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INTRODUCCION 
 
 
La sociedad guatemalteca esta conformada en su mayoría por una población 
joven,  y una minoría de mayores de 60 años,  quienes por formar parte del  sector 
sesante laboralmente no reciben la atención necesar ia para disfrutar  de una v ida 
plena y digna. 
 
Las condic iones de discr iminación y abandono,  la d i f íc i l  s i tuación económica del  
país y la fa l ta de serv ic ios de bienestar  socia l ,  ubica a la población mayor en 
s i tuación de r iesgo y vulnerabi l idad.  
 
La población adul t@ mayor guatemalteca,  no cuenta con programas especí f icos y 
acordes a sus necesidades,  que est imule y mot ive su part ic ipación y desarrol lo,  lo 
que contr ibuye a profundizar su marginación social .   
 
Sin embargo los adul t@s mayores que l levan una v ida act iva,  ut i l izan parte de su 
t iempo l ibre en algún t ipo de act iv idad manual ,  f ís ica o socia l ,  mejoran su cal idad 
de v ida psicosocial .   
 
Las act iv idades recreat ivas y de esparcimiento cumplen una función importante en 
la v ida del  adul t@ mayor,  les permite mejorar sus condiciones de salud,  estado de 
animo y su interacción a nivel  fami l iar  y su entorno social .  
 
La necesidad de capaci tación en el  adul t@ mayor se observa cada día más, ya 
que de el lo depende su reinserción a la act iv idad product iva del  país y su 
independencia económica.  
 
 

i  



La invest igación de campo se real izó en el  Area de Atención al  Adul t@ Mayor del 
Minister io de Cul tura y Deportes,  que cuenta con un programa var iado y 
especí f ico para este grupo poblacional .  
 
El  Programa de Atención al  Adul t@ Mayor,  propic ia la part ic ipación del  adul t@ en 
act iv idades f ís icas,  socioculturales,  educat ivas y de servic io,  las cuales 
contr ibuyen a tener una vejez act iva y saludable.  
 
Asimismo fomenta el  sent ido de pertenencia a un grupo, la convivencia y la 
socia l ización entre  los adul t@s, for ta leciendo su aceptación indiv idual  y su 
autoest ima. 
 
En Guatemala las inst i tuciones públ icas de atención al  adul t@ mayor,  son 
mínimas y estás solamente cumplen con una función pal iat iva,  por lo que es 
necesar io que se tomen acciones para ampl iar  y mejorar la atención socia l  a este 
sector de la población.  
 
Es necesar io que la sociedad en general,  adopte una act i tud sol idar ia y  
consciente de las necesidades de la poblac ión adul t@ mayor.   La fami l ia juega un 
papel  importante en la formación del  ser humano, de al l í  la  importancia de educar 
y preparar a la persona desde la n iñez,  para tener una vejez saludable f ís ica,  
socia l  y emocionalmente.  
 
Ref lexiones personales sobre la d i f íc i l  s i tuación social  de la población mayor ha 
mot ivado a la real ización de la presente invest igación,  reconociendo que muchos 
adul t@s mayores aún están en condic iones de dar aportes a la sociedad, s i  se les 
br inda el  apoyo y los requer imientos necesar ios.  
 
 
 

i i  
 



El Profesional  de Trabaj@ Social  en el  campo gerontológico,  debe promover a 
t ravés de una atención adecuada la dignif icación  del adult@ mayor.  

 

En este informe al  hablar  de adul t@s mayores,  ancian@s o la tercera edad se 
esta haciendo referencia a la población de 60 años y más. 
 
El  contenido de este informe consta de c inco capítu los,  los cuales se descr iben 
brevemente a cont inuación:   
 

Capí tu lo I  
Presenta la teoría que sustenta el  problema social  del  adul t@ mayor en 
Guatemala,  en los aspectos socioeconómicos y cul turales,  y la legis lación de 
protección a favor  de los mismos. 
 
Capítu lo I I  
Da a conocer las caracter íst icas del  Area de Atención al  Adul t@ Mayor del  
Minister io de Cul tura y Deportes,  así  como la proyección que t iene hacia la 
población mayor.  
 
Capítu lo I I I  
Presenta un anál is is  teór ico de los programas de recreación y capaci tación.  
 
Capi tu lo IV 
Este abarca todo lo referente al  anál is is e interpretación de datos obtenidos por 
medio de la invest igación de campo. 
 
Capítu lo V 
Se presenta una propuesta metodológica de intervención del  Trabajad@r Social    
como una al ternat iva de solución,  la cual  permit i rá real izar acciones concretas,  de 
acuerdo a las necesidades y demandas de los mismos. 
 

i i i  



Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones,  así  como la 
bib l iograf ía ut i l izada. 

 

Se pretende con esta invest igación mot ivar a l  Trabajad@r Social ,  a prepararse en 
el  campo de la gerontología,  para proporcionar una atención adecuada, dando 
or ientaciones y al ternat ivas para el  cuidado de la salud integral  del  adult@ mayor.  
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CAPITULO I  
 

EL PROBLEMA SOCIOECONOMICO DE LA VEJEZ 
 
Guatemala es un país con aproximadamente 10 mi l lones de habi tantes,  donde el  
44% de la población es menor de 15 años,  por lo que es esencialmente joven.  Sin 
embargo, según el  censo de 1994, la tasa de fecundidad  y mortal idad infant i l  
descenderá en los próximos 25 años,  con lo cual  se dará el  aumento de la  
población de la tercera edad. 

 
Las condic iones de pobreza y  extrema pobreza que impera en el  país,  afecta  a 
los sectores más desprotegidos,  s iendo uno de estos el  de la tercera edad.  El  
adul t@ mayor en Guatemala,  carece de la sat isfacción de sus necesidades 
básicas.  

 
Envejecer es estar  en r iesgo de marginación social ,  o lv ido,  abandono o 
dependencia de famil iares o inst i tuciones.   La fa l ta de responsabi l idad y 
compromiso de la población hacia sus ancian@s, se observa cada día más en la 
sociedad guatemalteca.  

 
En el  presente capitu lo se hace un anál is is de las condic iones del  ancian@ dentro 
de la sociedad la famil ia y la inst i tución.   Asímismo sus necesidades,  derechos y 
como el incumpl imiento de estos afecta su derecho a v iv i r  una v ida digna. 
 
1.  En la Sociedad 
 
Las personas mayores de 60 años,  conforman un grupo vulnerable y marginado, 
s in acceso a los serv ic ios básicos.   



Entendiendo que “ la vejez es una etapa del  proceso de desarrol lo del  indiv iduo 
que t ranscurre a t ravés de los años.   La vejez medida por e l  calendar io,  es un 
indicador conf iable  de los cambios que ocurre en la mente,  cuerpo,  facultades y 
l imi taciones del  hombre.   También la sociedad t iene su propia concepción de la 
vejez como la perdida de la funcional idad motora,  marcha lenta,  deter ioro de las 
habi l idades manuales y de la dependencia económica de la fami l ia” .  1

 
La vejez debe ser anal izada desde di ferentes factores,  ta les como bio lógicos,  
socioeconómicos y psicológicos.  
 
Es importante tomar en cuenta los factores bio lógicos ya que la vejez es un 
proceso lento y progresivo del  deter ioro del  cuerpo y sus funciones.  
 
El  factor  socioeconómico también se ve afectado ya que la persona se ret i ra del  
t rabajo con lo cual  su status dentro de la sociedad cambia,  a l  mismo t iempo 
económicamente pasa a ser dependiente parcia l  o total  de su fami l ia.  
 
En el  aspecto psicológico,  e l  adul t@ también sufre cambios,  le invade un 
sent imiento de duda e insegur idad, s int iéndose inút i l  y  temeroso.   El  estar 
desocupados los hace sent i rse t r is tes,  a is lados,  depr imidos y enfermos entre 
otras cosas.  
 
La vejez es un proceso del  que nadie puede escapar,  pero las formas de v ida,  e l  
medio socia l  y ambiental  donde la persona se desenvuelve contr ibuye a su 
envejecimiento.   
 
En la sociedad guatemalteca,  la población de la tercera edad, consta del 5.4% 
que corresponde a 448,245 personas aproximadamente.    
 

                                              
1 Derechos  de la  Tercera  Edad.  Co lecc ión  Nuest ros  Derechos  y  Deberes .  Procuradur ía  de  los  
Derechos  Humanos.  Guatemala  1991 .  Pp  4  



Las fami l ias t radic ionales,  con un fuerte apego a sus costumbres y valores 
br indan protección y asistencia a sus ancian@s, observándose esto con mayor 
f recuencia en el  área rural ,  donde se les respeta y reconoce por su exper iencia y 
sabiduría,  no así  en el  área urbana, con el  desarrol l ismo y la industr ia se va 
perdiendo el  concepto de fami l ia,  de hogar,   e l  ancian@ es menos to lerado, con lo 
cual  va perdiendo espacio e importancia dentro del mismo, y se le empieza a 
marginar.  
 
Comunmente se cree que l legar a la tercera edad es l legar a una etapa de la v ida 
caracter izada por problemas,  enfermedades y discapacidad, lo cual  no es c ier to,  
e l  cuerpo humano sí  va exper imentado cambios f ís icos,  mentales y emocionales,  
pero teniendo una v ida act iva f ís icamente basada en la comprensión y el  amor  
muchos adul t@s mayores pueden desarrol lar  sus act iv idades de manera normal.  
 
Un aspecto importante a tomar en cuenta en la población de la tercera edad, es 
que una mayoría no goza de una compensación económica que les permita 
sat is facer sus necesidades.   
 
Unicamente el  15% de la población adult@ mayor,  esta catalogada como jubi lad@ 
o pensionad@, / 2  l lamándose así  a aquel l@s que fueron t rabajad@res formales 
en su período de v ida act iva y pasaron  a formar parte de la c lase pasiva.    
 
L@s trabajad@res de la economía informal  o la agr icul tura,  l legan a la edad 
avanzada s in protección colocándose en s i tuación de r iesgo económico y socia l .   
En el  área rural  se observa con mayor f recuencia que el  ancian@ trabaje hasta 
muy avanzada su edad. 
 
 
 

                                              
2 E l  Enve jec im ien to  en  Guatemala .  S i tuac ión  Actua l .  M in is ter io  de  Sa lud  Púb l ica .  Guatemala ,  
agos to  1999,  pp32 



La Organización  Panamericana de la Salud,  i lustra en la s iguiente gráf ica la 
s i tuación  del  adult@ mayor,  según sus antecedentes laborales en  América 
Lat ina.  / 3

 
Act ivos      Pasivos 
 
Trabajad@res formales  Jubi lad@s (protección en pensión y salud) 
Trabajad@res Informales  Desprotegid@s o s in mecanismos de previsión 
     En ingresos y cobertura de salud.  
Inact iv@s    Desprotegid@s o s in mecanismos de previsión 
     En ingresos y cobertura de salud.  

 
La información  anter ior  nos muestra que la mayoría no cuenta con los medios 
necesar ios para sat isfacer sus necesidades,  por lo que dependen de sus 
fami l iares o v iven en condic iones de miser ia.  
 
2.   En  la Famil ia 
 
Los años más importantes para la formación del  ser humano es el  que se da en el  
seno fami l iar ,  ya que a t ravés de los ejemplos,  pr incip ios y valores el  n iñ@ va 
formando su personal idad.  De igual  forma para el  adul t@ mayor e l  seno fami l iar  y 
la re lación dentro del mismo es básico para su bienestar.    
 
En ta l  sent ido la Organización de las Naciones Unidas ref iere “La fami l ia s igue 
ofreciendo el  marco natural  de apoyo emocional ,  económico y mater ia l   que es 
esencial  para el  crecimiento y desarrol lo de sus miembros,  especialmente los 
lactantes y los niños,  y de atención a otros de sus integrantes,  como los 
ancian@s, los discapaci tados y las personas enfermisas” /  4

                                              
3  Asamblea  Mund ia l  sobre  e l  Enve jec im ien to .  A lgunas  Ref lex iones  en  to rno  a  una  Po l í t i ca  en e l  
campo de  Salud y  Tercera  Edad.  Organ izac ión  Panamer icana  de  la  Sa lud.  Pp  6  
4  Ent re  e l  O lv ido  y  la  Esperanza :  La  N iñez  de  Guatemala .  Comis ión  Pro-Convens ión  sobre  los  
Derechos  de l  N iño .  PRODEN.  Guatemala ,  nov .  1996.  Pp 39  



En la actual idad se observa que las fami l ias guatemaltecas están s iendo 
afectadas por e l  incremento de la pobreza, la di f íc i l  s i tuación económica y social   
obl iga a que no solo el  hombre t rabaje,  s ino que también la mujer,  por lo que su 
ro l  dentro del  hogar va cambiando, sus funciones se debi l i tan y se l imi ta e l  apoyo 
a los miembros de la misma. 
 
Las condic iones precar ias en las que v iven la mayoría de la población,  no permite 
disponer de una v iv ienda adecuada, provocando así  e l  hacinamiento habi tacional ,  
lo que no es propic io para un ambiente sano que favorezca a las re laciones entre 
los miembros de la fami l ia.  
 
El  adul t@ mayor que por cualquier  c ircunstancia se encuentra solo,  pref iere v iv ir  
con la fami l ia de una de las hi jas,  e l  ambiente hogareño y las relaciones que 
desarrol le dentro del mismo favorecerá a su salud f ís ica,  social  y emocional .  
 
Es el  hogar donde los padres deben formar en sus hi jos pr incip ios y valores,  ta les 
como el  amor,  e l  respeto,  la comprensión y la to lerancia hacia el  adul t@ mayor,  
ya que este es el  lugar más indicado donde debe enfrentar los cambios propios de 
su edad. 
 
Es importante que el  adul t@ mayor,  se s ienta quer id@, desead@ y út i l  dentro del 
hogar,  hacer lo part ic ipar en algunas tareas en el  hogar o delegar le algunos 
aspectos sobre el  cuidado de los nietos,  ayudará a su bienestar psíquico y social .  
 
Entre los Derechos Sociales establecidos por la Const i tución Pol í t ica de la 
Repúbl ica,  esta la “Protección a la Fami l ia,  Ar t ículo 47,  este responsabi l iza al  
Estado de garant izar la protección socia l ,  económica y jur íd ica de la fami l ia. ”  / 5  
Tomando como base el  matr imonio,  en el  cual  la pareja t iene la l ibertad de decid i r  
e l  número de integrantes de su núcleo fami l iar .   La ley establece que la famil ia es 

                                              
5 Cons t i tuc ión Po l í t i ca  de  la  Repúb l i ca .  Ar t í cu lo  47.  Decretada por  la  Asamblea  Nac iona l  
Const i tuyen te   e l  31  de mayo de  1985.   Guatemala  1985.  



responsable de la cr ianza de los hi jos y que el  Estado debe br indar todo su apoyo 
a t ravés de la formulación de polí t icas en benef ic io del  b ien común. 
 
Especí f icamente hacia el  adult@ mayor el  Art ículo 51 de la Const i tución Pol í t ica 
de la Repúbl ica,  establece la Protección a menores y ancian@s.  “El  Estado 
protegerá la salud f ís ica,  mental  y moral de los menores de edad y de los 
ancian@s.  Les garant izará su derecho a la a l imentación,  salud,  educación y  
segur idad y previs ión social ” .  / 6

 
La Const i tución,  es el  instrumento que r ige jur íd ica y pol í t icamente al  Estado y 
t iene como f in pr imordial  la  real ización del  b ien común,  se compromete a proteger 
a la persona y la famil ia.   El  Estado garant iza la sat isfacción de las necesidades 
básicas de los adul t@s mayores.  Como un aporte al  sector  de la tercera edad, se 
formuló La Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, Decreto 80-
96 y sus Reformas, e l  cual se dará a conocer más adelante.  
 
 3.   En la Institución 
 
Como ya se ha dicho la población de la tercera edad en Guatemala,  es una 
población en s i tuación de r iesgo y carente de los sat isfactores necesar ios para 
tener una v ida digna.  Hablar  del  ancian@ inst i tucional izado es introducirnos a 
una real idad t r is te y depr imente.  
 
El  ancian@ inst i tucional izado es aquel  que por d iversas razones ha hecho de un 
asi lo su hogar.   Regularmente estos son lugares semejantes a hospi ta les,  donde 
los pacientes comparten algo más que una casa, en muchos casos estos  no 
cuentan con medidas hig iénicas.    
 

                                              
6 Loc .  C i t .  



El personal no es capaci tado adecuadamente de al l í  que muchas veces se da el  
abuso como; descuidos,  u lceras en dist intas partes del  cuerpo,  fa l ta de aseo 
personal ,  indi ferencia.  
 
La  inst i tución br inda los serv ic ios  inmediatos como lo son v iv ienda, a l imentación, 
ropa y en alguna medida atención médica,  dependiendo de las condic iones 
económicas de la misma. 
 
Es lamentable pero existen muchas inst i tuciones que carecen de recursos 
económicos para cubr ir  los gastos que br indan a los pacientes,  la mayoría 
real izan un t rabajo por compasión.   Actualmente  en la capita l  existen 
aproximadamente 30 hogares para ancian@s, de los cuales ninguno es públ ico,  
por lo que su sostenimiento es a base de donaciones y cuotas de los socios,  en 
algunos casos s i  e l  paciente t iene fami l ia,  esta aporta c ier ta cant idad 
mensualmente.  
            
Podemos decir  que en su tota l idad los hogares para ancian@s son pr ivados,  lo 
que nos indica que no están al  a lcance de todos,  ya que estos v iven en 
condic iones económicas precar ias.    
 
Como se ha dicho anter iormente solamente el  15% de la población mayor es 
catalogad@ como jubi lad@, por lo que es la mayoría la que no percibe una 
pensión y los cuidados mínimos en salud,  est@s se ven obl igados a real izar 
t rabajos de jardinería,  guardianía,  l impieza,  construcción,  agr icul tura y otros,  lo 
cual  no es suf ic iente para cubr ir  sus necesidades básicas.   
 
 A lo anter ior   podemos agregar que muchos hi jos están en condic iones de apoyar 
a sus padres,  pero por i r responsabi l idad no lo hacen. 
 
Viv i r  en un hogar de ancian@s t iene un costo muy al to,  las cuotas osi lan entre 
Q1.500.00 y  Q4.000.00 mensuales,  lo que contrasta con la s i tuación económica 



de la mayoría.   El  Art ículo 8 de la Ley de Protección a las Personas de la Tercera 
Edad, establece que el  Estado garant izara su derecho a v iv ienda, 
lamentablemente esta Ley no se esta ejecutando. 
 
El  ancian@ que v ive en un hogar es con f recuencia abandonad@ por sus 
fami l iares y amigos,  los cuales son considerados como carga, este abandono 
muchas veces es ocasionado con la intensión de despojar los  de sus pertenencias 
personales,  d inero o su propia casa.   
 
Muchos no t ienen fami l ia n i  amigos,  razón por la que aprecian cada v is i ta que 
reciben.  Sent irse olv idad@s y abandonad@s afecta en especial  su estado 
emocional ,  ocasionándoles t rastornos depresivos  caracter izados por la t r is teza y 
la perdida de su autoest ima.  
 
