 correspondientes al culto a la juventud que por afianzar valores y principios en las personas
 que la integran.
 Es importante empezar a cuestionarnos sobre el concepto que se tiene de la vejez y la
 manera en cómo estamos tratando a nuestros ancianos. También es importante hacer una
 crítica al sistema de producción que permea toda nuestra cultura y deja a un lado valores
 que no estima por considerar insignificantes. Un sistema que mientras exalta la juventud, la
 belleza y la fuerza; olvida la importancia de la experiencia, la belleza de los ancianos y el
 amor que estos dan.
 Según Gonzalo Canal Ramírez, experto en vejez y humanista, escritor del libro Envejecer
 no es deteriorarse: las ayudas sociales o familiares no sirven si no se cuenta con la persona
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 a la que se quiere guiar; el adulto mayor sí puede, sólo necesita saber cómo; el aporte
 principal debe provenir del propio adulto mayor. “En esta empresa hay dos grandes
 enemigos: el egoísmo de la sociedad, tan propagadora de errores sobre la vejez y el viejo
 mismo, ignorante de sus posibilidades” (1982, p.12).
 El aporte de Gonzalo Canal es bastante válido y acorde con la visión humanista de la vejez.
 Este libro sirve de herramienta para decirle al “viejo” que se trata de él y nada más que él, y
 que él como persona que va a envejecer o que está envejeciendo, tiene que ser el gestor
 principal de la noción de que es una persona útil y de que de él depende, como responsable
 de su vida, determinar cómo quiere envejecer. Estas palabras son poderosas ya que plantean
 un cambio de mentalidad social y de la persona anciana, además, éstas le atribuyen una
 fuerza especial a la parte mental que, después de todo, es lo más importante y la que manda
 en nuestras vidas. Sobre todo hay que recordarle al viejo que la mente es poderosa en
 cuanto a muchas funciones del ser humano.
 Aunque la sociedad resulte condicionante, importa más la realidad en la que se encuentra el
 anciano, ya que su realidad puede rehabilitarse, readaptarse, reeducarse para la utilidad, la
 placidez y la satisfacción del resto de sus días. La vejez acentúa más algunos rasgos de
 nuestra personalidad anterior, modifica otros, atenúa algunos, o los estimula, o los
 transforma, pero no destruye al hombre que fuimos en nuestras edades anteriores. En la
 teoría sobre la vejez se habla mucho de sus grandes cambios…Existen, pero, más que
 transformaciones, son adaptaciones y adecuaciones. No es vano el “genio y figura hasta la
 sepultura” o “el que es no deja de ser”.
 La sociedad fue en otro tiempo generosa con el viejo y lo hizo gobernante, juez, pontífice,
 brujo y hechicero, mago, consejero, mimado por privilegios y atributos. Entonces el viejo
 era una excepción a los muy bajos promedios de vida. Pero se nos sigue presentando la
 clásica imagen del viejo desdentado, en muletas, sordo, cegatón, mentecato, inútil,
 desechable. Como dice Gonzalo Canal, “a pesar de la inexactitud de esa imagen de otro
 tiempo, ella sigue circulando como un cliché medieval prefabricado” (1982, p.11). Lo triste
 es que el adulto mayor secunda este modelo de pensamiento.
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 Canal considera que hoy la longevidad es más larga y capaz. En el curso de los siglos, la comunidad fue tornándose esquiva con el viejo hasta llegar al mito y al tabú según los cuales la vejez debería ser enfermedad, impotencia sexual, inutilidad, aislamiento, segregación, edad vedada a los placeres y satisfacciones, apenas antesala del sepulcro, especie de muerte en vida, carga individual, familiar y social, “naufragio de la vida” (1982, p. 13). Esta creencia debe cambiar por un esquema más positivo, humanista y de acuerdo a nuestras realidades actuales. La vejez sí importa, máxime que todos llegaremos a ella algún día.
 Bautista∗ expone que los adultos mayores terminan en ancianatos por múltiples causas que
 se pueden presentar de manera junta o separada, todo es dependiendo de la situación que se
 esté viviendo en la familia
 Por diversos factores que tienen que ver con condiciones socioeconómicas o nivel educativo de la familia, o incluso con condiciones personales como la red de apoyo social con la que cuenta el adulto mayor. No siempre éste cuenta con una familia y si cuenta con ella, sus miembros no siempre están capacitados o informados sobre la forma adecuada de dar cuidados apropiados a su edad y su deterioro biológico. En estos casos, suele haber muchos malos entendidos y comprensiones erradas del comportamiento de los adultos mayores: se les atribuye mala fe a sus acciones, intencionalidad en sus olvidos, su lenguaje o su comportamiento en general. Esto a su vez, genera ambientes hostiles en los hogares de los adultos mayores, rechazo implícito y explícito e incluso maltrato. En otras ocasiones, la carga laboral o la disposición de los familiares impiden que se hagan cargo directamente de los adultos mayores y sean desplazados a hogares geriátricos.
 ∗ Entrevista virtual con Luis René Bautista Castro Ps. M.(c) en Análisis Experimental del Comportamiento de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 22 de febrero de 2010.
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 2. Las instituciones frente a la protección del anciano
 En este campo se han ido gestando grandes cambios, lo que significa un potencial avance.
 La idea es seguir construyendo sobre lo construido y eso actualmente es precisamente lo
 que se plantea en la política actual con respecto al tema.
 De acuerdo con la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-2019 del Ministerio
 de la Protección Social de la República de Colombia, desde 1948 el país ha seguido con
 interés los desarrollos sobre envejecimiento y vejez a nivel internacional. La Asamblea
 General de las Naciones Unidas lo abordó en forma indirecta aprobando la Resolución 213
 (III) relativa a la Declaración de los Derechos de la Vejez. En 1977 se hizo énfasis en la
 necesidad de realizar una asamblea mundial sobre las personas de edad, la cual tuvo lugar
 en Viena en 1982 y donde se aprobó el “Plan de Acción Internacional sobre
 Envejecimiento”, documento que recomendaba medidas en los temas de empleo y
 seguridad económica, salud y nutrición, vivienda, educación y bienestar social, para una
 población con aptitudes y necesidades especiales. En 1991 se aprobaron los Principios de
 las Naciones Unidas a favor de las personas de edad y se establecieron normas universales
 para ese grupo poblacional en cinco ámbitos principales: independencia, participación,
 atención, realización personal y dignidad.
 En 1992, en el décimo aniversario de la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, se
 aprobó la “Proclamación sobre el Envejecimiento”, en la cual se estableció la orientación
 general para seguir aplicando el Plan de Acción y se proclamó 1999 como el Año
 Internacional de las Personas de Edad. La elección del tema “Hacia una sociedad para todas
 las edades”, se realizó a través del estudio en cuatro ámbitos: 1) La situación de las
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 personas de edad, 2) El desarrollo individual a lo largo de toda la vida, 3) Las relaciones
 entre generaciones y 4), la relación entre desarrollo y envejecimiento de la población. En
 1999, la Asamblea General, en seguimiento del Año Internacional de las Personas de Edad,
 adoptó dos documentos que sintetizaban las políticas para facilitar la transición hacia una
 sociedad más tolerante: "Marco de Políticas para una Sociedad para todas las Edades” y
 “Programa de Investigación para el Envejecimiento en el siglo XXI” (Ministerio de la
 Protección Social, p.7, 8).
 Al año siguiente, por recomendación del Consejo Económico y Social, la Asamblea
 General decidió convocar la “Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento”, para
 abril de 2002, en la ciudad de Madrid. En dicho evento, los países adoptaron el Plan
 Internacional de Acción 2002, el cual presenta la tendencia del envejecimiento global como
 un “logro” histórico y no como un problema, como un “enorme potencial” y no como una
 “carga”; visión que reflejada en el manejo de las economías así como en la organización de
 las sociedades, redundaría positivamente en las personas de edad. De allí la importancia de
 tener en cuenta el Plan de Acción para la formulación de la política nacional sobre
 envejecimiento (Ministerio de la Protección Social, p. 8).
 En el Plan se reconoce por primera vez el potencial de las personas mayores para contribuir
 al desarrollo de sus sociedades y se compromete a los gobiernos a incluir el envejecimiento
 en todas las políticas de desarrollo social y económico, especialmente en los programas de
 reducción de la pobreza. Los temas del Plan cubren tres prioridades: 1) Las personas
 mayores y el desarrollo, 2) La prolongación de la salud y el bienestar hasta la tercera edad,
 y 3), los entornos favorables y solidarios. El Plan de Acción afirma que la pobreza de las
 personas mayores debe abordarse en el contexto de la Meta de Desarrollo del Milenio de
 reducir a la mitad la pobreza extrema en el mundo para el 2015; enfatiza los derechos de las
 personas mayores y su participación en los procesos de desarrollo y cubre temas de interés,
 en los países de bajos ingresos. Dada la activa participación de Colombia en todo el proceso
 de negociación del Plan de Acción de Madrid y el interés expresado durante la Segunda
 Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento al suscribir la Estrategia Regional sobre

Page 49
						

48
 Envejecimiento, aprobada por la Conferencia Regional Intergubernamental sobre
 envejecimiento en Santiago de Chile, en 2003; nuestro país se compromete a construir en
 forma colectiva, con la participación de los sectores público y privado, una política de largo
 plazo en materia de envejecimiento, basada en un diagnóstico que tuviese en cuenta los
 resultados de investigaciones específicas que permitieran darle, como principal
 característica, una condición holística ajustada a las necesidades del país (Ministerio de la
 Protección Social, p. 8).
 2.1 Rumbo a una política pública
 Desde este momento, y en armonía con los compromisos adquiridos, se organizan en
 Colombia mesas de concertación con los diferentes actores involucrados en la problemática
 del envejecimiento y de la persona mayor, entre los que se pueden destacar los Ministerios
 de la Protección Social, Educación Nacional, Comunicaciones, Agricultura, Ambiente,
 Vivienda y Desarrollo Territorial; el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto
 Colombiano de Bienestar Familiar; el Comité Consultivo Nacional de persona Mayor,
 organizaciones de personas mayores; universidades con programas relacionados;
 investigadores, profesionales independientes interesados y comprometidos con el tema y las
 entidades territoriales. En el período 2003-2006 se plantearon los lineamientos que debería
 contener la Política, los objetivos, los temas centrales críticos y se realiza un diagnóstico de
 las personas mayores en Colombia y la situación del país en el contexto latinoamericano
 (Ministerio de la Protección Social, p. 9).
 La Universidad Javeriana, a solicitud del Ministerio de la Protección, y a través de un
 contrato, realizó una revisión exhaustiva del tema y presentó en Junio de 2006 el
 documento “Envejecer en Colombia, Aportes para una Política en Vejez y
 Envejecimiento”, en el que se identificaron algunos escenarios de Política. A finales del
 mismo año, la Fundación Saldarriaga Concha, a solicitud del Ministerio de la Protección
 Social, se vincula directamente a este proceso, y a través de la contratación de dos
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 consultoras, hace una revisión de todos los documentos “memoria” de las mesas de trabajo
 y de las diferentes reuniones realizadas sobre el tema, actualiza el diagnóstico, establece el
 marco nacional y las diferencias regionales sobre la situación de las personas mayores en
 Colombia y plantea los aspectos estructurales de la política (Ministerio de Protección
 Social, p. 9).
 Las políticas pensionales cada vez más han aumentado la edad de jubilación, sin embargo
 no se corresponde en la misma proporción la oferta de empleos para personas mayores de
 60 años. Por tanto, este grupo de personas entra a competir con los jóvenes que inician su
 vida laboral, de ahí que es común encontrar a las personas mayores vinculados a la vida
 laboral a través de empleo informal. Adicionalmente, al término de su vida laboral las
 personas mayores en Colombia, se convierten en el soporte de sus familias y ejercen
 actividades como el voluntariado, se encargan del cuidado especialmente de los nietos, o de
 hijos o hijas en situación de discapacidad. Los hombres y las mujeres envejecen en forma
 diferente, en general, las últimas sobreviven más, pero tienen mayores niveles de
 vulnerabilidad. Pueden estar sometidas a violencia intrafamiliar, a la soledad, a ejercer de
 cuidadoras y a la imposibilidad de trabajo remunerado, todo lo anterior puede contribuir a
 situaciones de pobreza, enfermedad o discapacidad (Ministerio de la Protección Social, p.
 11).
 Según el Ministerio de Protección Social, la política pública debe enfocarse teniendo en
 cuenta los derechos humanos que son:
 1. Universales, esto es, pertenecen a todo ser humano en cualquier sociedad, sin distinción de sexo, raza, edad, clase social, origen étnico o religioso, 2. Imprescriptibles, es decir que no se pierden con el transcurso del tiempo e 3. Innatos e irrenunciables, dado que las personas nacemos con ellos y que su existencia deriva de la propia naturaleza humana, se constituyen en un mandato constitucional, realizable, en las obligaciones tanto de efecto inmediato como progresivo. Implica el compromiso de todos los estamentos del Estado y de la sociedad civil en garantizar el acceso, la disponibilidad, la aceptabilidad y la calidad de todas las acciones que hagan efectiva la preservación de los mismos. El Estado Colombiano ha adquirido el compromiso de formular políticas públicas orientadas al efectivo ejercicio de los derechos humanos, con las implicaciones que esto conlleva, en términos de disponibilidad de recursos, planes y programas que orienten las acciones del Estado y la sociedad civil en pos del cumplimiento de las obligaciones. (Ministerio de la Protección Social, p. 12)
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 El enfoque del Manejo Social del Riesgo (MSR) identifica e interviene amenazas, riesgos y
 vulnerabilidades, mediante estrategias de prevención, mitigación y superación de eventos
 negativos. Permite que la intervención pública se concentre en abrir oportunidades para que
 los actores privados (hogares, comunidades, instituciones de mercado, entre otros)
 aumenten su capacidad para manejar los riesgos; prestando especial atención a los soportes
 adicionales que requieren quienes se encuentran en situación crítica o de vulnerabilidad.
 El Manejo Social del Riesgo va más allá del aseguramiento pensional y de la protección en
 salud, en la medida que se constituye en el marco que orienta a la nueva concepción de la
 Protección Social, desde la perspectiva de derechos y no de caridad, bajo la cual el Estado
 comienza a formular las políticas de población que teniendo carácter universal velen por la
 protección de los más vulnerables buscando ejercer una justicia distributiva para lograr la
 equidad. De igual manera la Política de Envejecimiento y Vejez complementa el enfoque
 hacia el fortalecimiento de las capacidades de los núcleos básicos de afecto, apoyo y
 solidaridad que rodean a las personas, los hogares y sus familias.
 La selección, caracterización y seguimiento de los hogares, y de las personas mayores, para
 la atención, orienta el enfoque social del riesgo a partir de dos conceptos básicos tratando
 de focalizar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto: riesgo y vulnerabilidad
 (Ministerio de la Protección Social, p. 13 y 14).
 La Protección Social se centra en las causas de la pobreza, busca proporcionar a los pobres
 mayores posibilidades de asumir riesgos y ganar en rentabilidad más que en la inversión
 poco eficiente y poco equitativa del trabajo informal. Es consciente de la población a
 riesgo, de sus posibilidades reales de inmersión y de las limitaciones de transferencia de
 recursos. El Manejo Social de Riesgo tiene ventajas importantes: mejora el bienestar
 individual y social, contribuye al desarrollo y crecimiento económico de la sociedad
 (Ministerio de la Protección Social, p. 15).
 Los dos objetivos generales de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez son
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 incidir de manera activa, a nivel intersectorial y territorial sobre las condiciones de desarrollo social, económico y cultural de los individuos, la familia y la sociedad, como medio para propiciar que los viejos de hoy y del futuro alcancen una vejez digna, saludable e integrada, dentro del marco de la promoción, prevención y restitución de los derechos humanos; crear condiciones para el envejecimiento de la población, entendido como el derecho de toda la población a una vida digna, larga y saludable, reconociendo la trascendencia de la corresponsabilidad individual, familiar y social en este proceso. (Ministerio de la Protección Social, p. 18,19)
 Como líneas estratégicas se tiene el fortalecimiento de la participación e integración social
 de la población adulta mayor para un ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante la
 garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
 Esta línea estratégica pretende fortalecer los espacios y mecanismos de participación social
 de las personas mayores y vincular a los otros miembros de la sociedad en un
 reconocimiento del papel protagónico que han tenido los mayores organizados ante el
 Estado, cuando de exigir sus derechos se trata (Ministerio de la Protección Social, p. 20).
 La Ley 789 de 2002 estableció el Sistema de Protección Social en Colombia y lo define en
 el Artículo 1 como “El conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la
 vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente los más
 desprotegidos, para obtener como mínimo el derecho a la salud, la pensión y al trabajo”. El
 sistema de protección social en Colombia ha evolucionado de un enfoque de asistencia
 social, entendida como caridad, a un enfoque de asistencia y previsión social como derecho,
 en el cual se enfatiza en el manejo social del riesgo; por lo anterior, este eje de la política
 pretende visualizar las intervenciones pertinentes en el marco de concepción de manejo
 social del riesgo y de acuerdo con las intervenciones requeridas según el diagnóstico de la
 situación de la persona mayor.
