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Resumen 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue implementar un taller de asertividad 
dirigido <1 las personas de la tercera edact para que integren esta habilidad a su 
vida cotidiana. Pnra ello se llevó a cabo una revisión de diversos autores que 
nnaliznll el tema de aserthridad como Alberti y Emmons (1999), Castanyer 
(1996), Flores (1994), entre otros. Este tema se analiza en el capítulo 1. En el 
carÍtulo 2 se analiza el tema de la senectud, basándose en autores como 
Cnmfort (1984), KastC'mbau111 (1980), Vega y Bueno (1996) y otros autores que se 
han deliicado al esiudio de esta población desde diferentes enfoques. Dicho 
taller s~ llevó a cabo con los 15 integrantes del club "Obrera" del Instiruto 
Nacional de la Senectud (INSEN) que son personas de 60 a 70 años de edad. 
Tuvo una duración de 10 horas, divididas en 10 sesiones de una hora diaria. La 
iniormación dadé! a conocer en el transcurso de las reuniones fue: qué es la 
as::!rtividad y cuál es su importancia; cuáles son las características asertivas, no 
asertivas y agresivas; qué es y cómo funciona la comunicación asertiva; cuáles 
son los componentes no verbales de la comunicación asertiva, así como su 
import<1l1cia; cllMes son los derechos asertivos y por último, algunas t&cnicas de 
aserlivillad. Ln nWllera en que se nevaron a cabo las sesiones se encuentra 
explicada en b parte de metodología. En la primer sesión se aplicó el test de 
asertividad de Sam R. Lloyd de su libro "Cómo desnrrollar la asertividad 
positiva", 21 cual consta de 15 reactivos que deben ser contestados de acuerdo a 
una es":''l.la tipo Lickl~rt donde la puntuación va desde ell (que significa jamás), 
hilsta el :; (que significa siempre), mismo que se aplicó al término del taller. Se 
compélfMon las puntuaciones obtenidas en ~mbos tests para analizar si existían 
diferencias, es lk'Cir, si existía un aumento en las habilidades asertivas al 
concluir el taller, para ello se utilizó un análisis estadístico de t de student. Este 
método permite comparar las medias del grupo antes y después del taller para 
así dctt'rm:nar si las habilidades asertivas aumentan, encontrando resultados 
satisfactorios. Sin duda, la infornwción obtenida en 1,1S sesiones, 1<1 prácticn de 
Ins tócnic<,:s asertivas, los ejemplos expuestos y el llevarlos a casos prácticos, 
dlll1Wnt,11l las posibilidades de integrar, mantener o incrementar el nivel de 
asertivilLld de cada persona. Sin embargo también cabe mencionar que la 
mntiv,h-i¡'lil, el estilo de vidil, las experiencias <Interiores, las expectativas de 
\'idfl, entre otro" nsp~ytns, son de fundamental importancia para lograr el 
objdi\'l': "s('r lllií3 aserti\"o". FiJlnJmcnlc, ~;ería importante que las instituciones 
n'sp(ln~Jbll's de 101 urganiz!lción y nctividat1C's de las personas de la tercera 
l'di!d, ~~~lr I'jl'lilplo t.'i I~;SEN, ronoZC<ln b importancia del tema y se de la 
npnrt~l11jJ¡Hl P,lfil 1ll'\'éH I'~'t,~ 1l1!0rm<lciún el un núnll'ro cada vez mayor de 
adll!tp-. nl,l\'()l,". 



Introducción 

INTRODUCCIÓN 

El sistema social en que nos desenvolvemos tiende a inhibir ciertas 
conductas y a reforzar otras que muchas veces resultan inapropiadas para 
lograr un buen desarrollo en nuestras relaciones interpersonales y la forma en 
que se den éstas tiene una influencia muy importante sobre la conducta 
humana en general. 

Durante la infancia, los padres reprenden al niño que no se somete a sus 
órdenes y rechaza sus instrucciones. Se le enseña a responder con un control 
manipulativo, o sea, a que se comporte como ellos indican aunque esté en 
desacuerdo. A los padres les molesta que sus hijos manifiesten de inmediato y 
con persistencia todo lo que no les gusta y para controlar esas conductas los 
hacen sentir ansiosos, ignorantes y culpables. Este procedimiento adiestra al 
niño a un empico arbitrario de conceptos como "bueno" y "malo" y lo 
condiciona a actuar de acuerdo con las normas sociales que "deben seguirse", 
pero como estas son tan abstractas y generales, pueden interpretarse de muchas 
formas en iguales circunstancias. Esas normas le indican a la gente cómo debe 
sentir y comportarse cuando interactúa con los demás e impone estilos de vida 
tlue no conducen a la satisfacción de las necesidades del individuo ni a su 
bienestar. 

La el1scil.anza manipulativa continúa y se refuerza fuera del hogar. En las 
escuclas los profesores emplean el mismo control para impartir su clase y 
censuran a los estudiantes que desaprueban y discuten el sistema educativo. En 
los empleos la gente tiende a contener sus desacuerdos para evitar cualquier 
problema y no perder la oportunidad de un ascenso o ser despedidos. 

En 105 noviazgos o matrimonios muchas veces algún miembro de la 
pareja no lnanifiesta su parecer y prefiere aceptar peticiones desagradables, 
creen que al no provocar enojos y discusiones conservarán la armonía en la 
relación. En otras ocasiones alguno de ellos reacciona con agresión y esto trae 
consecuencias negativas por parte de los participantes. Problemas de esta clase 
suceden también al convivir con familiares, amigos, compai1cros de escuela o 
de tmbajo, vecinos e incluso con conocidos. 

Esta sncializnción il1il(fecuada provoca deficiencias en el desarrollo de 
h<lbilid,Hlcs sncitllC's apropiadas)' en In etapa adulta, cuando supuest<lmentc se 
dl'tw St'r rl'sponsilble de los propios aclos, se siguen manteniendo 
comport<lmienlos inadecuados como evitrlr las expresiones de desagrado o de 
sentimil'ntos afectivos cuando es oportuno demostrarlos, o experimentar 
,l11<,il,d,ld y otros sl'nlimicntos dCS¡lgradab!cs. 
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Introducción 

Esto resulta importante porque entonces se debe recurrir a la trillada 
frase "nunca es tarde para cambiar", ya que si se observa la falta de habilidad 
social que se trae "arrastrando" desde la infancia, es de suponerse que esta falta 
de habilidad se demuestra incluso en la vejez. 

En los últimos años se ha incrementado el estudio de procedimientos 
orientados a la evaluación y tratamiento de las habilidades sociales, 
principalmente al comprobarse que la conducta humana puede modificarse 
bajo ciertas condiciones. 

En base a esto se desarrollaron técnicas para desarrollar conductas 
asertivas, que comprenden un conjunto de procedimientos dirigidos hacia el 
incremento de las habilidades para interactuar con otras personas expresando 
lo que realmente desean de una manera socialmente apropiada. 

El tema de las personas de la tercera edad se ha estudiado desde tiempos 
antiguos como se muestra en el trabnjo, pero cabe señalar que en las últimas 
décadas, se ha dado importancia nO sólo a los aspectos físicos o de deterioro, 
sino a los procesos psicológicos, y lo que resulta más importante, al tratamiento 
y apoyo que distintos profesionistas (psicólogos, trabajadores sociales, médicos, 
psiquiatras) les pueden proporcionar a los adultos mayores. 

Se han realizado investigaciones que pueden aportar al campo de la 
Psicología por ejemplo: en 1993 Palma renliza un estudio dd suicidio en la 
población anciann institucionalizada; en el 96 existen tres estudios al respecto: 
"Acciones sociales gerontológicas, un enfoque integral alternativo", 
"Evalunción de la fuerzn yoica en personas mexicanas de la tercera edad a 
través de la escala fuerza del yo del MMPI-2" y "Actitudes hacia la vejez en 
relación con el proceso de jubilación en la etapa prejubilatoria". En 1998 Rosas 
propone un programa de apoyo psicológico dirihrido a personas que entran a la 
vejez. Yen el 2000 Rivera estudia la nutoestima en personas jubiladas. 