Vis i tando un hogar de ancianas conocí  a doña Paula de 91 años,  n icaraguense de   
or igen,  antes de l legar a l  hogar v ivía sola en un  pequeño cuarto,  con  voz dulce y 
car iñosa me decía “  mire señor i ta,  cuesta v iv ir  con tanta gente,  todas somos 
di ferentes,  unas quieren la puerta abier ta y otras la quieren cerrada, una quiere la 
luz apagada y la otra todavía no quiere dormirse,  no es fáci l  ponerse de acuerdo, 
pero con el  t iempo a todo se acostumbra uno.  Por todo hay que dar le gracias a 
Dios,  a veces nos v is i tan estudiantes de colegios,  payasos,  hasta mar iachis nos 
han t raído”.  / 7

 
No todas las pacientes t ienen el  mismo test imonio,  muchas ya no comparten nada, 
t ienen la mirada perdida y una sonr isa ya no se observa en su rostro.  
 
En Guatemala es necesar io implementar programas que tengan como f inal idad,  e l  
cambio de conductas de la población en general,  hacia e l  adult@ mayor.    
Todos estamos en ese proceso de envejecimiento,  la educación debe in ic iarse en 
el  hogar,  y luego en los centros educat ivos,  en los centros de t rabajo debe darse 
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un trato digno a los adul t@s, con el  f in de sensibi l izar  y concient izar a la 
población sobre la importancia de cuidar ,  respetar y valorar a los adul t@s 
mayores.  
 
ASPECTOS GENERALES DEL ADULT@ MAYOR 
 
Como ya se ha dicho,  la población de la tercera edad, no cuenta  con la atención 
adecuada que le permita un bienestar integral.   El  envejecimiento es un proceso 
en el  que contr ibuyen var ios factores,  las condic iones f ís icas y emocionales,  las 
condic iones económicas precar ias,  e l  medio social  donde se desenvuelven 
contr ibuyen a ese proceso i r reversib le del ser humano. 
 
Durante la tercera edad la persona aún es product iva económicamente, 
desarrol lan múlt ip les act iv idades,  tomando en cuenta que está comprendida de los 
51 a 75 años.   Es una etapa donde la persona necesi ta adaptarse a los cambios 
que se acercan. 
 
1.  Edades del Adult@ Mayor 
 
El ser humano in ic ia la etapa de la vejez,  cuando se da in ic io la edad adulta.   De 
acuerdo con el  Dr.  Manuel  Antonio Girón Mena, las edades del  adul t@ mayor son 
las s iguientes.  
 
a) Vejez dinámica temprana,  (de los 51 a los 60 años) 
b) Vejez dinámica act iva,   (de los 61 a 70 años)  
c) Vejez dinámica hábi l ,   (de los 71 a 75 años) 
d) Vejez hábi l  o dependiente,   (de los 76 a 100 años) / 8 
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Descripción 
 
a) Vejez dinámica temprana 
 
La persona se encuentra en perfectas condic iones para desarrol las sus 
act iv idades diar ias.   Asímismo pueden desarrol lar  tarea en benef ic io de su fami l ia 
e involucrarse en act iv idades diversas en su comunidad, como programas de 
voluntar iado, en escuelas,  hospita les,  ig lesias,  etc,  con lo cual  logran el  respeto y 
admiración de las personas.   En esta edad se esta en r iesgo de que se presenten 
problemas del  aparato digest ivo,  a lgunos al imentos ya no son de fáci l  absorción,  
requieren del  consumo de minerales indispensables para mantenerse sanos.  
 
b) Vejez dinámica activa 
 
A esta edad l@s adul t@s conservan su act iv idad dentro de su círculo fami l iar  y su 
comunidad.  Se presentan enfermedades ta les como diabetes seni l  con lo cual  se 
hace necesar io la promoción de la salud y prevención de enfermedades.    
 
Se considera necesar io pract icar con mayor f recuencia pruebas para detectar  e l  
cáncer.   Las enfermedades reumát icas son f recuentes,  las cuales causan dolores 
que l imi tan las act iv idades diar ias de l@s adul t@s. 
 
Otro problema que afecta mayormente a las mujeres es la osteoporosis, 
consist iendo esta en la descalc i f icación de los huesos,  volv iéndose f rági les por lo 
que con faci l idad pueden f racturarse,  en necesar io una dieta r ica en calc io y son 
recomendables la práct ica de ejerc ic ios diar ios,  para el  for ta lecimiento de los 
huesos.  
 
 
 
 



c) Vejez dinámica hábil   
 
L@s adul t@s a esta edad, ven su r i tmo de act iv idad un poco más l imitada, e l  
deter ioro de su cuerpo esta más v is ib le,  aunque la mayoría aún real izan tareas 
dentro del  hogar,  con bastante sat isfacción.   Contar con c ier ta atención médica y 
el  apoyo de su fami l ia,  les permite sobrel levar sus problemas de mejor forma. 
 
d) Vejez hábil  o dependiente 
 
Esta también es l lamada edad de los abuel@s y bisabuel@s.  Se agudizan los 
problemas de salud,  presentados en las etapas anter iores,  se manif iestan más 
signos de dependencia,  aunque la mayoría pueden valerse por sí  mismos 
poniendo en práct ica medidas de prevención  de accidentes dentro del  hogar y su 
entorno.   Entre los requer imientos más inmediatos se puede mencionar e l  de 
v iv ienda y salud.   
 
 Para la salud mental  del  ancian@ es importante el  apoyo de su fami l ia y 
amistades,  para los que v iven solos tener con la compañía de una persona 
contr ibuirá a que se s ienta en un ambiente de segur idad y protección.   La fami l ia 
debe comprender los cambios y necesidades que se presentan en cada etapa de 
la tercera edad. 
 
2.  Característ icas Físicas del Adult@ Mayor 
 
El  envejecimiento del  ser humano es un proceso lento y progresivo que dura toda 
la v ida,  según la OPS, “ los modos de v ida que favorecen un envejecimiento sano 
se forman en época temprana de la v ida” / 9
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Las condic iones de salud o enfermedad de la persona afectará su v ida desde la  
n iñez,  adolescencia,  la adul tez y la vejez.   Según el  Dr .  Manuel  A.  Girón Mena, “e l  
envejecimiento conduce a la decl inación f ís ica,  pero la personal idad también 
cambia con el  t ranscurso de los años” / 10

 
Algun@s adul t@s adoptan act i tudes infant i les y juveni les,  por lo que la sociedad 
l@s trata como niñ@s, otros optan por mostrarse dur@s y exigentes con lo que 
parecen autor i tar i@s.  Pero debe entenderse que estas son característ icas 
normales en el  adul t@ mayor,  y la fami l ia debe comprender lo y respetar lo,  con lo 
cual  se sent i rá apoyado y seguro.  
 
De acuerdo con el  ger iatra Jul io Tejada, ex isten di ferentes act i tudes en el  adul t@ 
mayor que se manif iestan según el  género,  entre los síntomas más f recuentes 
están:  
 
Síntomas Generales 
 
- Cambios hormonales.   
- Disminución de la act iv idad sexual .  
- Aparic ión de manchas en la p ie l  (pecas).  
 
- Desmineral ización de los huesos.  
- Disminución de la act iv idad mental  y psicomotr iz.  
- Piel  deshidratada. 
- Metabol ismo lento.  
- Problemas ci rculator ios.  
- Y el  síntoma más común, sobre todo en el  hombre,  no aceptar que l legó a esta 

etapa.  
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Síntomas en mujeres 
 
-    Disminución de la v is ión  y la audic ión.  
- Incont inencia ur inar ia.  
- Inanic ión (desnutr ic ión).  
- Perdida del  equi l ibr io (caídas).  
- Defic iencia inte lectual (demencia seni l ,  del i r io) .  
- Soledad y ais lamiento (depresión).  
- Insomnio.  
- Disfunción sexual.  
- Consumo de múlt ip les fármacos. 
 
Síntomas en hombres 
- Disfunción sexual.  
- Capacidad mental  d isminuida.  
- Condic ión psicomotr iz lenta.  
- Rebeldía (aspecto s ingular en el  hombre,  no se manif iesta mucho en la mujer) .  
- Enfermedades per identales.  
- Perdida del cabel lo.  
- Resurgimiento de enfermedades juveni les.  
- Andropausia ( la l lamada menopausia en las mujeres) 11 
 
Como podemos observar e l  envejecimiento se da en los aspectos f ís icos,  
ref i r iéndonos específ icamente a las al teraciones en el  funcionamiento del  
organismo, los te j idos se deter ioran,  y la  persona se ve en la necesidad de hacer 
cambios en su rut ina diar ia,  tanto en sus hábi tos al iment ic ios como tomar algunas 
precauciones en la real ización de tareas dentro del  hogar.  
 
 
 



El adul t@ mayor también enfrenta cambios psico-sociales,  su estado de ánimo y 
el  n ivel  de su autoest ima  son aspectos c laves para que pueda asumir  de manera 
posi t iva esos cambios,  adaptarse a el los y v iv i r  sat is factor iamente.   Jubi larse o 
ret i rarse de la act iv idad laboral,  también le afecta socia lmente,  ya que su status 
dentro de la sociedad o su medio ya no es el  mismo,  lo que genera dudas y 
temores acerca de su futuro.  
 
Si  se manitene una buena relación fami l iar ,  basada en el  amor,  respeto,  to lerancia 
y s in preju ic ios el  ancian@ podrá enfrentar las di f icul tades propias de su edad y 
v iv i r  sat isfactor iamente.  
 
3. Necesidades del Adult@ Mayor 
 
El  hombre como todo ser v ivo t iene su “c ic lo v i ta l ,  nace,  crece,  l lega a su 
pleni tud, envejece y muere” . / 12

 
La cal idad de v ida del ser humano desde su nacimiento,  contr ibuirá al  t ipo de v ida 
que tendrá en la vejez.   Tener una a l imentación balanceada, atención médica 
adecuada y la práct ica del  e jerc ic io,  se estará for jando una vejez saludable y 
equi l ibrada. 
 
Sin embargo debido a las condic iones socioeconómicas precar ias de la sociedad 
guatemalteca,  la población no cuenta con una atención integral,  por lo que l legar 
a la tercera edad es estar dentro de una población en r iesgo.  La pleni tud del  ser 
humano se alcanza en la adul tez donde se debe estar  apto para establecer una 
fami l ia,  t rabajar  y de acuerdo a las habi l idades y posib i l idades indiv iduales serv ir  
a la sociedad. 
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Es importante que la sociedad en general  perc iba la vejez como una etapa normal 
de la v ida,  con sus al tas y bajas,  es un error  suponer que la vejez es s inónimo de 
decadencia,  improduct iv idad y enfermedades, por e l  contrar io muchos adul t@s 
mayores cuentan con el  t iempo y l ibertad para real izar  múl t ip les act iv idades que 
les permita desarrol lar  sus habi l idades y tener una vejez placentera.  
 
La real idad nacional guatemalteca nos muestra que la población de la tercera 
edad es un sector  marginado y olv idado, carente de serv ic ios que sat isfagan sus 
demandas.  Como todo grupo poblacional,  este sector t iene sus necesidades 
part iculares insat isfechas,  entre las cuales están,   a l imentación,  v iv ienda, salud,  
educación,  recreación y segur idad, las cuales también son considerados 
Const i tucionalmente como Derechos,  por lo que se expondrán más adelante.  
 
La necesidad afect iva es muy importante en el  adul t@ mayor,  e l  sent irse quer idos 
y aceptados socialmente,  pr incipalmente dentro de la fami l ia,  contar con la  
comprensión y respeto de sus hi jos y n ietos les ayudará a tener una act i tud 
posi t iva hacia la v ida.   La fami l ia debe dejar  que el  ancian@ cumpla con c ier tas 
tareas y responsabi l idades dentro del  hogar,  esto le permit i rá estar  act ivo,  
sent irse út i l  y  evi tar  e l  sedentar ismo. 
 
El  Estado debe crear programas que permitan sat isfacer las demandas de la 
población adul t@ mayor,  fac i l i tar  su integración dentro de la sociedad.  Además 
es su deber velar  y proteger a aquel l@s ancian@s que por d iversas c i rcunstancias 
han quedado sin famil ias o en desamparo. 
 
4. Derechos del Adult@ Mayor 
 
Por derechos humanos se ent iende “el  conjunto de atr ibutos o característ icas de 
las personas que no pueden ser afectados o vu lnerados:  su v ida,  su integr idad 



f ís ica y psíquica,  su l ibertad,  su dignidad” / 13  Estos nacen con el  indiv iduo desde 
el  momento de su concepción,  los cuales son invio lables e inal ienables.  
 
En base a la Const i tución Pol í t ica de la Repúbl ica,  la Asamblea Nacional 
Const i tuyente,  en el  Capi tulo I ,  Art ículos 1 y 2,  e l  Estado se compromete a 
proteger a la persona y la fami l ia,  en busca del  b ien común, así  mismo a 
garant izar la v ida,  l ibertad,  just ic ia,  segur idad, paz y desarrol lo de la persona. / 14

 
El  compromiso que el  Estado asume, le permite al  c iudadano desarrol larse en 
todos los ámbitos de su v ida,  haciendo uso de sus derechos y l ibertades 
fundamentales,  para lograr  de acuerdo a sus capacidades y posibi l idades la 
sat isfacción de sus necesidades y las de su núcleo fami l iar .  
 
El  Estado se compromete en al  búsqueda del  b ien común, el  cual  puede hacerse 
efect ivo a t ravés de pol í t icas que se formulen en benef ic io de cada uno de los 
sectores de la población,  programas que contr ibuyan a mejorar  y e levar e l  n ivel  
de v ida de las personas,  especialmente aquel las que se encuentran en 
condic iones precar ias.  
 
A t ravés de la h istor ia,  en los dist intos sectores de la sociedad guatemalteca se 
han v io lado los derechos humanos, y la población adul t@ mayor no escapa a 
dicha problemát ica.   Los ancian@s son seres humanos l ibres e iguales en 
dignidad y derechos como cualquier  otra.  
 
El  31 de mayo de 1985, fue decretado por la Asamblea Nacional  Const i tuyente,  e l  
Art ículo 51 de la Const i tución Pol í t ica de la Repúbl ica,  que hace referencia 
especí f icamente a la tercera edad, e l  cual  d ice lo s iguiente:  “Protección a 
menores y ancian@s.  El  Estado protegerá la salud f ís ica,  mental y moral  de los 
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menores de edad y de los ancian@s.  Les garant izará su derecho a la 
al imentación,  salud,  educación y segur idad y previs ión social ” .  / 15

 
Este Art ículo se compara con los derechos de los menores de edad.  En 
Guatemala la v io lación de los Derechos Humanos, es considerado como uno de 
los graves problemas que enfrenta la sociedad, con f recuencia la Procuraduría 
General  de la Nación,  recibe denuncias sobre maltrato f ís ico y emocional  hacia 
ancian@s, lo cuales son víct imas muchas veces de sus propias fami l ias.  
 
Es responsabi l idad del  Estado velar  por e l  b ienestar del  ancian@ cuando este no 
cuenta con fami l ia,  o se encuentra en estado de abandono, s in embargo la 
real idad nos muestra lo contrar io,  ya que con f recuencia reportan ser objeto de 
mal  t rato,  atención inoportuna, inaccesib i l idad de serv ic ios y poca consideración 
en casos de l imitaciones f ís icas.  
 
A nivel  gubernamental  no existen inst i tuc iones que den cumpl imiento a lo 
establecido por e l  Art ículo 51.   El  Minister io de Gobernación solamente cuenta 
con albergues temporales.  
 
La Asamblea Mundial  sobre el  Envejecimiento,  celebrada en agosto de 1982, en 
Viena, Austr ia,  señaló un conjunto de esferas de preocupación  de las personas 
de la tercera edad, recomendando a los países,  v iab i l izar  los serv ic ios de ta l  
forma que se cumplan con sus derechos, los cuales impl ican 
 
a) Salud y Nutrición 
 
Las condic iones de salud en Guatemala es un c laro ref le jo de la s i tuación de 
desarrol lo de la sociedad.  Existen muchos factores que inf luyen en el  problema 
de salud de los guatemaltecos,  ta les como condic iones hig iénicas inadecuadas, 
bajo nivel educat ivo,  nutr ic ión def ic iente y poco acceso a servic ios de salud.    
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Salud no es solamente ausencia de enfermedad, s ino es un estado completo de 
bienestar,  tanto f ís ica,  psicológica y socia l .   “La salud es,  posib lemente,  e l  factor  
pr imordia l  para poder l legar a v ie jos y l iberar a la vejez de sus pel igros mortales y 
sus achaques” / 16

 
Muy importante es que las autor idades del  sector salud implementen programas 
de medic ina prevent iva que estén encaminadas a lograr la salud f ís ica y 
emocional  de los ancian@s.  
 
Durante la vejez se requiere de una dieta basada en el  consumo de proteínas,  
v i taminas y minerales.   Actualmente la a l imentación t radic ional guatemalteca no 
permite inger ir  una dieta con los requer imientos necesar ios,  debido a las 
condic iones económicas precar ias.  
 
Al  adul t@ se le debe faci l i tar  e l  acceso a los servic ios médicos,  tomando en 
cuenta sus l imi taciones y di f icul tades de locomoción,  por lo que es necesar io que 
la comunidad cuente con consultor ías ambulator ias y que  los centros de salud 
at iendan problemas propios de la vejez.  
 
b) El Trabajo 
 
“Es el  esfuerzo que hace el  hombre para lograr e l  b ienestar indiv idual  y social .   
Solo mediante el  t rabajo es posible la  re lación plena de la v i ta l idad humana y por 
el lo se reconoce como un derecho inherente a la v ida”.  / 17

 
La persona mayor t iene derecho a permanecer en su t rabajo s in que sea objeto de 
discr iminación,  deben tener las mismas oportunidades de capaci tación que 
cualquier  otro empleado. 
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Las condic iones laborales para el  adul t@ mayor en Guatemala,  no son muy 
alentadoras,  ya que con f recuencia son marginad@s y discr iminad@s, por 
cuest iones de edad y destrezas.  
 
Según el  Inst i tuto Nacional  de Estadíst ica,  en el  censo de 1994 aproximadamente 
450.000 guatemaltec@s mayores de 60 años, / 18 luchan cada día por sobreviv i r ,  
concentrándose la mayoría en el  área rural ,  donde real izan t rabajos de agr icul tura 
y en la c iudad real izan t rabajos de albañi ler ía,  venta de per iódicos,  etc.   El  ú l t imo 
censo poblacional  muestra que solamente el  15 % de la población adul t@ mayor 
es catalogad@ como jubi lad@, por lo que la mayoría no cuenta con una pensión 
mínima. 
 