 Se asume la Protección Social Integral y no la Protección Social en Salud, con el propósito
 de integrar a otros sectores del desarrollo en un marco de derechos para lograr
 intervenciones pertinentes, articuladas y potenciadoras del desarrollo económico y social de
 la población objeto de esta política. Constituye la protección social integral: La Seguridad
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 social en Salud, La Protección económica, Promoción y Asistencia Social, Vivienda,
 Seguridad Alimentaria y Educación.
 En cuanto a la Seguridad en el Ingreso, propone esta línea erradicar la pobreza extrema de
 la población adulta mayor, mejorar el bienestar social e individual, reducir la vulnerabilidad
 por falta de empleo o de ingresos y generar mayor equidad. Busca identificar estrategias
 que permitan reducir la pobreza en forma efectiva y duradera y superar el impacto del
 riesgo del endeudamiento individual, la falta de ahorro y la falta de ingesta de alimentos
 nutritivos. Igualmente generar estrategias para mantener y mejorar los medios de vida, el
 acceso al sistema de pensiones, a transporte seguro, a condiciones de educación y de
 vivienda adecuados y entornos saludables y seguros para las y personas mayores. Pretende,
 también, desarrollar metodologías e instrumentos que favorezcan la solidaridad
 intergeneracional, familiar y comunitaria para con la persona mayor. Busca promover en la
 familia el desarrollo de capacidades para garantizar su autonomía económica y financiera y
 la protección en períodos de desempleo. Cuando se envejece con buena salud, se espera que
 los trabajadores permanezcan mucho más tiempo activos, su actividad laboral por lo tanto
 debe ser más duradera. Este aspecto es tal vez uno de los mayores retos para la protección
 social integral (Ministerio de la Protección Social, p. 23).
 Según el Ministerio de la Protección Social, para la protección de los Derechos Humanos
 de las Personas Mayores fueron planteadas la Metas Eje 1, el proyecto en su totalidad cubre
 desde el año 2007 hasta el 2019. Dentro de las propuestas estaba el crear un proyecto de ley
 elaborado y promulgado que protegiera a la persona mayor al finalizar el 2008. En orden de
 cumplir con ello se estableció un Sistema de Vigilancia en Salud Pública sobre detección de
 casos de maltrato de personas mayores diseñado y operando para el año 2009, también se
 estableció dentro del proyecto la creación de Redes de Organizaciones Sociales de personas
 a nivel territorial en el periodo 2006 – 2010, lo cual no ha tenido mucha presencia hasta el
 momento, junto con publicaciones periódicas de la Veeduría Ciudadana sobre la vigilancia
 del cumplimiento de los derechos humanos de las personas mayores a partir del 2008
 (Ministerio de la Protección Social, p. 33).
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 Con el nombre de Metas Eje 2, se planteó lo relacionado a la Protección Social Integral,
 que incluyó una ampliación de los subsidios monetarios para la población adulta mayor
 (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010). Para la misma Meta, se estimularon los subsidios
 de transporte, turismo, cultura, recreación y deporte para las personas mayores desde
 finales de 2007 hasta lo que va corrido del año 2010 (Ministerio de la Protección Social, p.
 34). Quedan pendientes asuntos como el programa de entornos y viviendas saludables
 implementado en forma progresiva para población vulnerable en el periodo 2008 – 2019.
 Por otro lado, la propuesta de generar por lo menos un Banco de Talentos de personas
 mayores en el 2010 (Ministerio de la Protección Social, p. 34), ha sido muy visible en lo va
 que va corrido del año, por lo menos en lo que a los centros de bienestar de ancianos y
 hogares geriátricos en Bogotá se refiere.
 Lo que está por verse es el cumplimiento de las Metas Eje 3 sobre el Envejecimiento
 Activo, que abarcan: la generación de estrategias de divulgación y formación de la
 ciudadanía para la prevención y eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, que
 tendrían que estar diseñadas y operando al finalizar el 2010; el Servicio Social Obligatorio
 de los jóvenes como ciudadanos y promotores de salud para la persona mayor, que
 empezaría a operar a partir del 2011; las guías de mantenimiento de la funcionalidad y
 autonomía de la persona mayor que como está pronosticado en el documento alcanzaría una
 cobertura en todo el país empezando desde el 2009 y terminando en el 2015; las estrategias
 para intervención de riesgos en accidentes de tránsito que tendrían que estar operando en
 forma articulada entre los Ministerios de Transporte, Educación y Protección Social en el
 periodo 2010 al 2015. Entre otras líneas más propuestas en el documento de Política
 Nacional de Envejecimiento y Vejez (Ministerio de la Protección Social, p. 35).
 En lo referente a las Metas Eje 4 (Ministerio de la Protección Social, p. 35), que tratan la
 Formación del Talento Humano e Investigación, hay objetivos que no se han alcanzado
 todavía ya que existe posibilidad de que se cumplan en estos próximos años, otros puntos
 se han cumplido mínimamente como por ejemplo las líneas de investigación sobre
 envejecimiento y vejez para ser incorporadas en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología
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 en el 2009, entre otros aspectos expuestos en el documento, y hay expectación frente al
 aumento del 15 % de cupos de formación de geriatras y gerontólogos en el país para el
 2019. Como interesados en la calidad de vida del anciano en Colombia no debemos “bajar
 la guardia”, es importante estar al tanto de los nuevos progresos y de exigir que lo que ha
 sido propuesto en beneficio del anciano sea ejercido y no se resuma a unas cuantas letras en
 un papel.
 Es crucial que todos sepamos que La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez está
 financiada a través de recursos, tales como: el Presupuesto General de Nación, el Sistema
 General de Participaciones, el Sistema General de Seguridad Social, los Recursos Propios
 de las Entidades Territoriales, los Recursos de la Cooperación Técnica y los Recursos
 Parafiscales (Ministerio de la Protección Social, p. 35).
 Los actores involucrados en las competencias y responsabilidades de la gestión de Política
 Nacional de Envejecimiento y Vejez son: el Ministerio de la Protección Social, encargados
 de coordinar esta política; el Ministerio de Educación, a quien le corresponde asesorar la
 implantación y gestión de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez en lo referente a
 los programas de educación formal y no formal y educación continua durante toda la vida,
 orientados a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores en el territorio
 nacional y a la creación de una cultura del envejecimiento activo en el país; el Ministerio de
 Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial a quien le corresponde asesorar a las entidades
 del sector a nivel nacional y territorial en la implantación y gestión de la Política Nacional
 de Envejecimiento y Vejez, desarrollando todas las estrategias de Vivienda Saludable,
 acceso a vivienda digna y segura (Ministerio de la Protección Social, p. 36 , 37).
 Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público le corresponde garantizar los recursos para la
 financiación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y orientar los recursos para
 garantizar el cumplimiento de las metas propuestas; corresponde también al Ministerio de
 Comunicaciones “Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos estratégicos de apoyo a
 las políticas sociales del Gobierno Nacional en coordinación con las instituciones, los
 medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil como contribución del
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 sector al mejoramiento de la calidad de vida, la promoción del desarrollo, la defensa de los
 derechos fundamentales” y al Ministerio de Cultura le corresponde en la implantación y
 gestión de la Política nacional de Envejecimiento y Vejez, crear espacios que permitan a
 través de las personas mayores, el rescate de las tradiciones, el saber popular y las
 costumbres de los diferentes grupos étnicos en el país. (Ministerio de la Protección Social,
 p. 37).
 Al Ministerio de Transporte le corresponde garantizar condiciones de seguridad en el
 transporte público y privado, diseño de estrategias para promover una organización del
 tránsito que respete al peatón y genere condiciones de seguridad para la población y las
 personas mayores. Además, Normar para que el transporte público establezca tarifas
 diferenciales o subsidiadas para las personas mayores. Dentro de la Política del Ministerio
 de Industria, Comercio y Turismo están la promoción del turismo en Colombia,
 corresponde a este Ministerio generar estrategias que promuevan y faciliten a las personas
 mayores el acceso a planes vacacionales seguros y económicos, establecer tarifas
 diferenciales en épocas diferentes de vacaciones para garantizar un efecto en doble vía que
 favorezca el turismo y la economía y promueva la recreación de las personas mayores.
 Corresponde al Ministerio del Interior y Justicia, financiar programas que hagan efectiva la
 participación ciudadana mediante la difusión de sus procedimientos, la capacitación de la
 comunidad para el ejercicio de las instituciones, así como el análisis y evaluación del
 comportamiento participativo y comunitario. Al Departamento Nacional de Planeación
 (DNP) le corresponde Aprobar las metodologías para el diseño, el seguimiento y la
 evaluación de las políticas, los programas y los proyectos contenidos en el Plan Nacional de
 Desarrollo (Ministerio de la Protección Social, p. 38).
 Entre otros aspectos, corresponde a las Entidades territoriales: Departamentos, distritos y
 municipios gestionar (implantar, monitorear y evaluar), la Política Pública de
 Envejecimiento y Vejez. A las empresas promotoras de salud les corresponde desarrollar
 programas de promoción de la salud y prevención de los riesgos de enfermar o morir por
 causas evitables, dirigidos de manera específica a las personas mayores, así como fomentar
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 el envejecimiento activo. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le corresponde a
 través de sus programas proteger a la persona mayor en estados de abandono, extrema
 pobreza o alta vulnerabilidad social. Promover acciones tendientes a mejorar condiciones
 nutricionales y de bienestar para la persona mayor, así como evitar abandono y maltrato
 físico y psicológico. Con respecto a la labor o deber del Usuario, las personas mayores y la
 población general, se espera que desarrollen competencias para la gestión de su
 autocuidado, de su autonomía y de su calidad de vida. Adicionalmente, los beneficiarios de
 esta política tienen derecho a conocerla y velar por su cumplimiento (Ministerio de la
 Protección Social, p. 40).
 A la Academia le corresponde contribuir a la gestión de la Política Nacional de
 Envejecimiento y Vejez a través de la formación del recurso humano idóneo, en el pregrado
 y postgrado fortalecimiento y promoción de la investigación y la creación de una cultura
 positiva de la vejez y de un envejecimiento activo (Ministerio de la Protección Social, p.
 41).
 Por último, a los Organismos de Vigilancia y Control les corresponde en ejercicio de sus
 funciones, vigilar y controlar la gestión integral de la Política de Envejecimiento y Vejez,
 monitorear el logro de los resultados y aplicar las sanciones correspondientes por
 incumplimiento de la misma (Ministerio de la Protección Social, p. 40). Es claro que a los
 centros de atención del anciano les corresponde cumplir honesta y efectivamente con sus
 funciones, así mimo como exigir lo estipulado en dicha política.
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 3. La comunicación y la vejez
 La función de la enseñanza aprendizaje es natural del ser humano y no tiene límites de edad. Por qué, sin embargo, se escucha con frecuencia a personas afirmar con vehemencia: “está ya muy viejito para aprender”, “está muy pollo para enseñar”, “usted qué me viene a aconsejar algo si yo soy hasta mayor que usted” o “a esta edad estoy esperando las pensión y no alguien que me complique la vida tratando en vano de enseñarme a usar un computador”. Ahora bien, también es posible escuchar, aunque tal vez con menor frecuencia, a estudiosos del tema decir que así como el ser humano puede ejercitar su cuerpo hasta una edad muy avanzada, también éste puede ejercitar su mente como persona mayor o adulto mayor. Dicho de otro modo, el aprendizaje ocurre hasta el último instante de nuestras vidas.
 Sin embargo, actualmente en contextos latinoamericanos y especialmente los colombianos, país que nos ocupa, el adulto mayor lejos está de sentirse productivo y mucho menos se encuentra conciente de su potencial en materia de enseñanza aprendizaje. La sociedad ha sido cruel con el anciano, le ha dicho cuánto no puede hacer y le ha cayado cuánto sí puede hacer. En las palabras de Gonzalo Canal Ramírez: “el viejo acorralado en un cerco de limitaciones, se ha visto falsificar por los demás y ha terminado falsificándose él mismo, creyendo en los predicados de las convenciones, los mitos y los tabúes sociales: su impotencia, su incapacidad, su inutilidad, su soledad, su miserabilismo” (1982).
 Como muy bien Gonzalo Canal lo afirma, nada de eso es verdadero en una vejez normal, y cuando hay anormalidades el adulto mayor puede rehabilitarse, reeducarse…Aprender. El adulto mayor, entonces, necesita una nueva mentalidad de sí mismo, sobre cuánto de positivo le ofrecen las ciencias de la higiene, la salud, la psicología y el humanismo. Se trata es de darle información acerca de cómo manejar la edad, enseñarle a ser viejo a base de realidades y no de mitos.
 En su libro de 1991, el catedrático de Filosofía Fernando Savater expone como la enseñanza es inherente al ser humano: “Se enseñan los niños entre sí, los jóvenes adiestran en la actualidad a sus padres en el uso de sofisticados aparatos, los ancianos inician a sus menores en el secreto de artesanías que la prisa moderna va olvidando pero también
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 aprenden a su vez de sus nietos hábitos y destrezas insospechadas que pueden hacer más cómodas sus vidas” (p. 41).
 La vejez grosso modo es la consecuencia del fenómeno del envejecimiento. En países del
 tercer mundo la vejez no es apreciada por el ciudadano promedio, es considerada por
 muchos como un hecho desafortunado, una condición denigrante e innecesaria que hay que
 evitar para prolongar la juventud… Entre más se posponga mucho mejor. Para cambiar
 estas visiones negativas, en parte fortalecidas por los mass media, la Comunicación Social
 entra a jugar un papel muy importante como elemento mediador e incluyente de otros
 públicos.
 La comunicación es la herramienta clave del siglo XXI, es de hecho un elemento
 imprescindible en el proceso de empoderamiento del anciano. Países de primer mundo han
 llevado la batuta en este proceso; sin embargo, está visto que estos avances pueden servir
 de modelo a países como Colombia para promover la integración del anciano a la vida
 normal y activa en la sociedad. A través del quehacer comunicativo en todo escenario (sea
 familiar, laboral o académico) es importante crear conciencia de que la enseñanza y el
 aprendizaje lo pueden y deben ejercer todos, tanto emisores como receptores. En el acto
 comunicativo debe estar implícita una dinámica democrática, activa, incluyente y no
 discriminadora, factores que inviten a todo ser humano al enriquecimiento intelectual y
 crecimiento espiritual constantes.
 Dentro de los medios de comunicación, la radio es el más cercano. La radio empodera a la
 palabra, le da importancia, una imagen podrá decir “más que mil palabras” pero la palabra
 en su uso habitual (hablada, escrita, escuchada) es con lo que hemos contado siempre sin
 necesidad de ninguna tecnología extraordinaria. Es por eso que la palabra lo puede decir
 todo y también por ello debemos tratarla con cautela; en la radio hay que saber que se va
 decir y por qué se va a decir, hay que saber que quiere el público y con ellos somos
 responsables de calcular el alcance que tendrán nuestras opiniones y la información que
 estamos transmitiendo, cualquiera que fuere.
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 La radio está muy relacionada con la tradición oral, con la oralidad, con el uso de la
 memoria y su recuperación. Una tecnología que empezó con el fonógrafo a finales del siglo
 XIX y que pasó por la telegrafía sin hilos hasta llegar a la “wireless” (o sin hilos); llegando
 al magnetófono, que permitió hacer montajes previos al punto de la emisión; la cinta
 mágnetica, que permitió esa versatilidad anhelada, abriendo paso al surgimiento del
 transistor, cuya contribución es la reducción del tamaño del equipo transmisor como del
 receptor mejorando la calidad de las emisiones, y el FM que , aunque con menor alcance,
 consiguió mejorar la calidad.
 Actualmente la radio goza de excelente salud. La emisión a través de las nuevas frecuencias digitales (DAB), la difusión ya no sólo por ondas hertzianas, sino por fibra óptica y satélite, la recepción de alta fidelidad con equipos también digitalizados, hacen que el radio participe plenamente en la revolución de las nuevas tecnologías y en el universo multimediático. Cada vez más emisoras colocan su programación completa, de 24 horas, en Internet. Con un receptor pequeño, a pilas, se captan vía satélite docenas de canales con señales multimedia. (López Vigil, 1997, p. 55)
 Antes de la llegada de la televisión, la radio lo era todo, pero así como la radio y la prensa
 aprendieron a coexistir y la prensa re definió su papel, la radio también se sobrepuso ante la
 el arribo inminente de la televisión. López Vigil argumenta esta idea sosteniendo que “…la
 radio brindaba noticias calientes, había arrebatado para siempre la primicia informativa.