Como puede observarse hasta la fechn no existe un trabajo de tesis que 
¡¡borde el tema de asertividad en los adultos mayores. 

Por lo anterior, en este trabnjo de tesis se presenta una propuestn de taller 
de asertividad dirigido n lns personas de la tercera edad que consta de diez 
sesiones donde se abordan los siguientes temas: definición y características de 
aserti\"idad, característicns no asertivas y agresivas, comunicación asertivn, 
componentes no verbnks de la comunicación asertivn, así como los derechos 
ílsertiyOs y algllnas t{'cnicas de ílsertividild. 

El propósito del taller fue dar a conocer la información antL's I11l'llCiollillln 
y de cst .. l fonna, que se desarrollen habilidades asertivas. 



Introducción 

Para ello, se aplicó el cuestionario de asertividad de Sam R. Lloyd (anexo 
1) y al concluir las diez sesiones del taller se aplicó nuevamente para comparar 
los puntajes encontrándose diferencias en ellos, es decir, los resultados indican 
que las habilidades asertivas aumentaron al concluir el taller. 

En el capítulo 1 se dan a conocer diversas definiciones de ascrtividad, se 
explican las características asertivas, no asertivas y agresivas, se menciona la 
importancia de la comunicación asertiva, se describen algunas téOllcas de 
asertividad y se mencionan los derechos asertivos. 

El tema de la tercera edad se analiza en el capítulo 2, encontrándose 
también definiciones de diversos autores, algunas clasificaciones que se han 
dado de la vejez, teorías acerca del envejecimiento, y se aborda este tema desde 
el aspecto biológico, cognitivo, conductual y psicológico. 

El capítulo 3 se refiere a la metodología empleada en la realización de 
esta investigación, así pues, se describe el objetivo general y los objetivos 
particulares, la pregunta de investigación, la hipótesis, variables, población, tipo 
de estudio, diseño, instrumentos utilizados y el análisis estadístico. 

Los resultados obtenidos se describen en el capítulo 4 y se demuestran 
gráficamente en el anexo 2. 

Por último las conclusiones son abordadas en el capítulo 5 y la última 
parte se refiere a las limitaciones y sugerencias. 

4 



___________________________ "C""apítulo 1 

CAPÍTULO 1: LA ASERTIVIDAD y SU IMPORTANCIA 

Definir qué es un" conducta socialmente habilidosa es una tarca ardua, 
ello lo demuestra la existencia de numerosas definiciones no habiéndose 
llegado a un acuerdo explícito. Sin embargo, todos conocemos a personas que 
pueden describirse como interpersonalmente hábiles o socialmente 
competentes. Se trata de individuos que parecen poseer la habilidad de 
relacionarse con los demás de una fanna eficaz y que resultan muy reforzanles 
para aquellos con quienes intcracttmn. En un acto social, son personas que 
entablan relaciones con facilidad, conversan con otros, transmiten y recaban 
información y dejan a los demás con una agradable sensación después de la 
interacción. En resumen, se puede decir que el que una interacción nos resulte 
satisfactoria depende de que nos sintamos valorados y respetados, yeso, a su 
vez, no depende tanto del otro, sino de que poseamos una serie de habilidades 
para responder correctamente y de una serie de convicciones o esquemas 
mentales que nos hagan sentirnos bien con nosotros mismos. Las personas que 
poseen estas habilidades son las llamada persO/Uls asertims. 

Es conveniente enfatizar que la conducta asertiva tiene que adquirirse, 
no es un rasgo o disposición que un individuo posee, y consiste en un conjunto 
identificable de capacidades específicas. El tema de la asertividad ha sido 
motivo de investigaciones y se han escrito numerosos articulos y libros respecto 
al tema, especialmente desde la perspectiva psicológica. Gran parte de la 
literatura existente focaliza la asertividad con modos propios culturales, la 
autoestima, el desempeilo laboral, las relaciones interpersonales y el desarroIlo 
personal entre otros. 

El nivel de asertividad que se posee es la consecuencia de todas las 
experiencias vividas a través de todas la etapas tle nuestras vidas. Por lo cual es 
una conducta nprendida, de igual forma por medio del aprendizaje podemos 
reaprenderlas a través del conocimiento de su significado en nuestros 
comportamientos. L<I élsernvidad puede mejorar la cnlidad de las rclnciones 
interperson<tles en el núcleo familiar, con los amigos, los clientes, compaileros 
de trabiljo, ctc.; pero sobre todo es tina herramienta valiosa para sentirse bien 
consigo mismo. 

y esta sensación de bienestar personal dpbier<! ser una premisa 
dominante t'n todo momento dl' la vida, dl'sd(' In que definimos como la 
infancia, hast .. la vcjl·z. 51'1" ,lsl'rti\'o es una h,lbilidnd socialqt1l' puede ayudar él 

favorecer 1,1 calidad dt' Iluestro dl'venir cotidi,1I1P en cada l'tnpn vital. 

Por e!lo, es importnnte (''\amin,lr el tl'ma de aSl'rtivid:lll en las personas 
dI' 1,1 krl'{'r,l l'd¡ld, ~"l que '-11 rt'aliz.H llll<l bÚstjt1L'da dt' tesis él partir de 1990, sólo 

5 



Capítulo I 

señalar que estos estudios se refieren a niños, adolescentes e incluso adultos 
jóvenes, en ninguno de ellos se hace una revisión del tema en adultos mayores. 
De ahí la inquietud del presente estudio. 

A lo largo del capítulo se revisarán diferentes definiciones de 
asertividad; características asertivas, no asertivas y agresivas; comunicación 
asertiva, así como algunas técnicas de asertividad, y finahnente los derechos 
asertivos. 

1.1 DEFINICIÓN DE DIVERSOS AUTORES 

Hoy todo mundo habla de asertividad. Y se leen libros y se toman cursos 
para adquirir esta cualidad, supuestamente muy valiosa y nt.'Cesaria. 

En latín asserere, assertum significa afirmar, defender, vindicar y con ello 
queda dicho el significado de la palabra asertividad: un aplomo y una 
agresividad bien entendida: !'n saber marchar por la vida con el paso firme y 
con la frente en alt0' '::1. hábito de matmestarse a partir de posturas de 
autoestima y confiar d en sí mismo. 

Quien tiene buenas relaciones consigo mismo y con los demás, valoriza a 
los prójimos, se siente valorizado y está bien consciente de que su mente es un 
manantial de energía en perpetuo funcionamiento. Dicha persona ve cada 
mañana como la bnllante oportunidad que le da la vida para comenzar a vivirla 
(o seguir viviéndola) coma ét o ella, quiere, y ve en cada problema la 
oportunidad que se le presenta de dar sus mejores esfuerzos. Todo esto va 
involucrado en la <lsertividad. 

La persona asertiva es cnérgica, crítica y realizadora; es la persona que ve 
las cosas que son y se pregunta ¿por qué?, pero también suena en las cosas que 
no son y que podrían ser, y se pregunta ¿por qué no? 

Se han encontrado una serie de dificultades para precisar qué es la 
conducta asertiva. Hnsta el momento los estudiosos no han acordado ninguna 
definición que se apliquc en general a todas las situaciones interpersonales, 
cad<l t¡uicnloma el concepto que más se ajusta a sus objetivos específicos. 

En Psicología el (tlllCl'pto de ascrtividad surge originalmente en Estados 
Unidns i1 fini11es de 1940 y principios de 1950; esto se dio dentro de un contexto 
clinico, siendo Andrew SaiLer (1949, en EgOZCllC '1997) quien aun sin denominar 

6 



___________________________________________________ C~apirnlo I 

a la conducta asertiva corno tal, la describe como un rasgo de la personalidad 
del individuo y propone las primeras formas de adiestramiento asertivo. 

Posteriormente fue Wolpe quien utilizó por primera vez el término 
"conducta asertiva". 