Es necesar io que a nivel  gubernamental  exista un ente que or iente y capaci te en 
el  aspecto laboral  a l  adul t@ mayor.   El  ser humano  es poseedor de dones, 
ta lentos,  habi l idades y capacidades que puede hacer uso después de cumplida su 
etapa laboral  establecida legalmente.   Es importante que el  adul t@ mayor 
cont inúe su v ida act iva,  lo cual  le ayudará a mantener su independencia y 
segur idad en sí  mismo. 
 
c)  Vivienda y Medio ambiente 
 
La v iv ienda es una de las necesidades pr imordia les del  ser humano, y e l  adul t@ 
mayor t iene derecho de v iv i r  en un ambiente sano, agradable y que le br inde 
segur idad y conf ianza.  La s i tuación de la v iv ienda en Guatemala,  const i tuye un 
de los problemas más graves,  ya que la mayoría carece de el la.  
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La constante imigración del  área rural  a la capita l  agudiza el  déf ic i t  habi tacional 
por que se han prol i ferado los asentamientos urbano marginales,  colocando en 
s i tuación de r iesgo a muchas fami l ias,  exponiéndose a condic iones infrahumanas 
especialmente a niños y ancian@s. 
 
El  Estado no cuenta con pol í t icas de v iv ienda que sat isfaga las demandas de la 
población.   En el  área rural  los ancian@s viven con sus hi jos por lo que el  
problemas no es tan alarmante.  
 
d) Educación 
 
En cuanto a la escolar idad de la población adul t@ mayor,  e l  INE registra que un 
58% son anal fabetas,  predominando el  sexo femenino.    En el  área rural  e l  
porcentaje es mayor.  
 
La educación es una act iv idad muy importante dentro de una sociedad y esta debe 
br indarse a todos  los sectores de la misma.  El Estado, centros educat ivos y 
organizaciones deben promover  la educación para adult@s.   La educación popular 
es una opción que se puede apl icar con grupos de adul t@s. 
 
Se deben crear programas de capaci tación ocupacional  para que el  adul t@ 
desarrol le habi l idades y ta lentos,   aprender un of ic io que puede dar le la 
oportunidad de reinsertarse al  campo laboral .  
 
La educación sobre la vejez debe ser un compromiso del  Estado, que a t ravés del 
Minister io de Educación se promuevan programas para concient izar y sensibi l izar  
a la n iñez sobre las necesidades y derechos de los ancian@s, con lo que se 
acabarían los preju ic ios sobre la vejez.  
 
 
 



e) Recreación y aprovechamiento de horas l ibres. 
 
La recreación es una de las necesidades y derechos urgentes de sat is facer en el  
adul t@ mayor,  ya que este contr ibuye a mantener su bienestar  f ís ico y social  en 
opt imas condic iones.  En el  capitu lo I I I  se profundizará sobre el  tema. 
 
f ) Servicios de Bienestar Social  
 
La s i tuación real  de la mayoría de los ancian@s en Guatemala es cr í t ica,  puesto 
que los servic ios de atención están dir ig idos especialmente a la población joven.  
La Asamblea Mundial  sobre el  Envejecimiento,  señaló que este es otro de los 
derechos del  adul t@ mayor.   Inst i tuc iones gubernamentales deben asumir  su 
compromiso de velar  y br indar los serv ic ios necesar ios que permitan al  ancian@, 
bienestar f ís ico,  social  y emocional .  
 
Se deben formular pol í t icas socia les que permitan al  ancian@ educarse en 
di ferentes aspectos de la v ida diar ia,  tomar medidas de prevención,  evi tando 
s i tuaciones de r iesgo dentro de su hogar o medio ambiente,  de manera que pueda 
ser lo más independiente posible.   
 
Tod@ adul t@ mayor debe gozar de serv ic ios de bienestar socia l  s in 
discr iminación  por género, raza o c lase socia l .  
 
g) Famil ia 
 
La fami l ia es el  pr imer ambiente social  del que el  ser humano forma parte,  es la 
inst i tución más ant igua que t iene entre sus funciones la cr ianza,  formación y 
educación a t ravés de valores y pr incip ios morales a sus miembros.   La 
Organización de Naciones Unidas ref iere que “ la fami l ia s igue ofreciendo el  marco 
natural  de apoyo emocional,  económico y mater ia l  que es esencial  para el 
crecimiento y desarrol lo de sus miembros,  especialmente l@s lactantes y l@s 



niñ@s y de atención a otros de sus integrantes como l@s ancian@s, los 
discapacitados y las personas enfermisas”.  / 19

 
Corresponde al  Estado  br indar todo el apoyo a la fami l ia,  a t ravés de la 
formulación de polí t icas,  d iseñando programas de atención que sat isfagan las 
necesidades de sus miembros.  
 
Para el  adul t@ mayor de v i ta l  importancia permanecer dentro del  ámbito fami l iar ,  
tener e l  apoyo, de hi jos y n ietos es básico para sent irse seguros y protegidos.   La 
gran mayoría de fami l ias guatemaltecas poseen valores cul turales muy 
arraigados,  por lo que conservan a sus ancian@s dentro del  núcleo fami l iar ,  
proporcionándoles de acuerdo a sus posib i l idades lo necesar io para mantener 
estabi l idad económica social  y moral ,  mayormente en el  área rural .  
 
La fami l ia juega un papel  importante dentro de la sociedad, para inculcar en los 
niños y jóvenes el  respeto y amor hacia los ancian@s.  Es importante valorar sus 
conocimientos,  su sabiduría y est imular  sus habi l idades dentro del  hogar y su 
entorno,  mot ivar los  a que cuiden su aspecto f ís ico,  contr ibuirá a elevar su 
autoest ima. 
 
Sin embargo no se debe general izar la s i tuación del  adul t@ en Guatemala,  ya que 
hay casos en que la propia fami l ia abusa del  ancian@, obl igándolo a real izar 
tareas que requieren esfuerzos mayores que no están de acuerdo a su condic ión 
f ís ica.   La Procuraduría de los Derechos Humanos, con f recuencia recibe 
denuncias sobre malt ratos de hi jos a padres,  despojándolos de sus pertenencias.   
 
h) Jubilación 
 
Toda persona t iene derecho a la  jubi lación o ret i ro de la act iv idad laboral,  
obteniendo una compensación económica por los años de servic io.    
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Culturalmente en Guatemala se cree que l legar a la jubi lación es estar en una 
etapa de inut i l idad,  convir t iéndose en una carga para la fami l ia.  
 
Es importante decir  que en Guatemala no todos los adul t@s mayores se catalogan 
como jubi lad@s, ya que la mayoría ha t rabajado en el  sector  informal ,  por lo que 
no perciben ninguna pensión,  haciendo más dif íc i l   su s i tuación económica.  
 
El  Centro de Atención Médica Integral  para Pensionados (CAMIP),  presta 
serv ic ios de consulta externa,  proporcionando asistencia médica por enfermedad 
común, serv ic io de hospi ta l ización y ot ros,  a pensionados  cubier tos por e l  
programa de IVS y jubi lados de las c lases pasivas del Estado.  
 
La jubi lación es un proceso que requiere de preparación y or ientación para que el  
adul t@ mayor se adapte a los cambios que se presentaran l legado el  momento.   
La jubi lación debe ser recib ida con agrado, sabiendo que es una oportunidad para 
dedicar t iempo a otras act iv idades vocacionales.  
 
i ) Protección Legal 
 
Los derechos Const i tucionalmente establecidos son aquel los que se ref ieren a los 
aspectos de salud,  a l imentación,  educación,  segur idad,  v iv ienda, recreación y 
t rabajo.   La Asamblea Mundial  sobre el  Envejecimiento,  incluye el  aspecto sobre 
la fami l ia,  y  e l  Dr.  Manuel  Antonio Girón Mena, abordó el  tema más ampl iamente,  
agregando la jubi lación,  protección legal  y protección a los consumidores 
ancian@s, como derechos del  adul t@ mayor.  
 
El  adul t@ mayor debe ser informado y conocer cual  es la legis lación que le 
ampara,  las inst i tuc iones de atención al  adul t@ mayor debe instru i r le para 
ident i f icar  s ignos de discr iminación,  abuso y v io lencia a su persona, y conocer 
cuales son las inst i tuciones a donde denunciar d ichos abusos.  
 



j ) Protección a los Consumidores Ancian@s 
 
Velar porque el  adult@ mayor no sea víct ima de estafa,  f raude y que se les 
vendan productos a precios sobrecargados o  noc ivos a su salud.  
 Es responsabi l idad del  Estado, inst i tuciones y la fami l ia velar  y proteger a l  
ancian@ de acciones o personas inescrupulosas  que atenten contra su segur idad 
f ís ica,  económica y psicológica,  etc.   Deben ser or ientadas para denunciar 
cualquier s i tuación f raudulenta o anómala del  que sean víct imas. 
 
 
5.  Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad 
 
De acuerdo con el  Art ículo 51 de la Const i tución Pol í t ica de la Repúbl ica “El 
Estado protegerá la salud f ís ica,  mental  y moral  de los menores de edad y los 
ancian@s.  Les garant izará su derecho de al imentación,  salud,  educación y 
segur idad y previs ión social ”  / 20  
 
 Para dar cumpl imiento a este Art ículo se formula el  Decreto 80-96,  única ley 
especí f ica que regula los aspectos socioeconómicos,  socia les y capacitación de 
los adult@s mayores,  con el  f in de mejorar su cal idad de v ida y hacer los  
part íc ipes del  desarrol lo del país.          
 
Esta ley consta de 7 capí tu los 
 
Capitulo I .   Disposiciones Fundamentales 
 
Da a conocer la f inal idad de proteger los intereses de los ancian@s, 
especif icando las áreas de atención a las que el  Estado t iene el  compromiso de 
garant izar.   Def ine que la población de la tercera edad la conforma toda persona 
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que tenga 60 años, s in importar  sexo, re l ig ión,  raza o color ,  colocando en 
s i tuación de r iesgo a aquel los que carecen de protección adecuada.  
Se benef ic iarán con esta Ley todos los ancian@s de la repúbl ica,  s in d ist inción de 
ninguna naturaleza,  credo o condic ión social .  
 
Capitulo I I .   Derechos y Obligaciones 
 
Este capi tu lo t rata sobre los derechos y benef ic ios que goza la población de la 
tercera edad.  El  Estado y sus inst i tuc iones deberán v iabi l izar  la sat isfacción de 
sus  necesidades  establecidas en la Const i tución Pol í t ica de la Repúbl ica,  
Ar t ículo 51.  
 
- Crear mecanismos inst i tucionales de previs ión social .  
- Velar por ancian@s indigentes o abandonad@s. 
- Promover la organización de agrupaciones de adult@s mayores.  
- Fortalecer e l  funcionamiento de inst i tuciones gubernamentales y no 

gubernamentales de atención al  adul t@ mayor.  
 
Capitulo I I I .   Régimen Social  
 
Este descr ibe los compromisos adquir idos en cada área de atención:  
 
Famil ia 
Responsabi l iza a la fami l ia de proteger al  ancian@, estando este en condic ión de 
denunciar lo o enjuic iar lo por incumpl imiento ante el  Minister io Públ ico.   En caso 
de malos t ratos o lesiones tendrán derecho a sol ic i tar  protección a las 
autor idades.  
 
Salud 
El adul t@ mayor t iene derecho a recib ir  atención médica prevent iva,  curat iva y de 
rehabi l i tac ión oportuna en forma gratui ta,  así  mismo desarrol laran acciones que 



permitan al  ancian@ forta lecer su autoest ima, educación nutr ic ional  y de salud 
mental .   Instará a inst i tuciones de salud y Universidades a promover la 
invest igación y estudio de la población mayor.  
 
Vivienda y Medio Ambiente 
El Estado promoverá la creación de programas de v iv ienda, tomando en cuenta 
las necesidades f ís icas y económicas del  adul t@ mayor.  Asimismo la creación de 
asi los y albergues gratui tamente.  
 
Educación 
La persona de la tercera edad debe tener acceso a programas educat ivos,  s in que 
su edad sea una l imi tante.   Las univers idades del  país deben inclu i r  en su pensum  
de estudios temas gerontoger iátr icos y propic iar  la part ic ipación de epesistas con 
grupos de ancian@s. 
 
Capitulo IV.   Seguridad y Previsión Social  
 
Trabajo 
El adul t@ mayor  t iene derecho a un ingreso económico,  mediante el  desarrol lo de 
t rabajo s in discr iminación por edad y derecho a una pensión decorosa.  En 
Minister io de Trabajo velará porque se respete lo es tablecido en el  código de 
t rabajo en cuanto a edades se ref iere y promoverá cursos de capaci tación para 
que cuando se ret i ren del t rabajo,  s igan s iendo product ivos.  
 
Seguridad Social  
El Inst i tuto Guatemalteco de Segur idad Social ,  deberá ampl iar  la cobertura de los 
serv ic ios de Atención Médica para Pensionados, a l  inter ior  del  país de manera 
que la mayoría de la población mayor goce de sus benef ic ios.  
 
- Exonerar aquel los ancian@s que no cuenten con los recursos de los serv ic ios 

de energía eléctr ica,  agua potable y demás servic ios sociales.  



- Gozar de hospi ta l ización y recreación gratui ta.  
- Descuentos en un 25% en medic inas,  t ransporte,  hospedaje,  a l imentación.  
- El Estado dará atención a aquel l@s personas que se encuentren 

desamparad@s o en abandono. 
 
Capitulo V.   Organos y Aplicación de Vigi lancia 
 
El Estado ejercerá la protección a que se ref iere la presente ley,  la apl icación y  
v ig i lancia de la misma por medio de El  Consejo Nacional  para Protección a las 
Personas de la Tercera Edad, adscr i to a la Vicepresidencia de la Repúbl ica.   El  
Consejo promoverá una mayor part ic ipación de ent idades y grupos voluntar ios con 
el  f in de educar y concient izar a la  población en general  y para desarrol lar  
programas de protección al  ancian@ y su fami l ia.  
 
Capitulo VI .  Sanciones 
 
En este capi tu lo se establece que las inst i tuciones,  ent idades o personas que 
negaren auxi l iar  a personas de la tercera edad serán sancionados de conformidad 
con lo establecido en el  Código Penal .  
 
Capitulo VI I .   Disposiciones y Vigi lancia.   
 
Se dan las disposic iones f inales para la integración del  Consejo Nacional  para la 
Protección de la Personas de la Tercera Edad,  formulación del  reglamento y su 
t raslado al  Organismo Ejecut ivo para su sanción,  promulgación y publ icación.   / 21

 
La Ley cont iene elementos importantes que ayudarían al  adul t@ mayor a mejorar 
sus condic iones de v ida,  s in embargo esta no se cumple  por fal ta de programas y 
proyectos que la operat iv izen.   
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El Minister io de Educación y ent idades encargadas de velar  por la población 
adul t@ mayor,  real izaron  los días  20 y 21 de junio el  Pr imer Seminar io Tal ler 
sobre:  La Educación del  Adul t@ Mayor y la Protección para los grupos de la 
Tercera Edad,  Decreto 80-96 y sus Reformas, con el  f in de conocer e l  desarrol lo,  
cumpl imiento y apl icación de la Ley.  
 
Actualmente existe un  Anteproyecto del Reglamento Ley de Protección a la 
Persona de la Tercera Edad, para hacer efect iva la  apl icación del  Decreto 80-96 
y regular  todas las s i tuaciones, acciones y benef ic ios en Pro del Adul t@ Mayor y  
e l  procedimiento para que la misma sea apl icada a cada caso en part icular .  
 
6.  Principios  a favor del Adult@ Mayor 
 
El 16 de dic iembre de 1991 la Asamblea General  de las Naciones Unidas adopto 
la resolución 46/91,  que incluye los pr incip ios de la Naciones Unidas a favor de 
las personas de edad.  Exhortó a los gobiernos a que incorporasen los s iguientes 
pr incip ios a sus programas nacionales:  
 
Independencia 
 
L@s personas adult@s mayores deben tener acceso a los serv ic ios básicos,  de 
manera que les permita sent irse út i les y l levar una v ida digna,  contar con el  apoyo 
económico de sus fami l iares y de la comunidad, y de acuerdo a sus capacidades 
desempeñar un t rabajo que les permita autosuf ic iencia.   Es importante que el  
adul t@ tenga su propio domici l io ,  mientras sus condic iones f ís icas y económicas 
se lo permitan,  tener la mayor independencia posible.  
 
La sociedad debe dar le oportunidades al  adul t@ mayor de desempeñar t rabajos 
tomando en cuenta su edad, conocimiento y exper iencias.   El  Estado deberá 
formular programas de educación y capacitación de reinserción laboral.    
 



Participación 
 
A través de su integración a grupos organizados el  adul t@ mayor puede tener 
mayor part ic ipación en act iv idades educat ivas,  socia les,  recreat ivas,  que 
contr ibuyan a mejorar sus necesidades de convivencia y adaptarse a los cambios 
de su edad. 
 
Su part ic ipación act iva en la formulación de pol í t icas que sat isfagan necesidades 
sent idas ayudará a elevar su cal idad de v ida.   El  t rabajo voluntar io es uno de los 
medios más efect ivos en que el  adul t@ mayor puede aportar  un serv ic io a la 
comunidad, ya que servirá de acuerdo a sus conocimientos,  mot ivaciones y 
t iempo, es un medio val ioso para sent irse út i l  y  sat is fecho. 
 
Cuidados 
 
Deberán de contar con las atenciones y cuidados de su fami l ia y su medio 
ambiente socia l .   Deberán de disponer de serv ic ios de salud que les permita el  
b ienestar  f ís ico y mental .    Ser instru idos para apl icar  autocuidados.  Las pol í t icas 
sociales deberán inclu i r  serv ic ios jur íd icos que garant icen su protección.   También 
deberán disfrutar de sus l ibertades y derechos humanos.  Los ancian@s 
inst i tucional izados deberán disfrutar  de los cuidados necesar ios,  así  como la  
l ibertad de tomar sus propias decis iones en cuanto a re l ig ión respetando su 
dignidad. 
 
Autorealización 
  
Por la exper iencia que han adquir ido a t ravés de los años,  e l  adul t@ mayor posee 
conocimientos val iosos que deben aprovechar para desarrol lar  d iversas 
act iv idades,  la sociedad debe dar les la oportunidad de desarrol lar  p lenamente sus 
capacidades a t ravés de programas educat ivos,  cul turales,  sociales etc.  
 



Dignidad 
 
Las pol í t icas sociales di r ig idas al  adul t@ mayor deberán fomentar su segur idad y 
b ienestar  f ís ico,  mental  y socia l ,  respetando sus derechos,  s in importar  edad, 
sexo,  credo, etnia y dar un trato justo y digno.  / 22

 
Los anter iores son pr incip ios muy importantes,  ya que t iene como f inal idad 
atender  y sat is facer las necesidades del  adul t@, tomando en cuenta sus 
derechos como persona, sus necesidades básicas y la legis lación guatemalteca,  
los que en su conjunto persiguen el  b ienestar integral  del  adul t@, haciéndolo 
part íc ipe de las decis iones que afectan su v ida.  
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7. Inst i tuciones que Atienden a Personas Adult@s Mayores 
 

NOMBRE OBJETIVO TIPO DE ORG. 

Asociación de Telegraf istas y 
Radio Telegraf istas de Guate.  

Fraternidad y mutual ismo con los 
asociados.  

Pr ivada 
 

Asociación de Auxi l io Postumo 
del  Empleado de Salud 
Públ ica.  

Proporcionar un auxi l io póstumo 
a los herederos legalmente 
declarados.  

Pr ivada 

Asociación Fraternidad Mi l i tar  Proteger y ayudar a todos los 
jefes y of ic ia les jubi lados del  
e jerc i to.  