 Ante esto, los periódicos reacomodaron sus funciones y descubrieron una nueva
 responsabilidad más de análisis, de confirmación de los hechos, de interpretación de un
 mundo confuso y complejo.” (1997, p. 21). Ante el surgimiento de la televisión, la radio se
 sintió amenazada pero, afortunadamente, sobrevivió; ella dejó de ser un espectáculo, su
 responsabilidad ahora era ubicarse como compañía individual.
 Hasta entonces, la radio había ocupado el centro. En torno a ella, tres generaciones se sentaron a oír las radionovelas lloronas y las noticias inquietantes. Con la radio se cantaba, con la radio se jugaba, la radio había cambiado los horarios del quehacer doméstico y del descanso nocturno. Ella era la verdadera reina del hogar. ¡Y ahora, la televisión! Celosa por la recién llegada, la radio se sintió insegura, perdida. Se sintió vieja y relegada. Los que antes vivían pendientes de sus invisibles labios, comenzaron a reunirse en torno a la pequeña pantalla para mirar en ella los culebrones y los concursos que antes sólo podía escuchar. La radio fue desplazada y en su lugar se entronizó la televisión. (López Vigil, 1997, p. 18).
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 La radio, tan arraigada a la oralidad, a la verbalidad, a la articulación, al diálogo, al narrar,
 al contar, al recordar, al describir, a la historia y a la recuperación de lo acontecido, resulta
 un medio acorde, preciso y necesario para el objetivo de ligar la comunicación con la vejez
 y útil para emplear en un proceso como el que se llevó a cabo con Estéreo Abuelos. Más,
 teniendo en cuenta que la mayoría de adultos mayores del Centro de Bienestar San Pedro
 Claver son analfabetas porque provienen de extracciones bajas o porque sencillamente no
 recuerdan cómo leer o porque se les ha olvidado un poco y no les apetece hacerlo.
 Ramón Cacabelos∗ dice en el Tratado de Neurogeriatría: Enfermedad de Alzheimer y otras
 demencias que
 Cuando he ido a programas de radio o televisión para hablar del envejecimiento y la demencia, todos los directores de programa y/o entrevistadores se han preocupado por convencerme para que usara un lenguaje claro, vulgar, poco científico, capaz de ser entendido por todo el mundo. Personalmente, creo que nuestra población está preparada para entender cualquier lenguaje cuya semántica asiente en el sentido común y en un léxico apropiado, aunque la terminología científica a veces sea críptica. Considero que el ciudadano medio de nuestro tiempo, gracias a la educación, la información a la que le someten los medios de comunicación y la ya omnipresente influencia de las telecomunicaciones, está en una posición de privilegio para entender el lenguaje de la ciencia. Y también opino que es obligación de los científicos aproximar la ciencia a la calle. Tenemos que hacernos entender. Tenemos que saber poner en manos del ciudadano la información científica y dejar que nuestros jueces, los evaluadores de nuestro trabajo, sean las personas a quienes servimos y a las que dedicamos nuestra vida, tanto en centros médicos, factorías y empresas como en oficinas o bibliotecas. (1999, p. xiii)
 En materia de comunicación y de enseñanza-aprendizaje, es importante que en la interlocución con el anciano se maneje un lenguaje normal y claro, pero que no lo subestime, es decir un lenguaje enriquecido de vocabulario. Si hay sospecha que el mensaje, oral o escrito, vocabulario es desconocido por el anciano, tenemos entonces que explicarlo para que el mayor conozca y entienda los nuevos términos y así se genere una
 ∗ Ramón Cacabelos durante es el Director General del Centro de Investigación Biomédica EuroEspes, Instituto para Enfermedades del Sistema Nervioso Central, Departamento de Neurociencias Clínicas, División de Neurogerontología y Neurogeriatría, La Coruña, España; y del Deparment of Neuropsychiatry, Osaka University Medical School, Osaka, Japón.
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 apropiación de lo enseñado. Los médicos de familia y en los hospitales los geriatras y los especialistas con los que estos colaboran como: psiquiatras, rehabilitadores, internistas, especialistas médicos y quirúrgicos, deben también sumarse a esa tarea. Pero, los que más deben con empeño reforzar el área de la comunicación son los médicos, enfermeros, auxiliares, trabajadores sociales, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales que la laboran en ancianatos y en hogares geriátricos.
 Según el Tratado de Geriatría y Gerontología y respecto con los medios de comunicación
 masiva
 La televisión, los periódicos y revistas por medio de la publicidad y sus tendencias ideológicas ejercen notable influencia sobre las actitudes de la sociedad. Estos medios de comunicación masiva dirigen sus mensajes a la gente joven debido a que poseen mayor poder adquisitivo en comparación con los ancianos. Un estudio efectuado en 1974 sobre las revistas que acostumbran leer las personas mayores de 65 años reveló que de 4.550 anuncios, únicamente 22 se relacionaban con ancianos. Sin embargo, dadas las tendencias actuales de la población y el mayor poder adquisitivo que representarán los ancianos, se ha venido observando en campañas publicitarias y comerciales de televisión la presencia de actores y modelos de mayor edad, y la promoción de muchos productos se dirige a la atención del segmento de población de los más viejos. Las “Panteras Grises” y muchas otras organizaciones de viejos participan activamente para cambiar la imagen que los medios masivos de comunicación proyectan de los ancianos. También trabajan para cambiar el estereotipo del anciano que representan algunos actores en sus programas y actuaciones (…) Los ancianos están muy conscientes de que los jóvenes los miran como a seres diferentes. Perciben cuando se les trata con lástima o en forma “especial”. Algunos evitan tratar con la gente joven porque temen el rechazo o se irritan cuando se les trata con desdén. Otros participan en programas de abuelos adoptivos y personal voluntario para ayudar en los salones de clases proporcionando afecto y transmitiendo su experiencia a jóvenes que por alguna razón carecen de ambas cosas. (Carnevali y Patrick, p. 72, 73)
 Jesús Martin Barbero, acerca de la inversión de sentido y sentidos de la inversión dice:
 El largo proceso de enculturación de las clases populares al capitalismo sufre desde mediados del siglo XIX una ruptura mediante la cual logra su continuidad: el desplazamiento de la legitimidad burguesa “desde arriba hacia adentro”, esto es, el paso de los dispositivos de sumisión a los del consenso. Ese “salto” contiene una pluralidad de movimientos entre los que los de más largo alcance serán la disolución del sistema tradicional de diferencias sociales, la constitución de las masas en clase y el surgimiento de una nueva cultura, de masa. Lo que esto último significa ha sido casi siempre pensado en términos culturalistas, de pérdida de autenticidad o de degradación cultural, y no en su articulación a los otros dos movimientos y por tanto en lo que tiene de cambio en la función social de la cultura misma. Cambio cuyo sentido sólo es abordable desde los diferentes sentidos de que se carga históricamente “la aparición de las masas en la escena social”. (2003, p. 163)
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 La comunicación está cargada de tanta importancia e historia, que la Academia ponderó el
 derecho de la misma a ser una materia de estudio y un trabajo esencial en cualquier
 empresa. La comunicación no sólo es hablar o escribir para que otros lean, la comunicación
 es también investigación y registrar la historia. En pocas palabras, la comunicación lo es
 todo y por esto mismo no debemos olvidar que nuestras vidas, incluida la vida del anciano,
 necesitan de ella; nosotros los jóvenes somos responsables de trabajar por que el anciano no
 sea destituido de su derecho, y los comunicadores en su tarea deben incluir al anciano como
 otro segmento más de la población que importa y es necesario en la comunidad.
 La mediación de las ritualidades nos remite al nexo simbólico que sostiene toda comunicación: a sus anclajes en la memoria, sus ritmos y formas, sus escenarios de interacción y repetición. En su relación con los FI (discursos, géneros, programas y parrillas o palimsestos) las ritualidades constituyen gramáticas de la acción −del mirar, del escuchar, del leer− que regulan la interacción entre los espacios y tiempos de la vida cotidiana y los espacios y tiempos que conforman los medios. Lo que implica, de parte de los medios, una cierta capacidad de poner reglas a los juegos entre significación y situación. (Martín-Barbero, 2003, p. xx)
 Al abuelo hay que incluirlo y entender que el adulto mayor no se envejece de la noche a la
 mañana y que no todos se enferman o se van a enfermar dramáticamente, hay que mirar los
 cambios fisiológicos del abuelo y así mismo comprender lo que transcurre en él física y
 mentalmente hablando. La inclusión del abuelo en “día a día” es fundamental en cualquier
 aspecto que tenga que ver con el mejoramiento de su calidad de vida; tiene que ir paralela a
 cualquier proceso de adaptación, en el caso de mudanza a otro barrio o un ancianato, y en
 los procedimientos médicos y psicológicos. La comunicación está ahí, en todo ello, así de
 sencillo. No hay que “buscarle la quinta pata al gato”. Es importante, y más siendo la
 comunicación nuestra profesión, que tomemos conciencia de que ésta no es sólo una carrera
 para estudiar en una universidad y ejercer en una empresa o medio periodístico, la
 comunicación existe desde que el hombre habitó el mundo y coexiste con otras ciencias,
 tanto con las duras o exactas como con las blandas. Ninguna ciencia podría existir sin la
 herramienta del lenguaje, ni la obtención de la información, ni el ejercicio de la
 comunicación.
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 El anciano también no sólo puede enseñar sino que debe enseñar: puede porque la capacidad le da la habilidad, pero “debe” porque su conocimiento, sobre todo el experiencial, es muy útil y necesario.
 La función de la enseñanza está tan esencialmente enraizada en la condición humana que resulta obligado admitir que cualquiera puede enseñar, lo cual por cierto suele sulfurar a los pedantes de la pedagogía que se consideran al oírlo destituidos en la especialidad docente que creen monopolizar. Los niños, por ejemplo, son los mejores maestros de otros niños en cosas nada triviales, como el aprendizaje de diversos juegos. ¿Hay algo más patéticamente superfluo que los esfuerzos de algunos adultos por enseñar a los niños a jugar a las canicas, al escondite o con soldaditos como si los compañeros de juegos no les bastaran para esos menesteres docentes? Los mayores se empeñan en lograr que jueguen como ellos jugaban, mientras que los niños más espabilados muestran a los otros cómo van a jugar ellos de ahora en adelante, conservando pero también sutilmente alterando la tradición cultural del juego. (Savater, 1991, p. 41)
 La anterior cita nos lleva a concluir lo también expresado por Savater, quien afirma que el tiempo es determinante y necesario para el quehacer educativo: “lo primero para educar a
 otros es haber vivido antes que ellos, es decir, no el simple haber vivido en general −es
 posible y frecuente que un joven enseñe cosas a alguien de mayor edad−, sino haber vivido antes el conocimiento que desea transmitirse” (1991, p.40).
 En materia educativa y en relación con la persona mayor, un gran avance lo hace la Gerontología Educativa o Gerogogía que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje a medida que se envejece. Está estrechamente relacionada con la Gerontología Psicológica y en los últimos años se ha impulsado, ante la difusión de los programas de promoción de la salud y de capacitación en diversas áreas.
 La vejez, en realidad, debe ser considerada como un premio de la vida. Y el enseñar y educar son premios de la “vejez” para la vida, para nuestras vidas.
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 3.1 La propuesta Estéreo Abuelos
 Hay que reconocer que “los medios constituyen hoy espacios claves de condensación e
 intersección de múltiples redes de poder y de producción cultural, pero alertar al mismo
 tiempo contra el pensamiento único que legitima la idea de que la tecnología es hoy el
 “gran mediador” entre los pueblos y el mundo” (Martín-Barbero, 2003, p. xxi). Se trata es
 de buscar mediaciones y aprovechar los puentes de la comunicación que permiten tender
 conexiones.
 En los productos radiofónicos emergidos de la propuesta Estéreo Abuelos se buscó integrar
 la vejez con la comunicación a través de distintos elementos. Se trató también en el
 proyecto de emplear la música como elemento histórico que hace parte de la cultura y que
 puede ser también fuente de entretenimiento; y, en todo momento, tanto en lo práctico
 como lo teórico, tener siempre presente los principios promulgados por el Estado
 especialmente las entidades distritales. También se vio necesario reconocer diferentes
 actores, voces y otras poblaciones; para la consulta se tuvo en cuenta la vejez como marco
 general, pero el elemento incluyente en la acción fue el grupo de adultos mayores del
 Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver que quisieron hacer parte en pro de una
 vejez activa de lo que llamamos “Estéreo Abuelos”.
 El nombre Estéreo Abuelos lo obtuvimos después de varias propuestas que yo presenté al
 naciente grupo, nombres como Audio Abuelos, Audivuelos, Abuelos en Estéreo, Abuelos
 Estéreo, Radio San Pedro y Estéreo Abuelos. La mayoría de integrantes eligieron Estéreo
 Abuelos. El ejercicio lo repetí con mi familia, con algunos compañeros de la universidad y
 con amigos cercanos y coincidieron en la elección del mismo nombre.
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 Las reglas para cada sesión de radio y clase de radio que realizamos durante el semestre
 fueron:
 • Incluir la alegría en cada tarea que realizáramos.
 • Incluir el interés acompañado de motivación, emoción, compromiso y
 responsabilidad en la medida de nuestras posibilidades.
 • Incluir la sinceridad en cualquier tarea que ejerciéramos. Se le dijo cada integrante
 tanto en grupo como personalmente que si no podían participar en alguna actividad
 que hicieran lo posible por avisar con tiempo y que estuvieran tranquilos que esas
 situaciones no afectarían el proyecto, que por ello no obtendrían una llamada de
 atención ni una mala calificación, ni acusación con la terapeuta ocupacional Erika
 Vélez. Resalté la importancia de que todos estuviéramos tranquilos y los impulsé a
 que disfrutáramos la experiencia y le sacáramos el mayor provecho. Los incentivé a
 que participaran y dieran sus opiniones tranquilamente porque estas resultaban
 fructíferas para el proyecto.
 • Hice énfasis en la importancia de que se ayudaran y fueran responsables de sí
 mismos, le recomendé usar las gafas a los participantes del proyecto y que las
 tuvieran en cuenta especialmente para nuestros encuentros.
 • Hice énfasis también en la importancia que tiene la comunicación y que para que
 esta fuera efectiva no dudaran en charlar conmigo y en comentarme sus inquietudes.
 Recomendé que en las prácticas no habláramos al mismo tiempo que los otros
 compañeros cuando se tratara de decir exponer algo en público. Les hablé también
 de lo fundamental del trabajo en equipo y de lo importante que significa el estar
 dispuestos a trabajar en grupo.
 Para la escritura, organización e impresión de los libretos fueron tenidos en cuenta los
 hábitos de lectura del grupo de adultos mayores. Por lo que fueron usados como ayudas
 visuales algunos de los recursos que el programa Microsoft Office ofrece, tales como:
 tamaño de letra, colores, sombreado, resaltado, entre otras herramientas (ver anexos de
 libretos).
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 Los ensayos de los libretos fueron realizados una y en algunos casos hasta dos veces a la
 semana durante las sesiones. Hernando Ortíz, integrante del grupo, como nunca había leído
 una sola palabra en su vida y se le dificulta hablar vocalizado porque carece de varios
 dientes tuvimos que asignarle actividades logísticas que él pudiera hacer y con las que no se
 sintiera incompetente o incómodo. El tomaba fotos con mi cámara fotográfica digital, por
 supuesto yo lo asesoraba cuando era necesario, nos ayudaba congregando o buscando a
 algunos de los integrantes que conformaban el grupo. Él también asistió a todas las clases,
 o a casi todas, y nos acompañó en los respectivos ensayos.
 María Navas es una señora que desde antes de llegar a ser una persona mayor, ya
 presentaba dificultades con la lectura, según me comentó ella creció y vivió gran parte de
 su vida en un entorno poco académico y más práctico. Tuvo una patrona, que recuerda con
 gratitud, como también recuerda con cariño al hijo de la misma quien se llama Carlos.
 María demostró mucho interés en participar tanto en el dramatizado “Otro día en mi nuevo
 hogar” como en el documental sobre la Madre Marcelina. Yo siempre tuve muy claro que
 todos los miembros de Estéreo Abuelos son importantes y se necesitaba la colaboración de
 todos igualmente, siempre incluí a María Navas en las actividades y repasábamos los
 libretos juntas y también en compañía del grupo. Para el día de la grabación del
 dramatizado empleamos una táctica de grabación que se usa con niños, ya que María,
 aunque en los ensayos había demostrado una superación admirable y un empeño por
 practicar y mejorar, el día del la grabación no fue su mejor día. Sin embargo ella no se
 desanimó ni se sintió incomoda o apenada, ella se mantuvo firme, persistente y constante.
 Un verdadero ejemplo para jóvenes como yo, que a veces llegan a desanimarse cuando
 pasan por momentos poco favorables o desafortunados. No hay que optar por una actitud
 derrotista cuando se vivencia alguna experiencia desagradable, es lo que me enseño María
 Navas. La táctica consistió en leerle frase por frase su parte del diálogo y que ella repitiera
 juiciosamente después de mí o de mi mamá, que me acompañaba ese día. Ella entonces
 después de escuchar la frase que yo leía ella en seguida repetía mientras nosotros
 grabábamos con los respectivos equipos.
