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J:NTFtODUCCJ:ON 

Los propósitos b~sicos de 

revisión bibliográfica fueron 

consistió en encontrar un 

este 

dos. 

marco 

fenómeno de 

trabajo da 

El primer.o, 

de análisis 

la tercera teórico para enfocar el 

edad desde un punto de vista diferente a como lo 

hacen tradicionalmente las teorias biologisistas, 

las cuales consideran a la vejez como una etapa de 

pérdidas sustanciales en todas las áreas psico

sociales, asociada a un desgaste gradual, 

progresivo e irreversible 

sistemas orgánicos. 

de los distintos 

El segundo, intentó ubicar la tercera edad 

como un proceso evolutivo, en virtud de que la 

mayoria de las teorias del desarrollo no extienden 

sus propuestas más allá de la adolescencia, 

soslayando la última etapa de la vida. 

Una orientación teórica que cubrió las 

expectativas y dio pauta para lograr los 

propósitos anteriores se encontró en la psicologia 

evolutiva y es la perspectiva del ciclo de vida. 

El término 

psicologia del 
ciclo de vida dentro de la 

desarrollo, se refiere a la 

los 

en la 

cambios y 

conducta 

descripción y explicación de 

modificaciones que tienen lugar 

humana desde el momento de la concepción 

especialidades muerte, analogamente a 

desarrollo no constituye 

otras 

una 

a la 

del 
teoria en sentido 

formal; 

general 

es considerada como una orientación 
con ciertas 

metodológicas para 

: ~.' ·. . ' ,' ;· . 

implicaciones conceptuales Y 

el estudio del desarrollo 



conductual ~ motivo por el cual los resultados 

obtenidos 

deberán 

a través del modelo del ciclo de vida 

cuidado ser considerados con extremo 

<Baltes et al; 1980). 

El ciclo de vida no constituye un campo 

homogéneo, es considerado como una perspectiva. 

metateórica que se encuentra asociada, entre otros 

aspectos, con los cambios ontogenéticos, los 

aspectos contextuales y· el fenómeno de la 

plasticidad que se da durante el curso dal 

desarrollo <Baltes, 1987>. 

De acuerdo a Baltes y colaboradores la 

psicología del desarrollo del ciclo de vida no 

constituye una teoria sino una orientación para el 

estudio de la conducta y el desarrollo. La 

primera proposición de esta orientación es que el 

desarrollo 

concepción 

1984). 

es un proceso largo 

y concluye con la 

que inicia con la 

muerte <Honzic, 

Segan este autor al igual que Baltes, el punto 

de vista del ciclo de vida difiere de la postura 

tradicional de la psicología del des~rrollo, la 

cual considera como su materia de estudio los· 

cambios que tienen 

adolescencia, la 

desarrollo termina 

lugar en 

suposición 

llegado 

la infancia y 

implica 

el momento 

que 

de 

la 

el 

la 
adolescencia. En marcado contraste la psicologia 
del 

del 

ciclo de 

desarrollo 

tardia. 

vida considera que las posibilidades 

se extienden a la edad adulta. 



Particularm•nt• •n la. d•cada d• lo• och•nta •• 

observó un incr•m•nto notabl• •n •l int•r•• por 
part• de los psic6logos, para ••tudiar y 

comprender las 6ltimas •tapas d•l ciclo d• vida 

<•·9· Eichorn •t al1 1981. L•fkowitz, 1981. Vung 
& Ferguson, 1981. Lamb & Sutton-Smith, 1982. 

Lazar & Darlington, 1982. Lern•r, 1982. Lip•itt, 
1982. Watman, 1982>, todos ellos citado• en 
Honzic, <1984>. 

Lefrancois C19B7>, reitera qu• la psicolog1a 

d•l d•sarrollo bajo la óptica del ciclo d• vida •• 
la disciplina que estudia los cambio• qu• ocurren 
de la concepción a la muert•. SaQ~n Lefrancois, 

el punto de vista del ciclo de vida •• difer•nt• 
d• la postura tradicional del desarrollo. 
Históricamente los psicólogos dal D••arrollo 
consideraban que éste se caracterizaba por cambios 
rápidos que ten1an lugar en la infancia y 

sosten1an que los mismos eran evidentes •n la 

adol•scencia y conclu1an en la edad adulta. De 
acuerdo a esta postura, la vida del adulto se 
consideraba como un periodo estable o de cambios 
apenas perceptibles que al inicio eran lento• y 

posteriormente eran abruptos. 

En contraste con las afirmaciones anteriores, 
la perspectiva del ciclo de vida argum•nta que los 

cambios en el desarrollo tien•n lugar,· 
invariablemente, a lo largo de todo •l ciclo de 
vida <Lefrancois, 1987>. 

R•sulta importante aclarar que •l ciclo de 

vida no tiene una implicación directa con la edad 



cronológica, la anterior 

pasa del tiempo la edad 

en virtud de que can el 

llega a ser un indicador 

poca 

por 

confiable de 

al contrario 

las 

el 

diferencias individuales, 

cicla da vida es un 

intento da organizar las variables que ocurren 

o tiene lugar durante el curso del 

desarrollo. 

Par otro lado Lefrancois <1987>, dice que el 

ciclo de vida otorga suma importancia a los 

aspectos sociales, culturales y familiares como 

determinantes del desarrollo y ~eco~oce la 

relevancia de la historia individual, ast cama los 

eventos que son únicos en cada individuo. En 

otras 

el 

palabras, este modelo toma en consideración 

contexto ambiental en que tiene lugar 

modelo 

el 

desarrollo, de acuerdo a esto, el es 

descrito como contextual. 

En esencia, la caracteristica más 

que 

de 

identifica el modelo contextual, 

que. el desarrollo no puede ser 

relevante 

es el hecho 

explicado sin 

el que éste hacer referencia al contexto en 

ocurre. 

En relación a los argumentos pretéritos, este 

trabajo de tesis sostiene que la tercera edad es 

un proceso evolutivo comple~o con múltiples 

facetas de desarrollo que no sólo se define por 

una pérdida de funciones tanto fisicas como 

psicológicas sino que también se observan, como lo 

demuestra la evidencia experimental, fenómenos de 

incremento o cambio en las funciones cognitivas en 

general, además de que la tercera edad se puede 



analizar objetivamente a 

del ciclo de vida. 

la fuz de la perspectiva 

En efecto Papalia ( 1987). ra'fiera que al 

estudio del desarrollo humano se centra en primar 

lugar en los niños, luego en los adultos y, 

finalmente en el transcurso total de la vida, éste 

no se detiene en la adolescencia o en la edad 

adulta, continúa a lo largo de la vida, 

permanentemente influido por caracteristicas que 

estaban presentes al 

la experiencia. 

nacer y otras adquiridas por 

También comenta Papalia que actualmente un 

grupo cada vez mayor de Psicólogas. reconocen al 

desarrollo humano como proceso evolutivo. 

Turnes~ Helms <1987>, afirman que la tercera 

edad 

ciclo 

o senescencia debe estudiarse en el campo de 

de vida y 

Development" dedican 

discusión y análisis 

en su libro "Life 

un amplio capitulo a 

de las caracteristicas 

sobresalientes de este periodo de la vida. 

Ca rmona y Rosal es ( 1989). consideran a 

Span 

la 

más 

la 

vejez, como una etapa de desarrollo que demanda 

atención y estudio como reciben otras etapas de la 

vida que la preceden, ya que la vejez no es un 

hecho aislado, sino más bien la consecución de 

ciclo de vida que culmina con la muerte. 

Por otra parte, la tercera edad como proceso 

evolutivo en continuo cambio hacia formas cada vez 

más complejas de comportamiento puede estudiarse 



ba.ta 

vida. 

la• principia• d• la P•r•p•ctiva d•l cicla d• 

Das aspactcs relevantes del cicle de vida 

merecen una atención particular. El primera •• de 

carácter metcdclógico y sugiere que la plasticidad 

puede ser estudiada con una estrategia de 

investigación llamada "Testing-the-Limits" <prueba 

de limites>. 

La segunda es teórica y propone que cualquier 

cambio en el desarrollo incluye, en la capacidad 

adaptativa 

curva de 

presentar 

y en les procesos cognoscitivos, 

desarrollo que se caracteriza 

incrementes continuos asociadas 

una 

pcr 

a 

decrementos. En otras palabras, en el ciclo de 

vida hay incrementos y pérdidas en el proceso del 

desarrollo y se articulan ambos, en diferentes 

planes <Hcnzic, 1984>. 

Saltes ( 1987)' organizó 

siguientes conceptos come 

perspectiva del ciclo de vida. 

y describió 

básicos de 

los 

la 

-El desarrollo ontogenético como un procese 

del ciclo de vida. 

-La multidimensionalidad del desarrollo. 

-El desarrollo como ganancia-pérdida en las 

funciones cognitivas. 

-La plasticidad en el desarrollo. 

-Los eventos históricos y ccntextu~les del 

desarrollo. 



En 

cam•nta 
a•tudiar 

la 
la 

•l 

J'u•t-i'ficación 1 Capft:ula I 1 

t•órica y •acial 

la tarc•ra •dad, 

data• d•ma9r6'fica• haca 
indican 

importancia 

'f•n6m•no d• 
re'ferancia • la• 

el 

•xp•ctativa da 

incr•manto 
vida par 

citan año•. Tambi•n se 

sa•t•nida an 

arriba d• la• 
y. di9Cut•n 

•• 
qu• 

la 

60 

can 

ciart• ~mplitud 

qua na obstante 
no lo hacen baja 

algunos trabajos d• t••i• 
qua estudian la s•nasc•ncia 

la óptica •volutiva. 

En Conceptos Ganarales, Capitulo 11 1 •l l•ctor 

encontrara algunos de los asp•cto• r•l•vant•• qua 
crearon las condiciones óptimas para la g•stación 

y consolidación d•'finitiva d• la persp•ctiva d•l 
ciclo de vida, adem6s se hace un brave com•ntario 

da los principales postulados de •sta per•p•ctiva 

teórica. 

Como su nombre lo indica en los Antec•dantes 
Históricos, Capitulo 111 1 sa narran en ord•n de 
importancia los acontecimientos sustantivos qua 
motivaron el origen y desarrollo d• la perspectiva 
del ciclo de vida. 

En las Proposiciones Teóricas, Capitula IV, 
se describen los postuladas básicos emanados 
de la perspectiva del ciclo de vida y se 
enfatiza el rol de Paul Baltas como 

investigador prolijo y m6ximo repr••entante 

de esta perspectiva el cual ha tenido una intensa 

labor desde el año de 1968 a la 'fecha publicando 

una vasta gama da articulas de corte 
experimental. 

teórico y 



En la• 
Capitulo v, 
ventajas y 

longitudinales 

Implicacion•s 
se analizan y 

desventajas d• 

l"l•todológicaw, 

•• subrayan la• 
los m•todo• 

y transversales •n lo• 

estudios evolutivos, también •• discut•n 

algunas da las variables extraAas qu• at•ntan 

contra estos métodos. 

Por último, en las ·Lineas de Investigación, 

Capitulo VI, se comenta ampliament• una gran 
variedad de estudios experim•ntalas an las 

diferentes áreas de desarrollo qu• ilustran 
las proposiciones teóricas d•l ciclo de vida 
y su relación y aplicación en la tercera 

edad. 

En el apéndice se ofrece una serie de 

referencias bibliográficas selectas, para todas 
aquellas personas interesadas en al tema del ciclo 

de vida y la tercera edad, deseando que 
esta información motive en el lector el 

interés por planear y realizar investigación 
experimental novedosa en futuros trabajos de 

tesis, estas referencias se obtuvieron 
bibliográfica mediante el proceso de búsqueda 

automatizada del Centro de Información 
Cientifica y Humanistica CCISE> de la 
Universidad 

Adicionalmente 
Nacional Autónoma de México. 

sobre programas 

destinados a 
producto de 

psicologia y 

Posgrado de 

se incluyen algunas referencias 

sociales y apoyos institucionales 

la vejez, estas referencias· son 

una búsqueda en la Facultad de 
s¡e 

la 

encuentran 

Facultad 
en la Unidad 

de Odontologia 
de 
de 



la UNAM. 
trabajo 

sobre el 

Instituto 

se 

En las últimas fases de este 

localizaron algunas publicaciones 

tema de ciclo de vida en el 

de 

lo que tambien 

Nutrici6n "Salvador 

se incluyen en 

Subiran" por 

el apéndice. 
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CAPJ:TULD J: - J UST J: F J: C::AC J: DN 

En este capitulo se fundamenta desd• un punto 

de vista teórico y social la necesidad d• estudiar 

el fenómeno de la tercera edad, se alude al 

incremento mundial y nacional en la expectativa de 

vida por arriba de los 60 años. Se analizan y 

discuten algunos trabajos de tesis que no obstante 

hacer referencia a la vejez"' no. la estudian como 

un proceso evolutivo. 

Es pertinente enfatizar que este capitulo 

decidio incluirse en el esquema de trabajo con la 

fina 1 idad 

propuesta 

de resaltar la importancia de la 

metodológica de esta tesis, es decir, 

enfocar la vejez 

ser novedosa y es 

bajo una perspectiva que podria 

el ciclo de vida, ya que los 

estudios citados no lo hacen. 

En virtud de que el tema de la tercera edad o 

vejez comienza a despertar un serio interés en 

distintos ámbitos de la sociedad, se considera 
pertinente revisar conceptos y realizaciones en 
pro de este sector de la población. 

Un aspecto que propició este interés han sido 

los adelantos técnicos 

desarrollado durante el 

y cientificos que se han 

presente siglo, asi como 
el incremento 

bactereológicas 

permitido que en 

y 

de las 

médicas, 

investigaciones 

las cuales han 

la actualidad el hombre tenga un 

C!l Existl! un convencionalisllO que SI! fijó en la reunión l!undial sobre el envejeci1iento que se se 
llevó a cabo en 1982 en Vil!na 1 donde se estableció, para los individuos de paises en desarrollo, la 
edad de 60 años collO inicio de la vejez, y 65 años· para los habitantes de los paises desarrollados 
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promedio de v
0

ida que genera !mente sobrepasa, en 

los paises en via de desarrollo y en los llamado5 

industrializados, los 

edad, <Carbal, 1987>. 

sesenta y cinco 

Asi mismo, 

civilización 

demostrado un 

los estudios 

occidental 

incremento 

demográficos 

nunca antes 

tan notable 

arios de 

de la 

habían 

en la 

expectativa de vida por arriba de los sesenta y 

cinco arios de edad, <Turnes~ Helm, 1987>. 

Para nuestro pais tenemos las siguientes 

estimaciones de expectativa de vida a los 60 arios 

<décimo censo de población y vivienda 1980>. De 

un total de 67,383,176 habitantes, 33,295,260 son 

hombres y 34,087,916 son mujeres. La población de 

más de 60 arios ascendió a: 4,079,914 de los cuales 

1,907,832 son hombres y 2,172,082 son mujeres. 

Como conclusión de estos datos tenemos que las 

expectativas de vida para la población senescente 

al arlo dos mil serán; 7.269,700 de personas 

mayores de 60 arios que representan el 100% de 

el los, 3,482,400 serán del sexo mascu.l ino que en 

porcentaje se traduce en 47.9% y finalmente 

3,787,300 serán del sexo femenino con un 52.1%. 

Por otro lado, según un censo= realizado en 
cincuenta paises, el 6% de la población mundial 
tiene 65 años de edad o más, y el porcentaje viene 

en aumento sostenido desde hace varios afios. 

Entre los paises con más ancianos aparece Suecia, 

con un 17% de su población. Sigue Noruega, 16.3%; 

(2) Fuente 'Los libros tienen la palabra" de la Dirección General de Publicaciones. Año. 41 Nilm. 43 
agosto de 1992, 
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Reina Unido, 15~~%; Bélgica y Dinamarca, lS.4%; 

Italia, 15% y Suiza 14.Y.. Australia, 15.3%; 

En sintesis, la vieja Europa tiene la mayar 

cantidad de personas de la tercera edad. 

Estada Unidas está en el número veinte, con un 

12.6%. Los japoneses son las que tienen la 

expectativa global de vida más alta del mundo, el 

promedia.para los hombres es de 76 a 90 años. 

En orden decreciente; sigue: Islandia, 

Hong Kong, 74.90; Suecia, 74.81; Israel, 

Noruega, 74.01; Suiza, 74.0; Australia, 

Canadá, 73.22 e Italia, 73.18. 

75. 71, 

74.54; 

73.86; 

En América Latina, Uruguay es el primera: con 

altas expectativas <73 años de vida). Entre las 

mujeres la clasificación también es encabezada por 

Japón, con un promedio de 82.2 años. Sigue 

Francia, 80.29; Holanda, 80.01; Noruega, 80.09; 

Canadá, 80.03; Australia, 80.01 y Suiza, 80.0. 

Según las proyecciones para el año 2025, el 

pais que tendrá el mayor porcentaje de aumento de 

su población senil será Indonesia con un total de 

41%. Sigue Colombia, 34% 1 Kenya, 33~; Singapur, 

29%; Costa Rica, 28.8%; Malasia, 28.6% Corea del' 

Sur, 28.0% y México, 27.9%. 

el 

la 

Abjacia, en el Cáucaso Ruso y Vilcabamba, en 

sur de Ecuador, son dos lugares del mundo donde 

gente alcanza edades extraordinarias. Pasar de 

los cien años no es raro en estas tierras. 

Como quedó demostrado en las lineas 

anterior~s, una de las principales razones para el 

,·•,,. 
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estudio cienttfico de la.tercera edad, es sin duda 

el' incremento de la expectativa de vida por arriba 

de los 60 años de edad, estos datos son 

contundentes y as:f. lo enfatizan la mayoría de los 

autores. En otras palabras, el número cada vez 

más grande de personas mayores de 60 a~os dio como 

consecuencia el interés profesional por comprender 

a este sector de la población. 

Como se mencionó anteriormente la tercera edad 

es básicamente un proceso evolutivo, por tal 

motivo en la presente investigación se afirma que, 

esta etapa del desarrollo se puede analizar a la 

luz de la perspectiva del ciclo de vida. 

No obstante es necesario subrayar que en 

nuestro pa:f.s, a la fecha no hay estudios que 

ubiquen el proceso del envejecimiento en el 

conte:<to del ciclo de vida. 

A continuación se citan algunos tra.bajos de 

tesis a 

anterior, 

senectud· 

nivel licenciatura que 

que aunque estudian el 

no lo hacen dentro de 

confirman lo 

fenómeno de la 

una referencia 

evolutiva. 