Pr ivada 

Asociación Gerontológica de 
Guatemala. 

Procurar e l  b ienestar de las 
personas de edad avanzada y 
sus aspectos f ís ico,  mental ,  
espir i tual y  socia l .  

Pr ivada 

Asociación Grupo Ermita Educar sobre la enfermedad de 
Alzheimer.  

Pr ivada 

Asociación Guatemalteca de 
Ger iatr ía 

Promover la Atención integral  de 
la salud de las personas 
mayores y generar procesos 
educat ivos en Ger iatr ía y 
Gerontología.  

Pr ivada 

Asociación Guatemalteca de 
Jubi lad@s del  Estado. 

Velar  por los intereses de los 
jubi lad@s asociados.  

Pr ivada 

Asociación de Jubi lad@s y 
Benef ic iar ios  del  Plan de 
Prestaciones del  Personal  de 
la U.S.A.C. 

Promover la  protección de sus 
integrantes.  

Pr ivada 

Asociación de Jubi lad@s 
Munic ipales “ANJUM”. 

Ayudar a l@s jubi lad@s 
asociados.  

Pr ivada 
 
 



Asociación de Jubi lad@s de la 
Pol ic ía Nacional .  

Proporcionar a los jubi lad@s su 
montepío.  

Pr ivada 

Asociación de Maestros 
Jubi lad@s de Guatemala.  

Velar  por los derechos de los 
jubi lad@s. 

Pr ivada 

Asociación Nacional  de 
Jubi lad@s y Pensionad@s de 
Guatemala. 

Defender los derechos de sus 
asociad@s. 

Pr ivada 

Asociación Nacional  de 
Protección y Rehabi l i tación a 
la Vejez (AMPROVE).  

Proteger a las personas de la 
tercera edad. 

Pr ivada 

Asociación de Per iodistas de 
Guatemala. 

Fomentar el  desarrol lo 
académico,  cul tural ,  económico 
y socia l  de sus asociados.  

Pr ivada 

Asociación de Veteranos 
Mi l i tares de Guatemala.  

Defender e l  honor y la d ignidad 
del  Ejerc i to de Guatemala.  

Pr ivada 

Centro del Desarrol lo Humano 
de Guatemala programa 
Tercera Edad.  

Br indar recreación y animación a 
las personas mayores.  

Pr ivada 

Centro de Estudios en 
Sensor iopat ia,  Senectud e 
Impedimentos y Alteraciones 
Metaból icas (CESIAM).  

Estudiar  e l  proceso de 
envejecimiento en Guatemala,  
especí f icamente aspectos de 
salud y nutr ic ión.   

Pr ivada. 

Comité Nacional  de Protección 
a la Vejez 

Generar  pol í t icas,  programas y 
proyectos para los envejecientes 
a nivel nacional .  

Pr ivada, 
adscr i ta a 
(SOSEP) 

Federación Nacional  de 
Jubi lad@s y Pensionad@s de 
la Repúbl ica de Guatemala.  

Velar  por e l  b ienestar de los 
jubi lad@s. 

Pr ivada. 
 
 
 
 
 



Inst i tuto Guatemalteco de 
Segur idad Social .   Centro de 
Atención Médica Integral  para 
Pensionad@s. 

Prestar  asistencia médica a 
jubi lad@s, pensionad@s y 
benef ic iar ios de IVS y del 
Estado.  

Semiautonoma. 

Inst i tuto de Previs ión Social  
del  Ar t is ta Guatemal teco.  

Lograr un benef ic io integral  para 
todos los ar t is tas.  

Pr ivada. 

Inst i tuto de Previs ión Mi l i tar .  Garant izar a sus af i l iados una 
adecuada prestación para su 
ret i ro como compensación y 
reconocimiento a los serv ic ios 
prestados a la inst i tución 
armada. 

Semiautonoma. 

Minister io de Cul tura y 
Deportes.  Unidad del Deporte 
y la Recreación.  Area de 
atención al  Adult@ Mayor.  

Salud integral  del adul t@ mayor 
a t ravés de la act iv idad f ís ica,  e l  
deporte y la recreación.  

Públ ica 

Minister io de Salud Públ ica y 
Asistencia Social  

Promover la atención integral  de 
las personas mayores.  

Públ ica.  

Of ic ina Nacional  de Servic io 
Civ i l .  

Garant izar a los t rabajadores del 
Estado una prestación 
económica decorosa al  momento 
de su ret i ro del  serv ic io por 
razones de edad. 

Públ ica.  

Pastoral  Social  del  
Arzobispado.  Area de Servic io 
Social .   Programa de Atención 
a la Tercera Edad. 

Crear y apoyar acciones que 
garant icen una mayor 
part ic ipación del  Arzobispado, 
en la toma de decis iones 
públ icas de interés local  y  
nacional  que contr ibuyan al  
desarrol lo con enfoque de 
autogest ión.  

Pr ivada. 



Procuraduría de los Derechos 
Humanos. Defensoría de las 
personas con Discapacidad y 
Tercera Edad.  

Promover y di fundir  e l  p leno 
respeto a la dignidad y a los 
derechos humanos de las 
personas con discapacidad y de 
la tercera edad. 

Públ ica.  

Procuraduría General  de la 
Nación.   Sección de 
Ancianidad y Discapacidad. 

Velar  por la v igencia plena de 
los derechos de los 
guatemaltecos de la tercera 
edad. 

Públ ica.  

Programa Nacional  de 
Ancianidad.  Secretar ía de 
Obras Sociales de la Esposa 
del  Presidente.  

Promover la coordinación entre 
las di ferentes inst i tuciones para 
lograr  e l  máximo 
aprovechamiento de los recursos 
en benef ic io de las personas de 
la tercera edad. 

Públ ica.  

 
FUENTE: Director io Nacional  de Organizaciones Públ icas y Pr ivadas que At ienden 
a Personas de la Tercera Edad. 
 
En los cuadros anter iores se muestran algunas de las organizaciones  que t ienen 
programas de atención al  Adul t@ Mayor,  observando que son mínimas las 
públ icas y las existentes no br indan un servic io integral .  No se han inclu ido los 
asi los y hogares.  
 
El  adul t@ mayor que no ha t rabajado para el  Estado o en el  sector  pr ivado se 
encuentra tota lmente exclu ido y  desprotegido.   Es necesar io crear programas que 
tengan mayor cobertura.  

 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITULO I I  
 

GENERALIDADES DE LA INSTITUCION  
 
 
Antecedentes 
 
El Programa de Atención al  Adul t@ Mayor,  del  Minister io de Cultura y Deportes,  
surgió el  3 de marzo de 1997, por in ic ia t iva del  Dr.  Romeo Ordoñez, quien es 
miembro de la Asociación de Ger iatr ía de Guatemala.  Su práct ica y exper iencia 
como internista en el  Centro de Atención Médica Integral  para Pensionad@s 
(CAMIP) y e l  observar las necesidades más inmediatas de la población mayor,  lo 
mot ivo a la creación de un programa que ayudara a mejorar la salud f ís ica y 
emocional  del  adult@, a t ravés de la act iv idad f ís ica,  y que al  mismo t iempo 
estuviera al  a lcance de toda la población adul t@ mayor.  
 
El  programa  responde al  mandato const i tucional  del  Decreto 80-96 de protección 
a la Tercera Edad. 
 
Objetivo General  
 
La promoción y desarrol lo de la act iv idad f ís ica,  e l  deporte y la recreación,  como 
elementos de bienestar f ís ico,  psíquico y socia l ,  considerando la salud psicof ís ica 
como base del  equi l ibr io personal de nuestr@s mayores.    
 
 
 
 
 



Sub programas que desarrollaron durante el  año de 1999. 
 
1.   Actividad f ísica sistematizada 
 

1.1 Escuelas de Bai le y Gimnasia Rí tmica 
Objet ivo:   Mejorar  e l  n ivel  de salud integral  a t ravés de la incorporación 
de hábi tos de ejerc ic io en forma sistemát ica,  por medio del  bai le,  en un 
sent ido longi tudinal,  sostenido y progresivo.  

 
1.2 Tai Chi  

Objet ivo:   Contr ibuir  a l  mejoramiento y mantenimiento de su salud 
integral ,  como alternat iva de ejerc ic io f ís ico,  con benef ic ios terapéut icos 
en personas mayores.   

 
1.3 Caminatas,  Sender ismo y Montañismo 

Objet ivo:   Disminuir  y retardar  a t ravés de la act iv idad f ís ica el  deter ioro 
producido por e l  sedentar ismo y el  envejecimiento del  adul t@ mayor.  

 
1.4 Baloncesto y Fútbol  

Objet ivo:   Promover y desarrol lar  la act iv idad f ís ica,  a t ravés de estos 
deportes modi f icados en adult@s mayores.  
 

1.5 Club de Bai le con Marimba para Adul t@s Mayores 
Objet ivo:   Incorporar hábi tos de ejerc ic io,  recreación y convivencia de 
nuestr@s adul t@s mayores,  a t ravés del bai le,  y e l  rescate y fomento de 
nuestro instrumento Nacional  La Mar imba. 

 
 
 
 
 



2. Desarrollo del Arte y la Cultura 
  

2.1 Certamen Per iodíst ico “El  Día que Nací,  e l  Mundo estaba así”  
Objet ivo:   Sensibi l izar  a la población acerca del  valor  del  adul t@ mayor y 
dar oportunidad de expresión a estos por medio de la palabra escr i ta.  
 

2.2 Grupo de Teatro 
Objet ivo:   Dar oportunidad de expresión a l@s adult@s mayores por medio 
del  teatro.  

 
2.3 Grupos Art íst icos Musicales 

Objet ivo:   Dar oportunidad de expresión a l@s adul t@s mayores a t ravés 
de la música.  

 
2.4 Escuela de Pintura 

Objet ivo:      Br indar oportunidad de expresión art íst ica a t ravés de la 
pintura en adul t@s mayores.  

 
2.5 Excursiones e Intercambios 

Objet ivo:    Ut i l izar  act ivamente el  t iempo, conviv i r  con la naturaleza a 
t ravés de act iv idades ecológicas y recreat ivas de l@s adul t@s mayores.  

 
2.6 Primera Fer ia Nacional  de Abuelos y Abuelas 

Objet ivo:   Sensibi l izar  a la población sobre el  tema de adul t@s mayores y 
el  for ta lecimiento de inst i tuciones y organizaciones cuyos programas de 
t rabajo están dir ig idos a esta población.  

 
2.7 Certamen de Fotograf ía “La Ancianidad” 

Objet ivo:   Sensibi l izar  a la población a t ravés de la fotograf ía,  exponiendo 
el  tema del Envejecimiento.  

  



2.8 Certamen de Pintura 
Objet ivo:   Promover la capacidad ar t íst ica en el  adul t@ mayor,  a t ravés de 
la pintura.  

     
2.9 Muestra de Danzas Folk lór icas por Adul t@s Mayores 

Objet ivo:   Sensibi l izar  a la población acerca del  valor  de la necesidad de 
preservar y fomentar nuestras costumbres y t radic iones a t ravés de la 
expresión del  adult@ mayor.  

  
2.10  I I  Torneo de Bai le Coreográf ico por Adul t@s Mayores 

Objet ivo:   Br indar la oportunidad de expresar habi l idades, destrezas,  
creat iv idad  del  adul t@ mayor,  real izados por el  bai le.  

 
2.11  I I I  Campeonato de Bai le con Marimba por Parejas 

Objet ivo:   Lograr la convivencia de los adul t@s mayores,  promoviendo el  
rescate de nuestro instrumento Nacional  La Marimba. 

 
3. Educación y Promoción de la Salud 
 

3.1 Promoción de la Act iv idad Fís ica a la Población 
Objet ivo:   Incent ivar a la  práct ica de la act iv idad f ís ica,  como un medio de 
obtención de Salud Integral  a la población en general.  

 
3.2 Capaci taciones a Instructores de Bai le y Gimnasia Rí tmica 

Objet ivo:    Instru ir  con conocimientos básicos sobre programas de 
formación para adult@s mayores.  

 
3.3 Conferencias en Salud 

Objet ivo:   Desarrol lar  d iversos temas de salud y act iv idad f ís ica,  los 
cuales son de interés para los adul t@s mayores.  

 



3.4 Curso de Reingeniería  
En coordinación con la Universidad Francisco Marroquín 
Objet ivo:   Capaci tar  a l  adul t@ mayor de manera que esté apto para su 
reinserc ión laboral ,  en la sociedad.      

 
4. De Servicio 
 

4.1 Abuelas y Abuelos Voluntar ios 
Objet ivo:   Establecer un programa de voluntar iado de adul t@s mayores, 
que apoyen las act iv idades f ís icas,  deport ivas,  recreat ivas y de serv ic io a 
la comunidad. / 23

 
Cobertura del  Programa 
 
Todos los sub-programas se imparten a personas mayores de 50 años,  s iendo 
este el  único requis i to que deben l lenar.   Las zonas donde se imparten los 
programas son:   1,  5,  7,  21,  y Ant igua Guatemala.    Algunas act iv idades se 
real izan en San Marcos,  La Democracia Escuint la,  Chimaltenango y Ant igua 
Guatemala.   Además se coordinan algunas act iv idades con otras inst i tuciones 
entre las cuales se pueden mencionar;  La Asociación de Ger iatr ía,  La Liga del  
Corazón y Hogares de Ancian@s. 
 
A nivel  metropol i tano, los sub-programas cubren una población  aproximada de  
5,000 personas permanentemente,   teniendo la l ibertad de part ic ipar en  todas las 
act iv idades que sean de su interés.  
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Personal que labora en la Institución 
 

•  Doctor Romeo Ordoñez, quien es internista y miembro de la Asociación de 
Ger iatr ía de Guatemala,   creador y coordinador del programa. 

 

•  Una asistente del programa quien también es psicóloga. 
 

•  Un maestro de Tai Chi.  
 

•  Un instructor  de Pintura.  
 

•  3 técnicos en Act iv idad Fís ica.  
 

•  Una Instructora de Gimnasia.  
 

•  Una maestra de Aeróbicos.  
 
También se cuenta con voluntar ios en act iv idades re lacionadas a danza, teatro,  
manual idades.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITULO I I I  
 
 

ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE RECREACION Y 
CAPACITACION PARA EL ADULT@ MAYOR 

 
 
Las act iv idades  que el  ser humano desarrol la d iar iamente se ven inf luenciadas 
por las condic iones sociales,  ambientales y económicas,  ocas ionándole desgaste 
f ís ico y mental,  por lo que necesi ta la regeneración de fuerzas gastadas.   Sin la 
regeneración de esas fuerzas o el  descanso no se puede cont inuar con las 
labores diar ias.   
 
Las personas que regularmente desarrol lan un t rabajo rut inar io necesitan un 
cambio de act iv idad, es al l í  donde puede darse lugar a la recreación.    
 
1. Importancia de la Recreación 
 
El término recreación,  se ref iere a la “acción y efecto de recrear o recrearse, 
d ivert i rse,  dele i tarse,  a legrar. . .  sería el  desenvolv imiento placentero y espontaneo 
del  hombre en el  t iempo l ibre,  con tendencias a sat isfacer ansias psicof ís icas de 
descanso, entretenimiento,  expresión aventura y social ización”/ 24

 
Es importante que el  hombre real ice cualquier  act iv idad que no conl leve t rabajo o 
esfuerzo f ís ico y que por e l  contrar io le proporcione alegría,  p lacer,  d istracción y 
gusto al  real izar la para que esta pueda cumpl i r  con una acción reparadora.  
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Para las personas mayores  act iv idades de t ipo manual  puede ayudar les a dist raer 
su mente y ejerc i tar sus músculos.  
 
Las act iv idades al  a ire l ibre,  como cult ivar una huerta,  cr iar  aves u otros animales 
o cuidar del  jardín son act iv idades que los adult@s mayores pueden pract icar y 
sent irse út i les dentro del  hogar,  dar les la oportunidad de cumpl i r  con c ier tas 
responsabi l idades contr ibuirá a su bienestar emocional .  
 
Según el  Dr .  John H. Fin ley,  la recreación “  . . .  es lo suf ic ientemente ampl io como 
para inclu i r  e l  juego en todas las expresiones,  y también muchas otras act iv idades 
que no se consideran generalmente como juego, la música,  e l  teatro,  las 
ar tesanías,  etc.  O cualquier  act iv idad l ibre y especialmente,  la creadora para el  
perfeccionamiento de la v ida”/ 25

 
Es importante dar le lugar a la creat iv idad  y a l  desarrol lo de habi l idades propias  
dentro del t iempo de la recreación,  lo cual  permit i rá que las act iv idades sean más 
placenteras para  las personas mayores.    
 
La l ibertad a escoger y decid i r  que act iv idad van a real izar es necesar ia para que 
las personas aprendan y disfruten de su t iempo l ibre,  las cuales en muchos casos 
persiguen f ines de rehabi l i tación.  
 
2. Tipos de Programas 
 
En su l ibro Gerontocul tura,  e l  Dr.  Manuel  Antonio Girón Mena, descr ibe los 
derechos de la vejez,  entre los cuales hace mención la recreación.   El  ger iatra 
considera que la vejez debe caracter izarse por ser d inámica y creadora.  
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Un buen programa de recreación debe l lamar la atención de las personas, 
invi tar les y mot ivar les a part ic ipar,  debe tener la capacidad de mejorar su salud 
f ís ica y emocional ,  debe caracter izarse por el  d inamismo y la alegría.  
 
Debe tomarse en cuenta lo s iguiente:  
 
- Implementar programas educat ivos,  para actual izar conocimientos,   los cuales 

pueden ser út i les para aquel los que aún laboran o s implemente de 
entretenimiento para otros.   

 
- Programas cul turales,  que desarrol len el  interés en conocer aspectos 

importantes de la h istor ia y cul tura propia de nuestro país,  descubr ir  
habi l idades para el  teatro y la música.   También pueden real izarse v is i tas a 
museos, exposic iones, b ib l iotecas etc.  

 
- Programas deport ivos y g imnasia,  estos deben adaptarse a la edad y bajo 

supervis ión médica,  permite  reforzar los músculos,  f lex ib i l izar  las 
ar t iculaciones,  mejorando la salud f ís ica y emocional .   También las caminatas 
son de suma importancia,  estas mejoran el  rendimiento cardiovascular  y 
muscular .  

 
- El tur ismo es muy importante para los adul t@s mayores,  compart i r  con 

personas af ines a el los,  les da segur idad y conf ianza.   Nuestro país permite 
por sus caracter íst icas geográf icas,  sus t radic iones y fest iv idades culturales,  
oportunidades tur íst icas,  en las cuales el  adul t@ puede part ic ipar s in 
problemas. 

 
Algunas característ icas de la recreación son: 
 

- Organizada 
- Creat iva 



- Natural  
- Deseada 
- Permanente 
- Produce sat isfacción inmediata.  
- Tomar en cuenta deportes y costumbres.  
- Tomar en cuenta edad e intereses de los part ic ipantes.  
- Adaptar como centros,  hogares,  escuelas,  ig lesias,  centros sociales,  parques,  

etc.  
 