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 3.1.1 Resultados de Estéreo Abuelos
 En el momento de formar subgrupos para algunas actividades formamos democráticamente
 3 grupos a los que ellos le otorgaron un nombre: “Los primeros”, “Los Carlos” y “Amor
 Eterno”. Nombré también líderes en cada uno de estos grupos basándome en una actividad
 de participación que realizamos en la que descubrimos quiénes eran los más tímidos y los
 menos tímidos. Quise que en cada grupo hubiera por lo menos un líder, una persona que
 tuviera sentido del humor y una mujer, con este soporte esencial incluiríamos a los menos
 comunicativos en cada uno de los grupos, y estos grupos quedarían bien balanceados.
 Sin embargo, la mayoría de actividades las realizamos en conjunto, totalmente en grupo.
 Percibí que así, en este caso, se trabajaba mejor y se aprovechaba mucho más el tiempo. En
 ningún momento perdimos el dinamismo y el objetivo de que ellos aprendieran a hacer
 libretos radio. En todas las clases tuvieron la oportunidad de escuchar trabajos y ejercicios
 radiales antiguos que elaboré durante mi estudio de radio en la carrera.
 Busqué que ellos conocieran los computadores portátiles de los cuales me valí para las
 sesiones, le enseñé pequeñas indicaciones con respecto a esta tecnología e intenté en todos
 nuestros encuentros que la mayoría de integrantes del grupo durante algún momento de la
 sesión usaran mi cámara fotográfica y experimentaran con ella. De esta manera se logró
 recopilar un buen registro fotográfico de todas las sesiones.
 El uso de mi grabadora Sony, fue importante también. Conocieron esta herramienta que es
 fundamental para recopilar sonido, información, datos, entrevistas y cualquier material que
 a nivel sonoro fuera posible.
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 3.1.2 Los discos
 Se hicieron 5 libretos y 5 producciones radiofónicas, que describiré de la siguiente manera:
 DISCO 1
 El producto radiofónico Otro día en mi nuevo hogar es un dramatizado radial en el que se
 utiliza el género de la comedia, con un matiz de suspenso y de historia de un amor
 fluctuante en el primer capítulo; un ingrediente de fantasía en el segundo capítulo, y una
 alusión a la fábula en el tercer capítulo. En la redacción del libreto conté con la
 participación del grupo Estéreo Abuelos, especialmente William Rojas, Francisco Polanco,
 Rosita Jaime, Jorge Luis Bonilla y Jesús Méndez. Después de realizar varias encuestas a los
 integrantes del proyecto, se definió que todo Estéreo Abuelos estuvo de acuerdo en crear
 una radionovela corta. La actividad los entusiasmó desde un comienzo, buscamos con ella
 resaltar valores como el compañerismo, la integración, la cortesía, el respeto hacia las
 personas y la moderación en el juego y en la vida en general.
 Las locuciones estuvieron a cargo de William Rojas, como el Narrador; Rosita Jaime, como
 Cristina, la nueva compañera; Jesús Méndez, como el vecino Isauro y en otro papel, como
 el compañero “Chucho”; Hernando Montero, como el vigilante y en otro papel, como el
 compañero Hernando; María Navas, como la amiga María; Oscar Molina, como Hernandito
 Ortiz, “Gasparín”; Jorge Luis Bonilla, como Jorge, el as del parqués; Teresa Rubiano, como
 la amiga Teresa; Francisco Polanco, como el autor y narrador de fábulas, Francisco; Diana
 Carolina Mora, como la trabajadora social.
 La locución fue grabada el lunes 29 de marzo de 2010. Hora: 9:30 a.m., en el Centro de
 Bienestar del Anciano San Pedro Claver, con la colaboración del estudio de grabación 4/4,
 el cual fue trasladado al ancianato por los ingenieros Juan Carlos Bravo Sarasty y Alejandro
 Veloza, quienes realizaron la instalación de los mismos, la ecualización y grabación de las
 voces del material a través del programa Pro tools 8. (4 cuartos Calle 36 No. 16 – 23 tel.
 4006971).
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 Debido al gusto del grupo por Garzón y Collazos, en el momento de la edición incluí temas
 interpretados por este duo.
 DISCO 2
 Producción radiofónica N° 2 Sierva de Dios Madre Marcelina, Fundadora de la
 Congregación “Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver”.
 La idea de hacer este programa fue de mi director de tesis Roberto Sepúlveda, quien pensó
 en que sería buena idea narrar la vida de la Madre Marcelina de forma paralela a la vida
 nacional, enfatizando en los años vividos en Colombia.
 Todos los integrantes del grupo participaron activamente; hablamos bastante sobre la
 historia política colombiana y también hubo espacio para contar anécdotas sobre temas
 importantes nacionales. El grupo recordó la historia de vida de la Madre Marcelina y
 expusieron momentos de sus propias vidas que pudieran enlazarse con algún suceso o etapa
 de la vida de la Madre y su Congregación. La edición del programa la ejecuté en el
 software Adobe Audition 3.0.
 DISCO 3
 Producción radiofónica N° 3 Oraciones y palabras alentadoras
 Este programa de Estéreo Abuelos está dirigido a los adultos mayores del Centro de
 Bienestar del Anciano San Pedro Claver, los orienta el hermano Juan Manuel Pérez Asseff,
 S.J. y fue grabado el 17 de marzo de 2010. Oraciones y palabras alentadoras es un producto
 comunicativo en el cual se dan a conocer diferentes oraciones fundamentales y bastante
 conocidas por todos y otras tienen que ver con la etapa de la vejez. Algunas reflexiones
 fueron guiadas con ayudas de textos, citas bíblicas y nuestro propio conocimiento; se siguió
 un libreto, pero también hubo espacio para la espontaneidad, con lo que se buscaba generar
 un ambiente de naturalidad para la creación de oraciones y palabras alentadoras. Este
 programa fue grabado en la cabina radial del Centro Ático de la Pontificia Universidad
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 Javeriana, con el apoyo de la monitora Ana María García en el máster y el acompañamiento
 de Oscar Molina en las oraciones.
 La idea original de Oraciones y palabras alentadoras fue mía, lo consulté con Estéreo
 Abuelo y les gustó mucho la idea. En la conducción del programa me acompañó el
 hermano Juan Manuel Pérez Assef, S.J. La edición del programa la realicé en el software
 Adobe Audition 3.0.
 DISCO 4
 Producción radiofónica N° 4 El Santo Rosario
 La idea de hacer este programa provino de Manuel Otálora, profesor con el que vi Proyecto
 Profesional I y II. Él me dio esta idea y la verdad me llamó considerablemente la atención,
 porque los adultos mayores con los que iba a trabajar en mi tesis son creyentes católicos.
 Así mismo, porque las personas a cargo del Centro de Bienestar del Anciano San Pedro
 Claver pertenecen a la comunidad religiosa Hermanitas de los Pobres de San Pedro
 Claver, hecho que me dio confianza en tomar esta opción como uno de los programas de la
 producción.
 Este programa fue grabado en los estudios de Radio Ciudad Global y en mi apartamento
 con una grabadora digital Sony IC Recorder. Las locuciones de los Misterios las realicé con
 un micrófono PG 48 en los estudios de Radio Ciudad Global; las oraciones de los
 Misterios fueron grabadas con una grabadora Sony IC Recorder. La post producción del
 programa la realicé en el software Adobe Audition 3.0.
 DISCO 5
 Producción radiofónica N° 5 Recorrido por Colombia y su riqueza musical
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 Colombia goza de diferentes ritmos musicales propias de las regiones que la componen,
 vale la pena identificarlos y recordarlos a través de un programa musical con el cual los
 adultos mayores rememoren otras épocas y disfruten del folclor colombiano que a través de
 la historia musical todas las generaciones de la población colombiana han apreciado a lo
 largo de la vida desde que somos niños hasta cualquier edad de nuestra vida.
 Como objetivos específicos nos planteamos Estéreo Abuelos y yo:
 • Identificar los tipos de música que tenemos en las diferentes regiones de nuestro
 país, su historia y los mayores representantes de cada estilo musical.
 • Investigar, entender y así mismo dar a conocer esos ritmos y saberlos diferenciar ya
 que Colombia cuenta con un número considerable de estilos musicales folclóricos
 que enriquecen nuestra música y cultura, estos son autóctonos porque son
 provenientes de nuestra nación y no obedecen a ningún otro género musical
 existente fuera de nuestro país.
 En este trabajo, entonces, quisimos distinguir los tipos de música que tenemos en las
 diferentes regiones de nuestro país, su historia y los mayores representantes de cada estilo
 musical. Para ello, me propuse investigar, entender y así mismo dar a conocer esos ritmos y
 saberlos diferenciar, debido a que Colombia cuenta con un número considerable de estilos
 musicales folclóricos que enriquecen nuestra música y cultura; estos son autóctonos, porque
 son provenientes de nuestra nación y no obedecen a ningún otro género musical existente
 fuera de nuestro país. La música presentada aquí es muy llamativa; duré mucho tiempo
 escogiendo los temas en compañía de Jorge Rosero, quien es uno de los compañeros de
 locución de este programa.
 Recorrido por Colombia y su riqueza musical fue Grabado el 5 y 10 de mayo en la cabina
 radial del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana; Hernando Montero, adulto
 mayor del Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver, y Jorge Rosero Betancourth,
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 ingeniero y conocedor de música, me acompañaron en la conducción del programa; la
 monitora del Centro Ático Paola Páez Infante apoyó en el máster.
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 4. Conclusiones
 • Se logró satisfactoriamente cumplir con el objetivo de crear una estrategia
 pedagógica, una forma participativa en la que las personas de tercera edad
 disfrutaran de su derecho a la recreación, haciéndolos partícipes activos en la
 creación de productos radiofónicos.
 • La buena organización del Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver
 contribuyó a que yo pudiera centrarme fielmente al proyecto, el buen
 funcionamiento del sitio permitió que yo me pudiera concentrar en mi propuesta.
 Estéreo Abuelos se apasionó con la radio y de hecho quiere continuar en la tarea de
 escribir libretos radiales con mi eventual monitoría. Con franqueza puedo decir que
 yo no he influido en esta decisión y que pretendo colaborarles con lo que pueda en
 la medida de mis capacidades.
 • Tanto el trabajo como el fruto obtenido con Estéreo Abuelos empata y concuerda
 con los puntos referenciados en la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez.
 • Durante todo el proyecto se buscó reconocer la necesidad de asumir la promoción
 del envejecimiento activo como estrategia con visión de largo plazo y trabajar en
 una opción renovadora y enriquecedora de extensión del ciclo vital, es decir,
 revocar la idea del envejecimiento como problema.
 • Se fomentó el talento de las personas mayores, observándose en el camino: Alegría
 y disposición de parte de ellos; creación de libretos de su propia autoría, ya que
 ellos se inventaron la historia del dramatizado y participaron activamente en los
 talleres de radio que realizamos.
 • Todos los adultos mayores con los que trabajé comprendieron que son personas
 útiles, inteligentes e importantes para la sociedad; se sintieron necesarios para el
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 proyecto ya que vieron que éste avanzaba gracias a su participación y notaron que
 sus conocimientos y experiencias fueron de gran aporte.
 • Los integrantes del grupo salieron de su monotonía. El pertenecer a este grupo para
 ellos no sólo fue una actividad más realizada o un recuerdo más para sus mentes,
 Estéreo Abuelos constituye hoy un espacio al que pueden acudir para crear
 historias, construir libretos, compartir anécdotas e ideas.
 • Percibí que esperaban ansiosos el día de reunión para escribir, grabar e interactuar.
 Se sintieron muy afortunados de poder realizar algo que nunca habían hecho en sus
 vidas.
 • Cuando el grupo escuchaba los resultados de lo que teníamos hasta el momento, las
 muestras de los productos “fase por fase”, me comentaban que se sentían orgullosos
 de su creación. En algunos casos se olvidaban hasta de sus dolencias o
 enfermedades del día.
 • Estimulamos la facultad de la memoria y percibí que la capacidad de recordar
 hechos pasados se incrementó. Ellos tenían que leer a menudo y en algunos casos,
 así ya estuviera escrito en el libreto, tenían que estar pendientes de cuándo sería su
 turno para decir sus líneas. En las integraciones y convivencias que realizamos a lo
 largo del proyecto intervenían con historias de su pasado o con historias recientes,
 esta dinámica de conversación definitivamente los hacía pensar más y ejercitar la
 memoria. En las conversaciones que tuve con cada uno de ellos, me pude dar cuenta
 que se fortalecía su memoria con el hecho de responder preguntas acerca de los
 acontecimientos que transcurrieron en días pasados o el día anterior. Mediante
 preguntas como: ¿Qué almorzó ayer? ¿Qué telenovela o programa de televisión vio
 ayer? ¿Qué hubo de nuevo ayer en el ancianato? ¿Cuántos adultos residen aquí?
 Etcétera. Estas preguntas yo las hacía antes de comenzar las sesiones, a veces
 grupalmente y otras veces de manera individual. Al finalizar las sesiones compartía
 con los integrantes que se quedaban acompañándome en el salón mientras yo me
 alistaba para salir, ellos mostraban mucho interés por conversar conmigo.
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 • Se consiguió que el grupo Estéreo Abuelos inventara historias, sugiriera ideas que
 en verdad aportaron inmensamente en cada paso del proyecto.
 • Rieron y disfrutaron, sus testimonios lo comprueban. En cada sesión de trabajo
 reían, jugaban, hacían bromas y aprendían algo referente a la radio.
 • La Madre Superiora del Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver tuvo
 oportunidad de leer todos los libretos que grabé en compañía de los abuelos y validó
 y aprobó cada uno de ellos.
 • Según la Trabajadora Social y la Madre Superiora del Centro de Bienestar del
 Anciano San Pedro Claver se logró mucho, el trabajo valió la pena, consideraron
 también muy gratificante el esfuerzo realizado por todos. La Madre Superiora de
 lugar, María de Jesús Alzate, quedó satisfecha con mi trabajo porque se incluyó el
 tema de la comunicación en toda la extensión de la palabra durante todo el proceso
 y porque se produjo radio.
 • La Madre Superiora escuchó todas las grabaciones y los productos finales, el trabajo
 le pareció maravilloso y agradeció el trabajo que realizamos, especialmente la
 organización de la colección en “kits” y que hubiera regalado 3 de ellos al
 ancianato: dos ejemplares originales de la colección con el arte e información
 respectivos, que pueden escucharse en reproductores de DVD y en computadores.
 La colección consta de 5 discos por lo tanto el ancianato recibió 10 discos
 originales, es decir 2 “kits”; adicionalmente se les entregó 2 copias de la colección
 grabados o quemados en discos compactos genéricos de audio que pueden ser
 escuchados en cualquier grabadora de CD, equipo de sonido, computador o DVD.
 En total se le regaló al ancianato un total de 20 discos.
 • Se logró realizar toda una terapia que cumplió a cabalidad con el derecho a la
 recreación, promulgado en el Artículo 52 de la Constitución Política de Colombia.
 • Se logró cumplir con la inclusión social que pretende la comunicación de hoy. Una
 comunicación que involucra actores convencionales y actores no convencionales,
 que tiene en cuenta otros actores y otros elementos no tan comunes en el marco de
 lo conocido por todos. Implementamos con éxito la idea neo comunicativa que
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 consiste en que el receptor tradicional también pueden interactuar, participar, emitir
 opiniones e incluso ser productor del mensaje.
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 Anexo A
 Entrevista a Lucila Olivares Rojas, coordinadora y asistente del Programa Bienestar
 Integral de las Marías, el cual funciona en la Casa María Teresa Vargas del barrio de la
 Candelaria en la zona histórica de Bogotá.
 • Dentro del ciclo vital, ¿qué significa ser anciano?
 Rta. Es, en pocas palabras, ser viejo…, entrado en años. Dicen que los ancianos son personas que tienen mucho conocimiento, pero eso no es del todo cierto…Hay jóvenes que tienen un conocimiento superior al de muchos ancianos. Lo que pasa, es que el anciano tiene más conocimiento de vida. El envejecimiento podría definirse como un proceso de ciclo de vida, es decir…puede definirse como la suma de cambios que ocurren en un organismo con el paso del tiempo, aparecen arrugas, se disminuye la velocidad de la marcha y se aumenta el tiempo que se requiere para dar una respuesta.
 • De acuerdo con lo que usted cree, ¿a qué edad se empieza a ser anciano?
 Rta. Es algo muy personal, no podría decir que a los 60, 70. Hay gente que desde muy joven empieza a presentar indicios de vejez “mental”, porque se sienten agotados o frustrados o sin esperanza con respecto a algo y, entonces, se abandonan a su suerte o se encapsulan en un estado o condición que no necesariamente tiene que ser su destino. Sólo hace falta un poco de disposición y de actitud para transformar el presente y forjar un mejor futuro. Sin embargo es importante tener en cuenta que todos empezamos a envejecer desde antes del nacimiento.