Garc:f.a Melendez, L. C19B9>, realizó un estudio 

comparativo 

Apperception 
a través del SAT 

technique>, técnica 

CThe 'senior 

proyectiva para· 
edades avanzadas, e intentó determinar si existen 
similitudes 

ánimo y las 

jubilados 

pertenecen. 

y 

entre el 

e:<pecta ti vas 

el nivel 

-. ., ... '• 

interés, el estado de 

de un grupo de 

socioeconómico al que 



En wl ••tudio •• d•~ini•ron los t•rmino• 

op•racionalmwnt• d• la sigui•nt• 'formas 

Intwr••••• lo que d•s•a el suj•to, y qu• 

ad•m4• implica un juicio d• valor pwrsonal. 

Estado de 4nimo, situación qu• caract•riza la 

vida afectiva d•l sujeto. 

Expectativa, 

<asparanza >. 
lo que espera el sujwto 

El ni val socioaconómico •• midió por los 

siguientes indicadores: ocupación, nivwl da 

estudios, nivel de ingresos, tipo da vivienda y 

4rea donde habitaban los sujetos, lo qua permitió 

clasificarlos en dos niveles diferentes: 

1. nivel socioeconómico bajo y, 

2. nivel socioeconómico medio alto. 

Para seleccionar a los sujetos se utilizó un 

muestreo no probabilistico y participaron por 

autoselección 58 sujetos de 60 y 70 años de edad. 

Para el nivel socioeconómico bajo 'fueron 15 

hombres y 15 mujeres de escolaridad promedio de 

prima.ria, 

$130,000 

mi nimo > • ''"' 
En el 

propi• 

con un salario mensual promedio de 
[viejos pesosl <-50% de un salario 

primer grupo 66.7% tenian vivienda 

66. 7% tenian otros ingresos y eran 

!31 Sduio alni111 vigente il priaero di! enero di! 19811 • 

. , · •. _¡' ;,·;.. ~: ,.::.1.' • , . • ;: < 
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habitant•s 
23. :sx. 

d• la d•l•gaci6n Cuauht6mac •l 

Para •l niv•l sacia•canómica m•dio alto 

fu•ran l:S hambr•• y 1~ muj•r•• d• •scalaridad 

prom•dio prof•sional, can salario m•nsual pram•dio 
d• •422,844 <2 salarios m1nimos>. 84.6X con 

vivi•nda propia y 92.6X 

26.9X eran habitantes de 
Coyoac~n. 

can otras ingresas y 

la d•l•gación d• 

En genaral, 
autora de este 

las conclusiones a qu• ll•ga l~ 
estudia es qu• ambas grupos 

mostraron s•ntimientas d• tristeza, can tendencia 
a elevarse en el grupa 2. 

As1 misma, el grupo 1 mostr6 

p reacupac i ó n par la ecanam1a del hogar y al 

grupo 2 esperaba la convivencia, p•ra ya no 

en familia, sino hacia p•rsanas d• la misma 
generación. 

La respu•sta, en ambas grupos, ant• sus 
expactativas fue la preocupación económica. 

Lo que esperaban las 

su 
grupa 

edad 

a>cpec ta ti va, 
1 mostró 

<vejez>, y la 

discrepó 
mayor 
muerte, 

sujetos, 

en ambos 
preocupación 

es decir, 
grupos; el 

por la 
que el grupa 2. 

También, ante sus expectativas, ambas 
grupas 

familiar, 

mostraran preocupación 

existiendo cierta 

elevarse el porcentaje en el 

por el abandona 

tendencia a 
grupo 2. 
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La salud la principal d• 

pr•ocupación provocando, en lo• sujetos, 

s•ntimientos de tristeza. 

Para finalizar la autora d• ••t• •studio 

com•nta qu•• "el anciano daba intentar r•conoc•r 
an si mismo cada etapa d• la vida, adaptando•• a 
ella y utilizando los recursos con los que cuenta, 
t•ner flexibilidad en sus conceptos <o d• man•ra 

d• ver y apreciar la vida>, para lograr integrara• 
a su n~clao familiar y la sociedad. Debe hacer a 

un lado conductas de negación de la realidad y 

disfrutar los cambios que van ocurriándo con •l 

paso de los años". 

Belmont Flores, S. <19SS>, realizó un estudio 

para determinar coma se aprovecha la aKp•ri•ncia 
laboral de personas jubiladas afiliadas al 
Instituto Nacional de la Senectud <INSEN>. 

Ella parta de la siguiente pr•misa b6sica1 
"Es una necesidad capacitar ill anciano, con el 

abJ•to de que puadil después da jubilado 
aprovechar, o transmitir sus conocimientos y 

experienciils adquiridas durilnte su experiencia 

laboral, de till manara que pueda realizar otro 
tipo de actividades, que la sean gratificantes y 

remuneradas". 

Para 

cursos 

INSEN, 

este propósito 

de adiestramiento 

los cuales son 
mismos afiliados. 

se implem•ntaron 
y capacitación en el 

planeadas por los 
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Para el lo .•.l INSEN cre6 un plan piloto 

de reciclaje 

Secretaria de 

<SEDUE>, en 

de basura 

Desarrollo 

con auspici.o de . la 

Urbano y Ecologta 

el cual s• emplea ria la 

experiencia 

de reducir 

laboral del jubilado para tratar 

la contaminaci6n del cual se 

esperaba 

fueran 

general. 

que los logros a largo plazo 

benéficos para la ciudadan1a en 

El plan de capacitación para el programa de 

reciclaje de basura consistió en: 

Retomar la antigua ocupación de los empleados 

jubilados, para la aplicación de los diversos 

centros recolectores de basura y tomandose en 

cuenta la jerarquización de puestos, escolaridad y 

experiencia laboral el organigrama piloto se 

organizó en cuatro puestos, administrador, cajero, 

seleccionador y chofer. 

Los participantes recibieron un curso de 

capacitación que consistió en retomar la antigua 

ocupación de los jubilados para su aplicación en 

los expendios de recolección de basura. 

A los elementos del organigrama se les asignó 

la siguiente función: 

Administrador, llevar el conteo de los 
kilogramos de basura seleccionada y distribuirla a 

los diversos centros o pequeñas industrias en las 
que se procesarta. 

Cajero, el que controla el dinero para el pago 

de los kilogramos de basura. 



S•l•ccionador, sal•cc~ona y coloca en el orden 

p~eestablecido la basura seleccionada previamente, 

por ejemplo, papel, vidrio, aluminio, etc. 

Chofer, transporta la basura seleccionada a 

los diversos centros de reciclaje. 

Una limitante de este trabajo es que la autora 

9 

no dice 

programa 

como se 

pi loto, y 

ejecutó en la práctica 

consecuentemente no habla 

este 

de 

resultados concretos. 

Unicamente enfatiza que la SEDUE ha efectuado 

un plan piloto en colaboración con el INSEN, para 

el reprocesamiento de 

experiencia laboral de 

INSEN • 

la basura apoyado en la 

los jubilados afiliados al 

a 

.Jiménez, 

cabo una 

Alonso B. E. y col.; <1990>, llevaron 

amplia revisión bibliográfica para 

anal izar los estudios rea 1 iza dos en otros paises 

sobre evaluaciones neuropsicológicas en 

con demencia. 

aportación de este trabajo 

que evalúan demencia y 

depresión, las cuales 

ancianos 

son ·19 

una que 

buscan 

La 
pruebas 

evalúa 

satisfacer las necesidades de estab lec·er un 

lenguaje 

aquellas 

de la 

común entre 

personas 

gerontología. 

que 

psicólogos 

se dedican 

y todas· 

al estudio 

Los autores definen los términos, implicados 

en este trabajo de la siguiente forma: 
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Evaluaci6n n•urapsicalágica1 valoraci6n d• las 

cambias mentales y canductual•• qu• •• pr•••ntan 

en el sujeta1 ancianidad1 el proc••a d• 

••nescencia o env•jecimi•nta cama un f•nóm•na 

bial6gico g•naral que se manifiesta •n todos las 

nivelas de integraci6n dal organismo. Asi como a 

nivel de la persanalidad1 demancia1 p•rdida 

irreversible de las facultad•• intelectual••· 

Los objetivos planteados en la tesis son dasa 
19. Dar a conocer a la comunidad ciantifica 

mexicana los estudios realizados en otros pai••• 
sobra la evaluaci6n neuropsicolágica en ancianos 
con demancia1 29. Proporcionar a todas aquellos 

interesados en la salud mental, instrumentos da 

m•dición qua aunados a la historia clinica ayuden 

a dar un diagnóstico acertado que conll•v• a una 
prevención, y tratamiento idóneo y adecuado. 

El 
investigaci6n 

pruebas 

primordial por realizar esta 
surge de la necesidad de contar con 

propias para la evaluación 
neuropsicológica 
'de los autores 

en ancianos, ya que seg6n v•rsión 
de esta tasia, esta información es 

escasa en el pais. 

Las pruebas analizadas y comentadas en el 
trabajo son parte de un programa de la 
Organización Mundial de la Salud, qua coma se 
mencionó arriba pretenden evaluar el estada de 
salud mental en 

un elemento muy 
las senectos, lo cual constituye 
importante para la unificación de 

criterios de evaluación mental <en espacial 
demencia> a nivel internacional. 
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Estos instrumenta• 
utilizados· •n otras 

Estado• Unidos, Canad.t 

11 

son lo• mAs frecuentemente 

pai••• <Francia, Suiza, 
••• > y permiten facilitar 

la elecci•n de un instrumento a priori o 

susceptible d• ser adaptado por un trabajo clfnico 

particular, o bi•n facilita •l an.tlisis de la 
situaci6n del conacimiento y la experiencia 
adquirida sobre el sen•cto. 

Los autores concluy•n comentando que1 
••• "Toda d•finición global da ·1a v•J•z · t•ndr.t 

qu• basarse en el conocimiento d• sus 
caract•rfsticas psicosociales, del sustrato 

biológico y ser un reflejo de la ment• los cual•• 
dan sentido a la vida". 

V m.ts adelante 
comprendamos qu• 

agregan, 

las 
es important• 

definiciones 
•nvaj•cimiento no sólo cambian significativamente 
con el transcurso del tiempo, sino que adem.ts 
varfan en las distintas culturas. 

Para finalizar comentan que as evidente que al 
anciano tiene m.ts propensión a 
p•ro no significando con 

las enfermedades 

esto que el 
envejecimi•nto sea sinónimo de demencia. 

Es asi que clasificar a una persona como 
"dement• senil" constituye una expresión 
descuidada e ignorante basada en el prejuicio. 

Diagnosticar 

senil" es exacto 
a una persona como "demente 

sála cuando se refiere al patrón 
de deterioro progresivo en el pensamiento y en el 

. . " ..... -·•· .. ~ -·· 
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comportami•ntc:i, 

d•l c•rabro. 

asociado con el daño irravarwibl• 

Cueva Carmena, y Rowal•• 
Compararon dos grupos, uno da 

Palomina 

muJ•r•• ancianas y 

otro da hembras ancianos para d•terminar sus 

actitud•• y conocimientos sobra s•xualidad. Est• 
trabaja ofrece una visi6n global acarea d• las 
posibilidades de expresión sexual en la vaj•z. 

El presente trabaja pretende dar un panorama 
general sobre la sexualidad, recabando asi 
infarmaci6n sabre las posibilidad•• d• exprawión 
sexual an la vejez, contribuyendo a ampliar el 

conocimiento que se tiene da asta asp•cto. Con 

los datos qua s• han obtenido en asta trabajo •• 
pretende contribuir a formar actitudes m~s 

favorables hacia la vejez y la sexualidad, ya que 

es un aspecto inherente a todo ser humano, en 
cualquier momento da la vida. 

En esta estudia participaron 30 ho.mbras y 30 
mujeres can un rango da edad da 50 a 7~ años, can 

buena salud. El tipo de diseño utilizado fue da 

dos muestras independientes ya que se conformaran 

un grupo de hombres y otro de mujeres ancianas. 
Se utilizó la Escala de Actitudes y Conocimientos 

sobre Sexualidad para Ancianos de Charles B. White 

<1981>. La escala consta de 61 items, los 
primeros treinta y cinco corresponden al área da 

conocimiento, debiendo contestar sólo una de tres 

opciones: cierta, falso y no sé; las veintiséis 
afirmaciones restantes corresponden al área de 
actitudes. 
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El an6lisis .estadistico de los datos indicó 

diferencias significativas en el .área · de 

conocimiento, en donde el grupo de hombres 

ancianos indicó que posee un conocimiento acertado 

acerca de la sexualidad en comparación con el 

grupo de mujeres ancianas, quiénes reflejaron lo 

contrario. 

Para el área de actitudes se obtuvieron 

diferencias significativas 

denominados capacidad sexual, 

en los 

donde el 

factores 

grupo de 

mujeres ancianas reflejaron actitudes que 

la capacidad sexual indicaron que 

mantener en la vejez a diferencia del 

se puede 

grupo de 

hombres ancianos, quienes reflejaron actitudes que 

indicaron lo contrario. 

Otro factor que mostró diferencias 

significativas 

aprobación de 

las mujeres 

correspondió al factor denominado 

la sexualidad, en donde el grupo de 

ancianas indicaron actitudes de 

de la sexualidad en la vejez a aprobación 

diferencia 

mostraron 

del grupo de hombres ancianos, quiénes 

actitudes de desaprobación de la 

sexualidad en esta edad. 

ser 

a 

en 

El presente trabajo y sus resultados pueden 

el inicio de una serie de acciones encaminadas 

reforzar la conducta sexual y la vida de pareja 

los ancianos. Los aspectos sometidos a 

evaluación pueden servir como pauta para analizar 

las áreas de interés y/o confusión a partir de las 

cuales se implementen programas de orientación 

dirigidos. a los ancianos, fami 1 iares de estos, 



14 

personas qu• las a•i•t•~ y a la pablaci6n •n 

g•n•ral qua inevitablamante llegará a la v•jez. 

Como se pana de manifiesto en las l 1n••• 
anteriores, las diversos estudios de tesis qua 

abordan el fenómeno del envejecimiento lo ha can 

desde aproximaciones teóricas diversas qua en 

acasiones resultan ser antagónicas, lo que no 

permite un enfoque global del fenómana. De donde 

surge la necesidad de crear modelos integrativos 

tercera edad como un procesa que anal icen la 

evolutivo en continuo cambio y transformación 

hacia formas cada vez más especializadas de 

comportamiento 

no sólo del 

las cuales están en función directa 

destino biológico sino también 

dependen en gran medida de los impactos socio-

cultura les y de aspectos educacionales y 

contextuales del individuo. 

Es por ello que la propuesta metodológica de 

este trabajo de tesis es la perspectiva del ciclo 

de vida, la cual pretende llenar ese vacio 

conceptual al concebir la vejez como la etapa ~el 

desarrollo humano que demanda atención y estudio 

como lo reciben las otras etapas de la vida que· le 

preceden, ya que el establecimiento de la vejez no 

es un hecho aislado, sino mAs bien es la 
consecución 

muerte. 

del ciclo de vida, que culmina con la 

A continuación se comentan los conceptos 

generales de la perspectiva del ciclo de vida. 
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CAPJ:TULO l:I-CONCEPTOS 

Las 

celebraron 

evolutiva 

GENERALES 

conferencias 

sobre el 

que 

tema 

y su relación con 

periódicamente se 

de la psicolog1a 

la perspectiva Life 

Span ~•, bajo los auspicios del Departamento de 

Psicolog1a de la. Univer~idad de West Virginia, 

marcaron una nueva orientación en psicolog1a 

evolutiva. Esta orientación no es nueva, tiene 

autores que desde sus 

hace 

ra1ces en 

casi dos 

todos aquellos 

siglos han estado preocupados 

que abarca desde 

No obstante hoy 

una psicolog1a 

nacimiento hasta 

evolutiva 

la muerte. 

por 

el 

en 

d1a se ha producido una revitalización de esta 

corriente, 

determinantes 

siendo 

de este 

muchos 

fenómeno. 

les 

Entre 

factores 

los más 

relevantes se encuentra el creciente interés de la 

gercntopsicolcg1a por encontrar en el ciclo de 

vida un marco adecuado a la interpretación ~e los 

cambios que tienen lugar durante la tercera edad. 

Tres aspectos de considerable 

influyeron definitivamente para la 

de la perspectiva del ciclo de vida: 

a> Los 

aumente en 

cambios demográficos 

les porcentajes 

que 

de 

relevancia 

consolidación 

indican un 

la población 
senecta, que cada 

profesional; 

d1a exige una mayor atención 

C4J Life Span: la traducción que se ha adoptado para este tér•ino es el ciclo de vida, cuyo 
significado es el de todo el desarrollo de la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte. 
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b> El surgimiento de la g•rontolagia cama un 

campo d• esp•cialización con un enfoqu• 

multidisciplinario1 

c> Los 

longitudinales 

resultados de 

los cuales 

d••arrollo, sobre todo en la 

los ••tudio• 

indican qu• en 

edad aduÍta, hay 

periodos de. decline asociados a periodo• d• 

ganancia y/o crecimiento en las funciones 

congnitivas y en la capacidad adaptativa <Baltas, 

1987). 

La perspectiva del ciclo d• vida busca 

dar cuenta de la compleja int•racción entre 

factor•• 
y el 

particular 

biológicos, individuales, socioculturales 

entorno fisico y pon• énfasis 

en el contexto cultural y en las 

diferencias individuales, 

temporal del estudio 

ampliando 

evolutivo m.ts 

la 

el marg•n 

all.1 de 
la adolescencia contrariamente a mayor fa 

de las teorias evolutivas 

centran su atención en el 

nilllo, <Flavell, 1970. Baltas, 

organismicas que 

desarrolla del 

et al; 1981>. 

En a.,ecto, existen un buen n~mero de estudios 
que muestran que 

adulta las pruebas 
en la adolescencia y en la vida 

piagetianas distan mucho de 
arrojar 

población: 

formales 

factores, 

dificiles 

resultados positivos para toda la 
nociones o esquemas tipicamente 

como la correlación, la disociación de 

la Proporcionalidad, etc.; son también 

de adquirir o aplicar para la mayoria de 
los adultos. 



Algunas otras teor1as como 

Erikson <secuencia de fases de la personalidad> 

divide el desarrollo humano en tareas evolutivas, 

sin embargo, no toma en cuenta los factor.es 

contextuales y sociales como lo hac·e el ciclo de 

vida. 

La perspectiva del ciclo de vida cobró 

últimas décadas. 

multiplicidad de 

relevancia decisiva en las dos 

Esto se refleja no sólo en la 

largo trabajos 

especial 

emp1ricos a 

interés en 

envejecimiento, sino 

reflexión conceptual 

implicaciones 

evolutivo. 

de esta 

Una muestra de 

lo de la vida con 

el la madurez y en 

también por una profunda 

y metodológica 

perspectiva en 

sobre las 

el estudio 

estas actividades puede 

encontrarse en numerosas recopilaciones de autores 

como Baltes, Goulet, Nesselroade, Reese, Schair, 

publicadas regularmente en la década de los años 

setenta y ochenta, <Baltes & Brim, 1979-1984. 