Flores (1989) menciona que la asertividad surgió en el contexto de la 
Psicología clínica e industrial, manifiesta que el ámbito social es importante 
debido a que es de gran utilidad para el proceso de socialización. Permite 
responder a situaciones problemáticas de manera asertiva sin necesidad de 
utilizar la agresión o la no acción (pasividad). 

Así encontramos que la conducta asertiva se ha descrito y definido de las 
siguientes formas: 

"Valpe (1977) menciona que la conducta asertiva es la expresión 
adecuada de cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad, dirigida 
hacia otra persona, o como todas las expresiones socialmente aceptables de 
derecho y sentimiento (Wolpe y Lazarus, 1966, en: Rich y Schroeder, 1976). 

o 'COIillor (1969, en: Rich y Schroeder, 1976) dice que es la habilidad para 
iniciar y mantener inlf'racciones sociales. 

LazalUs (1971, en: Rimm y I\'laslers, 1980) señala que es la conducta de 
"libertad emocionnl" que reconoce y expresa adecundamente todos y cada uno 
de los estados aÍL'Ctivos y agrega (1973, en Rich y Schroeder, 1976) que puede 
dividirse en cuatro patrones de respuestas específicas: 1) la habilidad para decir 
no, 2) la habilidad para pedir favores o hacer solicitudes, 3) la habilidad para 
expresar sentimientos positivos y negativos y 4) la habilidad para iniciar, 
continuar y terminar conversaciones generales. 

Lihennan (1972, en: Rich y Schroeder, 1976) se refiere a la habilidad de 
nutoexpresión. 

Fensterheim y Haer ("1977) nos dicen que la persona asertiva posee cuatro 
caracterbticas: J) Sl' siente libre para manifestarse mediante palabras y actos, 2) 
puede comUniGUSl~ (011 personas de todos los niveles en forma abierta, directa, 
franca y adecui1dn, 3) tiene una orientación activa en la vida, vn trns lo que 
quiere, --l) ¡lctílíl de un modo que juzga respetable, al comprender que no 
siel1lpn~ puede ganar acepta sus ¡imitaciones, peTO siempre lo intenta con todas 
sus fuer;r,ls. 

L.H1ge y j¡l!...ubo\\"ski ([978) definen a la nsertividad como el hacer valer 
[os dl'n'ellos, l'xpn'sdndn en (ortnn directa lo que l1l10 crec, siente)' quiere de 
manera h\llWSt.l y .I)lropi,ltLl, respetando I()s derechos de la otra persoll<l. 

7 



Capitulo 1 

Ellis y Abrahms (1980): es la manifestación clara y directa de 10 que los 
sujetos desean y no desean cuando se asocian con otros. Esto no implica que 
siempre obtengan 10 que pretenden, sino solo que expresen sus objetivos y 
traten de alcanzarlos. 

Rirnm y Masters (1980): es la conducta interpersonal que implica la 
expresión honesta y relativamente recta de los sentimientos. 

Smith (1983) hace referencia a los derechos del individuo asertivo, así 
como a los obstáculos que impiden a los individuos ser asertivos. 

Flores (1994) se refiere a la asertividad como la habilidad verbal para 
expresar deseos, creencias, necesidades, opiniones tanto positivas como 
negativas, así como el establecimiento de límites de manera directa, honesta y 
oportuna respetándose así mismo como individuo y además durante la 
interacción social. 

Al revisar las diferentes definiciones y descripciones se observa que los 
autores tomaron en cuenta distintas características, algunas presentan 
semejanzas y otras son incompletas o impreci&1.s. 

Por ejemplo, Wolpe (1977) habla de "expresiones adecuadas" sin precisar 
el tipo de respuestas a que se refiere. Limita la respuesta asertiva a lo 
"socialmente aceptable", pero lo que una persona desea expresar puede diferir 
de lo aceptado por los demás. 

Liberman (1972) presenta un concepto muy general e impreciso. 

Ellis y Abrahms (1980) y Rimm y Maslers (1980) coinciden en referirse a 
la conducta asertiva como la expresión clara, directa y honesta de pensamientos 
y sentimientos. 

Pero la pregunta sigue ¿llué significa ser asertivo? La asertividad no es 
simplemente otro aspecto de la personalidad. En realiebd, no existe una 
definición exacta del término. 

Algunos piensan que es tan complejo y abarca tantas definiciones que es 
imposible llegar il un acuerdo. A pesar de su complejidad, por bs experiencias 
de miles de personas sabemos que la capacitación en asertividad puede ser muy 
importante si los procedimientos utilizados se apegan él las necesidades 
especificas de cada persona. 

En base a las asevcmcioncs de los <lutores 'mtes citados se propone la 
sigui('nte definición ya que ('np,loh,l los aspectos m¡ís importantes de 1<1 
asertividad: el comportamiento asertivo proIlHle\'(' la igualdad en las relaciones 
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humands, permitiéndonos actuar de acuerdo con nuestros intereses, defender 
nuestras opiniones sin sentirnos culpables, expresar nuestros sentimientos con 
honestidad y con comodidad y ejercer nuestros derechos individuales sin 
transgredir los de otros. (Alberti y Emmons, 1999). 

Se examinará cada elemento de la definición en detalle: 

Promover la igualdad en las relaciones humanas significa poner en 
igualdad de condiciones las dos partes involucradas en una relación, restaurar 
el equilibrio del poder dando más de éste a la parte desvalida para así poder 
establecer una situación positiva para ambas. 

Actuar de ,lCuerdo con nuestros intereses se refiere a la habilidad para 
tomar nuestras propias decisiones en todos los aspectos de la vida; tener la 
iniciati.\'a para entablar una conversación y organizar cualquier tipo de 
actividad; confiar en nuestro propio juicio; fijarnos metas y esforzamos por 
lograrlas; pedir ayuda cuando la necesitemos y participar en la sociedad. 

Defender nuestras opiniones incluye té01icas para responder a la crítica, 
al rechazo o al enojo, expresar y defender l;ucstms puntos de vista, fijar límites 
de tiempo y energía y aprender a decir "no" cuando la situación así lo requiera. 

Expresar nuestros sentimientos con honestidad y con comodidad se 
refiere a la habilidad que debemos poseer paril mostrar desacuerdo, enojo, 
afecto, amistad; para admitir que sentimos temor o ansiedad para expresar 
conformidad o apoyo; y para acluar espontáneamente sin sentimientos de culpa 
ni ansiedad. 

Ejercer nuestros derechos individuales nos hnbla de nuestra competencia 
como ciudadanos, consumidores, miembros de organizaciones, escuelas o 
agrupaciones laborales; como particip.mtes en foros para expresar nuestra 
opinión, p"ra trab.ljar por el c,lmbio, para defender nuestros derechos y los de 
otros cuando ést0S sean infringidos. 

:\0 lransgrL'dir los derechos de otros significa lograr todo lo antes 
expres,ldo sin pasM sobre los demás, sin criticarlos o herir sus sentimientos de 
form:l .llguna, sin lISM k'nguajo <lhusivo, sin intimidar, sin manipular. 

El compnrt,lJnil'nto asertivo es, entonces, una forma de aciuar con 
segurid,ld en noslllws mismos, pero respel<lndo los valores y derechos de los 
dClll¿í .... Esto cnnlribLl)'l' tanto a nuestra propitl satisf<lcci(lIl COIl1(l a la calidad de 
IlUl'SLJ".l .... rl'l,ll'illlW'" inL(·r¡wrsorl<lll's. 

\·,Hios l" .. ludill<, I1tlS lllueslran que, como consecuencia dirccta lk un 
COnll'llrL.l11lil'Il111 .1"'('I"II\'ll, 11lUCh,lS lwrsonas han rccufwrado la allloeslimil, han 
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reducido su ansiedad, superado su depresión y aprendido a respetar a los 
demás, han logrado así más metas en sus vidas, han mejorado su 
autoaceptación y su capacidad para comunicarse con los demás. 

1.2 CARACTERÍSTICAS ASERTIVAS 

Con base en los textos de Alberti y Emmons (1999) y Castanyer (1996), se 
abordará el resto del capítulo. 