 • ¿Por qué los adultos mayores terminan en ancianatos?
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 Rta. Actualmente estamos muy comprometidos…, años atrás, las señoras podían quedarse en casa y cuidar de todos; pero, hoy día, las personas tienen que salir a trabajar y producir, son sistemas de vida que ha dictaminado el proceso de industrialización que ha sufrido el mundo…por eso, muchas veces los hijos se ven obligados a mandar a sus padres a ancianatos… Sobre todo, para que allí les proporcionen los cuidados necesarios de acuerdo a la edad y a las patologías que, debido a condiciones de salud, requieren ciertos cuidados especiales.
 • Siendo usted una persona que labora en este ámbito y que conoce considerablemente del tema… En Bogotá ¿cuántos ancianos viven en ancianatos?
 Rta. Un gran número, no tengo el dato exacto en el momento.
 • Para usted, ¿cómo la salud, la tecnología y la medicina ejercen un aporte hacia este segmento de la población?
 Rta. La tecnología y ciencia han avanzado mucho y de ahí que la expectativa de vida sea mayor. Sin embargo, la expectativa de vida en el hombre es menor que en la mujer.
 • En el transcurso de la investigación de mi tesis me he informado acerca de esto, lo cual no ha dejado de sorprenderme; siempre me pareció que la mujer, físicamente, tal vez a causa de los embarazos o de aquello que algunos llaman “el sexo débil”, envejecía más rápido que el hombre y, por lo tanto, en ocasiones, moría primero que su pareja. Pero, me he dado cuenta que las estadísticas dicen lo contrario, tal vez, porque son más hombres los que van a la guerra y, en consecuencia, se pierden más vidas masculinas. ¿Por qué la expectativa de vida en el hombre es menor que en la mujer?
 Rta. Yo pienso que el rol que la mujer desempeña hace que viva más. La mujer ejercita mucho la mente en su rol de ama de casa y lógicamente en todo trabajo que lleve a cabo. La mujer es más “cuidadora” que el hombre en todo el sentido de la palabra, eso, yo creo, le proporciona un mayor tiempo de vida. A lo anterior podríamos sumarle que hoy hay mucha prevención, más que antes…La medicina preventiva ha hecho disminuir la medicina curativa, y aunque hay EPS en las que no se ve mucho eso, esa es la inclinación o la dirección en la que vamos.
 • Dentro de la labor realizada por el padre José María Campoamor, ¿qué fueron “LAS MARÍAS”?, ¿qué es de ellas hoy?
 Rta. Las Marías eran niñas muy jóvenes que ingresaban cuando el Padre Jose María Campoamor autorizaba; eran niñas que venían del campo. Sin hacer votos tenían que tener fundamentales: pobreza, castidad y obediencia. Muchas de ellas fueron profesoras de escuelas…Hoy día son personas mayores que se encuentran recluidas en sus casas con sus familias y algunas viven solas.

Page 82
						

81
 Sobre el tema de las escuelas, te podría decir que había escuelas en Facatativa (Cundinamarca), Sogamoso (Boyacá), en Bogotá desde luego que había varias escuelas. El padre José María Campoamor fundó el barrio Villa Javier, en el que él construyó casas que ofreció en arriendo a los obreros y personas que necesitaran. Estas personas a cambio de vivir en casas bastante aceptables y de tener que pagar un bajo costo por las mismas, tenían que cumplir con sus labores dentro y fuera del hogar manteniendo un buen comportamiento. Patrocinó a muchas profesoras para que se formaran en esa profesión y una vez preparadas dictaran clases en escuelas dentro y fuera de Bogotá. Todas las niñas que ingresaban eran internas y realizaban labores en la huerta, en el ordeño, en la cocina, en el lavado de ropa…empezaban con oficios varios. Luego, de acuerdo con las capacidades iban siendo capacitadas y entrenadas por sus superiores, sacerdotes y directoras, y una vez entrenadas en ocasiones reemplazaban a las directoras, que eran elegidas por voto; cada casa tenía una directora. Algunas se volvieron monjas transcurrido un tiempo, otras desempeñaron por un lapso considerable las labores y ocupaciones que les fueron enseñadas y en un tiempo se casaban y formaban una familia normal o típica de la época. Años después, al padre Jiménez le inquietó contactar a las Marías, muchas de ellas residen actualmente en Bogotá y son personas mayores. Se contactaron, entonces, 209 “Marías” a través del Bienestar Integral de las Marías; entre ellas fueron ubicadas también mujeres que desempeñaron labores importantes en su momento para la Caja Social de Ahorros −hoy Banco Caja Social− como la señora Isabel Caicedo y la señora Lucrecia Díaz. Hay 200 “Marías” que están contactadas y que siguen viviendo con sus familiares, las llamamos “externas”…, las invitamos a esta casa en diciembre para la fiesta de la Navidad con la idea de obsequiarles un detalle y un almuerzo; cada tres meses celebramos los cumpleaños de las Marías externas e internas, para ese día se realizan actividades en la casa entorno a estos cumpleaños. Por ejemplo, en enero, febrero y marzo reunimos a todas las que residen en Bogotá y celebramos con todas el cumpleaños de las señoras que cumplieron dentro de esos meses. Curiosamente, tenemos una señora que no reside en la casa de bienestar sino que es externa pero de edad bastante avanzada, tiene 99 años y aún es autónoma, su nombre es María Rosario Igua de Rodríguez, ella es claramente un ejemplo de vejez. Tenemos actualmente en la Casa Bienestar Integral de la Marías a seis residentes, entre ellas una señora que nació en 1917, va a cumplir 94 años y se llama Ismenia Orduz, ella también es un ejemplo de vejez, es todavía autónoma. Tenemos en total 6 internas habitando en la casa, ellas están siendo atendidas por nosotros.
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 • Para usted, ¿qué es “todavía ser autónomo”?
 Rta. Le voy a responder con ejemplos, es una persona que puede ir al baño sola; puede decidir; en caso de que ésta viva con su familia, sus opiniones son tomadas en cuenta por la coherencia de las mismas y por ello también da instrucciones a la familia. Es una persona lúcida, la escuchan y así mismo la obedecen.
 • ¿Qué fue el Círculo de obreros?, ¿se encuentra éste vigente?
 Rta. Sí, a través de la Fundación Social y sus empresas. Cuando el Padre Jóse María Campoamor llegó a Bogotá, se cuestionó mucho acerca de la situación de pobreza que veía en la población, de ahí fue que empezó a trabajar con los pobres creando el Círculo de Obreros como una forma de ahorro, para fomentar el ahorro… Él acudió a las personas pudientes dando, pues, la apertura del Círculo de obreros. Primero fue el Círculo de Obreros que generó la Caja de Ahorros, fue como un cambio de razón social…Ya había varios ahorradores, el nombre Caja Social de Ahorros le daba una mayor amplitud. La Fundación Social cumple el próximo año 100 años. El Padre Jóse María Campoamor S.J. fue el promotor de la Fundación Social, quien en 1911 creó el Círculo de Obreros. La Fundación Social es hoy llamada La Fundación Social y sus Empresas; ésta sigue siendo una fundación y maneja a un grupo de empresas, dicho grupo contiene a Colmena, al Banco Caja Social, entre otras empresas.
 • ¿En qué consiste la Fundación Social hoy?
 Rta. Bueno, con respecto a la actividad empresarial es un instrumento de intervención social, que tiene como fundamento el compromiso y la adopción de una gestión socialmente responsable inherente a su quehacer empresarial. Para la Fundación, lo empresarial no es únicamente una fuente de financiación; constituye en sí mismo un elemento esencial de la estrategia de intervención social de cara a la superación de las causas estructurales de la pobreza, razón de ser de toda la Institución.
 Cada una de las empresas de la Fundación Social tiene como propósito ofrecer productos y servicios dirigidos a la satisfacción de necesidades estratégicas para apalancar procesos de desarrollo e inclusión de sectores populares que no son atendidos adecuadamente por la oferta tradicional formal. También generar riqueza y valor agregado para la sociedad en su conjunto y para los accionistas en particular, lo cual impone para las empresas el reto de ser altamente productivas y rentables, en procura de una rentabilidad adecuada y sostenible. Las utilidades que la Fundación percibe como accionista se usan en parte para la reinversión que garantice el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas, y en parte para financiar el desarrollo de proyectos sociales directos.
 • ¿Cuáles son esos?
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 Rta. Comprende la labor a cargo de la Vicepresidencia de Desarrollo de la Fundación Social, la cual, a través del trabajo directo con los pobres en su vida cotidiana, propende por la creación de condiciones de desarrollo y entornos política e institucionalmente adecuados para ayudar a superar las causas estructurales de la pobreza en Colombia. Los proyectos trabajan en dos grandes líneas estratégicas: el desarrollo integral local, cuyo objetivo es involucrar a las poblaciones pobres de un territorio en procesos integrales de desarrollo local, y la construcción de la paz y promoción de los derechos humanos que proponen influir en las políticas públicas de paz y derechos humanos, y promover la formación y la participación de las personas en la construcción de la paz y en el ejercicio de la democracia.
 • ¿Cuál es el fin último de la Fundación Social?
 Rta. La superación de las causas de estructurales de la pobreza para promover la construcción de una sociedad justa, solidaria, productiva y en paz.
 • ¿Cómo se conectan las empresas de la Fundación con la Fundación Social como tal?
 Rta. Pues, si bien se trata de una ONG, la Fundación es la matriz de un grupo empresarial, pues considera la actuación en este frente como parte sustantiva y como característica esencial de su actuación en la sociedad. No se trata de un conjunto de empresas que poseen una fundación, es una fundación que tiene un conjunto de empresas.
 • Ya para finalizar, ¿qué relación cree usted que existe entre la Comunicación Social y el anciano?
 La comunicación social es importante en todo, es la parte fundamental de todas las relaciones, no sólo con el anciano sino con toda la sociedad.
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 Anexo B
 Entrevista virtual con Luis René Bautista Castro Ps. M.(c) en Análisis Experimental del
 Comportamiento de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 22 de febrero de 2010.
 • En el marco de la Psicología, ¿cuál es el concepto de vejez?
 Rta. Seguramente, podríamos precisar distintos “marcos” en lo que se conoce como psicología y por tanto múltiples conceptos de “la vejez”; no obstante, se entiende el “envejecimiento” como un proceso continuo que implica el deterioro del funcionamiento del sistema nervioso (que es deterioro realmente biológico u orgánico) y en efecto, de algunas funciones “cognitivas” que se relacionan con la dificultad de nuevos aprendizajes o con el deterioro de la “atención” o la “memoria”. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, este proceso no tiene un punto de inicio común a todos los individuos y depende de factores tales como el nivel educativo o el tipo de actividades a las que se dedique el individuo. Desde el punto de vista biológico, se podría afirmar que el sistema nervioso está en “permanente” envejecimiento probablemente desde que alcanza su madurez al término de la adolescencia.
 • Dentro del ciclo vital y/o desarrollo humano, ¿qué significa ser anciano?
 Rta. Cuando se habla de la perspectiva del ciclo vital, se hace referencia a un campo de aplicación de conocimiento producido por diversas disciplinas tales como la medicina, la psicología etc, creado con el fin de mejorar la calidad de vida de los seres humanos a partir de la comprensión de las etapas de su desarrollo, sus necesidades y posibilidades de acuerdo con diferencias culturales. En este caso y por el énfasis práctico que tiene este campo, sí resulta adecuado diferenciar el desarrollo psicológico por etapas, una de las cuales es denominada “adultez mayor” y hace referencia a la etapa de la vida humana que va después de los 65 años hasta la muerte. Pertenecer a este grupo de edad implica una caracterización biológica que es más o menos común para todos los miembros de nuestra especie. Sin embargo, desde un punto de vista psicológico, ser un adulto mayor tiene diversas implicaciones dependiendo del grupo social y los imaginarios vigentes sobre “la tercera edad”.
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 • ¿Por qué los adultos mayores terminan en ancianatos?
 Por diversos factores que tienen que ver con condiciones socioeconómicas o nivel educativo de la familia, o incluso con condiciones personales como la red de apoyo social con la que cuenta el adulto mayor. No siempre éste cuenta con una familia y si cuenta con ella, sus miembros no siempre están capacitados o informados sobre la forma adecuada de dar cuidados apropiados a su edad y su deterioro biológico. En estos casos, suele haber muchos malos entendidos y comprensiones erradas del comportamiento de los adultos mayores: se les atribuye mala fe a sus acciones, intencionalidad en sus olvidos, su lenguaje o su comportamiento en general. Esto a su vez, genera ambientes hostiles en los hogares de los adultos mayores, rechazo implícito y explicito e incluso maltrato. En otras ocasiones, la carga laboral o la disposición de los familiares impiden que se hagan cargo directamente de los adultos mayores y sean desplazados a hogares geriátricos.
 • Para usted, ¿cómo la salud, la tecnología y la medicina, ejercen un aporte importante hacia este segmento de la población?
 En general, las ciencias de la salud juegan distintos papeles en la comprensión y manejo de las condiciones de vida de los adultos mayores. En lo que tiene que ver con los aportes, éstas centran su atención en el mejoramiento de la calidad de vida a través del desarrollo de procedimientos médicos o de rehabilitación psicológica o social.
 • ¿Qué papel juega la comunicación, o qué aspecto de la comunicación es importante en cuanto a este tema y en el trato con el anciano, en la psicología de las personas mayores?
 En mi opinión, la comunicación (masiva) es de vital importancia para divulgar el conocimiento que se ha construido por las disciplinas especializadas sobre las pautas de comportamiento normales de esta edad o sobre las condiciones adecuadas para su bienestar. Es la herramienta más eficiente y poderosa para cambiar imaginarios y en efecto cambiar lo que la gente piensa dice y hace. Seguramente, estrategias de comunicación que vayan encaminadas a realzar y reivindicar el valor de las personas de esta edad, así como de difusión sobre lo que es normal en su comportamiento, o adecuado para su bienestar, incrementará su calidad de vida e incluso las posibilidades de desarrollo de las comunidades en que ellos viven.
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 Anexo C
 Entrevista realizada a Antonio González, psicólogo javeriano y profesor javeriano, en marzo de 2009 para Proyecto Profesional I.
 Antonio González es psicólogo de la Javeriana, se desempeña como psicólogo hace 25 años “me especialicé en el campo de terapia de pareja y familia. He estado en todos los campos, en el campo clínico soy terapeuta de pareja y familia, pero al mismo tiempo asesoro grupos en las organizaciones para desarrollo humano y actualmente hago, tenemos un Centro de personal integrado, donde hacemos trabajos de pareja y familia”.
 Después de Haberle comentado la idea central de mi tesis y el público al que me quiero dirigir -adultos mayores- sonrió y animadamente me dijo: “Pienso, que a través de la radio podrías llegar a personas mayores y ayudar a que su estilo de vida sea gratificante, por medio de la programación neurolingüística, podrías transformar la vida de estas personas. Tienes que auto programarte para ver que si eso es posible, y lo que vaya a hacer hacerlo con la convicción de que eso es real, con eso las personas te abrirán las puertas”.
 “…Con un lenguaje visual, auditivo, quinético, expresarles que has escogido un grupo muy valioso, y que tu quieres aprender mucho de ellos y esperas poder también aportarles algo a ellos. Luego, verás, cuando vayas a empezar la prueba, que este grupo estará dispuestas a participar en tu trabajo”.
 P. ¿Qué clases dicta en la P.U.J?
 R. En la universidad dictó Psicogénesis de la risa, Control y manejo de estrés, Crecer en pareja, Estrategias Grupales. Constantemente manejo la parte pedagógica y clínica.
 P. Supongo que tiene un amplio conocimiento sobre la risa… ¿Qué beneficios trae la Risoterapia?
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 R. Se disminuye la tensión física, para crear un estado de sentirse bien con uno mismo, la actividad es importante, pero hay que darle sentido a ella, el humor crea un estilo favorable en el que uno se comunica con el humorista, haya una comunicación entre ambas partes. Físicamente eleva el nivel inmunológico y mentalmente distensiona. Esta práctica trae placer, bienestar.
 P. ¿En qué consisten estos ejercicios de clase?
 R. Hay que primero adecuar el salón para la actividad y generar un clima agradable para desarrollarla. La risa del Buda es un técnica muy conocida, donde la persona, tensionar y distensionar simultáneamente el cuerpo y sacara toda energía negativa que tenga el cuerpo.