Baltes, Reese & Nesselroade, 1973. Datan & Resse, 

1977. Goulet & Baltas, 1970>. 

El auge de la perspectiva del ciclo de vida no 

significa sin embargo, que esta orientación sea un 

acontecimiento reciente, como señala Baltes, ya 

desde el siglo XIX se citaron autores preocupados 

por temas decisivos para una orientación Life 

Span. 

A pesar de la variedad de contribuciones y 

enfoques especificas explicites dentro de la 

17 



persp•ctiva 

dominios y 

unidades da 

del · ciclo 

diferentes 

analisis> 

de vida 

manaras 

<diversidad 

da de'finir 

18 

d• 

ºl•• 
una 

ori•ntación general y no una taor~a, exist•n no 

obstant• principios rectoras para replant•ar la 

manera da concebir y explicar •l desarrollo. 

En este sentido la perspectiva del ciclo de 

vida va más allá de una simple ampliación del 

ámbito temporal de los constructos evolutivos, 

pues presupone una nueva concepción del 

desarrollo, próxima al modelo dialéctico, <Baltas 

& Cornelius 1 1977>. 

Es asi 

observado 

qua durante los 6ltimo a~os se ha 

un entusiastil crecimiento entra los 

cientificos de lil conducta en especial entre los 

psicólogos del desarrollo por la teorta dial6ctica 

<e.g; Huston-Stein & Billtes, 1976 Nesselroade & 
Baltes, 1974 Riegel, 1975 Rychlak, 1976>. citados 

en Baltas & Cornelius <1977>. 

Desde el punto da vista de Baltas & Cornalius 

<1977>, el motivo principal por el interés del 

modelo dialéctico, deriva básicamente del intento 

por resolver algunos problemas de los procesos y 

cambios sociales que influyen o determinan el 
cambio interindividual y las diferencias 
intraindividuales. 

Son tres los elementos de la dialéctica 

marxista, a los que alude Baltas y Cornelius, como 

un intento de dilucidar las anteriores cuestiones. 

Enfatizando particularmente el primero de ellos. 
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El prim•ro s• refi•r• a la 
individuo como "conjunto 

sociales", •• decir as, a 
productor de la cultura. 

d• las r•laciones 
la vez, producto y 

En primar lugar, la articulación del mundo 

esta relacionada con al lenguaje y con el aparato 

conceptual qua al individuo reciba de la soci•dad 
por medio de la educaci.ón. Considerada como la 

transmisión de la experiencia socialment• 
acumulada en la filogénesis. 

En segundo lugar, los Juicios dal individuo 

astan socialmente condicionados por los sistemas 
de valores da una sociedad particular. 

El segundo elemento es la concepción marxista 

del conocimiento como actividad préctica, o como 
una actividad sensible y concreta. 

El tercer elemento es la concepción del 

conocimiento verdadero como un proceso infinito, 
que tiende a verdades absolutas co·n la acumulación 
de verdades relativas. 

Adviértase que en efecto el primer elemento de 
la dialéctica marxista guarda cierta semejanza con 
algunos de los principios de la perspectiva del 
ciclo de vida que intentan explicar los cambios 
conductuales. 

Esta exposición señala otro hecho esencial en 

el ciclo de vida: la relación entre la evolución 
individual y la biocultural, tal relación es; en 
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part•, una r•f l•xión ac•rca d• la noción d• qu• •l 

ciclo d• vida no sólo •• ocupa d•l ca~bio 

intraindividual, sino tambi•n d• la• dif•r•ncias 

int•rindividual•• que pued•n r•sultar d• multitud 

d• factores, incluyendo al cambia biocultural • 

histórica. Da tal man•ra que la r•lación, •ntr• 

avo lución 

evidente 

individual y evolución cultural •• hac• 

en el cicla de 

mecanicista, en ocasiones 

para explicar la relación, 

propuesta también un punto 

dialéctica, <Riegel, 1976>. 

vida, 

resulta 

y el modal o 

insuf ici•nta, 

es par •llo qua •• ha 
de vista materialista 

En consecuencia, el cicla da vida s• ocupa de 

los cambios verificados dentro da las ecolagias 

bioculturalas, asi como de las r•laciones 
existentes entre estos cambios y los que s• 
producen dentro y entre los 

et al; 1981>. 

individuos, <Baltas, 

La introducción de la perspectiva dialéctica 

en la psicologia del desarrollo en Am•rica fue 

estimulada 

disciplinas 

por 

afines 

las aportaciones de otras 

como la sociologia, la 
antropolagia y particularmente por la aparición de 

la psicologia soviética. No obstante, el papal de 
la dialéctica marxista y su contribución al 

desarrollo cientifico ha sido, por muchos años 

objeto de considerables debates entre filósofos 

<e.g; Eastman, 1970. Hook, 1975>, también citados 

en Baltas~ Cornelius <1977>, quizá esta fue una 

de las razones de mayor peso por las cuales en los 

ensayos y análisis posteriores del ciclo de vida 

no se vuelven a mencionar estas aspectos. 
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Los estudios del ciclo de vida rechazan la 

conc•pción · basada en la idea de un crecimiento 

evolutivo inspirado en la biolcgia. El desar~ollo 

seg~n esta visión tradicional, viene definido por 

diferentes rasgos: secuencialidad, 

unidireccionalidad, transformación cualitativo

estructural y universalidad. 

Estos rasgos dan a la definición de desarrollo 

un carácter restrictivo e inadecuado para 

describir y explicar los cambios o~togenéticos~• a 

lo largo del ciclo de vida. 

Tres aspectos se han subrayado en 

perspectiva del ciclo de .vida, que son: 1 .-

la 

La 

multidimensionalidad, 2.- La multidireccionalidad 

del cambio evolutivo y 3.- La variación 

interindividual en relación con la edad. 

Asi mismo, esta perspectiva aportó el modelo 

multicausal que alude a la existencia de vario·s 

factores determinantes básicos que interactúan en 

el· ciclo de vida, lo que da lugar a tres conjuntos 

de factores que influyen en .el desarrollo. Estos 

factores son: influencias 

edad, de grado historia y 

<Baltes et al; 1979). 

normativas 

eventos no 

(5) Ontogenfa, (Etim.- Del On, Ontos1 ser, y Geneá, generación producción) 
Historia de la producción de los seres organizados en la superficie de la tierra. 

de grado 

normativos 

Ontogenfa. filos. Esta palabra, ya por su etimologla griega, ya por su uso corriente, significa el 
desarrollo o evolución del ser desde su producción o nacimiento hasta la edad adulta, Se contrapone 
a la palabra filogenia que expresa el desenvolvimiento de toda la especie. Conforme a la hipótesis 
transformista, la evolucón ontogénetica no es más que la repetición sumaria y rápida de la evolución 
de. la especie. 
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Las influ•ncia• ant•rior••• int•ractóan •ntr• 
si con efectos acumulativos y pueden cambiar con 

•l tiempo, lo que explica al caractar compl•Jo d•l 

d•sarrollo. 

Este modelo sa aparta, pu•s, explicitam•nt• d• 

otros modelos tradicionales basados en mecanismos 

invariables y pone énfasis especial •n el contexto 
mas que en la persona. 

En esta sentido cabe suponer por •J•mplo que 

las influencias sociales relacionadas con la edad 

son predominantes en el desarrollo del ni~o y an 

el proceso del anvaJacimiento. 

No obstante el reconocimiento por parte 

de algunos 

un proceso 

muerta, la 
este tema 

taáricos, 

evolutivo 

mayoria 

se han 

que 

qua 

de los 

abocado 
infante en sus 

extendido en 
diferentes 

contadas 

al desarrollo as 

culmina con la 

trabajos sobra 

al estudio dal 

aspectos y han 

ocasiones, sus 
intereses a la 

de 
adolescencia, sos.layando la 

siendo ésta (al tima etapa 

igualmente 

infancia. 

la 

importante 
vida, 
para comprender. la 

Va que la perspectiva del ciclo de vida ha 

sido fructifera sobre todo en el estudio de los 

procesos del cambio de la madurez y en la 

senectud, y ha contribuido de manera decisiva a 

dar una idea más completa de los cambios de estas 

etapas de la vida, contribuyendo a planear y 

clarificar cuestiones importantes relativas a.los 

procesos psicológicos de las diferentes edades, 
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no sólo sobre la .. b••• d• un mod•lo d• cr•c:l.m:l.ento 

biológica, sino &obra la basa da un m~d•la ·qu• 

sit~a eri un lugar privilegiado a la adaptación del 

individue a su contexto f1sicc, social y cultural. 

Se reitera en la presenta investigación, que 

la tercera edad como fenómeno psicológico es un 

proceso evolutivo, que debe estudiars~ bajo la 

óptica del ciclo de vida. 
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En la• 6ltimas d•cadas •• ••tA consolidando la 
t•oria o perspectiva d•l "ciclo d• vida" <Lif•

Span> •n •l t•rr•no d• la psicologia •volutiva.~• 

Desde este 
psicológico 

marco, •• analiza •l 
como un conjunto d• 

ti•nen lugar a lo largo dal 

<Valtierra Martinaz, 1990>. 

curso 

d••arrollo 

proc••o• 
d• la 

qu• 
Vida 

Es as1 qu• r•cientem•nt•, los Psicólogos d•l 

d•sarrollo han mostrado un mayor int•r•• •n •l 
estudio y compr•nsión de los 6ltimo• aRoa de la 
vida, <Honzic, 1984>. 

Baltas, et al; <1980>, escribieron en Annual 
R•view of Psychology el primer capitulo sobr• el 
t•ma de la psicologia del desarrollo bajo la 

óptica del ciclo de vida <Life-span> •. Por tal 
motivo el propósito de los autoras era identificar 
los conceptos básicos que caracterizan esta 
cor'riante psicológica, también describieron las 
proposiciones teóricas qua las sustentan e 

ilustraron con varios tópicos de investigación su 
relevancia teórica. 

No obstante ya en 1970 Baltas imprimió su 

sello distintivo al ciclo de vida, al afirmar que 

su finalidad es desarrollar un modelo integrativo 

de los cambios ontogenéticos del desarrollo 
humano. 

16> El cmillado y paréntesis son del autor. 



La publicación d•l •nsayo d• Saltes y 

colaborador•• d• 1980 coincidió con •l ••gundo 

centenario d•l ciclo de vida, ya qu• fu• en •l aRo 

d• 1777 cuando 3.N. T•t••• filósofo y psicólogo 
aleman , dio a la luz p6blica el primer y quiza •l 

m•jor articulo, en su tiempo, en d•sarrolla humano 

bajo la perspectiva dal ciclo d• vida <Groff-mann, 
1970 y Reinart, 1979>. 

En sus escritos, Tetes hace r•ferancia a una 

s•ri• de estudios ampiricos para enu~•rar loa 

postulados fundamental•• del ciclo d•. vida y su 
aplicación al estudio de la conducta. 

este trabajo y el de Carus <1808>, 

hacen una brillante disertación d• las cambios 
conductuales que tienen lugar desde el nacimiento 

a la muerte, y utilizan la ontogénasis coma marco 
da referencia. 

Otro acontecimiento importante qua dio pauta 
para el establecimiento del ciclo da vida como 
disciplina 
<Treaties 
Facultias> 

en inglés. 

as la aparición d• "Quatalet"s Book", 
on Man and tha Devalopment af his 
publicado en 1865 en francés y en 1842 

Este tratado merece particular 
atención en virtud que es un extenso estudio del 

ciclo de vida <Hofstatter, 1938. Baltas, 1979>. 

En Alemania el problema del desarrollo 
psicológico en adultos atrajo considerablemente la 

atención antes de la primera guerra mundial. 

Después de 1920, se llevó a cabo una larga 

trayectoria de investigaciones concernientes a los 
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cambios conductuales del adul'to y .la vejez, los 

cuales f~ron conducidos, en particular por 

Charlotte Bühler, contribuyendo de esta man~ra a 

una comprensión más cabal del curso del desarrollo 

humano, <Groffman, 1970>. 

En los 1.'.11 timos años se ha producido una 

1 i teratura a.bundante sobre aspectos teóricos 

y empiricos del ciclo de v.ida, este hecho 

es de particular relevancia en les Estados 

Unidos de Norteamérica y en los paises 

germanos, lo anterior se pone de manifiesto 

a través de la proliferación desmesurada d·e 

libros de texto y de la aparición de 

asiduos y exigentes lectores, <Baltes et al; 

1977. Golberg & Deutsch, 1977. Reblsky, 

1975. Trautner, 1978. Newman & Newman, 

1975>, citados en Groffman <1970). 

Estos estudios previenen de una serie de 

diversas conferencias dictadas en West Virginia y 

Pensylvania State University. 

Recientemente 

producidos en una 

se compil.aron 

revista anual 

los trabajes 

tituladas ~ 

Span Development and Behavior. El incremento de 

la literatura también es notorio en los Journals: 

Human Development e International Journal 

,,,B""e'"'h"'""a'-v-'-=i-=c=-r_,,a=-=-1--'D=e=-v=e,_l=o,.p=-m=e'-'n'-'-"'-t en 1 os cua 1 es a l.'.I n h cy 
dia se publican trabajos que explican 

cf 

en 

el 
desarrollo con la perspectiva del ciclo de vida, 

ejemplo, <Siegel, 1994. Brandster, 1993. 

Hackhausen, 1993. Lachman, 1993, Sansonej, 1993. 

Berry & West, 1993. Subbotskii, 1993>. 



27 

En •l J'ournal D•v•lopm•n~al Psycholgqv tambi•n 

hay informes recient••• <Salthou••• 1994. Cottr•l 

~ Winwe, 1994. Wriht •t al1 1994. Pulkkin•n & 
Riinka, 1994. Katz & Ksansnsk, 1994). 

As1 mismo encontramos r•port•• d•l ciclo 

de vida en el 

aj•mplo, <Back & 
1993>. O en el 

skills, ejemplo, 

1986>. 

J'ournal, M•mory and Cgqnition, 

Lars, 1991. Cull & Z•chm•istar, 
J'ournal of Percaptual and Motor 

<Ishigaky & Miyao, 1994. J'a•g•r, 

Dentro de esta breve revisión a la historia d• 

nuestra materia objeto d• estudio es n•c•sario 
recordar que los primeros estudios del desarrollo 

fueron biografias de ni~os frecuentemente ••critas 

por personas ajenas a 

1984>. 

la psicologia, <Honzinc, 

Honzic fue integrante de la primera clase de 

la Universidad de psicologia infantil en 

California en 1928-1929. 

Harold E. J'ones fue el profesor, en esta 

ocasión a(an no habia libros da te>eto, mas tarde se 

publicó el primer libro como un intento de 

sistematizar los conocimientos e>eistentes a la 

fecha, el editor fue J'ersid en 1933. 

Empero Gessell <1928>, Piaget <1923>, 

Luria <1929> y Terman <1916>, Vigotsky y 

otros investigadores reportaron hallazgos 
sobresalientes 

auspicios de 

Spelman. 

que 

la 

se organizaron bajo 

Fundación Rockefeller 
los 

Laura 
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Actualmente hay un gran incremento en los 

estudios emptricos en torno a la psicologta ·del 

desarrollo. La Sociedad para la Investigación d•l 

Desarrollo Infantil, CThe Society ~or Research in 

Child Development, S R D D>, celebró sus primeras 

reuniones en 1933. Para 1981 habta m~s de tres 

mil investigadores interesados en el desarrollo 

infantil,· reunidos en la ciudad de Bes.ton en la 

Bienal de la S R D D. 

La psicologta del desarrollo bajo la 

perspectiva del ciclo de vida tuvo un origen y 

curso diferente ya que los mejores trabajos 

aparecieron en Europa en los 6ltimos cien a~os, en 

este continente la investigación de ciclo de vida 

ha tenido un avance monumental de 1960 a 1970. 

CBaltes et al; 1980. Honzic, 1984>. 

No obstante 

mostraron escaso 

las primeras 

interés en los 

centraban más en la infancia. 

publicaciones 

adultos y se 

Bühler ~ Hetzer <1929> y Dennis C1949>, en 

cierto sentido se restringieron al estudio del 

niño y de la adolescencia, pero Hohn <1959>, 

describió la historia infantil y dio los primeros 

esbozos para el enfoque sistemático de la 

psicologia del desarrollo del ciclo de vida, una 

excepción es el trabajo de Hofstater C1970>, el 

cual enfatiza fuertemente la trascendencia del 

ciclo de vida 

1970). 

Durante 

investigación 

la 

en adultos 

segunda 

psicológica, 

y ancianos, CGroffman, 

guerra mundial la 

especialmente en el 
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•r•• da d••arrollo, s• vio fu•rt•m•nt• 

int•rrumpida •n Al•mania, continuando•• l•ntam•nt• 

sólo d•spu6& d• la r•construcción •conómica, 

<Harhn, 1959>. 

En af•cto CMeili, 1959. M•ili & M•ili, 1960. 

Loht & Pub•r, 1964>, citados •n Groffman <1970>, 

iniciaron un proy•cto d• inv••tigación 

longitudinal an Suiza. 

Esta proyecto tenia como objetivo d•t•rminar 

la ralación entra. 

p•rcaptual <PR> en 

la distribución da la r•spuasta 

niRos da 3 a 4 a~os y su 

conducta posterior. La <RP> fu• filmada y adamas 

sa utilizó una técnica d• obs•rvación an 

situaciones da juego estructurado o dirigido 

cuando los niRos tuvieron 6, 8 y 1~ aRos da edad. 

Otro proyecto fue el estudio longitudinal 

iniciado por Hagan y Thoma• <1955>, tambi6n citado 

por Groffman, el cual se ubica en la linea 

descriptiva clásica de la metodologia comunmenta 

emplaada en psicologia del desarrollo, el proy•cto 

original incluia cerca de 2800 sujatoa nacidos en 

1938 y 1956 en seis diferentes ~reas urbanas de 

West Germany, la (altima evaluación se real"izó 

quince aRos después y (anicamente 

muestra concluyó el estudio. 

Asi mismo en Bonn hay un 

la mitad de la 

rica tradición 
referente a la 

adulto y la 

investigación en desarrollo del 

senectud, también hay numerosas 

publicaciones como las monografias de Moers <1953> 

y Stern <1955>, ambos libros son clásicos en la 

literatura psicológica alemana, ya que representan 
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un intento serio para describir el desarrollo 

humano aludiendo a la ontogénesis como eje da su 

análisis y dieron la pauta para el posterior 

desarrollo y consolidación de la perspectiva del 

ciclo de vida, además favorecieron las condiciones 

para la celebración de la Sociedad Alemana de 

Serontologta, <Sroffman, 1970>. 

Como se advierte, son muchos factores los que 

contribuyeron al surgimiento del interés por el 

ciclo de vida, dentro de los más sobresalientes 

están los estudios longitudinales en n.iños, <Kagan 

& Moss, 1962. Block, 1971>, también la 

investigación empirica-teórica en esta perspectiva 

se vio ampliamente favorecida, <Bremley, 1970. 