En el  hogar la fami l ia debe br indar a sus mayores de todos los medios posibles 
para proteger y mejorar sus condic iones de v ida.   Es en el  hogar donde deben 
for ta lecerse los valores,  las expresiones de afecto,  la consideración,  la conf ianza, 
e l  amor y en especial  la sol idar idad.  
 
Sin embargo la sociedad guatemalteca por sus característ icas socio cul turales el  
adul t@ mayor no recibe la atención debida,  con f recuencia los vemos no solo 
cuidando de los nietos,  s ino real izando las tareas domést icas,  las cuales son 
pesadas y agotadoras.  
 
Se deben aprovechar todos los recursos que estén disponibles para br indar 
entretenimiento a l@s mayores,  s in que esto afecte la economía del  hogar,  entre 
las act iv idades que deben fomentarse son la lectura,  las manual idades,  la 
caminata,  etc.  
 
Para in ic iar  un programa de recreación para adul t@s se debe invest igar s i  dentro 
de la comunidad, barr io o colonia,  hay algún grupo organizado que se reuna para 
compart i r  inquietudes e intereses comunes. 
 
 
 
 



3.  Importancia de la Capacitación 
 
Capaci tación se ent iende como “ la acción s istemát ica de preparar o rehabi l i tar  a 
todos y cada un@ de l@s miembros que conforman un grupo, para prepararse  a 
desempeñar los di ferentes ro les que les corresponde, tanto a nivel  grupal  como 
en su medio socia l  y  poder enfrentarse a la real idad cambiante de manera 
consciente y ref lex iva y así  contr ibuir  a l  desarrol lo de los integrantes del  grupo y 
de su comunidad para que puedan anal izar y accionar en su real idad concreta”. / 26

 
El  ser humano para desarrol lar  ef icazmente su ro l  en la sociedad, necesita de la 
constante capacitación .   De acuerdo a su labor profesional  o a las tareas que 
desarrol la d iar iamente requiere de actual izar sus conocimientos para lograr ser 
compet i t ivo dentro de la sociedad. 
 
Para el  adul t@ mayor la capaci tación debe ser aún mayor,  ya que en la sociedad 
guatemalteca se da la d iscr iminación por edad, por lo que se percibe la necesidad 
de prepararse aún más.  La fa l ta de educación formal es una de las causas del  
a l to porcentaje de personas en la economía informal,  que aunque son 
economicamente act ivos,  no t ienen mayores espectat ivas  en el  futuro.  
 
Es común ver que los adul t@s mayores que no gozan de pensión alguna t rabajan 
hasta avanzada edad, s in importar  sus condic iones f ís icas.    
 
Es importante capacitar  a l  adul t@ mayor desde mucho antes de cesar su act iv idad 
laboral,  ya que debe estar  preparado para los cambios que se darán en esa etapa 
de su v ida.   Uno de los pel igros a los que se enfrentan  es la soledad  y a no 
ocupar correctamente el  t iempo l ibre con lo cual  caen en la ociosidad e 
inact iv idad provocando muchas veces cr is is  depresivas,  que no son fáci les de 
superar.  

                                              
26  Ca lderón  Pérez,  Fe l ipe  de  Jesús .   Cons iderac iones  Genera les sobre  Capac i tac ión de Grupo.  
E .T .S  Ser ie  Cuadernos  D idác t i cos.  Pp 17  



El adul t@ mayor debe ser  instru ido para asumir  de manera consciente y posi t iva 
su vejez,  es una etapa de la v ida que debe v iv irse digna y decorosamente.  
 
La capaci tación ocupacional  es una al ternat iva que puede propic iar  en l@s 
adul t@s nuevas act i tudes f rente a su vejez y a los cambios propios de su edad. 
 
La capacitación efect iva es aquel la que mot iva a tomar acciones y desarrol lar  
todas aquel las capacidades que han estado dormidas y que toda persona posee.  
Persigue habi l i tar  a la persona de todo su potencial ,  para desarrol lar  labores de 
acuerdo a sus posibi l idades y que le permitan su independencia.  
 
 
4.  Programas de Capacitación 
 
En Guatemala el  tema de capaci tación para adult@s no ha tenido la atención 
debida,  la carencia de programas evidencia la poca importancia que se le da a la 
necesidad de reinserción laboral del  adult@ mayor.  
 
El  programa “es un instrumento dest inado a faci l i tar  e l  logro de los objet ivos y 
metas def in idos por un plan general,  a t ravés de la f i jac ión de c ier tos objet ivos y 
metas de carácter  más específ ico que serán alcanzados mediante la ejecución de 
un conjunto de acciones integradas denominadas proyectos”. / 27

 
Es importante que los programas que se formulen a nivel  gubernamental  y no 
gubernamental,  respondan a las necesidades sent idas de los adul t@s mayores,  
estos deben cumpl ir  con un plan previamente def in ido.  
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El ar t ículo 24 de la Ley de Protección para las personas de la Tercera Edad, 
asigna a “el  Minister io de Trabajo y Previs ión Social  promover cursos de 
capacitación a personas mayores de manera que estén aptos para seguir  s iendo 
product ivos” / 28  Sin embargo esto no se l leva a cabo, ya que no existe ningún 
departamento que at ienda casos  de la población mayor.   
 
El  área de atención al  Adul t@ Mayor del   Minister io de Cul tura y Deportes,  cuenta 
con un grupo de adul t@s, que reciben un Diplomado de Reingeniería  y 
Computación,  impart ido y avalado por la Universidad Francisco Marroquín.  
 
Cuentan con un curso de manual idades  para señoras mayores,  quienes elaboran 
art ículos para la venta,   que contr ibuyen a generar ingresos  personales.  
 
Educan al  adul t@ mayor sobre diversos problemas de salud que afectan su 
cuerpo, una vez por mes, en coordinación con otras inst i tuciones del  ramo de la 
medic ina.  
 
Abuelos y abuelas por la salud,  es otro ejemplo de t rabajo voluntar io,  donde l@s 
adul t@s mayores son  capaci tad@s sobre pr imeros auxi l ios,  teniendo la 
oportunidad de servir  en campañas de salud y  vacunación. 
 
La Comisión Nacional  contra el  Maltrato Infant i l  (CONACMI),  implementó una 
campaña de prevención contra el  malt rato infant i l  y  v io lencia contra niñ@s 
creando una l ínea te lefónica,  La Línea de la Ternura,  (253-7071) atendida por 
Abuelas por e l  Buen Trato.   Este es un t rabajo voluntar io,  consist iendo  en la 
capacitación intensiva sobre psicología,  autoest ima y prevención del  mal t rato.  
 
 Part ic ipan en el  programa 14 abuelas,  atendiendo de lunes a v iernes en horas 
hábi les.   Pudiendo benef ic iarse con la Línea de la Ternura,  padres de fami l ia,  
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maestr@s y niñ@s ,  quienes son escuchados y refer idos a una inst i tución según 
el  caso.  
 
El  Centro de Atención Medica para Pensionados (CAMIP),  incluye en sus 
act iv idades,  cursos de manual idades para sus pensionados, pero no cuenta con 
capacitación formal con f ines de reinserción laboral.  
 
El  Inst i tuto de Previs ión Mi l i tar  imparte cursos de capaci tación,  terapia 
ocupacional  y recreación,  pero es exclusivamente a sus af i l iados y pensionados. 
 
5.  Part icipación de los adult@s mayores en los Programas 
 
Los adul t@s mayores t ienen la d isposic ión de part ic ipar en programas especí f icos 
para su edad, pero estos son mínimos.  La part ic ipación del  adul t@ en grupos que 
comparten los mismos intereses y necesidades, produce efectos muy importantes 
en sus act i tudes y conductas,  f rente a la vejez y sus impl icaciones.  
 
El  compart i r  sus exper iencias,  contr ibuyen a sus relaciones interpersonales,  
mejorando su estado anímico y superan sent imientos depresivos.  
 
6.   Centros Recreativos 
 
En Guatemala el  derecho a recreación es l imi tado.  Las condic iones socio-
económicas,  d i f íc i lmente  permiten a las fami l ias sat isfacer necesidades de salud,  
v iv ienda, a l imentación,  por lo que la recreación no es pr ior i tar ia.   El  derecho a 
recreación solamente esta al  a lcance de c ier tos grupos de la población.    
 
El  Art ículo 30 de la Ley de Protección a la persona de la Tercera Edad,  establece 
que el  Estado permit i rá e l  ingreso de adul t@s mayores a centros de recreación, 
en forma gratui ta, /  .  29
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Sin embargo esto no se l leva a cabo ya que no existen centros de recreación,  los 
existentes son excluyentes,  ya que solamente t ienen acceso aquel los que han 
t rabajado en la in ic iat iva pr ivada o son jubi lados del  Estado.  
 
El  adul t@ mayor con f recuencia v is i ta los parques,  como medio de distracción,  los 
cuales no t ienen los requer imientos necesar ios.  
 
Es importante la creación de centros que br inden un ambiente agradable y ameno, 
en donde el  adul t@ mayor cuente con diversas act iv idades tanto al  a i re l ibre,  
como act iv idades de salón.   Una vez más se ve la importancia de crear 
organizaciones   que permitan al  adul t@ hace buen uso del t iempo l ibre.  
 
Guatemala carece de infraestructura adecuada que sat isfaga una necesidad tan 
importante en el  adult@ mayor.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO  IV 
 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 
(Relación teoría -  práctica) 

 
 
La población de adul t@s mayores en Guatemala ha s ido considerada como objeto 
de anál is is por t ratarse de un grupo excluido en algunos casos del  ámbito fami l iar 
y en la gran mayoría de los escenar ios sociales en que se desenvuelve la v ida 
diar ia.  
 
Los objet ivos generales de la invest igación fueron establecer e l  marco 
inst i tucional  que at iende al  adul t@ mayor,  y contr ibuir  a l   estudio de su 
problemát ica  en la sociedad guatemalteca.  
 
La invest igación de campo se real izó con la población atendida por e l  Area de 
Atención al  Adul t@ Mayor del  Minister io  de Cul tura y Deportes.   Considerando 
hipotét icamente que este no t iene cobertura nacional por fa l ta de programas de 
divulgación y poco recurso humano cal i f icado. 
 
El  universo de estudio se s i tuó en el  área metropol i tana de Guatemala,  con un 
total  de 5,000 personas y la muestra objeto de anál is is fueron 210 personas, que 
part ic ipan en los di ferentes sub- programas de atención del  Minister io de Cul tura 
y Deportes.  
 
Asimismo se tomo una  muestra de 100 personas, en c inco zonas no cubiertas por  
e l  Minister io de Cultura y Deportes,  para establecer e l  grado de  conocimiento que 
la población t iene sobre el  programa. 



Para recabar la información se hizo uso de la boleta de invest igación.    Los datos 
generales de la misma responden a un ordenamiento por intervalos que en este 
caso se considero a part i r  de los 50 años,  ya que el  Minister io de Cul tura y 
Deportes establece que a part i r  de dicha edad pueden incorporarse a los 
programas.   De las personas entrevistadas 4 son menores de 50 años,  que han 
tenido autor ización para  part ic ipar por razones estr ic tamente médicas,  sean 
estas por problemas f ís icos como la osteoporosis o emocionales como depresión.  
 
Distribución de la población Adult@ Mayor 
 
Es importante revisar la  d istr ibución por sexo que nos muestra que las mujeres 
t iene mayor part ic ipación en los sub-programas  s iendo esta de un 91.4%, y los 
hombres solamente un 8.6%.  La poca part ic ipación de los hombres se debe a que 
ser adulto mayor hombre,  no es un factor determinante para que cesen su 
act iv idad product iva,  ya que la mayoría de hombres t rabajan a edades avanzadas, 
part ic ipando únicamente en act iv idades que se desarrol lan los f ines de semana.  
También inf luye el  aspecto cul tural ,  no es común ver a hombres mayores 
compart iendo una clase de gimnasia r í tmica con mujeres.  
 
Por e l  contrar io las mujeres que en su mayoría se dedican a real izar tareas del  
hogar,  p lani f ican su t iempo de manera que puedan asist i r  a los di ferentes 
act iv idades,  y cumpl i r  a l  mismo t iempo con sus tareas diar ias.  
 
En el  aspecto educat ivo,  en la población entrevistada sobresale la educación 
media (maestras,  secretar ias,  per i tos contadores,  bachi l leres,  enfermeras,  etc.)  
con un 42.9% estos no necesar iamente han ejerc ido su profesión.    
Cuentan con educación pr imar ia un 29%.  Educación básica 18.1%, univers i tar ia 
únicamente 9.5% y anal fabeta 0.5%.   
 
Es importante destacar que según el  censo de 1994, en la población guatemalteca 
hay un 62% de adul t@s mayores analfab@tas,  esto contrasta con el  a l to 



porcentaje (42.9%) de adul t@s con educac ión media,  que part ic ipa en los sub-
programas del  Minister io de Cultura y Deportes,  lo que podría ser un indicador de 
que estos no están s iendo promovidos de manera que se logre la part ic ipación de 
la mayoría de la población que no cuenta con los recursos económicos para 
sat is facer sus necesidades de recreación y esparcimiento,  que es a quienes esta 
di r ig ido este Programa. 
 
Otro aspecto importante de mencionar es que el  anal fabet ismo l imi ta 
s igni f icat ivamente las posibi l idades de acceso e información de los serv ic ios a los 
que podrían disponer los adult@s mayores.  
 
En relación a las zonas donde residen los part ic ipantes el  mayor porcentaje se 
encontró en la zona 7,  donde se ubican dos escuelas de gimnasia,  pero es 
importante destacar que l@s part ic ipantes se movi l izan de diversas zonas y 
munic ip ios.  
 
El  Minister io de Cul tura y Deportes,  cuenta con una escuela de gimnasia en las 
zonas 1,  5,  19 y 21 y dos en la zona 7,  estas son pocas tomando en cuenta que la 
población adul t@ mayor (60 años y +) del área urbana era para 1994 de 202,004 
personas,  s in tomar en cuenta l@s comprendidas de 50 a 59 años.  
 
Debido a las condic iones económicas precar ias en las que v ive el  adul t@ mayor 
en Guatemala,  desplazarse de una zona a otra 3 veces por semana, representa un 
gasto fuerte en t ransporte por lo que l imi ta a muchos adult@s benef ic iarse 
part ic ipando en los sub-programas.    
 
Sin embargo para un grupo pequeño la d istancia no es barrera  para part ic ipar,  ya 
que residen en munic ip ios como Vi l la Nueva, Santa Elena Bar i l las y Mixco.   De 
al l í  la importancia que t iene contar con programas de divulgación y promoción 
para dar a conocer e l  programa de Atención al  Adul t@ Mayor y abr ir  espacios 



inst i tucionales autosostenibles  que permitan sat isfacer las necesidades de la 
población mayor.  
 
La boleta de invest igación contaba con aspectos especí f icos sobre recreación y 
capacitación.   Como ya se ha dicho en el  capi tu lo I ,  e l  adul t@ mayor que 
desarrol la una v ida act iva en lo f ís ico,  socia l  y  psicológico t iene una mejor cal idad 
de v ida y un buen programa de atención para esta población debe inclu ir   estas 
condic iones dentro de sus act iv idades. 
 
Estudios demuestran que la práct ica regular  de ejerc ic ios mejora el 
funcionamiento cardíaco y respirator io,  ayuda a prevenir  la osteoporosis y las 
atrof ias musculares,  también disminuye la suscept ib i l idad a la depresión.  
 
Sub-programas que Desarrolla el  Ministerio de Cultura y Deportes 
 
El adul t@ mayor guatemaltec@ que no dispone de pensión alguna o servic ios 
médicos,  no cuenta con inst i tuciones gubernamentales que contr ibuyan a 
sat isfacer sus necesidades de manera integral y como parte de el lo la recreación.  
 
El  Minister io de Cul tura y Deportes a t ravés del  Area de Atención al  Adul t@ Mayor 
cuenta con un ampl io programa, que permite a la población adult@ mayor elegir  
de acuerdo a sus necesidades e intereses los sub-programas en los que 
part ic iparán.  
 
El  Programa ofrece act iv idades de t ipo cul tural ,  ar t ís t icas,  promoción de la 
act iv idad f ís ica y recreat ivas y de salud.  
 
De acuerdo a la respuesta de l@s entrevistad@s el  sub-programa de mayor 
importancia para l@s mism@s es la Escuela de gimnasia r í tmica y bai le,  que t iene 
una part ic ipación del 81.9%.  Las c lases se imparten en 5 zonas de la capi ta l ,  una 



hora 2 ó 3 veces por semana en horar ios de 7:00 a 12:00 horas,  por lo que br inda 
la comodidad de elegir  e l  horar io a conveniencia de l@s part ic ipantes.  
 
La gimnasia y e l  bai le adaptado al  adul t@ mayor  es un medio atract ivo y ameno 
de ejerc i tar  e l  cuerpo,  proporciona asimismo un ambiente agradable,  propic io para 
las buenas relaciones interpersonales.  
 
Las respuestas de l@s entrevistad@s evidencia la sat is facción que t ienen con las 
c lases de gimnasia ya que en  la sociedad guatemalteca no es común que los 
gimnasios impartan c lases especí f icas para adul t@s mayores,  estos están 
diseñados para gente joven. 
 
Otra act iv idad que logra un al to porcentaje de part ic ipantes son las excursiones 
(38.1)  las cuales proporcionan la oportunidad de conocer lugares tur íst icos 
dentro país,  como fuera del mismo.  Ejempl i f icando lo anter ior  d iremos que han 
vis i tado los Centros recreat ivos de Arana Osor io,  Casa Contenta,  Atanasio Tzul .    
 
También han real izado intercambios con grupos de adult@s mayores de San 
Salvador,  San José Costa Rica y la Habana Cuba, esto permite la convivencia con 
la naturaleza y ante todo con personas que comparten los mismos intereses y 
necesidades.  
 
La práct ica de las caminatas y e l  montañismo cuenta con una al ta part ic ipación 
(34.8%),   estas permiten la  part ic ipación de adul t@s que por d iversas razones no 
toman parte de otras act iv idades que se l levan a cabo durante la semana. 
 
De acuerdo a la Revista Salud Mundial ,  de la OMS, las caminatas y marcha 
rápida,  mejora el  rendimiento cardiovascular  y muscular  en personas de 70 a 80 
años.   Les ayuda a vencer temores ta les como, cruzar una cal le t ransi tada, mejora 
la capacidad de independencia y de acción social .    
 



Es importante que el  adul t@ mayor pract ique algún t ipo de ejerc ic ios,  s i  no t iene 
acceso a estos en grupo, la caminata es un deporte completo,  ya que puede 
ejerc i tar  todo su cuerpo,   permit iéndole rehabi l i tarse de enfermedades 
pulmonares,  del corazón, ar t iculares entre otras.  
 
Uno de los sub-programas de v i ta l  importancia que el  Minister io de Cultura y 
Deportes promueve es el  de las Conferencias de la Salud,  en el  cual  se informa y 
educa al  adul t@ mayor sobre las enfermedades y temas propios de la vejez,  ta les 
como La Nutr ic ión en el  adul t@ mayor,  y como los hábi tos al iment ic ios inf luyen en 
el  estado de salud.   La prevención de enfermedades cardiovasculares,  problemas 
v isuales y audi t ivos,  la d iabetes,  la osteoporosis  y otros padecimientos crónicos.   
La sexual idad también es un tema del interés para el  adul t@ mayor.  
 