Rara vez se hallará una persona tan maravillosa que reúna todas las 
características. Podremos encontrar a personas que se asemejen al "ideal" de 
persona asertiva y podremos intentar, por medio de las técnicas adecuadas, 
acercarnos 10 máximo posible a este modelo, pero jamás tendremos el perfil 
completo, ya que nadie es perfecto. 

Las personas asertivas conocen sus propios derechos y los defienden, 
respetando a los demás, es decir, no van a "ganar", sino a "llegar a lUl acuerdo". 

Comportamiento externo: 

• Habla fluida, seguridad, ni bloqueos ni muletillas, contacto ocular 
directo pero no desafiante, relajación corporal, comodidad postural. 

• Expresión de sentimientos tanto positivos como negativos, defensa sin 
agresión, honestidad, capacidad de hablar de propios gustos e intereses, 
capacidad de discrepnr abiertamente, capacidad dc pedir aclaraciones, 
decir" no", saber aceptnr errores. 

Patrones de pensamiento: 

• Conocen y creen en unos derechos para sí y para los demás. 
o Sus convicciones son en su mnyoría "racionales". 

10 
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Sentimientos y emociones: 

• Buena autoestima, no se sienten inferiores ni superiores a los demás, 
satisfacción en las relaciones, respeto por uno mismo. 

• Sensación de control emocional. 

La conducta asertiva tendrá consecuencias en el entorno y la conducta de 
los demás: 

Frenan o desarman a la persona que les ataque, aclaran equívocos, los 
demás se sienten respetados y valorados, la persona asertiva suele ser 
considerada "buenn" pero no "tonta". 

Componentes de un comportamiento asertivo: 

Por medio de observaciones sistemáticas, los científicos de la conducta 
han concluido que existen varios componentes que contribuyen a lograr un 
comport<lmiento <lSertivo. El Dr. Michael Serber, psiquiatra de California, 
realizó un exhaustivo trabajo en la capacitación en asertividad durante los ailos 
sesenta y setenta, mismo que ha tenido gran influencia en nosotros. 

Examinemos en detalle los componentes clave del comportamiento 
asertivo. 

COlltacto vi:>/Inl: Uno de los aspectos más obvios del comportamiento al 
hablar con otra persona es hacia dónde dirigimos la mirada. Si uno mira 
directamente a una persona al hablarle, esto ayudará a comunicar la sinceridad 
y a aumentar la precisión del mensaje. Si uno fija la vista en el piso o en 
cualquier oh'o lugar, está mostrando inseguridad o falta de respeto. Por el 
contrario, si se mira a la otra persona fija o insistentemente provocará que se 
sienta molesta e invadida. 

Tampoco se cree que el contacto visual se deba exagerar. Si se mira a una 
persona continuamente se provocará que se sienta incómoda. Esto, además dc 
no ser apropiado ni necesario, puede parecer un juego. Se debe considerar 
también que el contacto visual es una variable cultural: lo que pnra algunos es 
¡lCl~ptablt', en otrns culturas no lo es, especialmente entre personas de diferentes 
t'tbdes y sexo. A pesar de estos factnres, la importancia del contacto vislwl es 
ohvia. Una mir<lda rl'lajada y directa, desviada en las ocasiones apropiadas, 
a)'udn a que la conversación sea más personal, a moslrnr interés y respeto por la 
olr,l ¡WI'SOnil y ti prl'l'isilr el mensaje. 

II 
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Al igual que otros componentes del comportamiento, al esforzarse, se 
puede mejorar el contacto visual. 

Postura corporal: Algunas personas conversan sin orientar los cuerpos 
hacia el interlocutor. Muchos se sientan cerca y sólo giran la cabeza al hablar. 

Es posible tomar una postura relativamente "dominante" en una 
conversacIOn con sólo incorporarse o sentarse. Esta desigualdad de 
circunstancias puede verse fácilmente cuando un adulto alto habla con un niño 
pequeilo; si el adulto es sensible y decide ponerse en cuclillas o inclinarse notará 
una gran diferencia en la calidad de la comunicación y una mayor receptividad 
en el niño. 

Al encontrarse en una situación en la cual sea necesario manifestar 
firmeza, es fl."'comendablc asumir una posición erguida, activa y dc frente al 
interlocutor. Esto prestará mayor fuerza y ascrtividad al mensaje. Una posición 
corporal encorvada y pasiva brinda una ventaja inmediata a la otra persona. 

Distancia y contacto físico: Un aspecto interesante de las investigaciones 
multiculturales sobre la comunicación no verba.l es la relación entre la distancia 
y la cercalúa física durante W1a conversación. En términos generales, se puede 
decir que en Europa y en América es común, una mayor distancia entre 
interlocutores cuanto más al norte se viaje; y existen también diferencias 
importantes entre los distintos grupos éh1icos los cuales aprecian la cercanía y 
el contacto corpordl en distintos grados. 

La necesidad de cercanía no está necesariamente relacionada con el 
clima. Los aspectos culhlrales y sociales son producto de complejos factores 
históricos. Es fascinante observar el contraste entre la distancia tan respetuosa y 
casi obligatoria en una fila de personas que esperan un autobús en Londres y 
Jos empujones y el COntacto corporal en el guardarropa de un teatro de Moscú 
en una función de invierno. En el mundo árabe, es coshlmbre que los hombres 
se saluden con un abrazo)' un beso y se acerquen mucho al entablar una 
conversación. 

La distancia que se guarda al conversar ejerce un efecto considerable en 
la comunicación. Sent<lfse o pararse demasiado cerca y tocarse sugiere 
intimidad en una relación, ¡¡ menos que las personas formen parte de una 
multitud o S(' l'IlClIl'ntrcll en un lugar muy reducido. Un ejemplo clásico de lo 
l'll1h<lrilZ()SO que pUl'dL' ser una cefCimí<l l'xccsiv<l es la incomodid<ld que 
eXI1l'rimentilll1os al Vi¡lj<lr l'n un "levador lleno de l'xtral1os. Acercarse 
demasiado PUL'lk o!L'ndl'r ;) Id nlr,] ¡WrSOIl,l, 1)¡)111'r1<l iI lil defensiva o abrir las 
pucrtns a unil mayor intil11id.ld. Sen,l inh'fcSimh.> constiltar vl'rhillmentc cómo 
se sil'ntl' la ntr,l PCfSOIl,¡ rt'~p{'l'l(l il .'>11 n'rcaníd. 
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Adel/Janes: Nuestra expresión corporal puede añadir calor, énfasis y 
sinceridad a nuestro mensaje verbal. Alberti (1999) está convencido que su 
manera de mover las manos, los brazos y el cuerpo al comunicarse se debe a su 
ascendencia italiana. Aunque los ademanes entusiastas en efecto forman parte 
del condicionamiento cultural, su uso de manera relajada puede añadir 
intensidad y fuerza a la comunicación verbal y sugerir franqueza, seguridad y 
espontaneidad (siempre y cuando no sean erráticos ni nerviosos). 

Expresión facial: Una comunicación eficaz requiere una expresión 
congruente; un mensaje de ira es más impactante cuando va acompañado de 
una expresión facial seria y firme. Por el contrario, un mensaje amistoso no 
puede ser expresado frunciendo el ceii.o. 

Al mirarse al espejo, se puede aprender mucho sobre la expresión facial. 
Primero, hay que relajar los músculos de la cara lo más posible. Dejar que la 
expresión desaparezca, relajar los músculos de la boca, no permitir ninguna 
tensión en las mandíbulas, suavizar las mejillas, las líneas de la frente y el área 
alrededor de los ojos. Poner atención a los sentimientos de relajación y 
tranquilidad. Después, sonreír, estirando los labios hacia arriba lo más que se 
pueda. Sentir cómo la tensión muscular llega hasta las mejillas, alrededor de los 
ojos y a los oídos. Mantener la sonrisa por unos minutos, contemplando la 
expresión y concenh·arsc en los sentimientos de tensión. Relajar la cara 
nuevamente. Hay que notar la diferencia entre la tensión y el relajamiento, y 
entre l<1s expresiones ante el espejo. 