Reese & Overon, 1970; Nesselroade, 1970. y Reinet 

& Schie, 1970>, citados en Groffman <1970>. 
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CAPXTULO XV. PROPOSXCXONES 
TEORXCAS DEL CXCLO DE VXDA 

Baltes, et al; (1980>, afirmó que la 

perspectiva del ciclo de vida no es una teoria 

sino una orientación general para el estudio del 

desarrollo y subraya que, las diversas propuestas 

emanadas de esta perspectiva no son rigidas ya que 

pueden 

Más 

ser objeto de análisis y modificaciones. 

adelante, describió las siguientes 

caracteristicas como básicas y representativas del 

ciclo de vida. 

A. El desarrollo como un proceso a lo largo 

de la vida. La primera hipótesis sostiene que los 

cambios conductuales son un proceso continuo que 

puede ocurrir en cualquier momento del curso de la 

vida, periodo que va de la concepción a la muerte. 

No obstante, esta postura se confunde a menudo con 

la visión tradicional del ·crecimiento y el 

desarrollo que supone que la adultez es una.etapa 

sin cambios significativos, en otras palabras, 

dicen que la adultez es un momento de 

estancamiento y de decline. 

Es conveniente reiterar que, la perspectiva 

del ciclo de vida no niega la importancia de los 

factores biológicos como determinantes del 

desarrollo. Pero la concepción bilogisista no se 

considera como una guia para su esquema de 

trabajo, simplemente sostiene que la madurez 

biológica no explica por si sola el desarrollo 

psicológico, es tan sólo un principio general. 
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La tar•a principal da la p•r•p•ctiva dai cicla 

d• vida, •• id•ntificar la forma y •l cursa d• las 
cambios canductuales, 'ad•mlls, ·int•nta d•t•rm;l.nar 

patrones d9 interacción da ambas f•nóm•nas, a •l 

arden temporal de ocurrencia de •stas. 

A la luz d• estas principias Saltes y 

colaborador•• · reiteran qua, g•n•ralm•nte •• 
ilustra la mu•rta cama •l extramo d•l cicla da 

vida donde culminan los cambios. 

Si la muart• es "natural" y no 
consecuencia d• alg6n accidente o enf•rmadad 
grave, se encuentra asociada con 

acontecimientos previos, dentro da 

numarosos 

los mlls 

relevantes astlln aquellos ralacionados con los 
procesos de adaptación, resignación y/o aceptación 
del desenlace final, es decir como sa afronta osa 

resuelve el conflicto da la muerta, s•a a corto 
plazo o largo plazo. 

Concretamente las proposicionas del ciclo de 
vida para esta (&ltima etapa de la vida son: 

1.- Estudiar los cambios conductualas que 
tienen lugar previos a la muerte. 

2.- Determinar si los procesos involucrados en 

caso anterior, exhiben alguna regularidad. 

3.- Investigar si los cambios 
asociados a la (&ltima etapa de la 

conductuales 

vida son de 
pérdida, o en caso contrario hay ganancias o 
incrementos en desarrollo. 
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4.- Analizar cómo sa •nfr•nta la disminución y 

•l dabilitami•nto fisico. Qu6 m•canismo• se 

accionan para la reestructuración del ambi•nt• 

social ant• la ausencia d• un ser qu•rido, o ·la 

p•rdida d•l empl•a, etc. 

e. El desarr.allo como una •><Pr•sión 

antagan6tica. 

El interés 

de vida, 

aspacifico 

infancia 

peri odas 

no 

de 

o la 

largos 

siendo asta la 

No .obstante na 

de la parsp•ctiva d•l ciclo 

se limita 
desarrolla 

a 
<cama 

un 
puada 

par iodo· 

s•r la 
adolescencia>, s• exti•nd• sobre 

y sustantivos d•l d•sarrollo, 

basa de su prapu•sta metataárica. 

soslaya la importancia d• los 

cambios bio-culturales. 

La postura antogenética, indica que factores 

asociadas con la edad cronológica, con los cambios 

biológicos y procesos sociales, ocurre con ci•rta 

regularidad y en forma variada en al desarrollo 
humano. 

En otros términos, los psicólogos del 

desarrollo, con orientación dentro de la 

perspectiva del ciclo de vida, reconocen el 

impacto de la ontengénesis sobre diversos aspectos 

del desarrollo conductual en diferentes periodos 

del ciclo de vida. Estos argumentos, aunque 
reiterativos, 

de que son 

continuamente 

de Bal tes. 

as necesario mencionarlos en virtud 

el eje de los plateamientos que 

se enfatizan en los análisis teórico 
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c. El d~s~rrollo como una concepción 

plural is ta. 

Un tercer grupo de propasician•• asociadas can 

al surgimiento de la perspectiva d•l ciclo da vida 

incluye un particular punta da vista. 

1.- La descripción del desarrollo. 

Particularmente en los Estados Unidos, muchos 

psicólogos infantiles caracterizan al desarrollo 

aludiendo a conceptos biológicas del crecimiento o 

maduración. En sentido estricta, clasifican al 

desarrollo de los cambios biológicos y astablacen 

qua el cambio es secuencial, irreversible, y 

universal. Esta concapción del desarrolla se 

llama "determinante" o modela biológico dal 

crecimiento. 

En contra parte, la investigación surgida del 

ciclo de vida propone un modela m4s flexible, ya 

que sa ha encontrado que el desarrollo coma un 

procesa, adquiere diversas 

términos de la extensión 

direccionalidad y de la 

variantes y facetas en 

de tiempo, da su 

plasticidad. <M4s 

adelante se explica el término de plasticidad>. 

Los investigadores interesados en el ciclo de 

vida canceptualizan las cambias del desarrollo 

cama un proceso multilineal y discontinuo. 

En este contexto, el desarrolla individual 

exhibe mucha heterogeneidad o variabilidad 

interindiVidual. En efecto, la variabilidad 



int•rindividual s• incram•nta ••g6n transcurr• la 

edad, lo cual sa haca mA• •vid•nta •n la •dad 

adulta y postariormanta an la vajaz. 

En otras palabras, divarso• tipos da 

influencia en el desarrollo son important•• an 

difarantes momentos, ast el dasarrollo ftsico y 

motor es más rApido en la infancia, el lenguaj• an 

los a~os preescolares, el pansami•nto lógico 

y la socialización en la educación· primaria, 

el sistema reproductivo en la adolasc•ncia, 

habilidades para. formar y sostan•r relacionas 

intimas en la edad adulta temprana, capacidad para 

mayor introspección en la edad adulta tardta y 

finalmente en la vejez, habrA mAs variabilidad 

interindividual en función de los cambios bio-

culturales. 

diferencias 

Ast por ejemplo <Schie, 1976> reportó 

interindividuales significativas •n el 

área de la inteligencia en adultos mayores y otros 

investigadores lo hicieron en áreas de la 

personalidad <e.g. Baltes, Cornelius ~ 

Nesselroade, 1978; Elder, 1979; Weisz, 

todos ellos citados en Baltes et al; <1989>. 

argumentos 

del 

de 

adulto 

los 

sugieren 

tiene 

que 

una 
sociales 

1978>, 

e1 
mayor 

y que 

Estos 

desarrollo 

influencia 

además 

multilineal 

el 

y 

curso 

cambios 

del 

discontinuo 

desarrollo 

de acuerdo a 
es 

los 
cambios macro-ecológicos, quedando de lado 

las variables intra-orgánicas o maduracionales 

como determinantes de este proceso. 
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2.- La explicación dal dasarralla. 

Una pastura pluralista dal desarrolla, incluya 

las factores causales y el an6lisis da las cambias 

an al desarrollo. Baltas, et al1 (1979>, 

plantearan al modala multicausal e interactiva d•l 

desarrollo, simultáneamente este modelo, sagOn los 

autoras, está determinada par tres tipos da 

influencias. 

a>.- Influencias normativas de grado~adad a 

influencias ontagan•ticas, qua 

pasado coma el origen de las 

desarrolla. 

canl!l!idaran 

inf luancias 

al 

del 

Las influencias normativas de grado-adad son 

definidas como determinantes biológicas y medio 

ambientales qua tienen una fuerte influencia o 

relación con la edad cronológica, ejemplo da lo 

anterior es la maduración biológica y l~ 

incluyendo muchos aspectos del socialización; 

ciclo ~ital da la familia, asf como aspectos 

educacionales y ocupacionales del individuo, ·segOn 

sea el ambiente socio-cultural donde se 

desenvuelve. 

b>-.- Influencias normativas de grado-historia 

o influencias evolutivas. 

Son definidas como determinantes biológicos y 

medio ambientales, asociadas con la historia 

individual y el contexto histórico. Estas ocurren 

en varios miembros de la comunidad o en 

generaciones enteras y el impacto es semejante en 
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cada individuo, ejemplo de es~as in~luancias sana 

los cambios económicos, las guerras, las 

epidemias, y los cambi'os sociales relacionados. con 

la modernidad. 

c > .- El tercer tipo de influencias o eventos 

normativos se refieren a los determi nanta 

biológicos y medio ambientales que no ocurren en 

ninguna de las influenci·as ya s~ñaladas, y son 

eventos significativos que influyen directamente 

en el desarrollo y dejan un impacto determinantes, 

ejemplos importantes son: la separación del 

empleo, el divorcio, la muerte de algún ser 

querido, etc. El impacto de estos dependerá ante 

todo de su intensidad y duración. 

Este último tipo de 

vinculo 

cambios 

estrecho con la 

interindividuales a 

influencias tiene un 

variabilidad de los 

lo largo del ciclo de 

vida, lo que da origen al modelo multicaus·a1 e 

interactivo del desarrollo. 

Continuando con la misma linea de pensamiento, 

Baltes <1987> organizó y describió los siguientes 

conceptos como básicos de la perspectiva del ciclo 

de vida. 

Quizá estos conceptos son semejantes a los 

planteados previamente por Baltes y colaboradores 

en 1980, no obstante, a continuación se comentan 

ya que se observa una coherencia entre ambos 
planeamientos. 

1.- El desarrollo ontogenético como un proceso 

del ciclo de vida. Durante el desarrollo y en las 



dif•r•nt•• etapas d•l ciclo d• vid• •• dan 

f•nóm•nos acumulativo• y di•continuos. 

E•ta noción implica dos asp•cto• sustantivos~ 

Primero, 

culmina 

al desarrollo 

con la muerte. 

•• un proc••o continuo qu• 

Segundo, las dif•r•ncia• 

int•rindividuales s•.originan no sólo despu•s d•l 

nacimiento, sino inclusiva s• hac•n m•• marcadas 

en los p•riodos posterior•• del ciclo de vida y 

estos patrones de cambio dependerán d•l tipo d• 

oportunidades que el individuo tenga, como 

d• las demandas 

sea objeto. 

y presiones sociales d• qu• 

2.- Multidireccionalidad y multidim•nsiona

lidad del desarrollo. En los cambios 

ontogenéticos hay considerable diversidad o 

pluralismo. En concreto, durante el mismo periodo 

de desarrollo, algunos sistemas conductuales 

muestran incremento, mientras que otros exhiben 

decremento en su nivel funcional. 

La investigación de los aspectos psicométricos 

de la inteligencia, ilustra el uso de los 

conceptos de multidireccionalidad y 

multidimensionalidad. 

Asi mismo, en Psicometria el 

fluidez-cristalización fue propuesto 

por Cattell <1970>, de acuerdo 

concepto de 

inicialmente 

a este la 
inteligencia consiste o está integrada por 

diversos componente. El postulado de sistemas da 

habilidades que integran la inteligencia se 

refiere a la multidimensionalidad y en se~undo 

B 
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las multi-habilidades pu•den experimentar 

variación en su dirección. 

La fluidez s• refier• bAsicament• a un 

fenómeno dinAmico qu• tiene las posibilidad•• d• 

incremento-decremento da la 

función de la experiencia 

intalig•ncia, todo •n 

y actividades d•l 

individuo9 mientras que la cristalización •• un 

proceso de estancamiento, 

variación. 

sin posibilidades d• 

3.- El desarrollo como ganancia-p•rdida. 

El proceso del desarrollo no es un simple 

movimiento hacia la eficacia como el incr•m•nto an 

el crecimiento; también se caracteriza por la 

articulación de eventos antagónicos da incremento

decremento en las funciones cognitivas y fisicas 

del individuo. 

Particularmente 

corte biologisista 

que el 

caracteriza 

marcada, 

proceso 

por 

<esto 

en la 

hay una 

del 

·gerontologia da 

fuerte certeza de 

envejecimiento se 
un 

hace 

decline o pérdida 

referencia . a los 
procesos unidireccionales>. 

En otro sentido, los cientificos conductuales 
con orientación y formación dentro de la 
perspectiva del ciclo de vida, de acuerdo a sus 

hallazgos, sugieren la posibilidad de incremento o 

ganancia en los procesos cognitivos, <ejemplo, 

Kauffman, et al; 1991. Salthouse, 1994 1 Baltas, 
et al; 1992>. 
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r•lación dinamica antr• ganancia-

es genmralmant• dascrita por dos 

mecanismos llamados optimización y compensación, 

astas mecanismos tienen dos caractarfsticas, cada 

una indica la relación ganancia-p6rdid•I •llas 

son1 

a>.- Avance continuo o evolución 

especializadas a formas .de adaptación intelectual 

y; 

b>.- Adaptación a las condiciones biológicas y 

sociales en función de las plasticidad. 

4.- Plasticidad en el desarrollo. 

En el desarrollo psicológicos sa encuentra una 

gran plasticidad intraindividual, dependiendo de 

las condiciones y las experiencias de los 

individues, el curse del desarrollo adquiere 
diversas formas. 

Concretamente el concepto de plasticidad se 

refiere a la gran variabilidad y a las diferentes 

formas 

<Gollin, 
( 1987). 

que adquiere el curso del desarrollo, 

1981. Lerner, 1984> citados en Baltes 

Especialmente en el campo del entrenamiento 

cognitivo se ha puesto de manifiesto el fenómeno 

de la plasticidad en adultos, este es antagónico a 

la creencia generalizada de que la tercera 

edad es una etap~ de pérdida o cristalización 
intelectual. 
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D••d• la d6cada d• los 70'• varia• programas 

d• inv•stigación en entr•nami•nto cognitiva •n 

adultos ofreci•ron evidencia d• la plasticidad, •• 

asi qu•, despu6s d• la •valuación d•l 
entrenamiento muchos adultos can un rango d• •dad 

de 60-80 aAos mostraron niveles d• •J•cución 

comparables a los jóvenes. 

Tales hallazgos s• replicaron en 'forma 

consistente en otras ~reas d•l funcionamiento 

cognitivo <Willis, 1991>. Emp•ro •n la 

plasticidad se encuentran limites <Balt•• & Kli•g, 
1987> y para demostrar este hecho se desarrolló la 
estrategia "Testing-the-Limits". 

El propósito de la prueba de limit•s es 
establecer los métodos para identificar la 
capacidad de reserva y los mecanismos que incluy•n 

el crecimiento y el decline de las funciones 
cognitivas. 

Baltes, et al; <1984> y Klieg & Baltas, <1987> 
enfatizaron tres aspectos del ciclo da vida y la 

plasticidad; 

a>.- La ejecución en la linea base. 

b > .- La linea base en la capacidad de reserva 
y, 

c>.- El desarrollo de la capacidad de reserva. 

La linea base 
ejecución · en una 

indica el nivel 
tarea especifica, 

inicial de 

sin que el 
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suJ•to haya r•cibido •ntr•n•m~•nto pr•via. La 

lin•• ba••·d• la capacidad de reserva denota ·•l 

rango superior de ejecución individual, •• d•cir 

•l pot•ncíal de ras•rva qu• sa utiliza para 

solucionar una 

det•rminado y 

tarea concr•ta en un ti•mpo 

qua permite simult~n••m•nt• 

optimizar la ejecución de la tarea. 

Sólo después del entrenamiento cognitivo, si 

hay incremento en la ejecución con respecto a la 

linea basa, se puede hablar de desarrollo d• la 

capacidad de reserva. 

Al respecto ver <Baltas, 19781 Baltas & 
Schaie, 1976. Saltes & Kliegl, 1992. Kliegl, 

1989). 

5.- Eventos históricos 

El desarrollo ontogenético puad e variar 

sustancialmente da acuerdo a las condicionas 

histórico-culturales. Los procesos del desarrollo 

ontogenético tienen una fuerte inf luancia da las 

condiciones socio-culturales. 

las variaciones del desarrollo Es decir, 

interindividual estan en relación directa, o en el 

mejor de los casos, no son el resultado de 

factores endógenos, si no de un sistema complejo 

de influencias macro-ecológicas y sociales. De 

tal manera que .ambos paradigmas; los cambios bio

culturales y los cambios ontogenéticos constituyen 

en su conjunto un sistema explicativo de los 

cambios a lo largo del ciclo de vida. 
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6.- El contexto del desarrollo 

Cualquier curso en al desarrollo deba sar 

entendido por la interacción da tras tipos da 

influencias• de grado edad, da grado historia y, 

no-normativas. La articulación de estos tras 

sistemas los ejampl~fica Baltas et. al; <1979> en 

el modelo denominado "tri-facto~ial". Estas 

influencias 

largo del 

operan con 

tiempo y 

.efectos acumulativos a lo 

constituyen un grupo de 

aspectos relevantes que 

individua 1. 

impactan el desarrollo 

Como se comentó anteriormente, al primar grupo 

de influencias alude a los principios biológicos 

como determinantes de los cambios en al 

desarrollo, esto se refiere básicamente a la edad 

cronológica y a la maduración. 

El segundo grupo se refiere a los principios 

biológicos y a los determinantes ambientales. 

Estas influencias están asociadas con el contexto 

bio-cul tura 1. 

El tercer 

biológicos y 

grupo incluye 

ambientales y 

ambos principios; 

algunos eventos 

significativos que ocurren en forma no prevista, 

que no se pueden predecir y sin embargo cambian el 

curso del desarrollo y marcan las diferencias 

interindividuales, ejemplo de este ~ltimo tipo de 

influencias es la muerte repentina de alg~n ser 

querido, los accidentes y/o siniestros naturales, 

los cambios económicos, entre otros de naturaleza 

no predecible. 
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7.- Multidisc.iplinariadad •n •l d•sarrollo 

La psicologia dal desarrollo pu•d• •Mplicar•• 
•n función da su r•l&ción concaptual y t•órica con 

otras disciplinas, por •J•mplo la antropolag1a, la 

biolagia y la sociolog1a. Como sa •••ntó 
anteriormente, el ciclo da vida na es una tear1a 
en s•ntido estricta, cama parspectiva t•órica, 
coordina y organiza diversas principios relativo• 

a la naturaleza del desarrolla psicológica. 