 P. ¿Usted practica estas técnicas con sus estudiantes?
 R. Claro, hay ejercicios que hacemos de romper bombas, o con masajes entre los estudiantes. Hoy trajeron un video de personas que juegan pegándose con almohadas…
 P. ¿Existe una conexión entre “Psicogénesis de la Risa” y la Risoterapia?
 R. En la clase entendemos por qué uno se ríe a qué se debe, cuáles son las distintas clases de humor, entonces además de el estudiante enterarse de dónde proviene el humor y qué es lo que saca la persona del inconsciente para descansar…o de energía psíquica en el momento de reír, el estudiante también practica el reír mediante ejercicios propuestos en la clase.
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 Anexo D
 Título: Otro día en mi nuevo hogar
 Género: Comedia
 Duración: 3 partes, cada una de 4 minutos aproximadamente.
 Autor: los grupos “Amor Eterno”, “Los Primeros” y “Los Carlos” subgrupos creados en esta
 ocasión para efectos del proceso de elaboración de los capítulos del dramatizado radial.
 Los integrantes de “Amor Eterno”, “Los Primeros” y “Los Carlos” hacen parte del grupo
 Estéreo Abuelos .
 Bajo la dirección de: Diana Carolina Mora.
 Fecha de grabación: lunes 29 de marzo de 2010. Hora: 9:30 AM. Lugar: Centro de
 Bienestar del Anciano San Pedro Claver.
 Fecha de presentación final: Mayo. Lugar: Centro de Bienestar del Anciano.
 Audiencia: Centro Bienestar del Anciano San Pedro Claver.
 Producción Radiofónica N°: 1
 CABEZOTE (Música alegre “Otro día en mi nuevo hogar”)
 William Rojas, como: el Narrador.
 Rosita Jaime, como: Cristina, la nueva compañera.
 Jesús Méndez, como: el vecino Isauro y en otro papel, como el compañero “Chucho”.
 Hernando Montero, como: el vigilante y en otro papel, como el compañero Hernando.
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 María Navas, como: la amiga María.
 Oscar Molina, como: Hernandito Ortiz “Gasparín”.
 Jorge Luis Bonilla, como: Jorge, el as del parqués.
 Teresa Rubiano, como: la amiga Teresa.
 Balbina, como: la nueva campeona del parqués.
 Francisco Polanco, como: el autor y narrador de fábulas, Francisco.
 Carolina Mora, como: la trabajadora social.
 CONTROL:
 Fade in Música “_______” de fondo/ carros pasan/ pasos arrastrados/pasos de hombre caminando.
 NARRADOR : Se acercaba la hora para que Cristina se presentara en el ancianato, dominada por los nervios pensaba cómo sería su vida en el Centro de Bienestar… Su amigo le daba seguridad mientras la acompañaba en su camino a dicho sitio que ella desconocía…
 JESÚS (ISAURO): Ánimo amiga (comadre), ¡tranquila que a mí me han contado que ese Centro es bueno! Entusiásmese que en ese hogar le va a ir bien…
 CONTROL:
 Música fade out/ fade in música suspenso.
 CRISTINA: Gracias por traerme. Espero que venga a visitarme.
 JESÚS (ISAURO): Cuente con eso amiga.
 CONTROL:
 Sonido de puerta abriéndose.
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 VIGILANTE (Hernando Montero): Buenas Señora.
 CRISTINA: Buenas tardes casi noches. Ya tuve la entrevista y la evaluación con la trabajadora social, vengo… pues… a instalarme.
 VIGILANTE: Espéreme un momento mientras viene alguien a ubicarla.
 NARRADOR: Cristina se sentía nerviosa…, entonces, buscó entablar conversación con un señor, que al parecer residía allí.
 CHUCHO: Mucho gusto, me llaman Chucho. Le aseguro que poco a poco se irá familiarizando, sólo le recomiendo que sobrelleve las reglas.
 NARRADOR: Caminó por el jardín sin alejarse mucho de la recepción, de repente, algo la tocó por detrás.
 CRISTINA: Ay, ¿qué es eso?
 CONTROL:
 Música fade out/ ruido de perro en segundo plano.
 HERNANDO: jajaja es sólo un perrito. ¿No le gustan los caninos?
 NARRADOR: Cristina respondió nerviosamente:
 CRISTINA: No, sí, no es que no, es que me asusté…
 NARRADOR: Cristina notó que aquel hombre tenía unos muy bellos ojos y pensó:
 Pensamiento de Cristina:
 NARRADOR: Ese… era Hernando, algunos camaradas le decían de chiste “el pollito”. Bromas sanas y juguetonas, que a veces tenían lugar en el ancianato.
 Qué ojos más bellos, verdes como el mar.
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 HERNANDO: Encantado de conocerla. Mi nombre es Hernando. Bienvenida.
 NARRADOR: Tímidamente Cristina responde:
 CRISTINA: Muchas gracias; discúlpeme…, pero usted me recuerda a los ojos de un gatico.
 HERNANDO: Te llamaré “Gatica” de ahora en adelante, si me lo permites.
 CONTROL:
 Fade in sonido de pasos en un corredor.
 NARRADOR: Respondió, Hernando, animadamente. ..En ese justo momento, llega la trabajadora social.
 CONTROL:
 Fade out sonido de pasos en un corredor.
 Trabajadora Social: ¿Cómo está señora Cristina? Qué bueno que ya haya conocido a un amigo en el Centro de Bienestar. Esa es la idea, que no se sienta sola, que se comunique y conozca nuevas personas a través de actividades.
 NARRADOR: Cristina sonríe y da unos pasos para alcanzar a la trabajadora social…En eso, suena la campana.
 Trabajadora Social: Señora venga le enseño el comedor. Hernando, si quiere acompañe a la señora Cristina, es nueva y queremos que se integre.
 HERNANDO: Claro, claro, le enseñaré en donde me siento a la hora de cenar.
 CONTROL:
 Fade in música instrumental/ sonidos de cubiertos/ voces.
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 NARRADOR: Cristina y Hernando se volvieron los mejores amigos. De ahí en adelante empezaron a encontrarse de vez en cuando, para conversar acerca de los buenos recuerdos.
 NARRADOR: ¿Qué más ocurrirá?, ¿será que Cristina conocerá más personas? Averígüelo en el segundo capítulo del dramatizado radial “Otro día en mi nuevo hogar”.
 CABEZOTE CAPÍTULO 2.
 NARRADOR: Pasados 8 días…Cristina adaptada a la institución, estaba encantada porque encontró entre sus compañeros una amiga, llamada María. Ella era muy querida por todo el personal, por ser la más pequeñita…de estatura.
 MARÍA: (DE FORMA PICAREZCA) Cómo le parece Doña Cris, que anoche me soñé que había crecido unos centímetros más y que me iba a casar con el alcalde y…cuando me desperté, estaba igual de pequeña. Me miraba en el espejo y me miraba muy asombrada. (EMPIEZA A REIR JAJAJAJIJIHA).
 CRISTINA: (RIENDO) Mary recuerde que las cosas más finas vienen en empaques pequeños.
 MARÍA: También la gente usa la frase: “Los perfumes finos vienen en envases pequeños”. Cambiando de tema… Venga conmigo y le presento a un compañero que es también pequeño y dicen que vuela cuando nadie lo ve.
 CRISTINA: ¿Y cómo lo llaman?
 MARÍA: Gasparín.
 GASPARÍN: Ya que estamos juntos aquí, y usted no es muy alta, y yo tampoco…Podríamos ponernos de acuerdo.
 CRISTINA, GASPARÍN, MARÍA: (RIEN TODOS) JAJAJAJA JAIJIIII…
 GASPARÍN: Yo también le voy a contar un sueño… Soñé que era una tortuga y que iba nadando y, a caballo en mí, un sapo me iba azotando…Y yo
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 le dije al sapo: “No exija velocidad, su madre lo espera”. Decían en los buses destartalados hace un tiempo.
 MARÍA ¡Qué ingenioso!
 CRISTINA: Compañero lo felicito, son sus palabras muy creativas y bonitas.
 GASPARÍN: Ese sueño lo tuve recientemente y es una fabula que me contó un día el compañero Francisco. Gracias a las dos. ¡Veo que se han hecho muy amigas! Cosa que me alegra mucho.
 CRISTINA: Sí, es cierto.
 MARÍA: Me alegra mucho que Cristina haya llegado a este ancianato a acompañarnos. Es verdad, me he vuelto su amiga. Claro que también Teresita se ha hecho amiga de Cristina.
 GASPARÍN: ¡Qué bueno! Con permiso señoras, voy para la Iglesia y quiero lograr un puesto cerca al altar, allá las espero, si gustan.
 MARÍA: ¡Qué invitaciones tan agradables! Allá estaremos.
 CONTROL:
 Sonido de campana.
 NARRADOR: Sonó la campana y todos se dirigieron a la iglesia. Pasada la eucaristía, más tarde, Cristina ve a Teresa.
 CRISTINA: Ay me pareció hermosa la misa, ¡qué coro tan bonito! Ahí va Teresita. ¡Teresita!! (LLAMANDO).
 NARRADOR : Teresa, otra amiga de Cristina, se aproxima a ellas con cara de preocupación. Ella les cuenta a sus amigas que un compañero que solía ser el campeón en el parqués estaba siendo derrotado últimamente.
 TERESA: Imagínese que Don Jorge está perdiendo en el parqués…y saben ¿quién es el rival?
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 CRISTINA: No, no sabemos.
 MARÍA: ¿Quién es?
 NARRADOR: ¿Quién será ese ganador?... ¿Teresa finalmente contará quién es esta persona o las dejará un tanto intrigadas para que ellas vean con sus propios ojos a la persona en plena ACCIÓN? Descúbralo en el último capítulo de este dramatizado radial.
 CABEZOTE CAPÍTULO 3.
 NARRADOR: Teresa continúa la conversación, contándoles a sus dos amigas quién era el nuevo campeón del parqués en el ancianato.
 TERESA: Pues, ¡Balbina! ... La compañera Balbina, que es un poco tímida pero, al parecer, buena jugadora. ELLA le está ganando a Jorge.
 NARRADOR: Jorge, que andaba en todos los grupitos del ancianato contando su versión de la historia, llegó diciendo:
 JORGE: …Ella me hace trampa. Yo seguiré siendo el mejor.
 TERESA: Ella nunca hace trampa; yo también he jugado al parqués con ella y me ha ganado honradamente. No sea mal perdedor.
 NARRADOR: Francisco, un hombre muy amigo de Jorge, se le ocurre en ese momento acudir a una fábula, para hacer reflexionar a Jorge.
 FRANCISCO: He escuchado hablar a mi amigo Jorge. Me gustaría que escuchara una fábula que acabo de recordar que me parece se ajusta a esta situación.
 FRANCISCO: (CUENTA LA FÁBULA EL GRILLO Y EL LEÓN, ASÍ MISMO COMO SE LA SABE).
 JORGE: No volveré a subestimar a ningún compañero o compañera. En el juego como en la vida, no hay enemigo pequeño.
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 CRISTINA: A mí también me gusta jugar parqués. Yo juego con América, pero a ella no le gusta que le ganen ni que la echen a la cárcel jajajaja no le gusta perder…
 FRANCISCO: Hay que aprender a ganar y a perder. El que no sabe perder no debe jugar. Y…apostadores recuerden…, la mejor ganancia es la que no se juega.
 JORGE: El que juega pierde, el que bebe se emborracha y el que se enamora paila.
 TODOS: ríen.
 HERNANDO: Lo importante es divertirse de una manera sana, sin apostar ni jugarse nada valioso o de importancia, y hay que aprender a perder en el amor y a perder en el juego. Ahora sí amigos a almorzar, los invito a sentarse en mi mesa.
 JORGE: Magnífica idea…
 CRISTINA : Ya alimentamos nuestro espíritu con buenas reflexiones, ahora a alimentar la barriguita .
 JORGE Y FRANCISCO DICEN AL TIEMPO: Sí, Sí.
 NARRADOR: …y este fue el final de “Otro día en mi nuevo hogar”
 todosfelices, en paz y muy amigos en este fantástico hogar. Espere nuevas
 historias de la vida cotidiana en el Centro San Pedro Claver. FIN.
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 Anexo E
 Título: La Madre Marcelina
 Género: Documental
 Duración: 15 minutos aproximadamente.
 Autor: los grupos “Amor Eterno”, “Los Primeros” y “Los Carlos” y Diana Carolina Mora.
 Bajo la dirección de: Diana Carolina Mora.
 Fecha de grabación: lunes 29 de marzo de 2010. Hora: 9:30 AM. Lugar: Centro de
 Bienestar del Anciano San Pedro Claver.
 Fecha de presentación final: Mayo. Lugar: Centro de Bienestar del Anciano.
 Audiencia: Centro Bienestar del Anciano San Pedro Claver.
 Producción Radiofónica N°: 2.
 • Conductora Carolina:
 Un cordial saludo a todos nuestros oyentes de Estéreo Abuelos. En esta nueva emisión queremos invitarlos a que disfruten de un documental sobre la vida de la Madre Marcelina, la fundadora de la Congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver, al tiempo que recordamos algunos pasajes de nuestra propia vida. Las hermanas de esta congregación están por todo el mundo en diferentes comunidades, y tenemos la fortuna de que sean ellas también las que orientan el Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver… Yo soy Carolina Mora y me complace presentarles a mi compañero de cabina Francisco Polanco.
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 • Conductor Francisco:
 Muchas gracias Carolina. Todo el equipo de Estéreo Abuelos y su servidor, Francisco, estamos muy motivados y complacidos en presentarles la historia de la Madre Marcelina en correlación con recuerdos de temas de coyuntura vividos o de algún modo conocidos por nosotros. Que la disfruten.
 CONTROL: Cabezote documental “Hermana Marcelina” (Voz de alguna hermana).
 "La naturaleza nos habla de Dios, necesitamos ponerle atención. Las religiosas debemos ser como los artistas y los poetas, listas a descubrir la belleza de Dios, en todas sus obras" Madre Marcelina de San José Sierva de Dios.
 CONTROL: FADE IN MÚSICA CLÁSICA
 • Conductora Carolina:
 El afecto hacia la Madre Marcelina está por todos lados en el Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver.
 Testimonio Rosita:
 La Madre Marcelina fue una mujer que vivió sirviendo y amando a la humanidad con la sencillez y la humildad con que lo hacen las almas grandes y deja a la Congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver en el mundo, para que esta obra de servicio sencillo y humilde al pobre y necesitado por amor… tan agradable a Dios, se perpetúe haciendo presente el Reino de Dios sobre la tierra.
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 Testimonio de Hernando:
 Nosotros queremos acompañar a la Congregación en su empeño de transmitir la obra de la Madre a quienes buscan caminos de santidad acordes con su estilo de vida y en cualquiera de las vocaciones que estos posean. Ya que la Madre Marcelina fue una gran mujer, tengo entendido que mientras el proceso de canonización fue declarada Sierva de Dios. De ahí la importancia de hacer este documental, la idea es contar la vida de ella…
 Testimonio de Teresita :
 Si a mí me preguntaran, pues, yo diría La sierva de Dios, Madre Marcelina, nació en Caracas (Venezuela), el 18 de junio de 1874. Sus padres le dieron una sólida formación, le enseñaron a amar a Dios y al prójimo. Desde muy niña comenzó a vislumbrarse en ella el amor a Dios, manifestándose en el servicio a los pobres y necesitados.
 Fade in Himno Nacional de Colombia/ Fade out (acaba música).
 • Conductora Carolina:
 En Colombia, gobernaba por aquella época Santiago Pérez de Manosalvas… Desde 1874 se percibía un desacuerdo entre los líderes liberales y se perfilaron dos tendencias: los radicales y los liberales independientes, con Rafael Núñez a la cabeza. Esta escisión se vio claramente en las elecciones de 1875. En esa campaña electoral, Rafael Núñez desafió sin éxito a Aquileo Parra, quien contaba con el apoyo del presidente Santiago Pérez y los miembros de su grupo, entre los que se contaban Manuel Murillo Toro, Felipe Pérez, Nicolás Esguerra y Felipe Zapata, llamados por sus enemigos con el calificativo de "oligarcas".
 Testimonio de William:
 Es que en 1874 pasaron muchas cosas.
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 Testimonio de Hernando:
 Uy, los nuñistas, identificados como los liberales independientes, protestaban especialmente por la manipulación que al parecer los radicales hacían del proceso electoral, con el propósito evidente, para ellos, de conservar el poder en manos de amigos de sus intereses.
 Empieza música de nuevo. Fade in Himno Nacional de Colombia/ Fade out.
 • Conductora Carolina:
 De esta contienda electoral no hubo ganador que contara con el número de votos requeridos y, en consecuencia, se impuso, de acuerdo con la Constitución, la elección indirecta por el Congreso (integrado en su mayoría por radicales), que se inclinó por la elección de Aquileo Elías Parra Gómez para la Presidencia durante el período de 1876-1878.
 Testimonio de Hernando:
 …Parra se posesionó el 1 de abril de 1876, y gobernó hasta el 1 de abril de 1878. Como presidente, quiso darle curso a dos programas que consideraba relevantes: a su proyecto del Ferrocarril del Norte, que venía de algunos años atrás y que fue nuevamente motivo de debate cuando asumió la presidencia; y al programa de instrucción pública iniciado en 1870 por gobiernos radicales anteriores.