Uni'l mayor conciencia de las sensaciones producidas por los músculos 
faciales en diferentes expresiones y de la manera en que uno luce cuando sonríe 
y cuando está relajado, permite un mayor control de la expresión y ayuda a ser 
congruente con lo que se está pensando, sintiendo o diciendo. Asimismo, se 
puede desarrollar una sonrisa más natural, menos tlplástica", para esas 
ocasiones en que realmente se quiere expresar la alegría al máximo. 

TOllO d!' voz, illjIexiól/ y l1011l11lell: La forma de utilizar la voz es vital para la 
COllllllÚCdCió!1. Las mismas palabras pronunciadas con las mandíbulas 
apretadas en seilal de ira expresan un mensaje completamente diferente cuando 
son dichdS en voz alta y con gran alegría o susurradas con temor. 

Unil voz bien modulmIa y serena puede convencer sin intimidar; un 
susurro monótono dificilmente poddl convencer a alguien de la seriedad en los 
nl'gocios. Por otra p<Hte, elevar dem<lsiado la voz har{¡ que nuestro interlocutor 
se pong.l ,\ J¡l ddcn.si\'él. 

En Iluestros di,IS, la voz es uno de los élspectos de la comunicación más 
j,ll"ik's lk l'v<lhlilf por UllO mismo. Seguramente se tiene é1cceso <1 una grabadora 
Clltl Id t'tI,\1 Sl' puede practicar difl'rl'ntes "estilos" dc voz. Por ejemplo, se PlH'tk 
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adoptar un tono de conversación; después, tratar de expresar enojo levantando 
la voz; cambiar a un tono persuasivo; o a uno afectivo. Quizá sea sorprendente 
constatar cuán tímidamente se expresa la ira, o qué tanto se eleva la voz al 
conversar. 

Tres caracteristicas de la voz que se debe considerar son: 

>- Tono: áspero, lastimero, seductoramente suave, iracundo. 

;;.. húlexión: se tiende a cnfa tizar ciertas síla bas como al hacer una 
pregunta, se habla "cantando" o por el contrario se tiene un estilo 
monótono de expresarse. 

>- Volumen: se expresa en voz baja, levanta la voz. más que los demás para 
ser escuchado o le resulta difícil hacerlo aun cuando es necesario. 

Al aprender a controlar y a utilizar la voz con eficacia se adl{uiere un 
poderoso instrumento de expresión personal. Practicar con una grabadora y 
experimentar con varios estilos hasta lograr el que más agrade. Es necesario un 
cierto tiempo para efectuar cambios en las costumbres. 

Fluidez: El psiquiatra Mike Serbcr (en Alberti y Emmons 1999), ideó la 
técnica "véndame algo", que consiste en pedir ¡j los pacientes que traten de 
persuadirlc de comprar un objeto, un reloj por ejemplo, en treinta segundos. A 
muchas personas se les dificulta encadelli'lr sus palabras durante ese lapso. 

Hablar con fluidez es un instrumento valioso para comunicar los 
pensamientos con eficacia en cualquier conversación. No es necesario hablar 
rápidamente por largo tiempo, pero si se interrumpe una charla con largos 
periodos de duda es posible que se aburran los escuchas y dé la impresión de 
no estar seguro de sí mismo. 

Un comentario preciso y lento se entiende mejor y eS mi.loS eficaz que un 
estilo apresurado, errático y lleno de pausas. 

Una vez más, una grabadora puede ser de gran ayuda. 

El 111011/1'1/10 idco!: La mela es adquirir espontaneidad. Aunque el titubeo 
puede disminuir la eficacia de In expresión, nunca es ''llt>masiado tarde" para 
ser aserLivo. Aun cuando l'i momenlo ideal hay<l p<lsado, l'S posihlt' y 
rCCOl1lendilhll' expresar los sentimil'ntns ,1 la misma pl'rson<l lil'mpo dl'srl1és. En 
realidad, l'S t<ln impnrlanlL' mostrar lo ljue se Sil'ntl' qlll' los psicólogos han 
dcs<lfrnllildo tl'cnicas especiail's p,lra ayudar (l l¿lS pCJ"son<ls il l'xtcriorizar los 
senlimientos rl.'primidns hacia sus padres; pUl' l'jl'mpln, aun cuando éstus ya 
h,l)'an falll'cidn. 
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La asertividad espontánea ayudará a llevar una vida emocional sana y 
permitirá conocer los sentimientos más a fondo. 

En ocasiones es necesario un momento especial para expresar una 
emoción intensa. Por ejemplo, no es recomendable enfrentarse a alguien en 
presencia de terceros, pues la persona afectada se pondrá más a la defensiva. 

Sllber eSClIc!m,.; Este aspecto es el que tal vez resulta más difícil de 
describir y de cambiar; sin embargo, puede ser el más importante. Escuchar 
asertiva mente implica un interés activo por la otra persona. Requiere toda 
nuestra atención y, <lunque no hace falta ninguna acción física de nuestra parte, 
es recomendable mantener contacto visual y ciertos ademanes, corno asentir con 
la mbeza. 

Escuchar con atención demuestra respeto por la otra persona y exige que 
por un momento evitemos expresar nuestra opinión; pero esto no lo convierte 
en un acto falto de asertividad. 

Escuchar no es simplemente oír sonidos; de hecho las personas sordas 
pueden ser buenos Jlcscuchasll. Saber escuchar puede implicar el dar 
rctroinformación a 1" otra persona para así dejar claro que comprendimos lo 
que dijo. Para escuchar de una manera asertiva es esencial: 

Silltol1izamos C(lJl In otra persona: interrumpir cualquier otra actividad, 
apagar el televisor, e ignorar cualquier distracción para concentramos en quien 
nos esté hablando. 

POlla atenciólI ni 11Ie11Sllje: mantener contacto visual de ser posible e 
indicar que estamos escuchando nsintiendo de vez en cuando o por medio de 
algunn expresión físien. 

h¡tcllfar arfir'llllll'lItl' comprender el lIIellSllje nntes de respollder: pensar en el 
mensaje subyacente, es decir, en los sentimientos detr<ls de las pnlabras, en vez 

de "interpretarlas" II tratar de d<1f una respuesta inmediata. 

La ascrlividad incluye el respeto por los derechos y los sentimientos de 
los demás. Esto quiere decir una manera asertiva de recibir (sensibilidad parn 
(on hlS persollns) tilnto COHl(l de enviar. 

Anál(lgtll11l'lllL> il otros componentes de la asertividad, s<lht~r escuchar l'S 

una ,lptitlld que puede ser ilprt'lldidn. Requiere un duro l'sftlt'rí':O, Pdciencin y la 
PilJ"ticip<Kión dl> lltl"OS. Se puede pedir n algún cOll1paii.t'rn(.I) qUt' "practique" 

con uno ayudillldosl' mutuamente a mejorar la c,lpncidnd para escuchar. 
I{Plwlir lo qUl' (,ld,l lino dic<' con sus propins pal¡¡hrns; tI<' t'SI,1 111,1111'1"<1 se 
ftH'I,l!t'll'r<l 1.1 C,lP,lCid,lll tll' escucha!". 
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Escuchar eficazmente contribuirá a aumentar la calidad de las relaciones 
interpersonales. 

Pensamientos: Los pensamientos son otra característica de la asertividad 
que escapa a la observación directa. Aunque por largo tiempo se ha intuido que 
las actitudes influyen en el comportamiento, no es sino hasta ahora que la 
investigación psicológica ha alcanzado el grado de sofisticación necesario para 
utilizar este conocimiento prácticamente. 

Los psicólogos Albert Ellis, de Nueva York, Donald Meichenbaum, de 
Ontario, así corno el psiquiatra Aaron Beck, de Filadelfia, han logrado 
concentrar la atención en las dimensiones cognoscitivas del comportamiento. 