Cama conclusión de este apartada d• nuestra 
investigación documental, diremos que en general, 

sa advierte una coherencia interna an los 
planteamientos que sustenta Baltes, cama principal 

autor, de las principios da la p•rspectiva de 
cicla de vida. 

..;_ . .:;.:., .•. , ,· 



CAPZTULD V- ZMPLZC::ACZDNES 
METDDOLOGZCAS 

El presente capitulo ilustra la pr•s•ntación 

d• algunos d• los paradigmas prototipicos d• 

investigación que permiten formular hipót•sis, 

proyectar investigaciones e int•rpretar resultados 
en la perspectiva del ciclo de vida. 

Baltas 
paradigmas 

( 1973). establece qu• los. prim•ros 
prototfpicos se derivan del modelo 

mecanicista y determinista y los 
UNIVARIADOS. Un ejemplo concreto 

d•nomina como 
del paradigma 

UNIVARIADO es el estudio de la ansi•dad como una 
variable consecuente, si se relaciona la ansiedad 

con otras categorfas conductuales, tales como la 
agresión o culpa; la investigación conducirfa a 

una afirmación como 
culpa, más ansiedad. 

la siguientes "cuanto més 
Si se pone en relación la 

ansiedad con variables organismicas o biológicas, 

tales como la tensión arterial o la frecuencia 
cardiaca, 
siguiente, 

conduce a una afirmación 

"Cuanto més elevada e~té 

arterial, tanto mayor seré la ansiedad". 

como la 
la tensión 

Por altimo, si se pone en relación la ansiedad 

con una variable ambiental, como puede ser la 
oscurdiad o el aislamiento, se llega ·a la 
afirmación siguiente, "cuanto mayor sea la 

obscuridad o el aislamiento, tanto mayor será la 
ansiedad". 

Es evidente que los paradigmas básicos 
contienen un componente de cambio en el ·que 
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se a'f irma 

ansiedad, 

que la variable consecuente <la 

por ejemplo) "varia" en relación 

con la variable antecedente. No obstante es 

claro que muchas conductas a lo largo del 

ciclo de vida no están controladas por una 

variable antecedente única. Además, muchas 

pautas conductuales 

constituyen tipos 

no son simples, 

de conducta. La 

sino que 

ansiedad, 

por ejemplo, es una clase de comportamiento 

que incluye respuestas motoras, respuestas 

fisiológicas y sentimientos. Tal realidad conduce 

a la formulación de paradigmas de i~vestigación 

MULTIVARIADA. Baltes y Nesselroade <1970> resumen 

asi el fundamento de la 

MULTIVARIADA: 

<a>• Toda variable 

consecuente> es potencialmente 

múltiples determinantes; 

investigación 

dependiente <o 

de una función 

Cb>. Todo determinante o antecedente, tiene 

en potencia, múltiples consecuentes, y 

(c > • El estudio de múltiples relaciones 
antecedentes-consecuentes proporciona un modelo 

útil para la organización de sistemas complejos. 

En este sentido, los sistemas antecedentes pueden 

ser concomitantes, históricos o una mezcla de 

ambos. 

Un enfoque histórico de paradigmas 

multivariados conduce a paradigmas MULTIVARIADOS

EVOLUTIVOS. 



47 

Da hacho toda investigación en al ciclo 

da vida .es, en 
MUL TIVARIADA-HISTORICA,. 

realidad, 

lo que 

modelo canta>< tua l propuesto 

colaboradores. 

da indol•• 
rafuarza al 

por Baltas y 

El interés de la investigación evolutiva por 

el cambio, promueve al estudio de niv•l•• 

móltiples de una determinada variabl~. Por otra 

parta, Lerner <1976>, afirma que' la potencia o la 

utilidad de un enfoque evolutivo ·aumenta con la 

frecuencia, la magnitud y la longitud de la• 

relaciones históricas, estando concatenadas ••tas 

no sólo a variables antecedentes, sino asi mismo a 

dependientes. 

Por lo 

antecedente 

orientación 

frecuencia 

que se refiere al componente 

del anélisis, los psicólogos con 

del ciclo de vida 

una multitud de sistemas 

subrayan con 

antecedentes 

que, a través de formas especificas de 

interacciones comportamiento biologia-medio 

amb.iente, influyen sobre el modelo de cambio sobre 

el comportamiento. 

Los patrones y las interacciones de efectos a 

largo plazo dan lugar a la conducta de un 

individuo y a las diferencias interindividuales en 

un determinado momento. 

Los investigadores evolucionistas, sobre todo 

los partidiarios de una cosmovisión organista, se 

refieren a relaciones discontinuas antecedentes 

consecuentes. Por lo tanto el paradigma evolutivo 
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d•l ciclo d• ·vida no utili~a sólo un indicador 

funcional, sino indicador•• funcionales m6ltiples. 

Esta indica que la forma da una determinada 

relación antacedente-consacuante, ~uade s•r 

distinta a diversos niveles evolutivas <Balt•• y 

Willis, 1977; Houston~Stain y Baltas, 1976>. 

Ventajas y desventajas de los métodos 

transversales y longitudinales en la investigación 

del ciclo de vida. 

Los diseños evolutivos descriptivos est~n 

destinados a la identificación y la 

r~presentacián del cambia intraindividual y las 

diferencias interindividuales correspondientes. 

El, cambio evolutivo durante el ciclo de 

vida puede estar relacionado con m6ltiples 

variables 

organizadoras; 

es la edad 

evolutivo es 

b.1sicas de 

una de las 

cronológica. 

considerado 

b6squeda 

variables 

Si el 

dentro 

u 

estructura evolutiva relacionada con 

primarias 

cambio 

de una 

la edad, 

se presentan dos diseños descriptivos 
principales. 

El método transversal simple que compara 

distintos grupos de eda.d, siendo observando cada 

uno de ellos una vez en el mismo momento. El 
método longitudinal sigue a una grupo a través de 

distintos niveles de 

repetidas. 

edad, con observaciones 

Existe, asi mismo, un diseño de intervalos 
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temporales que mide .cohortes••• diferente cada uno 

de ello a la misma edad cronológica. 

El problema principal de los métodos 

carecen de longitudinales y transversales es que 

controles 

ejemplo, 

para la 

el método 

validez interna. Asi, 

transversal ccnf unde 

por 

les 

cambios 

cuanto 

debidos a 

al cohorte 

la edad 

y el 

con l~s diferencias en 

método lcngi tud inal 

confunde los cambios por la edad con efectos tales 

como la administración del test y la 

instrumentación. 

Muchas de las diferencias encentradas en los 

métodos anteriores, sin embargo pueden ser 

cambio 

se han 

superadas. 

ontcgenéticc 

A 

y 

fin de distinguir el 

el cambie bio-cultural 

creado estratégias secuenciales. Las secuencias 

consisten en sucesión de transversales 

estudios transversales; 

una· 

las secuencias 

longitud inarias 

longitudinales. 

transversales 

( 1968) y Schair 

en una 

Ambos 

han sido 

sucesión de estudies 

métodos, longitudinales y 

estudiados por Baltes 

encontraron, además de ( 1967) y 

las ya señaladas, otras fuentes de error, por 

transversal no capta el cambio' ejemplo el método 

intraindividual y, por ello, la mayoria de los 

psicólogos consideran que sólo proporciona 

conclusiones aproximadas acerca del ciclo de vida. 

En c:ambio el método longitudinal, capta 

información directa el cambio intraindividual,. 

(6) "Generación" de personas nacidas en el mismo punto temporal. Efecto de la historia bio-cultural 
sobre las observaciones de la evolución individual. 



as1 como da 
por ello que 

~o 

las diferencias intarinvididualas, •• 

los investigadores sa inclinan mas 

por los métodos longitudinal••· Por otra parta, 

si sa comparan los dos m•todos en cuanto a su 

validez general interna y axtarna, hay qua tener 

an cuenta que la calidad de un diseño dependa 

exclusivamente de mOltiples factoras de control 

que va más 

dependiente. 

all4 de la variación da la variable 

Campbell y Stanlay ( 1963). por· ejemplo, 

establecen una relación de ocho fuentes da error 

qua limitan el grado de validez interna y cuatro 

que restringen la validez externa. Multitud de 

posibles fuentes de error afectan tanto la validez 

interna como la externa de los m~todos simples 

transversales y longitudinales, si bien no siempre 

del mismo modo o con idéntica extensión. 

Las principales fuentes da falta da validez 

son: historia, maduración, realización del test, 

instrumentación, regresión, selección, mortalidad 

y diversas interacciones entre estos factores. 

Es decir: cuando se evalOa si las diferencias 

de edad observadas o los cambios debidos a la 

misma son internamente válidos <es decir 

atribuibles a la edad, o sea a la variable 

dependiente>, el investigador debe considerar los 

efectos, capaces de inducir a confusión, de todas 

las fuentes de error. 

As1 por ejemplo, 

relativo a la ed~d, en 

de inteligencia, entre 

un cambio longitudinal, 

los resultados de un test 

los 60 y 65 a~os puede no 



al efecto cronológico, sino estar 

producido par la repetida realización del test. 

Sin embargo, na todas la• 'fuentes de error 

enumaradas por Campbell y Stanley son 'forzosamante 

aut6nticos errares. De hecho, algunas de ellas 

<como la historia y la maduración deben sar 

consideradas, probablemente, m~s que como 

variables de error en la investigación del ciclo 

de vida, como variables dependientes. 

Un tema 

literatura 

que ha 

del ciclo 

merecido mucha atanción en la 

de vida es el efecto de la 

historia socio-cultural sobre las observaciones d• 

la evolución individual <Saltes, 19681 Cornelius y 

Nesse l roade, 19731 s.cha ir, 1965 > • 

Este tema 

"efecto del 

designado con frecuencia como el 

Cohorte" tiene principalmente su 

or~gen en los discrepantes hallazgos 

obtenidos can los métodos transversales 'frente a 

las longitudinales. En el presente contexto, 

un cohorte 

de personas 

temporal. 

es definido 

nacidas en 

como una generación 

el mismo punto 

El ejemplo clAsico es la evolución de la 

inteligencia durante la vida adulta. Los estudios 

transversales han señalado un declive precoz que 

comienza hacia los 30 años, mientras · que los 

longitudinales han mostrado aumento o bien ningún 

cambio en el rendimiento intelectual hasta la edad 

de 50 o incluso de 60 años. 



Las discrepancia• entre lo• hallagos de ambos 
m•todo• puede ser explicada por diferencia• ·de 
generaci6n o cohorte ·en la conducta relativa a la 

edad. 

La conclusión importante que se deriva de esta 

discrepancia es que las diferencias transversales 
en cuanto a edad, posiblemente representan una 
confusión entre cambios debidos a la edad y 

diferencias entra cohortes. 

En fachas recientes, Schair, 

Baltas han reportado informaci6n 

Nesselroade y 

a gran escala 

sobra la diferencia entre el cambio relativo a la 
edad y el correspondiente al cohorte en cuanto a 

la capacidad cognitiva y rasgos de personalidad 
durante la infancia, la adolescencia y la edad 

adulta. En general, los resultados obtenidos en 
estos estudios son muy sólidos y destacan el 
intenso impacto de 

cohorte, tanto en 
personalidad. 

las diferencias relativas al 
la inteligencia como en la 
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del cicla de vida •• La perspectiva 

caracteriza por la proliferación de temas d• 

investigación en las ~ltimas décadas, temas qua 

van desda prablem6t~cas ttpicas da la psicalagta 

del desarrolla infantil, hasta la vejez, en las 

terrenas cognitivos y representativas <desarrolla 

da la memoria, inteligencia, percepción, l•nguaJe, 

solución de problemas, etc.> o sociales y 

afectivas <apego, interacción social y 

personalidad, amistades, 

etc.>, a problemáticas 

diferencias sexuales, 

más centradas en las 

procesas de cambio relativos a acontecimientos 

socia-culturales <papel de los acontecimi•ntos 

cruciales del desarrollo, cambios relativos al 

divorcio, 

desarrollo 

antecedentes sociales de la depresión, 

de la sabidurta, temperamento y 

adaptación a lo 

<Baltas &e Brin, 

<1991>. 

largo del ciclo de vida, etc.>. 

1978-1984>, citados en sala Martt, 

Sin embargo, lo que ocurre es que las opciones 

teóricas y metodológicas son tan diferentes de un 
estudio a otro <por ejemplo las actividades 

intelectuales pueden ser estudiadas desde un punto 

piagetiano, vigotskiano; psicométrico, etc.>, que 

lo ~nico que permite agrupar estos estudios es la 

consideración de todo el ciclo de vida en el 

estudio de los cambios evolutivos. Esta 

ampliación del ámbito temporal de las constructos 

es importante en si misma, pera la parsp•ctiva.dal 

ciclo de vida no se reduce a ella. 

. _,,., ; . ~ ... " 



Lo que paree.e. importante, y que algunos de 

esto• estudios reconocen, es un mayor •nfasis· en 
los contextos sociocultural•• y en las diferencias 

interindividuales desestimados en la mayor1a de 

los estudios de la psicolog1a evolutiva cl6sica. 

En seguida se clasifican .Por 6raas da 
desarrollo y se comentan bravamente. algunos 
estudios teóricos y emp1ricos qua abordan la 

tercera edad o senescencia bajo la óptica da la 
perspectiva del ciclo de vida. 



AREA INTELECTUAL 

Una hipátesis p•r•istente •n psicologta d•l 

desarrollo, 

intelectual 

es la exist•ncia 

partir da la 

acent6a al final de la madurez. 

d• un 

juventud, 

d•cliv• 

que •• 

Este modelo esta basado en el mod•lo de 

crecimiento biológico. La hipótesis del d•clive 

se apoya principalmente en una 

transversales que muestran que 

del CI alcanza!'l un máximo 

años y presentan luego un 

se acent6a progresivamente, 

Donaldson, 1980>. 

seria de estudios 

las puntuacion•s 

entre los 20-30 

leve descenso 

<Horn, 1970 

que 

8c 

A esta 

intelectual 

medida 

se le 

tan 

añadió 

global de actuación 

una distinción entre 

inteligencia fluida y cristalizadas la primera 

muestra un declive <ast lo demuestran los estudios 

menos acentuado. Este del ciclo de .vida> 

resultado indica, que la evolución de la 

inteligencia es diferente, seg6n ~l tipo de tar~as 

o habilidades consideradas, y se~ala correlaciones 

variadas entre la productividad cienttf ica y 

profesional y la edad, de esta manera la mA><ima 

ejecución se alcanza a los 20-30 años para algunas 

actividades <matemáticas por ejemplo> y a los 40-

50 para otras <historia y literatura por ejemplo>, 

<Lehamn, 1984>. 

A pesar de los esfuerzos que apuntan hacia una 

manera de abordar el problema del declive 

intelectual más acorde con la complejidad y 

' ., '' ,~.. ' :.•.•, " 



vari•dad d• las situacion••• los prim•ros ••tudio• 
pueden ser criticados en un dobla asp•cto. 

Por un lado, basar la evoluci6n int•l•ctual en 

datos transversales, puada introducir 

deformación, debida a la confusi6n entra 

variable edad y li1 variable ganaraci6n. 

una 

la 

Esta 

argum•nto es utilizado por autoras como Schai, 
Baltas o Riega!. Mostrando que por el contrario 

los estudios longitudinales arrojan una avoluci6n 

diferente de las puntuaciones del CI, en vez d• 

mostrar un declive a los 30-40 aAos, los 

resultados longitudinales indican una estabilidad 

de las habilidades mentales hasta los 60 aAos con 

la aparición de una caida final hacia los 60-70 

aAos, <Nesselroada, Schaei y Baltas, 1972. Riagel 

y Riegel, 1972. Shcaie, 1982>. 

Seg(&n estos autores, la diferencia se 

explica por factores como la educación, la 
nutrición o la costumbre en ·el uso de t•st, 
factores que influyen de forma diferente seg(ln las 
generaciones. 

Pero los estudios longitudinales también han 

sido objeto de criticas metodológicas <sobra todo 

por la mortalidad experimental de la poblaci6n>. 

Estas criticas las realizaron Horn y Donaldson, 
( 1976, 1980>. 

Asi mismo estos autores argumentaron que los 
sujetos que permanecen en los estudios 
longitudinales son los que mejor punt(lan al 
principio del estudio. 
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No ab•tant• Bchai• y Balte•, in•i•ti•ran por 

ejemplo en el aspecto multidimensional d• ·1a 

inteligencia, en la importancia d• las dif•r•ncias 

individuales, en la plasticidad intraindividual d• 
la inteligencia dal adulto y en la impartancia d• 

los factor•• socia-educativos <Schie & Balt••• 
1977). 

En suma, la perspectiva d•l ciclo de vida 

indica una 
matizada y 

del declive 

concepción 
compleja que 

universal. 

del 
la 

cambio intel•ctual m6s 
que defina la hipótesis 

Es un hecho qua la perspectiva dal ciclo de 

vida, admite en función de la evidencia teórica y 

experimenta 1, 
intelectual. 

la posibilidad de decremento 

En este sentido Kaufman ~ Kaufman -Parkert1 

<1991>, realizaron un amplio estudio para indagar 
las diferencias en los patrones de incremento y 
decremento intelectual en el ciclo de vida entre 

mujeres y hombres. La comparación del género se 

llevó a cabo con "The Weschler Adult. Intellingence 
Scala-revised, 1981", en 1480 adultos de 20 a 74 
a~os de edad con objeto de determinar si diferian 
hombres y mujeres de habilidades intelectuales. 

Los autores 

multivarianza, 

utilizaron un análisis del tipo 

y la 
educación con 

para 

los 

relacionar la 

Ob•erv6ndose que las 

resultados 

interacciones 

edad 

obtenidos. 

no son 

significativas para la escala ejecutiva, lo que 

sugiere que los sujetos participantes mantienen 
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relativamente sus habilidades, incluso en la 

tercera edad. Sin embargo mostraron temporalm•nt• 

un decremento en la fluidez de sus habilidades 

intelectuales, este resultado quiz~ se ~a 

explicado en términos de un ~eriodo de 

adaptación. 

Después, estos investigadores examinaron los 

cambios especif icos en cada rango de edad de los 

1480 sujetos, que se distribuyeron de la siguiente 

forma: 20-24 años, n=200; 25-34, n=300, 35-44, 

n=250; 45-54, n=250; 55-64, n=160; 65-69, n=160; 

70-74, n=160; donde N=1480, para los subtest de 

las dos escalas y concluyeron: 

"la mejor explicación para el decremento 

intelectual es probablemente la distinción que 

hace Horn <1987> entre fluidez y cristalización de 

la inteligencia", él establece que la 

cristalización incrementa con la edad, acompa~ada 

por menos fluidez, iniciándose en la adolescencia 

avanzada. Los resultados de estos estudios 

suponen esta conclusión para ambos sexos. 

Otros investigadores estudiaron los cambios en 

la inteligencia en el ciclo de vida utilizando 

metodologias longitudinales, por ejemplo 

<Cunningham • Dowens, 
Kaufman, < 1991 >. 