De acuerdo a la respuesta de l@s entrevistad@s las conferencias son 
importantes,  ya que se les proporciona información sobre r iesgos y pel igros de las 
enfermedades s i  no se controlan,  este les ayuda a tener un mejor control ,  tomar 
precauciones dentro del  hogar,  en general  autocuidadarse y mejorar su cal idad de 
v ida.   Entre las sugerencias que aportan l@s part ic ipantes son las de que se les 
proporcione información escr i ta.  
 
La Escuela de Tai chi ,  es otro de los sub-programas que atrae la part ic ipación de 
un grupo considerable de adul t@s mayores (23.8%).   Esta imparte sus c lases de 
martes a v iernes de 8:00 a 11:00 una hora diar ia,  en t res grupos di ferentes,  
pr incip iantes,  intermedios y avanzados.  
 
El  Tai  chi  es una de las más ant iguas y completas formas de ejerc ic io.   La 
práct ica de los movimientos lentos y armoniosos del  Tai  chi ,  ayudan a fomentar 
una t ranqui l idad mental  y v i ta l idad f ís ica,  es además ut i l izado como tratamiento 
psicoterapéut ico  para curar lesiones,  ayuda en c ier to grado a la recuperación de 
personas que sufren de asma, reumat ismo, estrés,  problemas gastrointest inales y 
enfermedades del  corazón. 



 
De acuerdo con el  test imonio de l@s entrevistad@s, el  Tai  chi  requiere discip l ina,  
concentración y una act i tud posi t iva.   Un adul to mayor lo expresa así   “e l  Tai chi  
mejora la salud  a t ravés de los ejerc ic ios respirator ios y prolonga la v ida,  le da 
t ranqui l idad y paz”. 30

 
En la escuela de Tai  chi  se observa más la presencia de los hombres que en otro 
sub-programa.  Entre los benef ic ios que los mismos han recib ido,  están haber 
superado problemas de salud y mejorado su estado de ánimo.   
 
Un aspecto básico y de gran importancia para l@s part ic ipantes es el  t rato 
especial  del  maestro con cada grupo, desarrol lando una relación car ismát ica 
basada en el  serv ic io,  respeto y cordial idad.  
 
Indiv idualmente l@s entrevistad@s expresaron su admiración por la dedicación 
del  maestro en las c lases,  quienes reciben mot ivación no solo a cont inuar con las 
c lases,  s ino a sobrel levar los cambios que se dan en la vejez.  
 
Se observó que dentro de los grupos de Tai  chi   se desarrol la un ambiente de 
amistad,  compañer ismo y  ayuda mutua,  l@s part ic ipantes expresan que hay 
mucha unión y espir i tual idad.  También se organizan para celebrar cumpleaños y 
real izar  excursiones.  
 
Dentro del Programa también se promueven los valores cul turales,  como es el  
amor a la mar imba, quincenalmente se l leva a cabo el  Club de Bai le con Marimba, 
se real iza días sábados de 10:00 a 16:00 horas,  de forma gratui ta.   
La inst i tuc ión gest iona la part ic ipación de las mar imbas de di ferentes inst i tuc iones 
gubernamentales.    
 

                                              
30 Par t i c ipan te  de  la  c lase  de  Ta i  ch i .  



L@s  adul t@s mayores pueden l legar con o s in pareja,  es interesante que no solo 
se promueve el  bai le y se escucha marimba, s ino que es un espacio y un ambiente 
propic io para conversar,  cul t ivar la amistad y las re laciones interpersonales.  
 
El  Club de Bai le con Mar imba t iene una asistencia de 22.9% de l@s 
entrevistad@s.   
 
Recientemente se l levo a cabo la I I  Fer ia Nacional  de Abuelas y Abuelos,  en el  
Teatro Nacional ,  Miguel  Angel Astur ias los días 29 y 30 de ju l io del  presente año, 
organizado por e l  Minister io  de Cul tura y Deportes,  Minister io de Salud Publ ica y 
Asistencia Social  y e l  Centro de Atención Medica Integral  para Pensionados, esta 
se real izó con el  propósi to de dar a conocer a la población cuáles son las 
organizaciones que t rabajan con la población mayor.    
 
Asímismo que el  adul t@ mayor,  se informara sobre las inst i tuciones que están a 
su alcance y los serv ic ios que estos pueden prestar les.   A t ravés de la fer ia se 
tuvo la oportunidad de concient izar a la población sobre la s i tuación real  del  
adul t@ mayor.   Promover la convivencia entre adul t@s y sus fami l ias.   
Sensibi l izar  a las inst i tuciones para que promuevan programas di r ig idos al  adul t@ 
mayor y for ta lecer a aquel las que ya t rabajan con este sector de la población.  
 
L@s part ic ipantes tuvieron la oportunidad de real izar a lgunas demostraciones de 
las act iv idades que regularmente real izan,  y mostrar  en alguna medida las 
capacidades y potenc ial idades que poseen. 
 
Con eventos como estos el  adul t@ mayor gana el  respeto y admiración de la 
sociedad en general y se promueve su valor ización a nivel  fami l iar  y social .  
 
En menor porcentaje se da la part ic ipación en los demás sub-programas, lo cual  
no s igni f ica que tengan menor importancia,  cada uno sat isface las necesidades de 
sus part ic ipantes,  de acuerdo a sus contenidos y caracter íst icas especí f icas.  



Se considera que esto se debe a que la mayoría de las act iv idades se real izan en 
la zona central ,  lo que se convier te en una l imi tante.   Otra de las razones,  es que 
la mayoría de las part ic ipante son mujeres,  amas de casa, quienes t ienen 
obl igaciones y responsabi l idades dentro del  hogar y no disponen de mucho 
t iempo. 
 
Como se ha dicho anter iormente el  Minister io de Cul tura y Deportes cuenta con 
una ampl ia gama de sub-programas y act iv idades especí f icamente para la 
población mayor,  permit iéndoles elegir  y part ic ipar l ibre y act ivamente en todos 
los que sean de su interés.  
 
Uno de los cuest ionamientos muy importantes de la boleta de invest igación era s i  
consideraban que su part ic ipación en los sub-programas contr ibuía a su bienestar 
f ís ico y socia l .   De acuerdo a la respuesta de los entrevistados el  100% respondió 
que los benef ic ios recib idos son en forma integral .  
 
El  96.2% de los entrevistados consideran que han mejorado sus condic iones de 
salud,  ya que el  e jerc ic io d ir ig ido,  en grupo y acompañado de la música es una 
buena combinación que los mot iva a ser constantes en sus c lases.   De acuerdo 
con el  test imonio de las personas la act iv idad f ís ica les ha ayudado a mejorar su 
estado de ánimo y superar etapas depresivas.  
 
La depresión es un estado de melancol ía que hace perder e l  ánimo, se caracter iza 
por la t r is teza,  perdida del  sueño, fa l ta de apet i to,  a is lamiento,  perdida de energía 
y en casos severos perdida de la memoria.  
 
Según algunos expertos es preocupante que un tema tan importante como lo es la 
depresión en l@s ancian@s, pase casi  desapercib ido y que en muchos casos ni  
son detectados por los médicos.   La depresión puede ser ocasionada por la 
perdida de un fami l iar ,  cónyuge o h i jos o s implemente aparece s in ninguna 
expl icación.    



 De al l í  la importancia de que el  adul t@ part ic ipe en grupos af ines a su edad. 
 
Durante la invest igación con f recuencia las entrevistadas expresaron f rases como 
las s iguientes:   “yo estaba muerta en v ida”,   “yo dedique mi v ida a mi fami l ia y a 
serv ir  a los demás, ahora pienso en mi y esto nadie me lo  quita” .   Es interesante 
escuchar como personas mayores reconozcan que han superado cr is is depresivas,  
que valoran su v ida aún en el  ocaso de la misma,  que han recobrado su 
autoest ima a t ravés de un programa de recreación.  
 
Por otro lado, un 89% de l@s entrevistad@s consideran que los sub-programas 
son un centro de socia l ización  que les ayudan a re lacionarse con los demás, e l  
ambiente en que se desarrol lan las act iv idades es ameno, a legre,  conocen a 
muchas personas,  se hacen amigos.    
 
Se organizan por escuelas,  celebran cumpleaños a los instructores con quienes 
t ienen muy buena relación,  cualquier  mot ivo es una oportunidad para celebrar,  le 
dan la despedida a su instructor ,  en palabras de una part ic ipante “hay que dar 
lugar a la camaradería” .   Cada escuela t iene una representante para part ic ipar en 
la e lección de reina del  programa. 
 
El  56.7% de l@s part ic ipantes también consideran que las act iv idades les da la 
oportunidad de entretenerse al  mismo t iempo que ejerc i tan su cuerpo y comparten 
con otras personas con necesidades e intereses comunes y se olv idan de los 
problemas de la casa, la fami l ia o la d i f íc i l  s i tuación económica,  en la que se v ive 
actualmente.  
 
Es importante mencionar que como se ha dicho anter iormente,  e l  adul t@ mayor no 
cuenta con los serv ic ios necesar ios que sat isfagan sus necesidades,  es por e l lo 
que el  Programa de Atención al  Adult@ Mayor del  Minister io de Cul tura y 
Deportes,  cumple en c ier ta medida con esa función.    
 



Para la mayoría de l@s entrevistad@s,  los sub-programas son una forma de 
t ratamiento o prevención de enfermedades, f ís icas y emocionales que se logra a 
t ravés de la recreación por lo que resulta agradable y entretenido,  es un t iempo 
donde se pueden descargar preocupaciones y tensiones ocasionadas por las 
tareas diar ias.  
 
Asimismo un 55.7% opina que es un medio para aprender,  no solo a ejerc i tar  e l  
cuerpo tomando precauciones para no ponerse en r iesgo,  s ino que también a 
sobre l levar los cambios normales que se darán en su v ida,  según la opinión de 
muchos de el los “se l lega a v ie jo y no se deja de aprender” ,  “hay que aprender a 
como viv i r  mejor  nuestros úl t imos días”.  
 
En general  l@s entrevistad@s opinan que los sub-programas contr ibuyen a 
mejorar su cal idad de v ida,  tanto a nivel  personal  como fami l iar ,  ya que su act i tud 
dentro del  hogar ha mejorado, t ienen más conf ianza y segur idad en sí  mismos a 
pesar de los cambios relacionados con la edad. 
 
L@s entrevistad@s consideran importante implementar act iv idades sociales,  tener 
juegos de salón y de mesa.  Asimismo interaccionar en act iv idades sociales y 
cul turales entre las di ferentes escuelas.  
 
La necesidad de implementar un programa de divulgac ión y promoción que de a 
conocer los serv ic ios y act iv idades del  Area de Atención al  Adul t@ Mayor del 
Minister io de Cul tura y Deportes y que tenga como objet ivo central  mot ivar a l 
adul t@ a que part ic ipe,  se informe y haga uso de los serv ic ios que presta el  
programa, es conf i rmada por la población entrevistada de l@s cuales el  69% supo 
del  programa por comunicación de amig@s y vecin@s. 
 
Por otro lado el  per iódico es el  medio de comunicación social  por e l  que un 19.5% 
de l@s entrevistad@s se ha informado del programa.  Otro medio de divulgación 
importante que hic ieron mención l@s entrevistad@s, es el  test imonio de algún 



fami l iar  que conoce o part ic ipa en alguno de los sub-programas, e l  cual es un 
14.3%. 
   
Una minoría ha tenido conocimiento por medio de la radio,  su médico o algún otro 
medio de comunicación,  por ta l  razón se observa que es necesar io crear 
estrategias de promoción y divulgación.  
 
Como parte de la invest igación se cuest ionó a l@s entrevistad@s sobre cual  era 
su apreciación para que el  programa se amplíe a ot ras zonas de la capi ta l ,  
considerando las s iguientes var iables;  muy importante,  importante,  poco 
importante o nada importante.    
 
El  92.4% consideran que es muy importante que el  programa se amplíe no solo a 
otras zonas s ino al  inter ior  de la capi ta l ,  ya que los benef ic ios que el los reciben, 
es importante que el mayor número de adul t@s lo puedan recib i r ,  tomando en 
cuenta que el  adul t@ mayor del  inter ior  esta en peores condic iones,  desprotegido 
totalmente y s in servic ios que ayuden a mejorar su cal idad de v ida.  
 
El  7.6% consideró que era importante ya que solo 5 zonas de las 20 existentes es 
poca cobertura,  tomando en cuenta que demográf icamente la c iudad ha crecido 
aceleradamente,   las distancias se hacen más largas y el  t raslado ocasiona 
gastos de t ransporte,  afectando la economía del  adult@ mayor que de por sí  es 
precar ia.  
 
 
Estratif icación Social  
 
En cuanto a la población atendida por e l  Programa de Atención al  Adul t@ Mayor, 
se observó en las di ferentes escuelas que l@s part ic ipantes son de condic ión 
media y  d i ferente nivel  educat ivo  por lo que podría haber diversidad de gustos e 
intereses en cuanto a las act iv idades que se real izan,  por ta l  razón se incluyó una 



in terrogante sobre que otro t ipo de act iv idades les gustar ía que se incluyeran en 
el  programa, obteniendo como resultado que el  70% considera que este ofrece 
var iedad y no le cambiarían nada, lo que hace fa l ta es t iempo para aprovechar  
todas las act iv idades.    
 
Sin embargo un 30% opina que están sat is fechos,  pero consideran necesar io 
inclu i r  otras act iv idades como lo es la natación que es un deporte bastante 
completo,  que  permite e jerc i tar  la mayoría de los músculos y que es ut i l izada con 
f ines terapéut icos,  es muy importante para personas con problemas respirator ios 
y pulmonares.   Además es un medio de rela jación muy efect ivo en adul t@s 
mayores.    
 
Otra act iv idad que les gustaría real izar son jornadas médicas,  que les de la 
oportunidad de recib ir  atención médica,  ya que estos son de muy al to costo.    
 
L@s entrevistad@s también mostraron interés en que se incluya dentro del  curso 
de manual idades el  te j ido,  costura,  cocina,  bel leza.    Asímismo ven la necesidad 
de recib ir  con más f recuencia char las sobre autoest ima, re laciones humanas y 
tener más conocimiento sobre sus derechos y la Ley de  Protección para las 
Personas de la Tercera Edad. 
 
En general  la población está sat is fecha con el  serv ic io que presta el  Area de 
Atención al  Adul t@ Mayor del  Minister io de Cul tura y Deportes,  y sol ic i tan que los 
sub-programas se mantengan y de ser posible que todas las act iv idades se 
real icen en todas las escuelas.  
 
En este anál is is se conf i rma la h ipótesis,  que los programas promueven la 
valoración de habi l idades y capacidades del  adul t@ mayor,  pero estos no t ienen 
cobertura.   Sin embargo su importancia radica en que la población benef ic iada es 
en su mayoría la que no dispone de otro t ipo de serv ic ios especí f icos para su 
edad. 



Un úl t imo aspecto de la boleta de invest igación fue conocer a que act iv idad 
dedicarían el  t iempo l@s entrevistad@s,  s i  no part ic iparan en el  programa, 
obtenido como resul tado que el  63.8% dedicar ían su t iempo a real izar sus tareas 
domést icas,  s in tomar un t iempo específ ico para real izar e jerc ic ios o alguna otra 
act iv idad que cumpla con la función recreat iva.  
 
El  34.8%   respondió que además de real izar tareas de la casa,  también real izan 
t rabajos de voluntar iado como vis i tas a hospi ta les,  dar c lases de catecismo en 
escuelas o ig lesias,  a lgún t rabajo comuni tar io,  t rabajos de jardinería,   etc.  
 
Asimismo, un 30% de l@s entrevistad@s aún t rabajan,  real izando trabajos a 
medio t iempo, por e jemplo modistas,  ventas de comida y diversos art ículos,  
enfermeras,  etc.  
 
Es importante aclarar que algunas interrogantes de la encuesta podrían tener 
como respuesta más de una var iable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS DE ENTREVISTAS REALIZADAS A 
PERSONAS QUE NO PARTICIPAN 

EN EL PROGRAMA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 
  
Para real izar una invest igación más objet iva y establecer  conclusiones más 
precisas sobre la necesidad de elaborar un programa de divulgación y promoción 
se tomó una muestra de 100 personas de 5 zonas di ferentes de la c iudad capi ta l ,  
zonas donde el  Minister io de Cul tura y Deportes no cuenta con escuelas,  las 
cuales son 2,  3,  6,12,18.   La entrevistas se real izaron en parque, t iendas y 
vecindar ios,  considerando que esta es la población necesi tada de dichos 
serv ic ios.  
 
El  28% de l@s entrevistad@s están comprendidos entre 56 a 60 años,  un 27% en 
edades de 50 a 55 años.   Entre las edades de 61 a 65 años un 17% y en menor 
porcentaje se encuentran personas de 66 a 80 años. 
 
En cuanto al  sexo de l@s entrevistad@s el  70% son mujeres y e l  30% hombres,  
esto debido a que en las mujeres se encontró mayor d isposic ión de colaborar,  
conversando y br indando información.  
 
En el  aspecto educat ivo,  e l  52% de las personas contaban únicamente con 
educación pr imar ia,  e l  26% con  educación básica,  e l  20% contaba con educación 
media y solamente 2% con estudios univers i tar ios.  
 
La población entrevistada,  la conformaron personas de escasos recursos que 
debido a sus condic iones socioeconómicas  no tuvieron mayores oportunidades de 
educación y por consiguiente empleos que durante la vejez no  les proporcionara 
una pensión económica,  a los que se consideran en mayor s i tuación de r iesgo y 
mayor necesidad de prestación de serv ic ios.  
 



Tomando en cuenta la importancia que t iene para el  adul t@ mayor part ic ipar en  
un grupo, compart i r  exper iencias y establecer amistades,  como medio de 
mantener un equi l ibr io f ís ico,  social  y emocional ,  se preguntó a l@s 
entrevistad@s si  formaban parte de algún grupo de adul t@s mayores,  de los 
cuales el  92% respondió que no,  e l  8% sí  han part ic ipado esporádicamente en 
algunas act iv idades en ig lesias,  asociaciones de vecinos,  CAMIP y el  IPM. 
 
Se observa que no hay una debida divulgación del Programa de Atención al  
Adul t@ Mayor del  Minister io de Cul tura y Deportes,  ya que el  78% de l@s 
entrevistad@s desconocen de las act iv idades que real iza el  mismo. 
 
Considerando que un programa gubernamental  debe i r  encaminado a sat isfacer 
las necesidades de los sectores mayor i tar ios,  pues son estos los que carecen de 
recursos para accesar a algún medio de recreación.   El  83% de l@s 
entrevistad@s expresaron que les gustaría que en su colonia o vecindar io 
contaran con un lugar para reunirse y tener d iversas act iv idades especí f icas para 
su edad. 
 
Entre las razones de porque les gustaría que en su local idad hubiera un grupo 
que real izara act iv idades especí f icas para su edad, tenemos que el  50%, opina 
que les gusta aprender a t ravés de dist intas act iv idades.   El  44% considera que 
sería una buena forma de tener compañer ismo y mejorar las re laciones con sus 
vecinos.  
 