 Testimonio de William:
 Hay que decir que Rafael Núñez fue cuatro veces presidente de la República, de 1880 a 1882, de 1884 a 1886 y de 1887 a 1888. Era llamado "El Regenerador” y es hoy considerado como uno de los caudillos civilistas de mayor importancia en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia. Y a él le debemos la Constitución de 1886.
 Fade in Himno Nacional de Colombia/ Fade out
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 • Conductor Francisco:
 Eso pasó cuando la Hermana Marcelina apenas era un bebé
 y vivía todavía en Venezuela. En ese entonces, Aquileo Parra
 Gómez, oriundo de Barichara, Santander, era un político del
 liberalismo radical y fue presidente de Colombia desde 1876
 a 1878.
 CONTROL: FADE IN MÚSICA AMBIENTAL
 Testimonio Rosita :
 Yo he leído que la Hermana Marcelina creció teniéndole un gran cariño a la Santísima Virgen María y a la naturaleza. En su juventud preparaba frecuentemente lindos ramos para adornar el altar de Jesús y de la Virgen María y se los ofrecía diciendo: “Las flores las hizo Dios para mí y a mí para él”.
 CONTROL: FADE OUT MÚSICA AMBIENTAL
 • Conductora Carolina:
 … muy temprano en su vida Dios comenzó a llamarla y ella a responderle. Una noche, su madre la sorprendió de rodillas ante el crucifijo, haciendo esta oración:
 CONTROL: FADE IN MÚSICA SENTIMENTAL
 Testimonio Rosita:
 Marcelina sin saber que la mamá la estaba oyendo dijo: “Señor, yo sé que me llamas, quiero demasiado a los pobres para no seguirte”.
 CONTROL: FADE OUT MÚSICA SENTIMENTAL
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 Testimonio Teresita:
 Mire lo que dice aquí: “A los 25 años, ofreciendo a Dios las posibilidades que tenía de formar un bello hogar y demás satisfacciones que le brindaba el mundo, deja todo esto e ingresa en el noviciado de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía (Venezuela)”, interesante yo no sabía esa parte de la vida de la Madre.
 Testimonio Rosita:
 La Hermana Marcelina en sus etapas de formación, se caracterizó por su profunda experiencia de Dios, por su ternura, su amabilidad y condescendencia para su comunidad y los pobres. Una vida místicamente hermosa y ejemplar…
 Testimonio María:
 El 11 de febrero de 1909 ella llega a Barranquilla como superiora del asilo San Antonio y a principios de 1912, es llamada a Caracas para tratar algunos asuntos difíciles por los que atravesaba la Congregación.
 • Conductora Carolina:
 Mientras tanto en Colombia, después de una serie de disputas entre el Gobierno nacional y sus agentes delegados en Panamá, las intenciones intervencionistas de Estados Unidos permearon finalmente las presiones del gobierno norteamericano y sus intereses económicos sobre el pueblo panameño, lo que dio lugar a la independencia de Panamá y la seguida construcción del canal de Panamá con la ayuda del gobierno estadounidense, ganándole así éste último la carrera por construir el canal a los franceses. En noviembre de 1903, unos pocos años antes a que la Madre Marcelina llegara a Barranquilla como superiora del asilo San Antonio, fue la sonada proclamación de la separación de Panamá de Colombia. La República Independiente de Panamá es reconocida por el Congreso de los Estados Unidos de América.
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 Testimonio de William:
 …una de las más graves consecuencias de la guerra de los mil días fue la separación definitiva de Panamá y la pérdida del canal interoceánico que se estaba construyendo. La guerra estalló en agosto de 1899 y se prolongó hasta noviembre de 1902.
 • Conductor Francisco:
 Poco tiempo después de que Panamá se anexara a Colombia y
 perdiera la autonomía como nación quiso independizarse
 enérgicamente. Panamá no quería más ser parte de Colombia.
 Testimonio de Hernando:
 Recordemos que la independencia de Panamá de España fue un movimiento ajeno a la revolución bolivariana, la unión voluntaria de la Nación del Istmo a Colombia, en busca de un mejor futuro bajo el liderazgo admirable de Simón Bolívar, fue una decisión tomada por los istmeños en 1821, la cual estuvo marcada por las situaciones adversas vividas en las diferentes repúblicas colombianas como enfrentamientos sociales, decisiones políticas desatinadas y una mala situación económica que no presentaba una salida al empobrecimiento al que había sido sometida la nación del istmo.
 Testimonio de Jorge:
 Aquí tengo otros datos sobre esa época. El 30 de marzo de 1922, el Congreso de Estados Unidos ratificó el tratado Thompson-Urrutia, que concedía a Colombia una indemnización por 25 millones de dólares, con el propósito de "eliminar todas las desavenencias producidas por los acontecimientos políticos ocurridos en Panamá en 1903", además de otorgarle a Colombia el derecho a tránsito gratuito por el Canal para buques de guerra y tropas. A raíz de dicho tratado se produce el intercambio de Embajadores, Nicolás Victoria Jaén por Panamá y Guillermo Valencia por Colombia, lo que marca el inicio de relaciones diplomáticas y el reconocimiento de ambos países.
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 Testimonio de William:
 Esta es una historia muy interesante. Una vez declarada la Separación de Panamá de Colombia, el nuevo gobierno por medio de su embajador plenipotenciario Philippe-Jean Bunau-Varilla, logra la firma de un tratado para la construcción de un canal interoceánico por el istmo con el gobierno de los Estados Unidos de América. El Tratado Hay-Bunau Varilla permitió la construcción de la vía que había quedado inconclusa por el grupo francés de Ferdinand de Lesseps y el gobierno de Colombia. La sorprendente obra de ingeniería fue terminada en 1914 utilizando tecnología avanzada para la época como motores eléctricos con sistemas de reducción para mover las compuertas de las esclusas, sistemas de vías de ferrocarril para movilizar las toneladas de material excavado y la construcción del lago Gatún, el lago artificial más grande del mundo hasta esa época.
 • Conductor Francisco:
 Y es que como dice el dicho “si por allá llueve por aquí no escampa”…
 • Conductora Carolina:
 Habla la Hermana María de Jesús Alzate conocedora de la vida de la Madre Marcelina.
 Testimonio de la Hermana María de Jesús Álzate:
 A principios de 1912 la Madre Marcelina es llamada a Caracas para tratar algunos asuntos difíciles por los que atraviesa la Congregación. Esta situación la llevó a separarse del Instituto. Hecho que causó gran dolor y soledad hasta llegar a exclamar: “Me siento sola, pero sé que tú estás conmigo, ¿qué quieres que haga?”. El Señor no hace esperar su respuesta, inspirándole su regreso inmediato a Barranquilla y así el 11 de febrero de 1912, nace una nueva congregación para la Iglesia y los pobres: “Hermanitas de los pobres de San Pedro Claver”.
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 • Conductora Carolina:
 Bajo el dinamismo del Espíritu y la valentía de la Madre Marcelina y sus compañeras va difundiéndose esta semilla dando respuesta a las situaciones de dolor, de soledad, de abandono y de miseria que caracterizaban la época. Demos un salto a 1930. Precisamente ese fue el año del nacimiento de mi abuelita Bárbara, mi abuela materna. Enrique Olaya Herrera se posesionó como mandatario de la nación. Muchos veían en él al nuevo liberalismo de tendencia socialista. Su gobierno comprendió el periodo entre 1930 y 1934 y representó la consolidación del partido liberal que estuvo “a punto de caerse”.
 Muchos años después ocurrió la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, en 1948. Son muchos los recuerdos que hay sobre esa fecha.
 Testimonio de Hernando:
 Yo recuerdo que cuando murió Gaitán en Bogotá …
 Testimonio de la Hermana María de Jesús Álzate:
 Tras una larga y paciente espera de 40 años el 11 de febrero de 1958, recibe del Papa Pío XII, la aprobación pontificia de su congregación y le arranca esta exclamación “Ahora Señor, puedes dejar a tu sierva irse en paz”.
 • Conductora Carolina:
 Habló la Hermana María de Jesús Alzate conocedora de la vida de la Madre Marcelina.
 Testimonio de Jesús Méndez:
 Por el año 1958, recuerdo que estaba de Presidente de Colombia Alberto Lleras Camargo, uno de los estadistas más ilustrados. Él gobernó en los años (1942 a 1946) y en (1958 a 1862). Tengo presente también que yo en ese tiempo prestaba servicio militar en la Escuela de Caballería, tenía 18 años, era mi vida moza, mis años mozos, me llamaban el zancudo porque era muy delgado.
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 Testimonio de Jorge:
 Por esos años, más exactamente en el año 1959 yo me hice bachiller, me gradué con muy buenos resultados del colegio.
 Testimonio mamá Carolina Mora (Con sus propias palabras)
 Edgar, el papá de Carolina, nació en el año 1956, estaba de presidente el General Gustavo Rojas Pinilla, los comentarios de gran parte de las personas pobres de esa época eran que éste mandatario fue una persona muy generosa y que fue uno de los presidentes que hizo grandes obras y montó la televisión en Colombia. También en ese tiempo se formó el Frente Nacional por Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, conservador el primero y liberal el segundo, ellos querían derrotar la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Esta coalición duraría 12 años pero fueron ampliados a 16, años en los que los partidos liberal y conservador se alternaron el poder.
 • Conductor Francisco:
 Habló Diana Doris Castro de Mora, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica.
 Testimonio de Jorge:
 El 10 de mayo del 57 Gómez y Lleras firmaron el pacto de Sitges (España) en el que entre otras cosas se fijaron pautas como la creación de la carrera administrativa para que el nuevo gobernante del Frente Nacional no expulsara a los funcionarios del partido que no estuviera en la presidencia. Este pacto fue aprobado y respaldado en un plebiscito que se hizo en el año 1957.
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 • Conductor Francisco:
 Durante el Frente Nacional gobernaron Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero. En esta época el país pasó de ser predominantemente agrícola a industrial. La población colombiana pasó de ser mayoritariamente rural a urbana, convirtiéndose así el Frente Nacional en un tiempo de transición económica y social y terminando en la obtención de una nación urbano-industrial.
 • Conductora Carolina:
 Cuentan que el 16 de noviembre de 1959, la Madre Marcelina murió como hostia de alabanza, pensando en Dios, en los pobres y en la Congregación…
 Testimonio alguna hermana:
 A los 85 años, la vida de la Madre Marcelina se va apagando con la alegría de los justos: “Qué dicha ir a mi Dios, que dicha encontrarme cara cara con el amado”. Al preguntársele si quería algo, ella responde: “Quiero un vaso grande, tan grande como el mundo, colmado de amor de Dios. Sufro una gran sed de amarlo y de darle gloria”.
 • Conductora Carolina:
 Habló la Hermana María de Jesús Alzate conocedora de la vida de la Madre Marcelina y directora del Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver.
 Testimonio de Jesús Méndez:
 El 18 de junio de 1986 la Congregación nuevamente se viste de fiesta al iniciarse el proceso de canonización siendo declarada Sierva de Dios.
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 Testimonio de Jorge:
 Sus hijas, todas las hermanas pertenecientes a la Congregación aquí en Colombia y en todo el mundo, perpetúan este servicio por amor y elevan su plegaria a Dios porque sea glorificada en la tierra, para gloria y alabanza del Señor y ejemplo de vida y santidad para el pueblo de Dios.
 Fin.
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 Anexo F
 LIBRETO “RECORRIDO POR COLOMBIA Y SU RIQUEZA MUSICA L”
 CAROLINA: Colombia goza de diferentes ritmos musicales propios de las regiones que la componen, ahondaremos en ellos a través de este programa musical para que ustedes, queridos oyentes de Estéreo Abuelos, rememoren otras épocas y disfruten del folclor colombiano que ha sido apreciado por varias generaciones
 CONTROL: Entran 30 segundos de un bambuco San Pedro en el Espinal
 Yo soy Carolina Mora y me acompañan en esta ocasión Hernando Montero, miembro de la Comunidad del Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver y del grupo Estéreo Abuelos, también está con nosotros Jorge Rosero Betancourt. Quien es ingeniero civil amante de la música.
 JORGE: Muy buenos días o muy buenas tardes a todos los oyentes del proyecto Estéreo Abuelos, estoy muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme.
 HERNANDO: Un cordial saludo para todos, soy Hernando Montero…En esta oportunidad les ofreceremos un RECORRIDO POR COLOMBIA Y SU RIQUEZA MUSICAL. La música típica y tradicional colombiana es importante para nosotros prácticamente desde que somos niños hasta cualquier edad de nuestra vida. Podemos recordar que en la primaria alguna vez seguramente bailamos ritmos populares en presentaciones para izadas de bandera o eventos colegiales…En la clase de danzas también estos ritmos son preferidos por profesores para enseñar a bailar a los niños.
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 CONTROL: Entran la canción Pescador lucero y río, intérpretes Silva Y Villalba
 CAROLINA: Para comprender el desarrollo musical de Colombia, es necesario tener en cuenta las condiciones sociales en las cuales se ha venido formando nuestra nación a partir de tres culturas: La aborigen americana, la española y la africana. Sin duda, la cultura española también fue muy influyente.
 JORGE: Las expediciones españolas fueron regimientos de hombres de diferentes clases sociales y niveles de cultura, que luego de los prolongados viajes, encuentros sangrientos y pasajeras alianzas con los aborígenes, se dieron a la tarea de tener relaciones con las mujeres indígenas; esta situación se presentó debido a que los españoles no enviaron al principio familias, matrimonios o mujeres en sus expediciones.
 Pero esta mezcla no fue sólo de razas; recordemos que los aborígenes colombianos y los españoles tenían su propio idioma, religión, danzas, instrumentos musicales, artes y principios morales que comenzaron a influirse mutuamente para originar una cultura mestiza.
 CONTROL: Entran la canción, Bambuco tradicional, por Rafael Méndez
 HERNANDO: Con la creación de los centros coloniales y el éxito de las grandes haciendas, la mezcla entre españoles e indígenas a nivel popular aumentó y se difundió, pero no dejó de ser una situación de desventaja para los nacidos de estas uniones, a los que despectivamente se los llamaba "mestizos", que no gozaron de libertades o buenas garantías sociales. Pero esta mezcla no fue sólo de razas, también de idioma, religión, danzas, instrumentos musicales, artes y principios morales que comenzaron a influenciar mutuamente para originar una cultura mestiza. Pero… ¿y qué hay sobre la influencia africana?
 CAROLINA: Los aportes culturales africanos nos han llegado en dos épocas diferentes y en condiciones sociales distintas. Los primeros, se iniciaron con los Árabes del Norte del África y su
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 invasión y dominación de España en el siglo VIII al XV D.C; los españoles asimilaron durante 800 años buena parte de la cultura Afro-árabe y luego nos transmitieron esos valores culturales a partir del siglo XV D.C.
 CONTROL: Entran la canción, A mon mat, música negra en las Américas.
 JORGE: El comercio de los esclavos africanos comenzó a disminuir en el siglo XVIII y se frenó en el siglo XIX con la ley de la abolición de la esclavitud, pero la cultura africana continuó mezclándose con la española y en algunos sectores con la indígena, hasta transformarse actualmente en una de las raíces profundas de nuestra cultura colombiana.
 HERNANDO: Para empezar a hablar de los géneros musicales colombianos partiremos de cada región de Colombia, profundizaremos en los ritmos más importantes y mencionaremos a sus máximos expositores. La Costa Caribe es la región colombiana en la que el mestizaje se dio en su máxima expresión; además de ser una región fértil donde vivían tribus indígenas importantes y donde los esclavos Africanos llegaban de ultramar.
 CONTROL: Entran la canción, Voces del Yuma.
 CAROLINA: Su música es muy alegre y de un ritmo muy fuerte que invita al baile. En los instrumentos característicos de esta región podemos ver la influencia de las tres razas: instrumentos de percusión que provienen de la influencia africana, flautas y gaitas que provienen de la influencia indígena colombiana y diversos instrumentos modernos como el acordeón que provienen de Europa. A esta región pertenecen Ritmos Populares como la Cumbia, Cumbión, Paeaíto, Gaita, Paseo sabanero, Son Sabanero, Mapalé, Puya, Porro tapao, Porro Palitiao Paseo vallenato, Puya, Merengue, Merecumbé, Son, entre otros.
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 HERNANDO: ¡Qué cantidad de ritmos!…Porro y sus derivaciones: Palitiao y
 Tapao…Puya; Hay otros ritmos caribeños como la Romanza
 Vallenata; Son de Negro; Son Sabanero; Son Palenquero;
 Tambora; Tamborito, pero no sabía que el vallenato derivaba
 en Son; Paseo y Puya…
 CAROLINA : Sí, sin contar la canción vallenata…Y recordemos que la Zafra
 y las Tonadas Indígenas también hacen parte de los ritmos
 musicales del Caribe.