1983>, citados en t<aufman & 

Asi mismo, las diferencias de género en las 

pruebas de habilidades han recibido considerable 

atención 

1984; 

en la 

Feingold, 
1 i teratura psicológica <Dea.ux, 

1980>, también en Kaufman & 



59 

l<aufman, 

hombres 

cambios 

vida. 

<1991>,, ~amostrando que en realidad entre 

y mujeres hay patrones semejant.es en .los 

intelectuales a lo largo del ciclo de 

Por otra parte, 

encontraron que cuando 

Kaufman, et al; 

hay educación, la 
( 1989) 

••cala 
verbal no presenta puntajes bajos en lo~ adultos, 

pero en la escala ejecutiva hay decrementos 

significativos conforme "transcurre la edad, y 

llegan a la conclusi6n que "si una funci6n 

intelectual no es puesta en práctica, su nivel 

funcional se verá considerablemente disminuida". 

En el área cognitiva, durante las últimas 

décadas a través de intervenciones experimentales, 

diversos estudios en entrenamiento cognitivo han 

examinado la modificaci6n de las funciones 

cognitivas en adultos de la tercera edad. 

En este sentido los estudi·os longitudinales 

hacen aportaciones relevantes y confirmaron los 

planteamientos básicos de la perspectiva del ciclo 

de vida al demostrar que el desarrollo humano 

tiene no s6lo 

transcurre la 

periodos criticas de dec.line, seg•:in 

edad, sino también periodos de 

incremento o aumento de las funciones congnitivas, 

( w i 1 1 i s ' 1 990 ) • 

De esta manera, continúan siendo numerosas las 

de la investigaci6n en contribuciones 

entrenamiento cognitivo, lo que permite enfocar,. 
en forma diferente, el fenómeno del incremento 
decremento de las funciones cognitivas para 
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adultos. 

les mecanismos 

60 

cognitivos de les 

Las contribuciones aludidas son de tres tipos 

<Willis, 1990>. 

Primero, la literatura indica que hay una 

considerable plasticidad <concepto antagónico al 

tradicional de cristalización> en les proceses 

cognitivos de los adultos. Las descripciones de 

tipc normativo se complementan ccn la 

investigación experimental para arrojar luz en la 

comprensión del gran rango de variabilidad en el 

funcionamiento cognitivo a lo largo del clclo de 

vida. 

Segundo, los hallazgos de la investigación 

experimental en entrenamiento cognitivo, favorecen 

la comprensión de los procesos cognitivos 

asociados con los cambios en el desarrollo a 

través de 

relacionados 

la edad, en particular aquellos 

con el incremento-decremento de las 

funciones cognitivas. 

Terce.rc, 

cognitivo, 

desarrollo 

la vejez a 

habilidades 

la investigación en entrenamiento 

contribuyó definitivamente ·al 

de programas y servicios destinados a 

fin de reconocer y revalorar sus 
para que vivan en forma independiente 

y productiva en la sociedad. 

Por ejemplo 

autobiográfica 

propiciaron este 

White ( 1994). narra en 

algunos 

interés, 

acontecimientos 
fo:ma 

que 

actualmente White es 
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investigadora social del Instituto Nacional del 

Envejecimiento de Bethesda Maryland. 

El primer acontecimiento fue la publicación en 

1986 de un volumen titulado Sociedad y 

seguido de un segundo y tercer Envejecimiento, 

texto donde se abordan los temas, enfoques y 

practicas del envejecimiento. 

El segundo acontecimiento ocurrió en 

cuando 

activo 

la autora ya formaba parte como 

del National Institute on Agi~g 

participó en el 

<BSR> Program. 

Behavioral and Social 

1979, 

miembro 

<NIA> y 

Research 

El Qltimo acontecimiento tuvo lugar en 1993 

cuando se reconoció oficialmente la trascendencia 

social, politica y académica del NIA. En seguida 

White describe con mas detalle cada uno de estos 

acontecimientos. Recordando que el primero s~ 

llevó a cabo en 1986 con la participación de tres 

libros _que abordan el problema del envejecimiento 

desde el punto de vista social, segQn la autora en 

estas publicaciones previas se llega a la 

siguiente conclusión; "para su comprensión la 

senescencia no puede ser disociada de la infancia, 

la senescencia Qnicamente se puede comprender bajo 

un enfoque multidisciplinario". Por primera vez 

reconocen las capacidades y destrezas de la 

senescencia y se menciona a Saltes com6 un autor 

que enfatiza estos aspectos. 

El segundo acontecimiento es también relevante 

en virtud que se subraya el aspecto conductual, 
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social y bio-médico del envejecimiento a través 

del National Institute on Aging <NIA>, asimismo 

se observa a partir d~ la décad~ de los setenta un 

incremento ·notable en las instituciones avocadas a 

atender profesionalmente las demandas de las 

personas mayores de edad. 

El 1993 tiene lugar el áltimo acontecimiento 

que viene a reforzar el enfoque multidisciplinario 

o bio-psico-social del envejecimiento, lo que en 

versión de la propia autora 

lleno de futuro prometedor 

ofrece un p·anorama 

para satisfacer las 

expectativas y demandas de salud, educaci6n~ 

cultura y diversión de la vejez. 

Por otra parte, numerosos estudios reportan 

una mejoria significativa en las tareas cognitivas 

de los adultos después de entrenamiento cognitivo 

<willis & Nesselroade, 1990>. 

Estos autores realizaron un estudio· 

longitudinal de entrenamiento cognitivo, en tres 

fases, 

rea 1 izó 

diseño 

cada una 

en los 

de las 

años de 

fases de 

1979, 1981 

entenamiento se 

y 1986. El 

incluy6 un pretest, entrenamiento, y grupo 

control, los sujetos 

entrenamiento en la 

recibieron tres 

capacidad para 

sesiones de 

relacionar 

figuras, cuyas edades oscilaban de 63 a 80 años de 

edad. Los resultados mostraron que: 

(a> • Los ef~ctos del entrenamiento ocurren en 

cada una de las fases del estudio. 

<b>. Se observaron incrementos significativos, 

ante todo, en la primera fase del entrenamiento. 
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<c > • Los sujetos de 70-80 años puntuaran por 

abt11ja d• su linea base en relación a su ejecución 

previa da 7 años antes. 

En este estudio participaran 37 sujetos, 9 

hombres y 28 mujeres en 1986, en la evt11luación 

final, y para al grupo control fua~an 5 hombres y 

9 mujeres. Ambas grupos no diferian en edad, 

nivel educativo, en estada general de salud, 

capacidad auditiva y visual. Los grupas control y 

experimental no diferian en 1979 en los puntajes 

del ADEPT FIGURAL RELATIDN TEST <Plemons & Saltes, 

1979). 

En general el estudio se definió par las 

siguientes fases: una de ellas incluia un pretest

tratamiento-postest, no tratamiento grupo-control. 

La primera fase del estudio ocurrió en 1979-80 

y evaluó el efecto del entrenamiento. La segunda 

fase del estudio <1981> fue diseñada para examinar 

si el efecto del entrenamiento tenia el efecto 

deseado, 

lograba 

(al tima 

en otras palabras, determinar si 

un incremento en el aspecto cognitivo. 

fase del estudio ocurrió en 1986 y 

se 

La 

su 

propósito fue evaluar el efecto del entrenamiento 

a largo plazo. 

El programa de entrenamiento, especificamente 

consistió en la habilidad para relacionar figuras. 

La habilidad para relacionar figuras es definida 

como la tarea que incluye la habilidad para 

discernir las reglas o patrones de relación .del 
material. 
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El contenido del programa del entr•namiento 

estuvo basado en el an~lisis de la escala 2 ~el 

CULTURE FAIR TEST <Cattal & Cattel, 1975>. 

El Cultura Fair Test tiene cúatro subtast 

(figure series, figure classify, matrices y 

topalogy>, cada una de ellas involucra un problema 

diferente ~ara establecer las reiaciones de las 

figuras. 

Los hallazgos de este estudio se reportaron en 

dos sentidos. Primero se comparó la ganancia en 

el entrenamiento en cada una de las tres fases del 

estudio. Segundo, los cambios en la linea base 

son evaluadas para cada fase. Para el primer caso 

se observó que en cada fase hubo un incremento en 

la ejecución, posterior al entrenamiento, en 

relación al grupo control que puntuó por. abajo. 

Lo que indica en términos generales que en efecto 

en la tercera edad hay posibilidades de 

incrementar el potencial cogn.itivo, después de 

entrenamiento dirigido a este propósito, lo que 

pone de manifiesto el fenómeno de la plasticidad, 

al respecto ver <Schaie, 1989. Schaie & Willis, 

1986. Willis et al; 1981>. 

Baltes ~ Kliegl <1992>, realizaron un estudio 

experimental, en virtud 

previamente obtenidos por 

que los 

Kliegl et 

resultados 

al < 1989-

1990>, reportaron un dato interesante, es decir, 

los adultos viejos mostraron un déficit notable en 

el funcionamiento nemotécnico <habilidad para 
memorizar palabras y frases en corto plazo>, si 

sus puntajes se comparaban con los obtenidos en 



lo• J6v•n•• qu• participaron •n la• mismas 
sesiones de entrenamiento y evaluación. 

Para el prepósito da ambos estudios •• •mpl•6 

al m•todo de Lcci <Bcwar, 1979> el cual requiera 

de operaciones mentales para codificar y recuperar 

una serie de lista de palabras. 

Para calificar las habilidades nemotécnicas se 

utilizó la prueba de limites que permite evaluar 

el potencial latente o la capacidad de reserva del 

desarrolle cognitivo <Baltas, 19871 Smith & 
Saltes, 1987>. 

En el primer estudio de Kliagl y 

colaboradores, participaron 37 sujetos, 18 de 

ellos con un rango de 20 a 30 affcs de edad y 19 

adultos viejos con un rango de edad de 66 a 80 

affcs y como se mencionó arriba los sujetos de 66 a 

SO años obtuvieren un déficit, en la prueba de 

limites, cuando fueren comparados con los adultos 

jóvenes. En el estudio los dos grupos de 

sujetos participaron en 20 sesiones dirigidas 

a la practica y apreciación del método de 
Loci. 

No obstante las sustanciales diferencias de 

edad, los adultos viejos, pudieron adquirir, 

después de pocas sesiones de adiestramiento, el 

método de Loci, ya que reprodujeron en orden 

correcto mas de 20 palabras, de un totai de 

30, la presentación de palabras impresas se 
hizo en 20 intervalos de un minuto cada 
uno. 
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Por otra parte, en el estudio de Kli•gl 

( 1989-1990) ' la estrategia da la et: el; 

prueba 

da edad 

de limites, 

carca da 

sugiere mayores di~erancias 

los limitas nemot•cnicos. 

A pesar de la evidencia definitiva de la 

capacidad de reserva, que 

de 

los sujetos 

limites, las manifiestan en 

diferencias 

magnificándose 

práctica. 

En resumen, 

la prueba 

negativas de 

después de 20 

edad fueron 

sesiones de 

el estudio de Baltas & Kl iegl 

· < 1 992 > , fue 
reportados 

planeado 

por Kliegl 

en virtud que los datos 

et al; <1989>, dejaban sin 

resolver la siguiente cuestión: 

¿Después de una práctica o adiestramiento m~s 

extensivo, 

de· edad? y, 

continúan o persisten las diferencias 

¿Qué tan 

adiestramiento? 

efectivo es el programa de 

Para dilucidar estas interrogantes, se 

implementaron 

entrenamiento. 

18 sesiones adicionales de 

Concretamente Saltes y Kliegl 

pretend1an determinar si los adultos viejos 

<rango de 

capaces de 

diferencias 

nemotécnicas, 

edad oscilaba 

edad de 66 a 

igualarse, para 

negativas de edad 

con los adultos 

de 20 a 30 años 

so años> eran 

de 

disminuí r las 

en habilidades 

cuyo rango de 

edad. 
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En esta segunda ocasión, de los 37 suJatas 

original••·· ~nicamente participaron 35, toda• 

•llas can altas puntaj·es en la versión alemana d•l 

WAIS <HAWIE > • 

El programa experimental se dividió en 38 

sesiones de una hora cada una de ellas, para ser 

concluidas en. un periodo de un a~o y cuatro meses, 

para las sesiones de adiestramiento se utilizaron 

listas de 30 palabras. 

El adiestramiento fue individual con el método 

de Loci, de 17 sesiones, donde se administraban 4 
listas de palabras. 

A través de sesiones y adiestramiento y 

evaluación cada sujeto ejecutaba 4, 380 ensayos 

para generar la imagen mental correspondiente y 

recuperar la lista de palabras. 

El programa de entrenamiento consistió de dos 

partes, integradas .sucesivamente. La primera 

par.te fue dedicada 

del método Loci. 

a la exploración e instrucción 

Durante esta parte, las palabras 

fueran presentadas en intervalos amplios, esto es, 

sin presión de tiempo. La segunda parte de 

integro de 9 sesiones y los intervalos fueron más 

cortas. En esta parte las sujetos comenzaban con 

una presentación de 20 segundos par palabra. El 

tiempo de presentación fue disminuyendo de 15, 5, 

3 y 1 segundo P.ar palabra. Después del estudio se 

concluyó que ambas grupos de sujetos tuvieron la 

capacidad de reserva para adquirir la estrategia 

de memoria adiestrada. 
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Adamas, se observó un rendimiento 

la edad. significativo por los 

Continuando la diferencia 

efectos de 

de edad en favor da los 

sujetos jóvenes ya que aunque ambos presentarán 

mejoramiento, después de las fas•• da 

adiestramiento, el nivel mas alto de ejecución se 

dio en los jóvenes adultos. 

Por otra parte, Baltas et al; en el área 

intelectual <1993>, hicieron una amplia 

recopilación de la investigación cognitiva 

realizada durante quince a~os que hace referencia 

a la plasticidad, en edades avanzadas, como 

función de la experiencia. 

Esta investigación en general ha mostrado que 

muchos adultos pueden mejorar su desarrollo en 

exámenes de inteligencia y en otros ·indicadores de 

eficacia cognitiva. 

El mejoramiento resulta, entre otros factores, 

del autoaprendizaje y del entrenamiento dirigido 

en habilidades cognitivas relevantes. 

La primera parte del trabajo se refiere a los 

primeros estudios empíricos originados en la 

década de los setentas. Esta linea de 

investigación tenia como 

demostración del fenómeno 

foco 

de la 
principal 

plasticidad. 

la 

En 

la segunda parte se recopiló la investigación más 

reciente y progresiva y no sólo se demuestra la 

plasticidad en edades avanzadas sino que también 

hace referencia a las condiciones limitantes de la 
plasticidad. 
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Un aspecto ~e.capital importancia, ••g6n los 
autores, que guió esta investigación es el modelo 

gerontol~gico desarrollado durante los años 60 

segan el cual el envejecimiento es un proceso 

universal, acumulativo y de decadencia gradual. 

Como un esfuerzo por corregir este modelo 

deficitario, surgió la necesidad de explorar 

experimentalmente el grado en el cual el 

envejecimiento cognoscitivo es modificable. Es 

asi que a principios de los años 70, dio inicio un 

programa de investigación para indagar el rango de 

modificabilidad del envejecimiento cognoscitivo, 

este rango fue llamado plasticidad, <Baltas, 

1973). 

Desde entonces aparecieron articulas con el 

tema de envejecimiento cognoscitivo, redefiniendo 

y elaborando el contenido de referencia hacia el 

mejor entendimiento de las condiciones y 

variaciones de la naturaleza del envejecimiento 

Para el 

la edad 

análisis de los cambios intelectuales 

en avanzada y 

colaboradores, toma ron como 

la vejez, 

punto de 

Saltes 

partida 

y 

el 
entrenamiento en habilidades cqgnoscitivas 

asociadas con los exámenes de inteligencia y el 

entrenamiento 

aprendizaje 

de 

hacia 

las funciones 

.los 
capacidad, haciendo énfasis 

limites 

en los 

corte empirico. 

básicas 

máximos 

estudios 

del 

de 

de 

Basándose en los principios de la perspectiva 

del ciclo de vida, seg6n los cuales en el 

desarrollo hay periodos de decremento-incremento y 
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la plasticidad está en función directa de la 

pr~ctica y entrenamiento, <Baltes ~ Willis, 1995> 

realizaron un trabajo para determinar la velocidad 

intraindividual de la capacidad para resolver 

pruebas de inteligencia. En este caso las 

estrategias 

naturaleza 

aspectos 

programas 

enseñanza 

de entrenamiento son principalmente de 

educacional. Ellas incluyen dos 

básicos: la práctica autodirigida y, 

de instrucción que respaldan la 

de la solución de problemas como 

habilidades relevantes para una adecuada ejecución 

en las pruebas de inteligencia. 

Estos 

práctica y 

autores, incluyeron un 

entrenamiento acertivo, 

periodo de 

observándose 

una generalización en el entrenamiento en la 

solución de problemas. 

En suma , en es te estudio se puso de ma n.i f i es to 

que las persona mayores que estuvieron en una 
estrategia autodirigida cometieron más errores que 

otras expuestas a la instrucción y entrenamiento, 

lo cual implica que los adultos son capaces ·de 

utilizar habilidad cognoscitivas ya adquiridas y 

otras producto del entrenamiento para mejorar 

significativamente el desempeño 

inteligencia, lo que de acuerdo 

clara evidencia de la plasticidad 

capacidad en edades avanzadas. 

en pruebas de 

a Baltes es una 

o reserva de 

En este sentido, un número bastante grande. de 

estudios han sido reportadas, con hallazgos 

semejantes, por la literatura del ciclo de vida, 

<p.e; Baltes, Dittman Kohl i 8' Kliegl, 1976. 
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Balt•• & Willis, 1982. Bliasznar, Willis & Balt•s, 

1981) •. 

El patrón de resultados de estas 

investigaciones as altamente consistant• y pru•b• 

da ello es el estudio que realizó Baltas en Berlin 

en 1976. En este caso participaron 15~ mujeres y 

49 hombres con un rango de 60 a B~ a~os y edad 

promedio de 72 a~os. Todos los sujetos fueron 

voluntarios y fisicamente capaces de ir al 

laboratorio. 

<comparable 

educacional 

El nivel promedio de 

con la infor~ación sobre 

proveniente de Estados 

Norteamérica> fue de 11 a~os. 

.educación 

historia 

Unidos de 

En el estudio participaron un grupo control y 

un experimental y estuvo divididó en tres sesiones 

de trabajo: un examen previo, entrenamiento 

cognoscitivo 

realizados 

y tres 

una semana, 

después del entrenamiento. 

exámenes 

un mes, 

posteriores 

y seis meses 

Los exámenes cubrieron un amplio rango de 

inteligencia psicométrica, como es definida por la 

teoria de la inteligencia flexible-cristalizada 

<Cattel, 1971. Horn, 1982>. 