El doctor Ellis (en Alberti y Emmons, 1999), redujo el proceso a tres 
pasos sencillos: (a) algo ocurre; (b) la persona lo percibe y 10 interpreta en su 
interior; (c)la persona reacciona de alguna manera. La segw1da parte (b), la 
percepción y el proceso cognoscitivo, es lo que se había ignorado en el pasado. 
Recientes descubrimientos en el campo de la "terapia cognoscitiva del 
comportamiento" han permitido desarrollar técnicas especificas para 
incrementar la ascrtividau en los procesos mentales. De esta manera, puede uno 
aprender a controlar los pensamientos tanto como la posición corporal, los 
gestos y el contacto visual. Obviamente, pensar es uno de los procesos más 
complicados del ser humano y, como se podr¡l imaginar, los procedimientos 
para cambiar los pensamientos y las actitudes son igualmente complejos. 

Se deben considerar dos aspectos del pensamiento asertivo: las ideas 
acerca de lo recomendable que es ser asertivo y lo que se piensa para sí al 
encontrarse en una situación que requiere una acción asertiva. Por ejemplo, 
algunas personas no creen buena idea que nadie exprese sus sentimientos. 
Otros opinan que está bien que lo hagan los dem¡ls pero uno mismo no. 

COlltcllÍdo: Aun cuando lo que se dice es importante, muchas veces lo es 
menos de lo que se piensa. En lugar de reaccionar con malas palabras, debe 
expresarse la ira con firmeza diciendo: "estoy muy molesto por lo que acabas de 
hacer!". Muchas personas dudan porque no saben qué decir. Otras han 
descubierto que decir algo sobre sus sentimientos en el momento preciso es un 
buen paso. 

Se debe exprcsar y asumir responsabilidad por los sentimientos y no 
culpm él los demás por la Ilmncra como lino se sienlc. Existe diferencia entre 
decir: "¡es usted un estúpido!" y "estoy muy molesto con usted". No hay 
nccesidad de humillar a los dcm¡ls con agresividad p,lfa expresar ira con 
nSl'rtividad. 
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Es posible imaginar una amplia variedad de situaciones que muestren la 
importancia de cómo se hace uno escuchar. El tiempo que toma pensar en la 
palabra apropiada se aprovecharía más diciendo lo que siente. La meta final es 
expresarse con honestidad, espontaneidad y de una manera apropiada. 

Los psicólogos Myles Coa ley y James Hollandsworth (en Alberti y 
Emmons, 1999), desarrollaron un modelo con siete "componentes" (agrupados 
en tres categorías generales) para expresarse con asertividad. Según ellos, decir 
"no" o tomar una decisión incluye indicar claramente lo que uno piensa, 
explicar las razones y expresar comprensión. Pedir un favor o defender los 
derechos implica scíi.alar el problema, hacer la solicitud y dejar la situación 
clara. Por último, expresar sentimientos se logra manifestando emociones en el 
momento justo. 

La asertividad no depende sólo de saber expresarse pero para algunas 
personas sí resulta difícil encontrar la 11 palabra apropiada". 

1.3 CARACTERÍSTICAS NO ASERTIVAS 

La persona no asertiva no defiende los dercchos e intereses personales. 
Respeta a los demás, pero no así mismo. 

Comportamiento externo: 

• Volumen de voz bajo, habla poco fluida, bloqueos, tartamudeos, 
\'acilaciones, silencios, muletillas (estoo ... ¿oo?) 

• Huida del contacto ocular, mirada baja, cara tensa, dientes apretados o 
l;:¡bios temblorosos, manos nerviosas, onicofagia, postura tensa, 
incómoda. 

• Inseguridad para saber qué hacer y decir. 
• Frecuentes quejas <l terceros (" X no me comprende", "Y es un egoísta y 

se aprov('ch<l de mí" ... ) 
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Patrones de pen5<.'1miento: 

• Consideran que así evitan molestar u ofender a los demás. Son personas 
"sacrificadas" . 

• Piensan que lo que ellos sientan, piensen o deseen, no importa. Importa 
lo que el otro sienta, piense o desee. 

• Creen que es necesario ser qUf'rido y apreciado por todo el mundo. 
• Tienen constante sensación de ser incomprendidos, manipulados y no 

tenidos en cuenta. 

Sentimientos y emociones: 

• Impotencia, mucha energía mental y poca externa, frecuentes 
sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, deshonestidad emocional 
(pueden sentirse agresivos, hostiles, etc. pero no lo manifiestan y a veces 
no lo reconocen ni ante sí mismos), ansiedad, frustración. 

Este tipo de conductas tienen unas lógicas repercusiones en las personas 
que les rodean, el ambiente en el que suelen moverse, etc. Estas son las 
principak'S con<;ecuencias que a la larga, tiene la conducta no asertiva en la 
persona que la realiza: 

• Pérdida de aufoestima, pérdida del aprecio de las demás personas, falta 
de respeto de los demüs. 

La persona no asertiva hace sentirse a los demás culpables o superiores, 
depende de cómo sea el otro, tendrá la constante sensación de estar en deuda 
con la persona no asertiva (" es que es tan buena ... "), o se sentirá superior a ella 
y con capacidad de "aprovecharst~" de su "bondad". 

Las personas no aSt'rtivas presentan a veces problemas somáticos (es una 
forma de manifestar las grandes tensiones que sufren por no exteriorizar su 
opinión ni sus preferencias). 

Otras veces, esti1S personas tienen repentinos estallidos desmesurados de 
agresividad. Estos estallidos suden ser bastante incontrolados, ya que son fruto 
dt' Ullil ilclImtllación dt' It'llsinncs )' hostilidmi y no son manifestados con 
hilhilidild S()(·¡'l!. 

El comportamit'lllo no aSl'rtivo produce varios tipos de sentimientos, 
desde la COJllp'lsión, 1.1 ,'ol1fus¡011, h,lsla un despn'cio lolal por el transmisor. 
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Por olra pilrte, el receptor también puede experimentar culpabilidad o 
enojo por haber logrado sus metas a expensas del transmisor. El receptor de 
acciones agresivas suele sentirse herido y minimizado, y actúa en forma 
defensiva, rechazante o acaso devuelva la agresión. En contraste, el 
comportamiento asertivo permite que tanto el receptor como el transmisor 
aumenten su autocstima, expresen sus sentimientos con libertad y logren sus 

objetivos. 

Es de suma importancia estar conscientes de que el comportamiento 
asertivo varía de acuerdo con la persona y la situación; es decir, el que se nos 
considere asertivos depender", de las circunstancias. 

1.4 CARACTERÍSTICAS AGRESIVAS 

Este tipo de personas defienden en exceso los derechos e intereses 
personales, sin tener en cuenta los de los demás: a veces, no los tienen 
realmente en cuenta; otras, carecen de habilidades para afrontar ciertas 

sirnaciones. 

Comportallliento externo: 

• Volumen de voz elevado, a veces habla poco fluida por ser demasiado 
precipitada, habla tajante, interrupciones, utilización de insultos y 

amenazas. 
• Contado ocular retador, cara tensa, manos tensas, poshlra que invade el 

espacio del otro. 
• Tendencia al contraataque. 

Patrones de lwnsamiento: 

• "Ahora sólo yo importo. Lo que tú pienses o sientas no me interesrl". 
• Pil'IlS,lI1 l\Ul' si no Sl' comportan lh~ est(l form<t, son í..'XCCsivi.llllcnll' 

\·ulnl'r"lhh'". 
Lo situ,lIl tlldp l'll ll'rl1lin(l~ dl' g,lIldr-l'l'rdl'l". 
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• Pueden darse las creencias: "hay gente mala y vil que merece ser 
castigada" y/o "es horrible que las cosas no salgan como a mí me 
gustaría que saliesen". 

Emociones y sentimientos: 

• Ansiedad creciente. 
• Soledad, sensación de incomprensión, culpa, frustración. 
• Baja autoestima (si no, no se defenderían tanto). 
• Sensación de falta de control. 
• Etúado cada vez más constante y que se extiende a cada vez más 

personas y situaciones. 
• Honestidad emocional: expresan lo que sienten y "no engati.an a nadie". 