Como medio de distracción y ocupación del  t iempo l ibre señaló el  32% de l@s 
entrevistad@s. 
 
Un 17 % consideró que no part ic iparían,  ya sea por razones de fa l ta de t iempo, 
poco interés o por considerarse muy v ie jos para la recreación,  lo cual  es una 
manifestación de poca información,  baja autoest ima  o desvalor ización del  propio 
adul t@ mayor.  



En relación a lo expuesto se considera que hay necesidad urgente en el  adul t@ 
mayor de ocupar su t iempo en act iv idades que produzcan c ier to benef ic io a su 
propia persona, en lo social ,  emocional  y en el  aspecto f ís ico.  
 
Entre las act iv idades que son de mayor interés para l@s entrevistad@s el  52% 
expreso que act iv idades recreat ivas,   como juegos de salón y de act iv idad f ís ica.   
Al  mismo t iempo consideran importante char las sobre salud y jornadas médicas, 
así  como tal leres de capac itación para reinsertarse al  campo laboral .  
 
La promoción y divulgación del  programa, e l  78% de l@s entrevistad@s 
manif iestan que no conocen ningún t ipo de anuncio,  af iche,  o val la publ ic i tar ia,  
s in embargo el  22% si  ref iere conocer por medio de la prensa escr i ta anuncios 
invi tando a  part ic ipar en las act iv idades del  Programa de Atención al  Adul t@ 
Mayor.   Asimismo por medio de vecin@s y amig@s que han part ic ipado en alguna 
act iv idad.  
 
Finalmente se consideró importante conocer la opinión que t ienen sobre la 
s i tuación actual  del  adul t@ mayor en la sociedad guatemalteca,  y e l  t rato que 
recibe de la misma. 
 
El  84% de l@s entrevistad@s consideran que forman un sector  d iscr iminado, las 
autor idades y la sociedad en general  ya no les toman en cuenta,  se consideran 
abandonad@s y desvalor izad@s.  Much@s  son víct imas de malos t ratos y bur las 
de parte de niños y adolescentes.   Asimismo se s ienten desprotegid@s, s in 
servic ios que ayuden a sus fami l ias,  que son de quienes el los dependen. 
 
Uno de los problemas que el los consideran es que los padres y maestros ya no 
enseñan la práct ica de los valores como el  respeto y amor a los abuel@s y 
mayores.  
 
 



No obstante el  13% considera que en algunos casos,  e l  ancian@ cuenta con el  
apoyo y ayuda de la fami l ia y la responsabi l idad de los hi jos,  pero esto no es 
s iempre así ,  ya que la mujer anciana es explotada en la casa,  real izando t rabajos 
domést icos  y cuidando a los nietos y ese t rabajo no es valorado.  Además la 
mayoría de los ancian@s no han t rabajado formalmente por lo que no cuenta con 
benef ic ios de jubi lación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANALISIS DE BOLETA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION 

 
Como se ha dicho anter iormente el  Minister io de Cul tura y Deportes a t ravés del 
Area de Atención al  Adul t@ Mayor,  está desarrol lando un programa especí f ico que 
contr ibuye a mejorar la cal idad de v ida de los adul t@s mayores,  por medio de la 
act iv idad f ís ica.    
 
Se ha hecho un anál is is con las personas que toman parte en este programa  y 
con aquel l@s que no tenían conocimiento de la existencia de este programa. 
 
Se considera importante conocer aspectos básicos sobre el  personal y la 
preparación que los mismos t ienen, para lo cual se elaboró una boleta específ ica.  
 
El  Area de  Atención al  Adul t@ Mayor cuenta entre su personal  con el  Dr.  Romeo 
Ordoñez,   internista y ger iatra,   miembro de la Asociación Guatemalteca de 
Ger iatr ía,  quién es el  fundador del  programa, y t iene a su cargo la d i rección y  
coordinación de todo el  t rabajo re lacionado con el  mismo, también br inda 
asesorías a otras ent idades relacionadas a el  t rabajo con adult@s mayores.  
 
Cuenta también entre su personal  administrat ivo con una psicóloga inf ier i  quién 
es asistente del  Dr.  Ordoñez, entre sus funciones están la invest igación,  
p lani f icación,  organización y d i rección.   Una secretar ia quién además apoya en 
todas las act iv idades del  programa. 
 
Asimismo las c lases de Tai  chi  son impart idas por un Licenciado en Educación 
Fís ica,  Deporte y Recreación,  con especial idad en esta discip l ina de las ar tes 
marcia les.    
 
Los sub-programas sobre act iv idad f ís ica y recreación como las c lases de 
gimnasia,  bai le.  Caminatas,  capaci tación están a cargo de 5 instructores,  quienes 



entre sus funciones estan;  enseñar,  d ir ig ir ,  or ientar  a los part ic ipantes a como 
real izar correctamente sus ejerc ic ios s in ponerse en posic ión de r iesgo y evi tar  
problemas futuros.   También la capacitación a personas interesadas por la 
act iv idad f ís ica está a cargo de los instructores.  
 
El  Programa también cuenta con el  apoyo de personas que br indan su t iempo, 
conocimiento y habi l idades  de forma gratui ta,  como es el  maestro de pintura y la 
maestra de manual idades quien es también alumna de gimnasia y bai le.  
 
El  t rabajo dentro del  campo de la gerontología es muy ampl io y se requiere del  
t rabajo mult id isc ip l inar io,   cada profesional,  cualquiera que sea su especial idad,  
debe recib ir  preparación especial  sobre gerontología,  de esta manera se dará un 
servic io en función de caracter íst icas y necesidades del  ancian@, y e l  equipo de 
t rabajo perseguirá el  mismo objet ivo.  
 
Al  respecto el  50% de l@s profesionales del  Programa indicaron que reciben 
capacitación 1 vez por mes,  por otro lado el  50% indicó que la capaci tación es 
constante,  s in especif icar exactamente la f recuencia.  
 
La capacitación para el  personal  es de v i ta l  importancia,  ya que parte de su 
t rabajo es mot ivar a l  ancian@ a part ic ipar,  reforzar sus capacidades y habi l idades 
para ser independiente y valerse por s i  mismo, el  profesional  debe ser sensible a 
las necesidades del  ancian@. 
 
Uno de los instructores también considera que es importante capaci tarse no solo 
con los recursos que la inst i tuc ión le provea, s ino debe ser por inic iat iva personal ,  
buscar las oportunidades de aprendizaje indiv idualmente.  
 
En el  adul t@ mayor se deben considerar los cambios en el  proceso de 
envejecimiento,  y e l  e jerc ic io puede al terar  la f recuencia cardíaca,  la presión 
ar ter ia l  o la fuerza muscular ,  de al l í  la importancia que los instructores estén 



preparados para atender cualquier  c ircunstancia o emergencia en las c lases o 
act iv idades.  
 
Previo a in ic iar  una rut ina de ejerc ic ios,  e l  Minister io de Cul tura y Deportes,  l lena 
una f icha de evaluación médica,  del  adult@ mayor,  para conocer su estado de 
salud y br indar le segur idad en el  desarrol lo de los mismos. 
 
Un aspecto importante de la invest igación es lo re lacionado a las l imi tantes que 
existen a nivel  inst i tucional  para ampl iar  e l  Programa a otras zonas de la capi ta l .  
 
El  75% del  personal consideró que un factor determinante es el  poco recurso 
humano cal i f icado que cuenta el  Area de Atención al  Adul t@ Mayor,  por lo que es 
di f íc i l  ampl iar  e l  Programa. 
 
Por otro lado el  62.5% del  personal  destacó que el  poco presupuesto que se le ha 
asignado al  Programa, inf luye para que las act iv idades no se real icen como se 
han plani f icado, lo que nos indica que hay pocas probabi l idades que el  Programa 
se amplíe.   Lamentablemente el  recorte de presupuesto ha s ido mot ivo para 
cancelar  la reproducción de una ser ie de t r i fo l iares educat ivos,  para distr ibuir  en 
toda la repúbl ica.  
 
De igual  forma un 62.5% de l@s profesionales indicaron que otro factor 
importante que l imi ta el  desarrol lo de las act iv idades es que no se cuenta con 
infraestructura adecuada.   Por ta l  razón han sol ic i tado el  apoyo de algunas 
inst i tuciones locales,  como lo son salones comunales e ig lesias,  quienes prestan 
sus instalaciones dos a t res veces por semana. 
 
Asimismo se hizo mención de otras l imitantes como lo son la fa l ta de equipo de 
sonido,  fa l ta de instrumentos musicales para los ensayos de los grupos musicales,  
fa l ta de mar imbas para el  Club de bai le con marimba, poco apoyo del  Minister io, 
fa l ta de sensibi l ización en la población en general.  



Metodología de Divulgación del Programa de Atención al  Adult@ Mayor 
 
Finalmente una pregunta c lave para la invest igación era conocer de parte del  
personal  la metodología que se ut i l iza para real izar la promoción y divulgación del  
Programa.   
 
El  medio de publ ic idad usado con mayor f recuencia es el  escr i to,  para lo cual  se 
obt ienen espacios gratui tos en el  per iódico y radio.   También se han distr ibuido 
volantes y se han real izado reportajes de algunas act iv idades por medio de 
te levis ión y prensa escr i ta.   Uno de los medios más efect ivos es la comunicación 
verbal,  de parte de l@s part ic ipantes.  
 
Anal izando la metodología de divulgación se observa que no existe un programa 
especí f ico que cumpla con esta función,  creando estrategias de acción y asimismo 
al ternat ivas de solución por lo que en el  s iguiente capi tu lo se da a conocer una 
propuesta metodológica que contr ibuya a sat isfacer esta necesidad inst i tucional .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITULO V 
 
 

PROPUESTA METODOLOGICA 
DE INTERVENSIÓN DEL TRABAJAD@R SOCIAL 

 
Caracterización del Adult@ Mayor como grupo Vulnerable 
 
Por sus condic iones de marginación social  y la fa l ta de atención a sus 
necesidades básicas,  la d i f íc i l  s i tuación económica del  país,  e l  adul t@ mayor 
conforma un grupo etar io vulnerable y en s i tuación de r iesgo. 
 
La mayoría de adul t@s mayores no tuvieron durante su v ida product iva empleos 
que les otorgara una remuneración económica durante su vejez,  ya que formaban 
parte del  sector informal o t rabajaban por su cuenta,  s i tuación que afecta aún más 
sus condic iones de v ida,  convir t iéndose en personas dependientes de sus fami l ias 
o inst i tuciones benéf icas.  
 
Formar parte de una población pasiva contr ibuye al  poco interés de las 
autor idades de crear programas que ayuden a mejorar la cal idad de v ida del 
adul t@ mayor.  
 
El  adul t@ mayor es marginado y o lv idado por la sociedad en general,  no dándole 
oportunidades  de mejorar en los aspectos de salud,  educación,  t rabajo,  en 
algunos casos la propia fami l ia lo desvalor iza y l imita,  s in permit i r les  part ic ipar 
en las decis iones  del hogar.  
 



El no cumpl i r  y apl icar la Ley de Protección Para las Personas de la Tercera 
Edad, s iendo este el  instrumento que promueve acciones en su benef ic io y  
desarrol lo contr ibuye a su s i tuación de vulnerabi l idad.  
 
Otro aspecto importante es la fa l ta grupos organizados de adul t@s mayores,  que 
l imi ta la part ic ipación y representat iv idad en la toma de decis iones que afecten su 
v ida como población mayor.  
 
Reconocer la d i f íc i l  s i tuación de v ida de la mayoría de la población adult@ mayor,  
ha s ido una de las mot ivaciones a escoger este tema de invest igación.    
 
Asimismo la admiración y amistad que he tenido con adul t@s mayores durante 
var ios años,  ha creado un interés personal  en conocer un poco sus característ icas 
y necesidades.  La invest igación rea l izada ha s ido en gran manera enr iquecedora  
para mi v ida personal  y profesional .  
 
Los objet ivos propuestos para la real ización de la invest igación fueron 
alcanzados, los cuales son los s iguientes:  
 
Generales 
- Establecer cuales son las inst i tuc iones que desarrol lan programas de atención 

a las personas adul t@s mayores 
 
- Contr ibuir  a la real ización de estudios en torno a la problemát ica que afrontan 

los adul t@s mayores,  como un fenómeno prevaleciente en la sociedad 
guatemalteca.  

 
Especí f icos 
- Conocer los programas de recreación y capaci tación que promueve el  Area de 

Atención al  Adult@ Mayor del Minister io de Cul tura y Deportes.  
 



- Establecer la importancia que t iene la part ic ipación de los adult@s mayores en 
el   Programa que desarrol la la inst i tución.  

 
- Formular una propuesta metodológica de intervención del  Trabajad@r Social  

en el  Programa de Recreación y Capaci tac ión del  Area de Atención al  Adul t@ 
Mayor del Minister io de Cultura y Deportes.   

 
Las hipótesis p lanteadas en el  d iseño de invest igación,  son:  
 
General  
En Guatemala los programas de recreación y capaci tación para la población del  
adul t@ mayor,  no t ienen ampl ia cobertura,  ya que no se proyectan al  inter ior  del  
país,  lo que contr ibuye al estado de marginación de dicha población.  
 
Especí f ica 
El  Programa de Atención al  Adul to May@r que desarrol la e l  Minister io de Cul tura 
y Deportes,  promueve la valoración de capacidades y habi l idades del  adul t@ 
mayor,  no obstante no cuenta con la debida divulgación,  por lo que su cobertura 
es l imi tada.  
 
Durante la invest igación se apl icó el  método induct ivo- deduct ivo,  e l  cual  or ientó 
la recopi lación de datos bib l iográf icos y de campo, la s istemat ización,  anál is is de 
los mismos, la interpretación y la e laboración y presentación del informe f inal .  
 
Estas se comprobaron considerando que existen fuertes l imi tantes que no 
permiten la debida promoción y divulgación de los mismos, como es la fa l ta de 
recursos f inancieros,  humanos y f ís icos,  lo que contr ibuye a la fa l ta de cobertura.  
 
Por ta l  razón y para dar respuesta a la necesidad manifestada por l@s 
entrevistad@s, se formula la s iguiente propuesta de intervención profesional  del  



Trabajad@r Social ,  que pretende contr ibuir  a la promoción y divulgación del 
programa. 
 
Problemática de la Población Adult@ Mayor en Guatemala.  
 
En Guatemala la población adul t@ mayor se incrementa cada día más, esto 
debido a la disminución de las tazas de fecundidad y el  control  de las tazas de 
morta l idad,  con lo cual  se eleva la esperanza de v ida.  
 
Este sector de la población se encuentra desatendido,  s in programas de bienestar 
socia l  y  marginados.   Sin tomar en cuenta que la mayoría de el los,  pueden ser 
act ivos y product ivos s i  se abren espacios para dar les la oportunidad de 
desarrol lar  sus habi l idades y potencial idades.  
 
Frente a esta problemát ica el  Minister io de Cul tura y Deportes a t ravés del  Area 
de Atención al  Adul t@ Mayor ha ejecutado durante t res años su Programa de 
Atención al  Adul t@ Mayor,  desarrol lando act iv idades recreat ivas por medio de la 
act iv idad f ís ica,  de salud y cul turales,  e l  cual  contr ibuye a mejorar  la salud f ís ica,  
socia l  y emocional  de l@s part ic ipantes.  
 
Sin embargo por ser una inst i tución gubernamental ,  afronta problemas por fa l ta de 
recursos,  que inf luyen en el desarrol lo de las act iv idades, especialmente en la 
promoción y divulgación del programa. 
 
A t ravés de la invest igación real izada se conf irma la necesidad de implementar un 
programa de divulgación y promoción que permita que un mayor número de 
adul t@s mayores conozcan y se benef ic ien con los programas. 
 
Entendiendo el  Trabajo Social  como una práct ica social  que se auxi l ia en otras 
c iencias sociales y que busca a t ravés de la organización,  promoción,  
movi l ización y autogest ión,  e levar los niveles de v ida de la población,  se 



considera importante la part ic ipación profesional  del Trabajad@r Social  en los 
programas  de atención al  adult@ mayor.  
 
Por lo que debe sol ic i tarse  a l  Minister io de Cul tura y Deportes abr ir  espacios 
para que la Escuela de Trabajo Social  implemente práct ica de grupos en al 
Inst i tución,  permit iéndole la operat iv ización del  contenido de la propuesta.  
 

ANALISIS DE LA MATRIZ DE POLITICA SOCIAL 2000 – 2004 
 
Entre los temas tratado por la Matr iz de Polí t ica Social ,  se extraerá lo 
concerniente a la población adul t@ mayor.    
 
Grupos Vulnerables 
 
Objet ivo 
Br indar atención y protección a los grupos vulnerables de la población,  n iñez, 
juventud,  adul t@s mayores y personas con discapacidad, para for ta lecer y 
potenciar  sus capacidades, tomando en cuenta la real idad plur icul tural  y 
mut i l ingue del  país,  en el  marco de una gest ión descentral izada y coordinada 
inst i tuc ional  e intersector ia lmente.  
 

Líneas de Acción Metas 

Elaborar s istemas de información y 
mapas de focal ización de grupos 
vulnerables.  

Poner en marcha y mantener 
actual izado un s istema de información y 
mapeo. 

Diseñar y poner en marcha un modelo 
de Bienestar Social ,  replanteando los 
programas educat ivo,  ocupacional  y de 
salud integral .  

Def in ir  un modelo y poner lo en marcha, 
sobre la base de un s istema de 
indicadores de grupos vulnerables,  por 
área geográf ica,  edad, sexo y grado de 
vulnerabi l idad.  

 



Con anter ior idad se ha caracter izado a la población mayor como un grupo 
marginado y carente de servic ios socia les,  de al l í  la necesidad de crear 
programas que est imulen el  desarrol lo de habi l idades y destrezas en el  adul t@, y 
que puedan se ut i l izadas en su propio benef ic io.  
 
Poner en marcha un s istema de mapeo, es importante ya que teniendo una 
información actual izada de la ubicación de grupos de adul t@s mayores,  puede 
dir ig i rse programas especí f icos (culturales,  socia les,  educat ivos,  recreat ivos,  etc) ,  
tomando en cuenta caracter íst icas de la población,  su entorno socia l  y  los 
recursos que esta faci l i te.  También favorece a la integración de otros adul t@s que 
se encuentran en condic iones sedentar ias.  
 
Se considera de suma importancia poner en marcha un modelo de Bienestar 
Social  que persiga br indar atención integral  a l  adul t@ mayor,  s in embargo 
revisando el  tema de salud,  la Matr iz  excluye a la población mayor,  s iendo este 
uno de los sectores que no cuentan con programas de atención gratui tos o de bajo 
costo.  
 
Debe or ientarse al  adul t@ mayor y su fami l ia sobre medidas de autocuidado 
dentro y fuera del hogar,  habi l i tándola a ser  lo más independiente posible.  
 
Una atención adecuada a la población mayor requiere del t rabajo 
mul t id isc ip l inar io y establecer coordinación con inst i tuciones gubernamentales y 
no gubernamentales,  para br indar oportunidad de part ic ipación e integración de 
todos los adul t@s en programas que contr ibuyan a mejorar sus condic iones de 
v ida.  
  