E~ programa de entrenamiento consistió de 10 

sesiones Cde una hora cada una> distribuidas a lo 

largo de un mes. 

En el programa de entrenamiento los sujetos 

manejaban datos numéricos, especificamente 

establecían relaciones numéricas como indicadores 
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r•l•vant•• d•l dominio d• la .fl•Hibilidad d• l• 

int•ligencia. Ninguna de las tareas utilizadas.en 

el entrenamiento fueren idénticas en cont•nido • 

las que constituyeren el examen usado para valorar 

la eficacia del entrenamiento. 

El programa de entrenamiento fue conducido en 

pequeños grup~s de 6 a 12 participant•s, enfocado 

a proporcionar ayuda a les sujetos para 

identificar las reglas y conceptos de un análisis 

numérico para resolver problemas. 

En general en este estudio, les resultados· 

estadisticos <ne reportados> demostraron un patrón 

consistente con la siguiente hipótesis; ¿habrá 

progreso en la ejecución que sigue al 

entrenamiento cognoscitivo y los beneficios 

producidos por el entrenamiento se mantienen 

durante todo el 

estudie? 

periodo <6 meses> que duró el 

Por lo tanto, los resultados demostraron que 

la• personas de edad avanzada tienen una capacidad 

de reserva para beneficiarse de la práctica 

cognoscitiva dirigida 

(flexibilidad>. 

al dominio intelectual 
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AREA MEMORIA 

la memoria <Siegel, En lo relativo a 

realizó un estudio donde participaron 

1994> 

1,2i!l6 

sujetos de 6 a 49 años de edad y se investigó la 

relación que existe entre la memoria y la 

habilidad en la lectura. 

Se aplicaron los test de reconocimiento de 

palabras, 

la tarea 

lectura de comprensión y memoria verbal, 

requería en forma simultanea, el 

procesamiento de la sintaxis y el recordar la 

información lingüística, así como evocar en un 

corto intervalo una secuencia de letras ordenas 

coherentemente, 

visualmente. 

los estímulos se presentaron 

Los resultados mostraron que hay un incremento 

gradual en el desarrollo de la memoria de los 6 a 

los 19 años y un gradual decline después de la 

adolescencia. 

El 
mostró 

En la 
mayores 

recordar en un corto intervalo no 
un decline entre los sujetos de más edad. 

lectura de comprensión 

y con dificultades 

los 

en la 

sujetos 

lectura 
puntuaron significativamente más bajo que los 

sujetos con habilidades normales en la 
lectura. 

Por lo que se concluye que, un componente 

importante del desarrollo de habilidades en la 

lectura parece estar relacionado con la memoria 

verbal de la información. 



Los trabajos .sobre 

utilizando para explicar 

tareas ·cognitivas <e.g 

1979>, citados en Siagel, 

memoria s• 

una gran 

Baddalay, 

( 1994). 
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han venido 

var.iedad · de 

199:S, Hitch, 

En este caso, la memoria se refiere a la 

capacidad temporal de almacenar información que as 

procesada en forma de datos y posteriormente, es 

recuperada mediante diversas estrategias que hacen 

posible el evocar acontecimientos, datos o eventos 

pretéritos. 

Concretamente el estudio de Siegel tuvo como 

finalidad evaluar la relación entra la memoria y 

la lectura en niños, adolescentes y adultos. 

Sin embargo, <Caselkurland ~ Goldbarg, 1972, 

Hitch S. Hallidar, 19B:S, Pascual-Leona, 1970> 

plantearon 

capacidad 

que existe 

de memoria 

un incremento en la 

en la infancia como 

consecuencia del proceso madurativo. 

De los 1,266 sujetos que participaron, B4:S 

tenían habilidades normales en la lectura y 423 

tenían dificultades, algunos de ell~s ya han 

participado en una serie de estudios ya publicados 

y otros aQn en imprenta <e.g. Shafir S. Siegel, 

1992). 

Los sujetos pertenecían a grupos 

socioeconómicos de clase media y clase baja. La 

población se dividió en 1:S grupos de edad; en el 

primer subgrupo se encontraban los sujetos con 

dificultades en la lectura y en el segundo, 



aqu•llo• sin dificultadas, al mismo 

grupos se distribuyeron como sigue: 

ti•mpo 

6 aRo• 

75 

los 

(20 

hombres, 58 mujeres>, 7 aRos <37, 93>, 8 años <53, 

93>, 9 años <35, 106>, 10 aRos <3B, 73>, 11 años 

<16, 61>, 12 años <25, 35>, 13-41 años <31, 48>, 

15-16 años <14-43>, 17-19 años <1B, 45>, 20-29 

años <81, 106>, 30-39 años (43, 53> y 40-49 aRos 

(12, 32) 

En el estudio se empleó el subtest de lectura 

del test "Wide Range Achievement" <WRAT-J,R Jastak 

Se Wi lkinson, 1994·> el cual requiere de la lectura 

en silencio de algunos p~rrafos, posteriormente el 

sujeto responde a una serie de preguntas 

estructuradas en forma de opción múltiple. Para 

los 

el 

individuos de 18 años y de mayor edad se usó 

formato "Nelson-Denny Test" <Brown, Bennet Se 

Hanna, 1981>, este formato es similar al Stanford 

Reading Test. 

Las respuestas consistían en llenar un espacio 

<con la palabra clave> al final de la oración, por 
ejemplo: 

"in summer it is very 

"people go to see monkeys in a 

La memoria a corto plazo se evaluó con la 
presentación <3 segundos> de tarjetas impresas con 
una serie de letras en orden rítmico; B, e, o, 13, 
P, T, V y en orden arrítmico; H, K, L, GI' R, s, w, 
en este caso el sujeto debía anotar las letras 
recordadas en orden correcto. 



76 

Como se comentó arriba, los resultados 

indicaron que los individuos con dificultades en 

la lectura tuvieron más problemas en recordar las 

series de letras y esta fue evidente después de 

los 16 años de edad, asi mismo los sujetos con 

dificultades en la lectura puntuaron más bajo que 

los normales en tareas de cornplementamiento de 

palabras y oraciones, exhibiendo puntajes cada vez 

más bajos después de los 20 años. 

A través 

anomalias 

estrecha 

en 

de este 

la 

estudio se concluye que las 

memoria tienen una relación 

con las dificultades en la lectura, en 

los niños, en los adolescentes y adultos. 

Los adultos 

dificultades con 

este resultado 

envejecimiento 

práctica. 

Además, una 

este estudio 

puntuaron más baje si 

la lectura, pero seg~n 

tienen 

Siegel 

no 

sino 

tiene 

quizá 

que 

por 

ver 

la 

con el 

falta de 

variable importante ne controlada 

es el hecho de que los sujetos por 

han participado en otros estudies y se desconocen 

los posefectos. 

Empero Siegel pone de manifiesto que es 

posible 

de vida. 

realizar trabajos comparativos en el ciclo 

Backman < 1991 >, en el área de la memoria 
efec'tuó 

memoria 

un estudio para determinar la capacidad de 

en función de la experiencia o 
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conocimiento previo en un grupa de 60 sujetos 

cuyas edades oscilaban entre 76 y 85 años de edad. 

El estudie estuve conformado en des fases: 

En la 

recordar 

fase I, 

dates 

se examinó la habilidad 

de personajes 

para 

famosos 

contemporáneas· presentadas en arden alfabético en 

reccnccimientc 

aspectos y, 

a su fama· a su nombre y a ambos 

En la fase II, se presentó una relación de 

gente famosa de los años 1930-1940 para más tarde 

ser recordadas en función de sus dates familiares 

y el contexto ccntempcránec del personaje. 

Les resultadas demostraren que los ancianas de 

76 al'ics recordaban mejor los datos de personajes 

famosas de 1930-1940, lo que demuestra seg(ln el 

aut~r, que en el proceso del en ve jec i mi ente·, la 

memoria a largo plaza se mantiene por más tiempo~ 

sabre toda si les dates guardan alguna relación 

ent·re si. 
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AREA PERCEPTUAL 

En el área perceptual, <Ishigaky ~ Miyao, 

1994>, evaluaron la agudeza visual dinámica en 826 

sujetos de ambos sexos cuyas edades oscilaban de 5 

a 92 años de edad. 

Encontrándose un rápido desarrollo entre los 5 

y los 15 años de edad. Este experimento demuestra 

que la agudeza visual llega a un máximo a los 15 

años de edad y posteriormente hay una disminución 

constante después de los 20. 

La discriminación de los hombres fue superior 

al de las mujeres según incrementaba la edad, pero 

se notó una diferencia significativa entre sexos a 

la edad de 5 años de edad. 

En este estudio la habilidad para discriminar 

la parte fina 

generalmente 

de los objetos en movimiento es 

definida como agudeza visual 

dinámica, fueron Ludvgh y Miller quienes por 

los 40', usaron por primera vez, a finales de 

primera vez el término. 

Buerg <1966>, 

<1994>, realizó 

citado en 

el primer 

Ishigaky ~ Miyao 

estudio en la 

perspectiva del ciclo de vida para determinar los 

cambios en relación con la edad y la agudeza 

visual dinámica. 

Este autor midió la agudeza visual estática y 

dinámica en 1,750 hombres y mujeres Y 

reportó que: 

~' ' . " 
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a>.- Ambas •ipos d• agudeza disminuye can la 

edad, sienda la din4mica la qu• m6• disminuY• y,. 

b>.- La agud•za visual din4mica •• acalera 

canform• increm•nta la edad y concluya qu• ambas 

tipas de respuesta fueran mejor•• en las hambr•• 

que en las mujeres. 

En 1967 1 Farrimond supuso que las cambias en 

la agudeza visual dinámiéa san interesantes a las 

deficiencias en las procesos visuales. 

Leng ~ Crambert <1990) compararon la agudeza 

visual dinámica entre un grupo de adultos jóvenes 

y de adultos viejos en dos niveles diferentes de 

iluminación y encontraron que la 

dinámica de los adultos jóvenes, 

agudeza visual 

fue superior a la 

de los adultas viejos, bajo todas las condiciones 

de iluminación y supusieron que las diferencias en 

agudeza visual dinámica son el resultada de los 

cambios en el sistema óptico. 

Con objeto de dilucidar alg·unas interrogantes 

de la agudeza visual dinámica Ishigaky y Miyao, 

midieron este fenómeno en varios rangps de edad 

que van de la infancia a la senectud. Del total 
de sujetos <826>, 433 fueron hombres y 393 

mujeres. 

Finalmente estos autores al igual que Burg 

<citado arriba>, obtuvieron resultados iguales. 

En el área perceptual, también Jaeger <1986> 

investigó.la ilusión óptica de Müllar - Lyer. 

ma TESIS 
SALIR DE LA 

110 ORE 
llBLIOlECA 



En efecto, en 

fan6m•no visual s• 
Ce.g. Binat, 1985 1 
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rela.ci6n a la edad, ast• 

ha examinado con fr•cu•ncia 
Pintnear & And•rson, .1988>, 

demostrando qua la ilusi6n 
niños y lo• adultos, esto 

disminuy• entre los 

••• las figuras no 

logran el efecto das•ado seg~n aum•nta la •dad. 

Pollack, <1963-64>, Weintrub, Tong & Smith, 

C1973>, citados en Jeger, reportaron r•sultados 
an~logos a los anteriores. 

Atkseson <1978>, hizo el an~lisis ontog•n•tico 
de la ilusi6n óptica en adultos medios y ancianos 

e indicó que el error en la apr•ciaci6n d• las 
figuras se vuelve m~s intenso alrededor de los 50 
años de edad, haciéndose obvio en los 70 años de 

edad, resultados que también son congruentes con 
los obtenidos por Jaeger en 1986. 
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AREA SABIDURIA 

En la p•r•p•ctiva d•l ciclo d• vida s• han 

abordado t•ma• tan variado• como •• •1 conc•pto d• 

sabidurfa. 

Es as1 que Smith & Balt•s <1990>, realizaron 

un amplio estudio para indagar la conc•pci6n d•l 

concepto de sabidur1a relacionado con el aspecto 

cognitivo, aqu1 la sabidur1a es considerada como 

un saber experto sobre aspectos fundamentales de 

la vida. 

Se especifican, en general los siguientes 

criterios para la sabidur1a1 

1.- El saber objetivo, 

2.- El conte><tualismo de la vida, 

3.- El relativismo y, 

4.- El reconocimiento y manejo de la 
incertidumbre. 

De tal suerte que el concepto de sabidur1a se 

ha mencionado a lo largo del ciclo de vida 
favorable asociado con la como un fenómeno 

segunda mitad 

Smith, 1980>. 

de la vida <e• j; Baltas & 

Durante los últimos años 

colaboradores han empezado a 

Baltas 

definir 

y 

una 

••tructura teórica que, aunque limitada, 

un análisis general de la sabiduria. 

permita 
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La taor1a parmit• d•finir la sabidur1a como un 

sistema da·sabar experto an el 

ciencia cognitiva. 

santido da ·la 

En al 

decidieron• 

astudio de Smith Se Baltas 

a>.- Investigar la sabidurf a en al 

del dominio del saber sobre la vida y 

( 1990)' 

contexto 

b>.- Asociar la etiqueta 

comportamiento al nivel experta 

"sabio" con el 

<razonamiento 

plática experta o excepcional sobre la vida>. 

Para obtener ejemplos de la actividad 

o 

pragmática, los autores escogieron dos áreas de 

investigación: 

la vida. 

planeación de la vida y revisión de 

En el estudio se esperaba que: 

a>.- Los adultos mayores obtuvieran el primar 

lugar en medidas relativas a la sabiduria, 

b>.- Los adultos mayores serán representados 

en la categor1a de expertos. 

No obstante, lo anterior, no implica que los 

adultos mayores sean necesariamente mejores que 

los adultos jóvenes, ya que esto depende de sus 

condiciones 

general de 

ffsicas 

salud 

que facilitan 

sabidur1a. 

y 

y 

la 

psfquicas, 

si viven 

de su estado 

en condicionas 

adquisición de la 
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.El en~aque· d• ••tudia d9 la ••bidu~'• fu• •I 

an6li•i• y comparación de )a r••puesta • una tarea 

de planeación de la Yida, la tarea can•i•tió en la 

pl4tica sobre asuntos de la vida, en relación a su 

planeación. 

En otras palabra~, se evaluó el saber sobre 

aspectos pragm4ticos 

obtenidos a través 

planeación de la vida. 

~undam•ntal•• de la vida 

de la tarea o faena de 

D• un total de 60 sujetos, que participaron en 

un estudio multiseccional 20 eran adultos Jóvenes 

de 25 a 35 años 

años, 20 adultos 

de edad, 

de edad 

con edad promedio de 29 

media de entre 40 a 45 

años con edad promedio de 45 

mayores de 60 a 81 años con 

años. En cada grupo de edad 

igual de hombres y mujeres. 

años y 20 adultos 

edad promedio de 68 

habia una cantidad 

Todos lo participantes eran alemanes que 

dominaban el inglés como segunda 

profesionistas. 

lengua y eran 

La tarea consist1a en pensar en voz alta, la 
planeación para la solución a un problema de la 

vida. 

Para ello se dio entrenamiento a los sujetos 

para que aprendieran a pensar en voz 

ejemplo los sujetos describ1an 
alta, por 

la ruta 
transcurrida entre su casa y el instituto, 

d•scribiendo el número de calles y vueltas ~ la 

derecha y a la izquierda. 
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En la faena d~ planeaci6n se pidi6 • los 

sujeta• que pensaran en voz alta .mientras 

planeaban un manú para una cena formal para ocho 

personas. En este casa la que se deseaba es qua 

los sujetos consideraran las escenario• posibles 

para el evento y que detallarán sus respuestas, 

ejempla describir la vajillas, el mobiliario, al 

tipo de platillos, etc. 

En concreta, deb1an hablar sabre todos los 

aspectos del problema en cuestión y sobre las 

decisiones que deben tomar y las opciones 

disponibles. También que verbal izaran la 

información que más requer1a para evaluar la 

situación. 

Todos los sujetos acudieron a tres sesiones de 

entrevista individual, cada una de aproximadamente 

de das horas. En la primera sesión de 

calentamiento y práctica, inició con tres 
ejercicios de pensar en voz alta y un ejercicio de 

planeación de una cena formal. 

La tercera sesión incluyó una entrevista para 

recabar información sobre sus e~periencias 

personales en la planeación de la vida, por 

ejempla la estrategia para planear el 

futura. 

Después de la transcripción, los protocolos de 

la entrevista fueron leidos y corregidos, se anotó 

cualquier pausa o 

también se anotó 

respuesta y se 

intervalo sin respuesta alguna, 

la duración total de cada 

contó la cantidad total de 



empl•ada•. palabra• 

o rabada•, 
objetiva. 

la que p•rmiti6 analizarla• •n forma m6• 

Las tres grupas de participantes fueran 

calificadas seg6n tres criterios del concepta de 

sabiduria: 

1.- Ofrecen buenas consejas. 

2.- Muestran abundante saber factual sabre la 

vida y 

3.- Ofrecen respuestas innovadoras. 

Para evaluar las respuestas se alabar6 un 

pratacala y se 

1 a 9 puntas 

asignó una calificación que iba de 

seg6n se aproximaba al criterio 

previamente establecida de sabiduria. 

Se utilizó una correlación de praducta-mamanta 

de Pearsan entre las criterios y se obtuve una 
correlación r= .eo, en general son niveles 
aceptables de consistencia. 

También se obtuvieran medidas de la cantidad 

de palabras emitidas, el tiempo total que las 

individuos hablaban en voz alta, además se calculó 
la rapidez del habla de cada sujeto. 

En general las sujetos jóvenes obtuvieron 

calificaciones más altas que los adultos mayores. 

Las calificaciones más altas fueron en los 

criterios de saber abundante y planeación del 

futuro. Esta evidentemente no es acorde can lo 

que esperaban Smith y Baltas. 
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No obstant•, •n ••tudios pr9vio• •• r•portaron 

resultados · semejantes, por ejemplo los adultos 

jóvenes, en mucho& ·axAm•n•s da funcionami•nto 

cognitivo e intelectual tomaron al primar lugar an 

las puntuaciones <Kliegl, Smith & Saltes, 1989. 

Salthouse, 1985>. 

Estos estudios son comentados en este trabajo 

de revisión bibliográfica. 

Come se mencionó anteriormente los estudies 

del cicle de vida como perspectiva teórica son muy 

variados, es asi que Botwinck <1970>, realizó un 

estudie comparativo del aprendizaje infantil y 

adulto bajo la perspectiva del ciclo de vida. 

Este autor analiza el aprendizaje clásico e 

instrumental en diferentes rangos de edad y afirma 

que algunas habilidades como condicionar el 

mencionar series de n~meros disminuye con la edad, 

pero que el aprendizaje incidental incrementa con 

el aumento de la edad. 