Como en el caso de las personas no asertivns, los agresivos sufren una 
serie de consecuencias de su forma de comportarse: 

• Generalmente, rechazo o huida por parte de 105 demás. 
• Conducta de "círculo vicioso" por forzar a los demás a ser cada vez más 

hostiles y osi aumentar ellos cada vez más su agresividad. 

No todas las personas agresivas lo son realmente en su interior: la 
conducta agresiva y desafiante es muchas veces una defensa por sentirse 
excesivamente vuhlerables ante los "ataques" de los demás o bien es una falta 
de habilidad para afrontar situaciones tensas. Otras veces sí que responde a un 
patrón de pensamiento rígido o lUlas convicciones muy radicales (dividir el 
mundo en buenos y malos), pero son las menos. 

Muy Común es también el estilo pasivo-agresivo: la persona callada y no 
asertiva en su comportamiento externo, pero con grandes dosis de 
resentimiento en sus pensamientos y creencias. Al no dominar una forma 
asertiva o agresiva para expresar estos pensamientos, las personas pasivo
agresivas utilizan métodos sutiles e indirí.."'Ctos: ironías, sarcasmos, indirectas, 
etc. Es decir, intentan que la otra persona se sienta mal, sin haber sido ellos, 
aparentemente, los culpables. Obviamente, esto se debe a una falta de hilhilidad 
para afrontar las situaciones de otra forma. 

La agresividad es considerada como una "cualidad" del sexo masculino; 
por lo rcgular "el <lnl<lnlt~1I es glorificado, tanto por la cincmatografía y la 
Iitcriltum como por los demils hombres. 

::::0 
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Paradójicamente, se le enseña al varón a cortejar a "muchachas 
decentes" y se le advierte que las relaciones sexuales son permisibles 
únicamente dentro del matrimonio. Los mensajes son igualmente ambivalentes 
para la mujer: por una parte, se espera que sea dulce e inocentemente abnegada; 
sin embargo, también se le admira y recompensa por ser seductora y sensuaL 

En muchas otras áreas de la vida podemos encontrar ejemplos de esta 
dicotomía entre el comportamiento ideal que la sociedad pregona y el que 
realmente fomenta. A pesar de que en principio se nos educa a respetar a los 
demás, es común observar que padres, maestros, instituciones y gobiernos 
contradicen estos valores por medio de sus acciones. Aun cuando generalmente 
se alaban el tacto, la diplomacia, la amabilidad, los buenos modales, la modestia 
y la abnegación, es común que se acepte el hecho de "pasar sobre los demás" en 
aras de una malentendida "superación personal". 

A los nii1.os se les inculca a ser fuertes, valientes y dominantes. Su 
agresividad es perdonada y aceptada, como en el caso del padre que muestra su 
orgullo cuando su hijo es el vencedor en una pelea callejcm. 

Esto es muy confuso para el niño y por demás irónico, siendo que el 
mismo padre le enseñó a "respetar a los adultos", "tener consideración por los 
más débiles", y él ser" amable y cortés" en todo momento. 

La agresividad también es aIenta.da en los atletas, a quienes incluso 
muchfls veces se les permite ignorar las reglas. Esto se acepta porque "lo 
importante no es (~ómo juegues sino ganar". Compare las recompensas para los 
entrenadores ganadores con aquellas para los entrenadores perdedores que 
"moldean el caracter". Woody Hayes, el muy aclamado ex·entrenador de la 
Universidad Estatal de Ohio dijo lo siguiente: "Muéstrame a un buen perdedor 
y yo te mostraré a un perdedor". 

1.5 COMUNICACiÓN ASE[{T/VA 

Existen elelllentos verbales que influyen decisivamente en que una 
comunicación sea interpretada COlllO asertiva o no. 

El h:1bl<1 SL~ l'mplcn par,l un .. variedad de propósitos: comunicar ideas, 
dl's, ribir scntimil'lllos, razonar, argumcntar. .. Las palabras quc se empleen cada 
\',':1. dqwndl'nlll de la situilciún en la qUl' se encuentre la personfl, su P<lpel en 
\'$,1 ... ¡tll.lci(·lIl y lo que está intl'nt<lndo conseguir. 
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Investigaciones en este campo han encontrado una serie de elementos del 
contenido verbal que diferencian a las personas asertivas de las que no 10 son: 
utilización de temas de interés para el otro, interés por uno mismo, expresión 
emocional, etc. Asimismo se ha encontrado que la no condescendencia y las 
expresiones de afecto positivo ocurren con mayor frecuencia en personas 
socialmente habilidosas. 

La conversación es el instrumento verbal por excelencia del que nos 
servimos para transmitir información y mantener unas relaciones sociales 
adecuadas. Implica un grado de integración compleja entre las señales verbales 
y las no verbales, tanto emitidas corno recibidas. 

Elementos importantes de toda conversación son: 

DlIración del l/abla: la duración del habla está directamente relacionada 
con la ascrtividad, la capacidad de enfrentarse a situaciones y el nivel de 
ansiedad social. En líneas generales, a mayor duración del habla, más asertiva 
se puede considerar a la persona, si bien, en ocasiones, el hablar durante mucho 
rato puede ser un indicativo de una excesiva ansiedad. De hecho, he,y personas 
a las que les resulta más fácil hablar que tener que escuchar. En este último 
caso, la persona, al estar" pasiva", tiene que mostrar muchas más conductas no 
verbales que la persona que está hablando y esto puede llegar a dar una gran 
inseguridad. 

Retroalimentación ifl'Cd back): cuando alguien está hablando, necesita 
información intermitente y regular de cómo están reaccionando los demás, de 
modo que pueda modificar sus verbalizaciones en función de ello. Necesita 
saber si los que le escuchan le comprenden, le creen, están sorprendidos, 
aburridos, etc. 

Los errores más ffL'Cuentes en el empleo de la retroalimentación 
consisten en dar poca y no hacer preguntas y comentarios directamente 
relacionados con la otra persona. Una retroalimentación asertiva consistirá en 
un intercambio mutuo de señales de atención y comprensión, dependiendo del 
tema de conversación y de los propósitos de la misma. 

Pregl/Iltas: son esenciales para mantener la conversación, obtener 
información y mostrar interés por lo que la otra persona (~stá diciendo. El no 
utilizar preguntas puede provocar cortes en al converstlción y una sensación de 
desintt~rés. 

Por otro lado, el .\rca paralingüística o vocal h<lce referencia a "cómo" se 
transmite el mensaje, frente al ¡'¡fca pmpinnwnte lingüística o hílbla, en la l}tle se 
estudia "lo que" Sl' dice. L'ls seiln]es pnralingiiísticils incluyen: 
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Volumell: en una conversación asertiva, éste tiene que estar en 
consonancia con el mensaje que se quiere transmitir. Un volumen de voz 
demasiado bajo, por ejemplo, puede comunicar inseguridad o temor, mientras 
que si es muy elevado transmitirá agresividad y prepotencia. 

TOllO: puede ser fundamentalmente agudo o resonante. Un tono insípido 
y monótono puede producir sensación de inseguridad o agarrotamiento, con 
muy pocas garantías de COnvencer a la pl.~sona con la que se está hablando. El 
tono asertivo debe ser uniforme y bien modulado, sin intimidar a la otra 
persona, pero basándose en una seguridad. 

FIJlidez-perlurlmciolJes del habla: excesivas vacilaciones, repeticiones, etc. 
pueden causar una impresión de inseguridad, inapetencia o ansiedad, 
dependiendo de cómo lo interprete el interlocutor. Estas perturbaciones pueden 
estar presentes en un.."l conversación asertiva siempre y cuando estén dentro de 
los límites normales y estén apoyados por otros componentes paralingüísticos 
'¡propiados. 

Claridad y 7!clocidnd: el emisor de un mensaje asertivo debe hablar con una 
claridad tal, que el receptor pueda comprender el mensaje sin tener que 
sobreinterpretar o recurrir a olfCts seilalcs alternativas. La velocidad no debe ser 
ni muy lenta ni nwy rápida en un contexto comunicativo normal, ya que ambas 
anomalías pueden distorsionar la comunicación. 