 
 
 
 



Objet ivo 
Promover,  faci l i tar ,  coordinar y real izar a nivel  nacional ,  in ic iat ivas o acciones a 
favor de l@s adult@s mayores.  
 

Líneas de Acción Metas 

Apoyar las Reformas necesar ias a la 
Ley de Protección para las Personas de 
la Tercera Edad. 

Reformar las Ley con su respect ivo 
reglamento y establecer los mecanismos 
para su seguimiento y apl icación.  

Inst i tucional izar la temát ica del  adul t@ 
mayor en las Polí t icas de Gobierno.  

Poner en marcha programas de atención 
al  adult@ mayor a nivel  nacional .  
Establecer s istemas de atención para 
adul t@s mayores en los servic ios 
públ icos y pr ivados.  
Mejorar  los s istemas de atención a los 
jubi lados y pensionados.  

Fomentar la organización y la 
part ic ipación de l@s adul t@s mayores 
en di ferentes act iv idades que propic ien 
su desarrol lo personal y socia l .  

Real izar campañas de sensibi l ización a 
nivel  fami l iar ,  escolar  y comunitar io en 
todo el  país.  
Incrementar e l  número de adul t@s 
mayores que part ic ipan en act iv idades 
educat ivas,  format ivas,  socioculturales,  
deport ivas y recreat ivas.  

 
Es necesar io y urgente que la Ley de protección para las Personas de la Tercera 
Edad, se reforme a favor de todos l@s adul t@s mayores,  se haga efect iva,  se 
promueva y distr ibuye a nivel  nacional .  
 
Asimismo que los programas se desarrol len a nivel  nacional  es importante ya que 
la población rural  está en condic iones más desfavorables,  tota lmente 
desprotegidos,  a is lados y marginados de toda atención.   
 



Las organizaciones de la comunidad (comités,  ig lesias,  a lcaldías,  etc.)  deben ser 
or ientadas a formular  proyectos que respondan a las necesidades de la población 
mayor,  tomando en cuenta sus aspectos socioeconómicos,  culturales,  t radic iones,  
costumbres,  ut i l izándolos como recursos val iosos y propic iar  su part ic ipación en 
benef ic io personal  y comunitar io.   
 
De igual  forma es necesar io mejorar y faci l i tar  los serv ic ios para los jubi lados, 
dar les part ic ipación en expresar sus necesidades e inquietudes para mejorar las 
prestaciones y serv ic ios tomando en consideración las di f icul tades y l imi taciones 
que t ienen algunos jubi lados.  
 
Para lograr  cambios de act i tud y romper con estereot ipos en la sociedad, es 
necesar io real izar campañas de sensibi l ización a nivel  fami l iar ,  escolar  y centros 
de t rabajo.   La educación del  ser humano desde la niñez,  permit i rá que tome una 
act i tud adecuada y posi t iva durante la vejez.  
 
Es necesar io que se establezcan inst i tuciones públ icas de atención al  adul t@ 
mayor,  desarrol lando  act iv idades que les br inde la oportunidad de educarse,  
capacitarse y recrearse,  lo que será una mot ivación para organizarse y part ic ipar 
act ivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Empleo 
 
Objet ivo 
Promover dentro de un marco de legal idad y equidad el  incremento del  n ivel  
general del empleo.  
 

Líneas de Acción Meta 

Atender a los t rabajadores migrantes y 
colect ivos especiales (desmovi l izados, 
jóvenes,  d iscapacitados y de la Tercera 
Edad, etc.)  
Dar atención especial  a grupos 
vulnerables.  

Benef ic iar  a 175.000 t rabajadores 
migrantes.  

 
El  empleo es una de las necesidades del  adul t@ mayor.   La fa l ta de educación 
formal es una de las razones porque las condic iones laborales sean aún más 
di f íc i les,  la sociedad es cada día más exigente,  pues requiere t rabajadores 
cal i f icados,  lo que no es posible con la población adul t@ mayor.   La edad es otro 
factor  determinante en el  acceso al  empleo,  se le da pr ior idad a los jóvenes,  s in 
considerar la exper iencia que el  adul t@ ha adquir ido a t ravés de los años.  
 
La Matr iz  no cont iene metas específ icas para la población de la Tercera Edad.  La 
capacitación solamente está enfocada a sectores jóvenes, es importante dar les la 
oportunidad de preparación y así  re isertarce al  campo laboral .   Para desarrol lar  
t rabajos adecuados a su edad y condic iones f ís icas,  implementar ta l leres de 
computación,  carpinter ía,  zapatería,  ar tesanías,  etc,  los cuales pueden adaptarse 
a su t iempo l ibre.  
 
Los entes responsables deben tomar en cuenta que muchos adul t@s mayores 
están en condic iones f ís icas de desarrol lar   d iversas tareas y t rabajos,  es 



necesar io crear un banco de datos para tener la oportunidad de optar a empleos 
acordes a sus caracter íst icas y capacidades. 
 
  También es necesar io que la población mayor sea tomada en cuenta para el  
acceso de centros recreat ivos,  en forma gratui ta,  de conformidad con el  Ar t ículo 
30,  inciso a)  de la Ley de Protección a las Personas de la Tercera Edad, e l  cual  
establece que es una obl igación del  Estado. 
 
Multicultural idad e Intercultural idad 
 
Objet ivo 
Contr ibuir  a l  for ta lecimiento de la ident idad nacional  en un marco de diversidad, 
intercambio cultural  y convivencia pacif ica.   
 

Líneas de Acción Meta 

Ampl iar  la cobertura de las act iv idades 
deport ivas y de recreación fami l iar  
desde una perspect iva intercul tural .  

Ejecutar un plan de desarrol lo del 
deporte y la recreación en los 22 
departamentos del país.  
Ejecutar un programa de apoyo técnico 
y f inanciero para el  deporte.  
Incrementar los convenios suscr i tos de 
cooperación técnica y f inanciera,  en las 
áreas cul tural ,  deport iva y recreat iva.  
 
Ejecutar  programas or ientados a la  
recreación fami l iar  y uso del t iempo 
l ibre,  en 200 munic ipios.  

 
Las act iv idades culturales,  deport ivas y recreat ivas son un medio muy efect ivo 
para lograr la part ic ipación de todos los miembros de la fami l ia.   La interacción 
entre hi jos y nietos contr ibuye al  b ienestar f ís ico y emocional  del adul t@ mayor.    



En este tema no hay l íneas de acción especí f icas para el  adult@ mayor,  pero 
como miembro de la fami l ia,  pueden adaptarse a sus condic iones.   Es necesar io 
que en el  área rural  se formen grupos recreat ivos para este sector de la 
población,  tomando en cuenta su r iqueza cul tural  ( t radic iones,  costumbres,  etc.) ,  
como un recurso val ioso que pude faci l i tar  la part ic ipación e integración del  
adul t@. 
 
 

Misión 
 
Faci l i tar  e l  proceso de divulgación y promoción del  Programa de Atención al  
Adul t@ Mayor del  Minister io de Cul tura y Deportes,  de manera que se amplíe la 
cobertura y permita la part ic ipación de un número mayor de adult@s mayores en 
los programas  mejorando su salud f ís ica,  social  y emocional .  
 

Vis ión 
 
La integración del  adul t@ mayor desatendido y carente de serv ic ios a grupos de 
recreación y capacitación,  para propic iar  su part ic ipación en la reconstrucción de 
su v ida social ,  emocional  y laboral,  permit iéndole una v ida más segura y digna.  
La intervención del  Trabajad@r Social   y  equipo mult id isc ip l inar io e jecutarán 
estrategias de t rabajo para sens ibi l izar  y concient izar a la  población con el  f in de  
mejorar e l  n ivel  y cal idad de v ida del adult@ mayor.  
 

Perf i l  Inst i tucional  de Atención al  Adult@ Mayor 
 
 
- Facil i tar el  proceso metodológico de promoción y divulgación del  

programa a otras zonas de la capital  para beneficiar a un número mayor 
de adult@s mayores.  

 
- Implementar un equipo mul t id isc ip l inar io para desarrol lar  programas de 

promoción y divulgación.  
 

mailto:adult@s


- Propic iar  la part ic ipación de di ferentes grupos sociales en el  desarrol lo de 
act iv idades de divulgación y promoción.  

 
- Promover la part ic ipación act iva del  adult@ mayor en la organización de 

di ferentes grupos.  
 
- Desarrol lar  d i ferentes programas de capaci tación,  para preparar a l  adul t@ 

mayor a la re inserción laboral .  
 
- Gest ionar espacios publ ic i tar ios gratui tos en los medios de comunicación.  
 

Estrategias de t rabajo 
 
 
- Integración de un equipo de t rabajo con el  apoyo de estudiantes de práct ica 

de grupos de la Escuela de Trabajo Social  y otras escuelas o facul tades,  para 
establecer l ineamientos de t rabajo a desarrol lar  en las di ferentes zonas de la 
capi ta l .  

 
- Involucrar a inst i tuciones sociales de la comunidad,  como comités,  

asociaciones,  ig lesias,  escuelas y grupos como recursos val iosos para 
sensibi l izar a la comunidad sobre las necesidades de la población mayor.  

 
- Desarrol lar  programas de capaci tación,  creando condic iones favorables a la  

part ic ipación,  aprendizaje y la convivencia para que el  adul t@ mayor sea 
actor d irecto de su propio desarrol lo.  

 
- Diseñar suplemento mensual  que contenga temas de interés para la población 

adul t@ mayor,  promoviendo los programas del  Minister io de Cul tura y  
Deportes mot ivando a la población a part ic ipar en los mismos.  Gest ionar 
patrocin io con empresas que tengan como grupo objet ivo la población adul t@ 
mayor.  



Integración del Equipo Mult id ic ip l inar io 
 
Coordinación :  Minister io de Cultura y Deportes 
Ejecución:     Estudiantes de Práct ica de Grupos 
   Estudiantes  de Act iv idad Fís ica 
   Estudiantes de Psicología 
   Pract icante de Maestra de Educación para el  Hogar 
Apoyo:  Organizaciones socia les de la comunidad. 
     Voluntar iado 
 
El  equipo en coordinación con personal  del  Minister io de Cul tura y Deportes,  
p lani f icarán,  organizarán y ejecutarán act iv idades que propic ien la organización 
de grupos en di ferentes zonas de la c iudad, con el  propósi to de promocionar y 
ampl iar  e l  Programa, tomando en cuenta que para los estudiantes la práct ica es 
importante en su formación  profesional  y que es un recurso val ioso para la 
inst i tución.  
 

Act iv idades de Divulgación 
 
- Publ icación de Suplemento Mensual ,  con temas de interés para el  adul t@ 

mayor.   (Este inc lu i rá,  art ículos sobre salud,  nutr ic ión,  deporte,  d ivulgación 
sobre las act iv idades del  Minister io,  test imonios,  pasat iempos, anuncios de 
empresas publ ic i tar ias,  etc. )  

 
- Organización de act iv idades demostrat ivas con la part ic ipación de miembros 

de las c lases de gimnasia,  ta i  chi ,  c lub de bai le con mar imba, etc.  
 
- Gest ionar con empresas la publ icación de af iches,  volantes y val las 

publ ic i tar ias en lugares estratégicos.  
 
- Sol ic i tar  espacios gratui tos en la radio,  not ic ias y programas de servic io a la 

comunidad. 



- Envío de volantes por correo directo.  
 
Actividades de Capacitación por medio de  tal leres.  
 
- Autoest ima. 
- Importancia de la act iv idad f ís ica.  
- Reinserción laboral .  
- Jardinería 
- Flor ister ía 
- Voluntar iado 
- Nutr ic ión /  Cal idad de Vida  
- Técnicas de cerámica 
- Artesanías 
- Carpinter ía 
 
Es importante conocer los intereses de los miembros de los grupos,  para 
plani f icar  ta l leres de acuerdo a sus necesidades.   Esto puede real izarse a t ravés 
de una f icha de interés.  
 

Metodología 
 
Los contenidos de los ta l leres se desarrol larán de manera teór ico-práct ico.   Se 
propic iará la part ic ipación de los adul t@s con técnicas grupales como la 
observación,  presentación,  ref lexión,  etc.  
 
A t ravés de act iv idades grupales se promoverá la interacción y cooperación entre 
los adul t@s mayores.   Las técnicas a ut i l izar  se apl icarán de acuerdo a las 
característ icas y contenidos de cada ta l ler .  
 
Asimismo se real izarán v is i tas a di ferentes inst i tuciones y empresas para sol ic i tar  
cooperación en impart i r  char las,  películas,  mater ia les,  insumos. etc.  
 



Dest inatar ios 
 
Los grupos se formarán con personas mayores de 50 años,  s in d iscr iminación 
alguna. 
 

Recursos 
 
Inst i tucionales 
- Minister io de Cultura y Deportes 
- Escuela de Trabajo Social  
- Escuela de Psicología 
- Escuela Normal de Maestra para el  Hogar.  
- Escuela de Educación Fís ica.  
- Inst i tuc iones locales,  comités,  ig lesias,  escuelas.   
 
Humanos 
- Personal  del  Minister io de Cultura y Deportes 
- Estudiantes pract icantes 
- Líderes comunitar ios 
- Adul t@s mayores 
- Voluntar ios 
 
Financieros 
Estos se gest ionarán en empresas y Organizaciones Gubernamentales y no 
Gubernamentales.  
 
Mater ia les 
- De of ic ina 
- Papel,  cartu l inas,  marcadores etc.  
 
 
 



Perf i l  del  Trabajad@r Social   
 
- El Trabajad@r Social  debe conocer la real idad nacional  para dir ig i r  su labor  

profesional en benef ic io de los sectores mayor i tar ios.  
 
- El Trabajad@r Social  debe ident i f icarse y comprometerse con la problemát ica 

real del adul t@ mayor.  
 
- El Trabajad@r Social  debe contar con formación profesional  en relación a 

grupos vulnerables,  especialmente  adul t@ mayor.  
- Coordinar con otras inst i tuciones que trabajen con adul t@s mayores.  
 
- Elaborar y e jecutar programas y proyectos que contr ibuyan a la sat isfacción 

de necesidades de la población adul t@ mayor.  
 
- Motivar a l  adul t@ mayor a desarrol lar  sus habi l idades y potencial idades.  
 
- Fortalecer e l  autoest ima del  adul t@ mayor.  
 
- Actual izar constantemente sus conocimientos,  con el  f in de intervenir  

adecuadamente en la problemát ica social  que at iende. 
 
- Est imular y propic iar  a la part ic ipación act iva del  adult@ mayor en la solución 

de sus problemas y necesidades. 
 
- Asesorar a grupos de adul t@s mayores a buscar a l ternat ivas de solución 

autogest ionables.  
 
- Apl icar la ét ica en su acción profesional .  
 
- Ser sensible a las necesidades de los adult@s mayores.  



 
- Ser paciente,  car iñoso y saber escuchar.  
 
- Apl icar valores como la sol idar idad,  comprensión,  to lerancia y respeto en su 

t rabajo.  
 
- Tener in ic iat iva y creat iv idad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSIONES 
 
 

- Las condic iones socioeconómicas y de pobreza de la sociedad guatemalteca 
inciden en la fa l ta de programas de bienestar socia l  que presten atención a 
las necesidades de la población adul t@ mayor,  lo que contr ibuye a su estado 
de marginación social .  

 
- Las condic iones de v ida del  adul t@ mayor en Guatemala son precar ias,  s in   

serv ic ios básicos que le permitan tener una v ida digna y sat is factor ia,  por lo 
que es un sector vulnerable y en s i tuación de r iesgo socia l .  

 
- El Area de Atención al  Adul t@ Mayor del  Minister io de Cul tura y Deportes,  

l leva acabo un importante Programa, que contr ibuye a mejorar la cal idad de 
v ida del adut@ mayor,  a nivel personal ,  famil iar  y comunitar ia.  

 
- Los sub-programas que desarrol la e l  Minister io de Cul tura y Deportes,  

sat is facen las necesidades de sus part ic ipantes,  pero este no cuenta con una 
debida divulgación por lo que su cobertura es l imi tada. 

 
- La sociedad guatemalteca no cuenta con inst i tuciones que desarrol len 

programas de capaci tación específ icos para el  adult@ mayor,  que le permita 
prepararse,  potencial izar sus capacidades, y re insertarce al  campo laboral.  

 
- El poco presupuesto,  personal cal i f icado e infraestructura adecuada son 

factores determinantes que no permiten la  ampl iación del  Programa de 
Atención al  Adul t@ Mayor del  Minister io de Cultura y Deportes,  por lo que 
l imi ta su proyección a la sociedad demandante.  

 



- La poca  sensibi l idad y concient ización de parte de las autor idades inf luye en 
la fa l ta de inst i tuciones que presten un serv ic io integral  y profesional  a l  
adul t@ mayor.  

 
- El t rabajo con adul t@s mayores  permite al  Trabajad@r Social  apl icar los 

di ferentes niveles de acción profesional ,  por lo que es importante que tenga 
un papel act ivo en la problemát ica nacional de la Tercera Edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

- Que las inst i tuciones gubernamentales y no gubernamentales apl iquen las   
acciones necesar ias tomando como base la Matr iz  de Pol í t ica Social  para dar 
cumpl imiento a lo establecido en La Ley de Protección para las personas de 
la Tercera Edad, faci l i tando el  acceso a los servic ios básicos,  s in 
discr iminación alguna. 

 
- A los adul t@s mayores y a toda la población en general ,  que  se organicen, 

que hagan sent ir  sus inquietudes y necesidades,  y que part ic ipen en las  
decis iones de las polí t icas sociales que afectaran su v ida.  

 
- Se recomienda al  Minister io de Trabajo que implemente un programa de 

capacitación laboral ,  para el  adul t@ mayor,  asimismo que faci l i te los medios 
para crear una of ic ina de empleos para los mismos. 

 
- Al Minister io de Cul tura y Deportes,  abr ir  espacios a las Escuelas o 

Facul tades de la Universidad de San Car los,  para real izar pract icas o EPS en 
la misma, como recurso para ampl iar  su Programa de Atención al  Adul t@ 
Mayor a otras zonas de la capita l .  

 
- Al Minister io de Cul tura y Deportes,  se recomienda inclu i r  en los sub-

programas act iv idades que puedan integrar a la población de etnias mayas.  
 
- Se recomienda a la Escuela de Trabajo Social  inclu i r  en su pensum de 

estudios,  temát icas de los di ferentes campos de acción profesional ,  ta les 
como adult@ mayor,  n iñez,  mujer,  etc.  Que permita al  estudiante prepararse 
de acuerdo al  campo de su interés.  



 
- Que los Departamentos de EPS y Práct ica de Grupos, sol ic i ten espacios como 

centros de práct ica en Inst i tuciones que at iendan a di ferentes sectores de la  
población,  adul t@ mayor,  mujer,  n iñez,  etc.   

 
- Se recomienda a l@s Trabajad@res Sociales que se interesen en estudiar ,  

invest igar y accionar en el  campo de la gerontología,  para contr ibuir  a l  
b ienestar,  desarrol lo e integración del adult@ mayor a la sociedad. 
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