Como este material data de la década de les 

70'' el autor afirma que existen pocos estudios de 

aprendizaje operante en ancianos a excepción de 

les estudios de Ayllcn y Azrin <1965>, que 

trabajaron con pacientes psiquiátricos 

institucionalizados. 

Empero, Alva Zamora <1989> utilizó la técnica 

operante para controlar la incontinencia urinaria 

en mujeres senectas. 
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AREA'SOCID-AFECTIVA 

En al ~rea socio-afectiva, encontramos una 

amplia biblicgrafia raf•r•nt• a la capacidad de 
adaptación y los 

en los adultos 

mecanismos da ajuste que operan 

llegado el momento d• la vejaz, al 

respecto ver Life~span Develcpment Psychclcgv1 

Normativa Life Crises <Datan, 1975). 

En afacto Liaberman <197~>. presenta un 

y la capacidad esquema para predecir los sucesos 

de adaptación ante los fracasos que experimentan 

las personas mayores bajo situaciones de crisis y 

afirma que el ciclo de vida puede ser descrito 

como una serie de eventos estresantes y criticas 

que requieren de un gran ~sfuerzc de adaptación. 

Las crisis de la adultez en ocasiones est~n 

vinculadas a pérdidas significativas, empleo, 

cónyuge, capacidad económica, entre otras no menos 

importantes y exigen una gran dosis de creatividad 

y de discernimiento para adaptarse a los cambios, 

.de no ser asi, el individuo cae en pesimismo y 

posteriormente en cuadros depresivos. 

En la 

tercera 

de su 

propuesta de Lieberman, se examina la 

edad bajo la perspectiva de sus recursos, 

funcionamiento social, de los eventos 

estresantes y de las situaciones de crisis que 

amenazan el curso de la vida. Las situaciones de 

crisis son valoradas en dos sentidos: las 
pérdidas y las demandas adaptativas. En Suma, 

Lieberman intenta explicar como la gente m~yor 

hace frente a la crisis asociadas a las pérdidas y 
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a los cambios .q~• modifican el curso de los 

patrones habituales del comportamiento y concluye: 

"el elemento central que permite definir una 

situación critica, es la intensidad y la duración 

de los eventos estresantes, aunado.al significado 

personal que la gente les atribuye:". A 

conclusiones semejantes han arribado otros 

investigadores, por ejemplo, 

Citado en Lieberman, <1975>. 

<Dohrenwend, 1973>, 

En este contexto Loeb <1975>, comenta que las 

personas mayores <old paopla> d•b•n adquirir 

nuevas habilidades que les permitan 

los cambios socio-culturales. 

adaptarse 

Según él, 

a 

su 

propuesta para la última etapa de la vida adquiere 

diversos puntos de vista en la perspectiva del 

ciclo de vida y hace planteamientos semejantes a 

los de Lieberman, asumiendo que el ambiente fisico 

y socio-cultural son determinantes. Asi mismo 

reconoce que hay aspectos biológicos y genéticos 

que influyen en el curso del desarrollo. De esta 

manera el individuo en primera instancia, tiene 

que sobrevivir y después deberá adaptarse llevando 

una existenc~a confortable, satisfaciendo sus 

necesidades básicas. Loeb dice que se debe 

intervenir a nivel comunitario para disminuir la· 

crisis, apoyando a que se enfrenten realistamente 

las situaciones criticas de las personas mayores, 

también se puede contribuir al diseño de nuevas 

instituciones sociales que minimicen 

típicas de los ancianos. 
las crisis 

En fechas más recientes Sansone y Berg <1993>, 

también hicieron planteamientos semejantes a los 
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de Loeb y Lieberman para explicar los mecanismos 

d~ adaptación ambiental bajo la perspectiva del 

ciclo de vida. Este autor comenta como al 

contexto y las caracteristicas individuales 

afectan 

soporte 

o determinan los procesos adaptativos. El 

empirico de estos planteamientos se basa 

en los resultados obtenidos por la teoria del 

ciclo de vida y por los estudios de laboratorio. 

Sin embargo, algunos autores definieron la 

inteligencia como la capacidad de ad~ptación <e.g. 

Binet y Sinon, 1980. Piagt, 1972> citados en 

Sanson y Berg. < 1993 >. Definición que bajo la 

óptica del ciclo de vida es incompleta, situación 

que ha 

recientes 

sido reiterada 

en la 

por investigaciones 

adaptación influyen en ya que 

forma determinante aspectos motivacionales y 

contextuales 

Berg, hacen 

propuestas; 

muy complejos. Los autores Sanson y 

una representación gráfica de sus 

la primera parte concierne a las 

caracteristicas socio-culturales del contexto y a 

las caracteristicas individuales <edad, 

experiencia, habilidades, etc.> la segunda 

es un intento de articular ambos aspectos 

parte 

para 

determinar su impacto en el individuo. Segón los 

autores, una implicación 

de sus planteamientos es 

diferencias individuales 

importante que se deriva 

la importancia de las 

en el proceso de 

adaptación a lo largo del ciclo de vida. 

Lachman y Bu rack ( 1993)' comentan que 

por recientemente se ha incrementado el 

los 

hacen 

tópicos de p~aneación y control, 

un análisis del significado 

interés 

asi mismo 

de ambos y 
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exploran su relación a lo largo dal ciclo da vida. 

Los estudios de control y planeación, requieren 

atención de 

motivacional••• 

persona 1 idad. 

los 

socia las, 

De esta 

procesos cognitivos, 

emocionales, y da la 

manera, la solución da 

problemas, las habilidades y las diferencias 

individuales, asi como los estilos de vida tienen 

una influencia de como la gente pianea su vida. 

De igual forma se supone que el control influye 

sobre las metas ambientales y la capacidad para el 

manejo de los eventos estresantes. 

una compleja relación de fenómenos 

En .suma, hay 

.cognitivos, 

procesos da motivacionales y emocionales en los 

pleaneación y control. Ambos tópicos deben ser 

considerados dentro del contexto socio-cultural, 

de tal forma que las metas, las experiencias y las 

expectativas varian a lo largo del ciclo de vida y 

de cultura a cultura. 

El control se refiere 

cambios que ocurren a lo 

a la percepción de los 

largo de la vida y cómo 

influyen estos en el comportamiento ulterior, cómo 

el individuo adquiere capacidad para discernir 

aquellos factores externos o medio ambientales qué 
pueden cambiar el curso de su vida y que 
estrategias emplea para controlarlos. Pero 
también hay controles internos que operan en el 

mismo individuo, estos controles internos surgen 

desde la primera infancia y están regulados por 

factores exógenos, parientes, médico, etc. No 

obstante en la adolescencia los eventos externos 

pierden importancia ya que se sienten amenazados 

por los cambios fisiológicos que experimenta su 

organismo y tienen sensación de perder el control, 
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post•riorm•nt•, •n la adult•z· van adquiri•nda y 

d•••mP•"ando los rol•• social•• corr•spondi•nt•• y 

establecen 

estresantes~ 

cierto 

En la tercera 

algunas pérdidas 

etc.> se incr~menta 

falta de control. 

largo del ciclo de 

·control en los eventos 

edad caracterizada porque 

sutantivas <empleo, c6nyuge, 

nuevamente la sensación de 

De acuerdo a lo anterior, a lo 

vida, se ponen en práctica 

diversas estrategias de planeación para adaptarse 

y controlar los cambios bio-psico-sociales que 

influyen sobre el individuo. En otras palabras·, 

los métodos empleados por los individuos para 

planear su vida y ejercer control sobre la misma 

adquieren una gran diversidad en funci6n del 

género, el estatus socio-económico, la raza y el 

nivel educativo. En general las mujeres y las 

minor1as raciales y aquellos que tienen un bajo 

nivel socio cultural, ejercen poco control ·Sobre 

sus vidas <Lackman & Burack 1993). 

Por otro lado, en el ciclo de vida los 

procesos de planeación 

de aspectos intr:insecos 

y control no sólo dependen 

sino también de aspectos 

extr1nsecos o contextuales. La planeación puede 
ser a corto o a largo plazo, ejemplo de la primera 

puede ser el organizar una fiesta y la segunda se 

refiere a cómo la gente quizá planea su 

jubilación, la planeación alude entonces, a las 

acciones llevadas a cabo para controlar el futuro. 

Según Denny <1993>, citado en Lackman ~ Burack 

<1993>, la tercera edad es menos eficiente en 
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planear y controlar su vida en relación al adulto 

joven. 

Rako111ski <1979>, también en Lackman ~ Burack 

<1993>, comenta que este nacleo de la población ve 

en ocasiones poco optimista el futuro. Por tal 

motivo se hace patente la gestión de programas 

psico-educativos y médico-sanitarios para 

contribuir a cambiar los estereotipos de la vejez 

y lograr que la gente controle los eventos 

generadores de estrés <Lackman y Burack, 1993). 

Como se puede advertir 

anteriores, existe una amplia 

en 

gama 

los 

de 

estudios 

trabajos 

experimentales, en todas las areas de desarrollo, 

donde se emplean los postulados básicos del ciclo 

de vida en la vejez, por lo que se puede afirmar 

la posibilidad de realizar en nuestro pais, 

investigación experimental empleando replicaciones 

sistemáticas de los estudios citados arriba 
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CCJNCLUS¡'J:ONES 

podemos decir que la perspectiva 

d•l 

En general, 

ciclo da vida cubrió los propósitos 

trabajo de tesis, al ofrecer un e'squema 

desde 

de este 

teórico 

que enfoca la tercera edad un punto 

diferente a como lo hacen tradicionalmente las 

posturas biologistas que consideran a la vejez 

como una etapa caracterizada exclusivamente por 

pérdidas. Efectivamente,· una de las principales 

en función de la 

posibilidad de 

proposiciones teóricas sostiene, 

evidencia experimental, la 

incremento o ganancia en los procesos cognitivos. 

En otras palabras, el desarrollo no es un 

movimiento unidireccional, también se presentan 

acontecimientos de incremento-decremento en las 

capacidades individuales a lo largo del ciclo de 

vida, el cual inicia desde el momento del 

nacimiento y culmina con la muerte. 

Además, la perspectiva del. ciclo de vida, es 

una buena alternativa de la psicologia evolutiva, 

en virtud de que no sólo estudia las primeras 

etapas del desa~rollo sino que ha contribuido de 

manera significativa a la comprensión y estudio de 

los procesos del cambio en la madurez y la' 

senectud, 

factores 

colocando en un lugar privilegiado los 

sociales y culturales del individuo 

objeto de estudio. 

La abrumadora 

manifiesto, 

experimentales 

posibilidades 

al 

que 

de 

literatura lo 

demostrar los 

en la tercera 

incrementar el 

pone de 

estudios 

edad. hay 

potencial 
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cognitivo,después 

este propósito. 

del entrenamiento dirigido a 

Como se mencionó en su oportunidad, uno de los 

aspectos básicos e insoslayables que coadyuvaron a 

la cristalización de la perspectiva del ciclo de 

vida, es el fenómeno mundial del incremento 

continuo en los indices demográficos. 

En nuestro pa1s estos datos son contundentes 

ya que a partir de la Revolución Mexicana y los 

comienzos del institucionalismo, se inicio un 

incremento demográfico que se caracteriza por ser 

más acelerado. Esta aceleración conduce a altas 

tasas de incremento observado en las últimas 

décadas, situación que se refleja en las cifras 

censales oficiales del siguiente cuadro • ... 

MO POBLACION TASA INTERCENSAL 
MILES DE CRECIMIENTO 

-------~ -------------
1921 14 335· 
1930 16 553 1. 61· 
1940 19 654 1. 73 
1950 ·. 

,, . 
25 791 2.75 

1960' 34 923 3.08 
1970 48 225 3.28 
1981) 67 406 3.29 

Frente a esta particularidad, sostenida por 

varia décadas, de una tendencia hacia mayores 

tasas de incremento se presentan ahora indicios de 

que esta situación inicia una reversión. Es decir 

1.- Fuente: l'femorias de la Segunda Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica en México. 
Realizada en Noviembre de 1980. 



las tasas de fecundidad parecen comenzar un camino 

descendente, con la consecuencia lógica que en un 

futuro inmediato se alcancen menos tasas d• 

crecimiento de la población. 

Otra consecuencia, de este cambio demográfico 

las modificaciones que en 

edad se introduzcan, 

en ciernes, se refiere a 

la estructura por 

particularmente en lo 

envejecimiento que la 

que toca al paulatino 

población sufrirá con los 

cambios previstos. 

El término "envejecimiento" cuando se aplica a 

una población no resulta un concepto tan directo 

como cuando se asigna a un individuo. Sin embargo 

para los fines especificas de las conclusiones de 

este trabajo de tesis se toma como medida del 

envejecimiento la proporción cada vez mayor de 

personas en edad avanzada respecto al total. 

Sobre el punto de incremento en la expectativa 

de vida o el envejecimiento poblacional, 

evidentemente se generan múltiples preguntas 

acerca de las posibles situaciones y problemas que 

semejante fenómeno planteará a la sociedad futura. 

De tal suerte que las particularidades de un 

incremento, tanto en cifras absolutas como 

porcentuales del número de viejos no dejarán de 

tene~ un impacto sobre el resto de la sociedad, 

demandando también atención sobre los ·problemas 

que necesariamente se acarrearan en 

de asistencia social, de salud, 

empleo y alimentación, etc. 

los terrenos 

de educación, 
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En razón de las perspectivas planteadas 

arriba, se.hace necesario dar un giro a nuestras 

concepciones teóricas· y metodológicas para no 

ignorar el ·fenómeno del envejecimiento, a fin de 

generar una mayor investigación de corte 

multidisciplinario para aproximarnos objetivamente 

a su comprensión, para tal finalidad una propuesta 

concreta, desde el punto de vista psicológico, es 

la perspectiva teórica del. ciclo de vida. 

Por otra parte, seg~n la literatura revisada, 

existen muchas explicaciones parciales del 

fenómeno del envejecimiento, por tal motivo 

ninguna de ellas es aceptada como la respuesta 

definitiva. Lo que no dudamos en afirmar, es que 

el envejecimiento es un proceso complejo con 

influencias de muy dive~sos factores, incluyendo 

la herencia, la nutrición, las enfermedades y los 

diversos factores ambientales. De ahi la 

importancia teórica y metodología del ciclo de 

vida ya que toma en cuenta los diversos factores 

que determinan 

enf~tizando 

bioculturales. 

los 

o influyen en el desarrollo, 

aspectos contextuales o 

En otro sentido, una vez concluido el análisis 

del ciclo de vida y su relación con el fenómeno de 

la tercera edad, podemos destacar de esta 

perspectiva dos objetivos básicos: 

1.- La producción de un cuerpo de conocimientos 

que fundamente las bases de una nueva teoria que 

sirva para reformular todos los hallazgos 

anteriores. 
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2.- El estab~•cimiento de üna m•todoloQ1• ••ria, 

adeucada a 11,os problemas espectficos que se 

estudian en psibologia evolutiva. 
1 

¡ 

El primer pbjetivo, el de formular un cuerpo 

consistente de\ conocimientos, ha r•sultado una 

tarea 

ciclo 

ardua 

de 

po~ el .momento, 

vid~, 
¡ 

como lo 

y la perspectiva del 

afirma Baltes, es 

simplemente una nueva orientación, sin 
' sistematizarse ~n una teoria formal. 

El 
1 

segundo objetivo, los 

llegar a 

avances 

metodológicos, :se han logrado en buena medida. 

Este progreso ',metodológico, sin embargo se ha 

dificultado por la necesidad de analizar los cada 

vez más cuantidsos y complejos datos de estudios 

longitudinales 

Este hecho, 

perfeccionar 

tradicionales 

producidos en 

ha llevado a 

las últimas décadas. 

algunos autores, a 

l'os métodos que venian siendo 

en psicologia evolutiva, aumentando 

su rigurosidad y los controles necesarios para una 

buena fiabilidad y validez de los resultados. 

Las limitantes anteriores, podrian 

considerarse como vias o temas alternativos, lo 

que sin duda marcaria un hito en la investigación 
evolutiva en el ciclo de vida. 

Concretamente, las propuestas metodológicas de 

la presente tesis son las siguientes: 

Realizar en la in~estigación experimental 

edad, utilizando los 
1 

prototipicos ~erivados 

tercera paradig.mas 

de vida, ya del ciclo 



que estos .permiten formular hipótesis, 

proyectar 

resulºtados. 

investigaciones 

En este caso, 

e in~erpretar 

los paradigmas 

multivariados evolutivos ofrecen una 

alternativa excelente ya que el curso del 

desarrollo humano, es potencialmente 

función de múltiples determinantes y en 

una 

toda 

conducta hay complejas relaciones antecedentes

consecuentes. En efecto, toda investigación en 

el ciclo de vida es de indole multivariada 

histórica, la cual es 

contextual de Baltes. 

coherente con el modelo 

Utilizar en los estudios de la tercera edad, 

metodologias de tipo longitudinal, ya que estas 

tienen la posibilidad de captar información 

directa del cambio intraindividual, asi como de 

las diferencias interindividuales. 

Efectivamente, multiples estudios reportaron 

diferencias interindividuales significativas en 

el área de inteligencia en·adultos mayores y 

otros investigadores lo hicieron en áreas de la 

personalidad. Estos argumentos indican que las 

etapas finales del ciclo de vida tienen una 

influencia directa 

que además el 

de los 

curso 

multilineal y discontinuo 

cambios macroecológicos. 

cambios sociales y 

del desarrollo es 
de acuerdo a los 

Enfocar toda investigación de la tercera edad, 

bajo el modelo trifactorial, según el cual a lo 

largo del ciclo de vida hay una compleja 

interación 

individuales y 

entre factores 

socioculturales. 
biológicos, 

Es decir hay 

99 



qu• analizar 
grado historia y ria-normativas. 

Investigar experimentalmenta, en los proy•ctos 

d• la tercera edad, a través de diseños de 

entrenamiento cognitivo, si efectivam•nt• s• 
presenta el fenómeno de la plasticidat;f 

intraindividual, para ello se sugiera la prueba 

de limites. 

Antes de final izar estas 

necesario poner de manifiesto 

propuestas, 

o 

es 

nula 

99 

importancia que se otorga 

respectivos programas de 

instituciones de educación 

a 

la 

la 

poca 

vejez 

estudioas de 

superior como 

en los 

algunas 

es el 

caso concreto de la Facultad de Estudios 
Superiores "Zaragoza" y la Facultad de Psicologia 

de la UNAM, lo que ha tra1do como consecuencia un 

m1nimo de investigaciones sobre el tema. 

Por lo anterior, es conveniente que ~entro de 

la formación pro fes i ona l del psicólogo, se 
contemple y amplie dentro de los programas 
curriculares, a la vejez como la ó.ltima etapa del 
ciclo de vida a la cual no se le ha dado la 
importancia que merece, ya que los psicólogos 
podrian desempeñar un papel muy importante en esta 

propuesta. 
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