 CONTROL: Entra la canción, La Puya Loca
 JORGE: Estábamos escuchando La Puya Loca… Ahora bien, la cumbia es uno de los géneros más representativos de todas las categorías de música folclórica colombiana. Hernando, ¿le parece si escuchamos un fragmento de una cumbia?
 HERNANDO: Sí, claro. Escuchemos la famosa Cumbia Cienaguera.
 CONTROL: Entran 60 segundos del tema “Cumbia Cienaguera”.
 CAROLINA: El Vallenato también de gran expansión e importancia se originó en la costa norte, más exactamente en la Provincia de Valledupar. Rafael Escalona fue sin duda el mayor expositor del Vallenato, nació en Patillal, Cesar, 27 de mayo de 1927 y murió en Bogotá el 13 de mayo de 2009. Escalona es una figura predominante en la cultura nacional y un orgullo del país.
 CONTROL: Entran la canción Moralito del compositor Escalona,
 HERNANDO: Quién no se sabe en Colombia ese “óyeme morenita te vas a
 quedar muy sola porque ayer dijo el radio que abrieron el liceo, como es estudiante ya se va Escalona”…. Se trata de un patrimonio cultural nacional y como tal, Escalona es uno de los grandes. El heredero de los secretos de Francisco El Hombre, como dice Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad, la Biblia colombiana.
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 CONTROL: Entran la canción, El testamento, Autor Rafael Escalona.
 CAROLINA: El nombre completo de él es Rafael Calixto Escalona
 Martínez; Poco a poco fue recogiendo historias que serían la base de sus afamados vallenatos; el primero fue compuesto en febrero de 1943, cuando apenas contaba con 15 años; siguieron posteriormente más de 100 composiciones, melodías en las que no solamente se puede reconstruir su vida, sino también la del viejo departamento del Magdalena, compuesto por los departamentos actuales de Magdalena, César y Guajira; aporte que le ha dado a la música vallenata hasta convertirla en carta de identidad de toda una región y un país. Escalona ha recibido muchos homenajes, condecoraciones y ha sido diplomático, pero quizás el más grande fue el reconocimiento que Gabriel García Márquez le hizo cuando dijo que "Cien años de Soledad no era más que un vallenato de 350 páginas".
 HERNANDO: ¿Y qué vamos a escuchar del Maestro Escalona?
 CAROLINA: Escucharemos La casa en el aire.
 CONTROL: Entra La casa en el aire de Rafael Escalona.
 JORGE: En seguida hablaremos de una de las regiones con más diversidad musical y se trata de la Región Andina, región más habitada de Colombia, donde se encuentra la mayor parte de la población de raza blanca, producto de una combinación de Español e indígena y con algunas excepciones de comunidades que se presentan en los departamentos del Valle y Cauca, donde su descendencia es Africana y por tanto la música de esta región toma elementos rítmicos propios Africanos e indígenas, pero digamos que esta región en su mayoría tienen un componente muy fuerte de influencia española lo que se puede ver en los instrumentos típicos que en su mayoría son de cuerda.
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 CONTROL: Entran la canción, Colombia es amor, intérpretes Los Hermanos López
 HERNANDO: Como decía anteriormente Jorge, es la región más densamente poblada, a ella pertenecen los departamentos de: los Santanderes, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En esta región podemos encontrar los más variados ritmos y tonadas, podemos citar algunos de ellos como: Bambuco y sus derivados: Bambuco Fiestero; Bambuco Sureño; Bunde Tolimense; Carranga; Caña; Cañabrava; Carrilera; Danza Criolla; Estudiantina; Mojiganga; Marcha Andina; Moño; Porro Antioqueño; Rumba Campesina; Guabina; Guaneña; Guasca; Parranda; Pasacalle Andino; Pasillo; Pasillo Sureño; Sanjuanero Tolimense; Sanjuanito; Son Sureño; Torbellino; Trova Antioqueña; Vueltas Antioqueñas; Vals Criollo.
 CONTROL: Entra la canción Trago a los músicos. Ritmo: Torbellino.
 CAROLINA: De todos los anteriores se destaca el Bambuco , Género musical con su estilo propio y completamente Colombiano, catalogado como el más importante, definiendo esta importancia en el hecho de ser reconocido entre los emblemas nacionales. Es un ritmo que trascendió en el ámbito nacional, sin discriminar regiones ni clases; por eso es, sin duda alguna, la máxima expresión del folclore de Colombia.
 CONTROL: Entra Bambuco Al sur de Jorge Villamil y Álvaro Dalmar.
 JORGE: El Bambuco, es un ritmo ejecutado con base en instrumentos cordófonos: está el tiple, bandola, guitarra y requinto; en algunos casos se le agrega la pandereta y flautas metálicas o típicas, algunas estudiantinas han llegado a utilizar contrabajo y violín, y poco a poco, los compositores de cada nueva generación, le han ido introduciendo variedad de instrumentos.
 HERNANDO: Los personajes que más contribuyeron a la expansión del bambuco en Colombia está el tolimense Cantalicio Rojas con innumerables piezas como el bambuco tradicional "Ojo al toro" o el bambuco fiestero "Canta un pijao" emblemático del Tolima y otros como, "El barcino" y "María Manuela" del
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 huilenses Jorge Villamil, el músico Pelón Santamarta, con la obra Antioqueñita que se considera una pieza emblemática del bambuco en el departamento de Antioquia.
 CONTROL: Entra la canción La Antioqueña, intérpretes Dueto de antaño.
 También se encuentra el risaraldense Luis Carlos Gonzales, que compuso más de 100 bambucos entre ellos "La Ruana", "Compañero", "Mi Casita", "Pereira" y "Callecita Morena". Escucharemos ahora una parte de uno de los bambucos más significativos La Ruana compuesta por Luis Carlos González y José Macías.
 CONTROL: Entra la canción La ruana, Autor Luis Carlos González.
 CAROLINA: Podemos citar también algunos festivales de música tradicional que se celebran en nuestro país, como: El Festival Nacional de Música Colombiana y Concurso Nacional de Duetos Príncipes de la Canción, celebrado en Ibagué – Tolima; Festival de la Leyenda Vallenata celebrado en Valledupar – Cesar; Festival Colombia al Parque Bogotá DC; Festival Nacional Mono Núñez Ginebra - Valle del Cauca; Torneo Internacional del Joropo Villavicencio – Meta; Concurso El Guane de Oro San Gil – Santander; Encuentro de Alabaos, Gualís y Levantamientos de Entierros Andagoya – Chocó; Festival Nacional de Gaitas Francisco Llirene Ovejas – Sucre.
 CONTROL: Entra la canción Lunita consentida, Autor Garzón y Collazos.
 CONTROL: Entra la canción Ay Manizales del alma.
 JORGE: Esta gran variedad de música representada en cada uno de
 los festivales ha servido no sólo para que los exponentes de la tradición de este aire sigan con su trabajo de difusión de la música Colombiana sino también para que las nuevas tendencias tengan un espacio de expresión necesario en estos tiempos. Sigamos entonces deleitándonos un poco más con otro bambuco ritmo de joropo, compuesto por Anselmo Durán Plazas y letra es de Sofía Gaitán de Reyes. Hablamos del muy
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 conocido por todos nosotros El SANJUANERO, originario de los departamentos del Tolima y el Huila, llamado también bambuco fiestero.
 CONTROL: Entra la canción El Sanjuanero.
 HERNANDO: Jorge, usted como una persona conocedora y que disfruta de la buena música, y además, como un interprete de la guitarra en sus tiempos libres, ¿Qué nos puede contar acerca de la música del sur del pais, del departamento de Nariño?.
 JORGE: Claro Hernando…Nariño, hace parte de la zona Andina colombiana y existe un bambuco que es La Guaneña, una de las principales danzas que identifican el departamento de Nariño y la historia es más o menos la siguiente: esta popular composición musical se debe a la inspiración de Nicanor Díaz, músico pastuso de los años 1789, quien con su compañero guitarrista Lisandro Pabón formaban el más renombrado dueto de aquellos tiempos. Díaz estaba muy enamorado de la ñapanga Rosario Torres que tenía por apodo La Guaneña, pero esta lo desdeñó y se fue con otro. En su homenaje compuso el acongojado artista, su bambuco inmortal que claramente lo podemos confirmar en la siguiente estrofa:
 Guay que sí, guay que no La Guaneña me engañó, Con tres pesos cuatro riales, Con tal que la quiera yo.
 Escuchemos entonces la canción símbolo de los nariñenses La Guaneña. Del autor Neftali Benavides.
 CONTROL: Entra la Canción, La Guaneña, símbolo de los nariñenses.
 HERNANDO: Sin lugar a dudas, Colombia cuenta con una riqueza musical orgullo para todos nosotros. Dentro de esta gran variedad musical existe también un ritmo muy conocido y que además se ha convertido en el símbolo de la música popular, hablamos de la canción carrilera o llamada también la música del despecho. Su mayor representante es Darío Gómez, conocido como El rey del despecho
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 Es uno de los artistas populares más destacados que han
 nacido en Colombia, comenzó a escribir versos a los 14 años
 y a buscar apoyo mientras trabajaba como mecánico. Su
 iniciación en la interpretación ocurrió con un grupo llamado los
 legendarios, hasta lograr conformar su propio sello disquero.
 CONTROL: Entra la canción, nadie es eterno en el mundo, música popular más representativa, autor: Darío Gómez.
 CAROLINA: Efectivamente, como usted lo afirma, este estilo de música ha dejado una clara historia en mucha gente de todas las épocas. Actualmente hay algunos discípulos de este género musical, que también hacen su aporte y quieren fusionar y continuar con este estilo musical; podemos citar entre otros a Charly Zaa, Giovanni Ayala, Andrés Giraldo Bueno, conocido comúnmente como Pipe Bueno. Escucharemos a continuación una de las canciones más populares de este joven artista.
 CONTROL: Entra la canción, te parece poco.
 JORGE: Y bueno, estimada Carolina, Hernando, definitivamente son muchos los autores y también los intérpretes que de una u otra manera hacen parte de esta gran familia musical colombiana, y por supuesto no debemos dejar de mencionar a otros artistas, también muy importantes. Entre ellos, podemos citar a Claudia de Colombia, Helenita Vargas, Emilce, Maryluz, Vicky, Las hermanitas Calle, Alci Acosta, Billy Pontoni y el recién fallecido Oscar Golden, quienes cada uno de ellos con su inspiración, su estilo musical, su lírica, han logrado promover y representar el talento colombiano a nivel nacional e internacional.
 Escuchemos un fragmento de la canción de Gladys Caldas Méndez, más conocida como Claudia de Colombia, una de las primeras artistas colombianas en tener éxito en el exterior y con más ventas discográficas.
 CONTROL: Entra la canción, cuando estemos juntos. Intérprete: Claudia de Colombia.
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 HERNANDO: Ahora nos vamos a otra hermosa región de nuestra patria querida, La costa del Pacífico, donde el trabajo de los esclavos africanos hizo prosperar las grandes haciendas del viejo Cauca (Chocó, Valle, Cauca, Nariño) y su mano de obra en las minas significó, primero un enriquecimiento para la corona española y luego, para los grandes terratenientes criollos. Las culturas africanas llegadas a esta costa fueron sensibles a la influencia cultural española, lo cual explica la gran asimilación y reinterpretación que hicieron de ella.
 CAROLINA: Dados los lujos de la aristocracia caucana, la música y la danza cortesana de Europa fue muy frecuente en sus tertulias y saraos (bailes) en donde se distraían al ritmo de danzas, contradanzas, mazurcas, polcas, jotas y algunos romances a cargo de señoritas aficionadas al canto. Es importante mencionar el papel que desempeñó un reducido número de esclavos dedicados al servicio doméstico, pues su contacto directo con la música y danza de sus amos, les permitió iniciar el proceso de asimilación, difusión y cambio de estas manifestaciones culturales europeas.
 CONTROL: Entra la canción, Danza melosa - su majestad.
 La religión católica con sus festividades de San Juan y Navidad, influye profundamente en el canto religioso popular de los esclavos, que gradualmente fueron substituyendo divinidades y ritos por salves a la Madre de Dios, trisagios, arrullos a los santos y al Niño Dios, balsadas fluviales y en honor a San Juan y para la Navidad.
 JORGE: El aporte cultural africano más fuerte y arraigado está en el currulao y el bunde, en el grupo musical constituido por marimbas de Chonta, conunos macho y hembra, bombo y el antiquísimo canto antifonal africano a cargo de las "cantaoras" y "repondeoras" que se acompañan con los guases (maraca tubular africana).
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 La música en general de la costa del pacifico, es una manifestación que se vive, se crea, se construye con fervor, además, está llena de emotividad, es danzaría y de carácter vocal, lo cual determina que se trabajan dos tipos de música, en los grupos de marimba en la zona del pacifico sur, donde es característico la voz y la percusión, y encontramos también danzas netamente instrumentales.
 A esta región pertenecen entre otros ritmos musicales los siguientes: currulao, abozao, aguabajo, alabao, andarele o amanecer, arrullo. Porro chocoano, son chocoano, rumba chocoana, caderona, canto de boga. Escuchamos a continuación Mi Buenaventura, un currulao del autor Petronio Álvarez.
 CONTROL: Entra la canción Mi Buenaventura, a ritmo currulao del autor
 Petronio Álvarez.
 HERNANDO: No podemos dejar por fuera la música de la región Oriental.
 En la música tradicional colombiana la llanera es la que más
 riqueza de formas presenta. Esta región de clima muy cálido,
 abarca una extensa sabana que cubre desde las estribaciones
 de la cordillera Oriental hasta el Rio Orinoco, comprende los
 departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Meta y la parte
 norte de Vaupés, Guaviare y Caquetá. La vida económica de
 la región gira alrededor de la agricultura y la ganadería. Su
 música, también influenciada por la música española,
 incorpora otros instrumentos como el arpa llanera, el cuatro
 venezolano y las maracas para aportar el clásico Joropo
 llanero, el galerón, el pasaje y la catira.
 CONTROL: Entra la canción Como no voy a decir. Autor, Luis Silva.
 CAROLINA: Predomina el hombre Mestizo, las supervivencias españolas
 especialmente de origen Andaluz, Indias y algunas de origen
 Negro. El indio recibió una gran influencia de los misioneros
 españoles, la cual afecto sensiblemente sus costumbres, su
 cultura y su forma de expresión artística. El llanero es un
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 admirable jinete amante de la música, el baile y la
 improvisación. La gran influencia hispánica se manifiesta
 principalmente en los instrumentos musicales y en el tipo de
 poesía de los cantos. Su producción musical autóctona incluye
 ritmos como: el galerón, formas del joropo como: el seis
 corrido, el seis figurado, el seis por derecho, el pasaje, el
 pajarillo. Los instrumentos musicales representativos de la
 región son: tiple, requinto, bandola, cuatro y arpa de origen
 europeo; y carrasca, maracas o capachos, de origen indígena
 CONTROL: Entra la canción Galeron llanero, música llanera Colombiana.
 HERNANDO: La palabra JOROPO, en el contexto de llano se refiere no sólo
 a la música y a la danza sino también es el nombre de las
 reuniones donde se canta y se baila, el joropo es la fiesta
 llanera. En el Joropo se percibe con claridad el ancestro
 español; particularmente conserva el canto, la coreografía, los
 arabescos y el zapateo andaluz y flamenco. Fueron los
 misioneros Jesuitas quienes trajeron la música de su tierra a
 esta región. Además de interpretarla crearon escuelas de
 música para enseñarla a los encomendaderos. Así, indios y
 mestizos aprendieron a tocar los instrumentos y a cantar
 Solfeo.
 CONTROL: Entra la canción Carmentea, joropo arpa llanera.
 JORGE: El Joropo se interpreta en golpes de seis derecho, seis corrido
 o pajarillo. Sea instrumental o cantado; en el canto se observa
 una gran tensión de la garganta utilizando notas muy altas y
 también notas muy bajas. También es muy común en el canto
 el Contrapunteo, un desafío verbal en el cual se pone a prueba
 la inventiva y la capacidad de improvisación para derrotar en
 un tema especifico. Existen numerosos festivales tanto en
 Colombia como en Venezuela donde sobresalen artistas como
 Aries Vigoth, Elda Flórez y el ganador del Grammy Latino
 2008 al mejor álbum de música folclórica, Orlando “Cholo”
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 Valderrama. Escuchártenos a continuación una parte de la
 canción aquí en mi llano, del autor “cholo” Valderrama.
 CONTROL: Entra la canción Aquí en mi llano del autor: “Cholo”
 Valderrama
 CAROLINA: Hasta aquí este recorrido musical por nuestro país. Fue un
 placer estar con ustedes.
 CONTROL: Mezcla diversos ritmos regionales llanero, joropo, vallenato,
 currulao…………………..
 Fin.
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