Pero existe también otro tipo de comunicación que es la no verbal, y que 
por mucho que se quiera eludir, es inevitable en presencia de otras personas. 
Un individuo puede decidir no hablar, o ser incapaz de comunicarse 
verbalmente, pero todavía sigue emitiendo mensajes acerca de sí mismo a 
través de su Cara y su cuerpo. Los mensiljes no verbales a menudo son también 
recibidos de forma medio condente: la gente se forma impresiones de los demás 
[\ partir de su conducta no verbal, sin saher identificar exactamente qué es lo 
agradable o irritante de cado persona en cuestión. 

Para que un mensaje se considere transmitido de forma socialmente 
habilidosa (asertiva), las sefi.ales !lO verbales tienen que ser congruentes Con d 
contenido verbal. Muchas veces noS hemos encontrado con individuos que, 
ilparenlenwntl', emiten mensajes verbnles correctos, pero que no consiguen que 
los denu1.s les res}ll'ten o consideren interlocutores v¡ílidos. Las personfls no 
<lsertivas cmL'cen ti menudo de la habililbd para dominar los componentes 
verb<lles y no vl'rbak's npropÍtldos de la conducta, y de <lplicarlos 
cotljllntaml'nl(~, sin in(Ongnlt'l1ciélS. En un estudio realizado por Romano y 
Bell.ll'k, <l 1,1 hora de evaluar un,1 (onduclil ;¡o.;t'rliva, t'l".lJl 1.1 postura, la ~xpn'si(lIl 

f,Kial y 1,1 l'nton,j('iúll 1,1S conductas llO vt'rbillt'o.; qut' nltis ultanwntt' se 
l"l,I.¡cil)llilb<l]l ((llll,j I1W11S,1jL' \'('rbtll. 
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La mirada: ha sido uno de los elementos más estudiados en la literatura 
sobre habilidades sociales y aserción. Casi todas las interacciones de los seres 
humanos dependen de miradas recíprocas. Pensemos SOltlmente en cómo nos 
sentimos si hablamos con alguien y éste no nos está mirando; o, al contrario, si 
alguien nos observa fijamente sin apartar la mirada de nosotros. La cantidad y 
tipo de mirada comunican actitudes interpersonales, de tal forma que la 
conclusión más común que una persona extrae cuando alguien no le mira a los 
ojos es que está nervioso y le falta confianza en sí mismo. 

Los sujetos asertivos miran más mientras hablan que los sujetos poco 
asertivos. De esto se desprende que la utilización asertiva de la mirada como 
componente no verbal de la comunicación implica una reciprocidad equilibrada 
entre el emisor y el receptor, variando la fijación de la mirada según se esté 
hablando o escuchando. 

La expresión ¡ncin/: la expresión facial juega varios papeles en la 
interacción social humana: muestra el estado emocional de una persona aunque 
ésta pueda tratar de ocultarlo; proporciona una itúormación continua sobre si se 
está comprendiendo el mensaje, si se está sorprendido, de acuerdo, en contra, 
etc. de lo que Se está diciendo; indica actitudes hacia las otras personas. 

Lns emociones: alegría, sorpresa, ira, tristeza, miedo, se expresan a través 
de tres regiones fundamentales de la cara: frente, cejas y ojos, párpados y la 
parte ilÚL"'tior de la cara. 

La gente, normalmente, manipula sus rasgos faciales adoptando 
expresiones según el estado de ánimo o comportamiento que le interese 
transmitir. También se puede intentar no transmitir o no dejar traslucir estado 
de ánimo alguno, pero en cualquier caso, la persona está manipulando sus 
rasgos faciales. 

La persona asertiva adoptará una expresión fncial que esté de acuerdo 
con el mensaje que quiere transmitir. Es decir, no adoptará una expresión facial 
que Sea contradictoria o no se adapte a lo que quiere decir. La persona no 
asertiva, por ejemplo, frecuentemente t..'st,í pensando que se le da una orden 
injusta, pero su expresión facial muestra amabilidad. 

La ptl~'llIm (0/71om!: la posición del cllelVo y de los miembros, la forma en 
que se sienta la persona, cómo estft de pie y cómo se pasea, reflejan las actitudes 
y conceptos que ti('m~ de sí misma y Su ánimo respecto a los demíls. Existen 
cuatro tipos básicos lit' pOSlurils: 

- Postura de t1cercamiento: indic,l üh>n(Íóll, t]lIt' puedt' interprd'lrSL' dL' Il1nllL'ra 
positi\,(l (simpütía) o neg,¡tivil (invasión) hadil el receptor. 
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- Postura de retirada: suele interpretarse corno rechazo, repulsa o frialdad. 

- Postura erecta: indica seguridad, firmeza, pero también puede reflejar orgullo, 
arrogancia o desprecio. 

- Postura contraída suele interpretarse como depresión, timidez y abatimiento 
físico o psíquico. 

La persona asertiva adoptará generalmente una postura cercana y erecta, 
mirando de frente a la otra persona. 

Los gestos: los gestos son básicamente culturales. Las manos y, en un 
grado menor, la cabeza y los pies, pueden producir una amplia variedad de 
gestos que se usan, bien para amplificar y apoyar la actividad verbal o bien para 
contradecir, tratando de ocultar los verdaderos sentimientos. 

Comparados un grupo de sujetos asertivos con otro que no lo era, se 
halló que mientras que el primero gesticulaba un 10% del tiempo total de 
interacción, el segundo grupo sólo lo hacía eI4%. 

Los gestos asertivos son movimientos desinhibidos. Sugieren franqueza, 
seguridad en uno mismo y espontaneidad por parte del que habla. 

1.6 TÉCNICAS DE ASERTlVIDAD 

.:. Técnica del disco roto: esta técnica consiste en repetir el propio punto de 
vista una y otra vez, con tranquilid"d, sin entrar en discusiones ni 
provocaciones que pueda hacer la otra persona. 

La técnica del disco roto no aLaca a la otra persona; es más, hasta le da In 
razón en ciertos aspectos, pero insisLe en repdir su argumento una y otra vez 
hasta que la otra persona queda convencida 0, por lo menos, se da cuenta de 
que no va <l logr<lf nada nUls con sus atnques . 

. :. Banco de Niebla: también se llama "técnica de c!;:llldicación simulad,,". 
Consiste ('n d<lr la razón n la persona en \0 qlle S(' cOllsiden> pue(h~ hilber 
d,,' cierto en sus nít-icas, pero lll'g¡'¡ndosl', a \;1 Vt'Z, a L'lllmr en mnyorcs 
discusiones. Asi, SL' d,lní un apnrl'nk n'dt'r 1,1 tl'ITl'nn, sin cederlo 
rl'illllH'nk, ya tjup, l~n ('\ [ondp, se dej.¡ daro qUl' n(l se Vil ;\ camhiar de 
p()sturi1. 
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Para esta técnica, es muy importante controlar el tono de voz en el que se 
emite la respuesta, ya que si se dice de forma dura y tajante o excesivamente 
despreciativa, puede suscitar agresividad en el interlocutor. El tono debe de ser 
tranquilo y hasta ligeramente reflexivo, corno meditando las palabras que nos 
dice el otro . 

• :. Aplazamiento asertivo: esta respuesta es muy útil para personas 
indecisas y que no tienen una rápida respuesta a mano o para momentos 
en que nos sentimos abrumados por la situación yanas sentimos 
capaces de responder con claridad. 

Consiste en aplazar la respuesta que vayamos a dar a la persona que nos 
ha criticado, hasta que nos sintamos más tranquilos y capaces de responder 
correctamente . 

• :. Técnica para procesar el cambio: esta técnica es muy útil, ya que no 
suscita agresividad en la otra persona ni incita a defenderse a nadie y 
ayuda tanto a la persona que la emite como a la que la recibe. 

Consiste en desplazar el foco de discusión hacia el análisis de lo que está 
ocurriendo entre las dos personas. Es como si nos saliéramos del contenido de 
lo que estamos ha blando y nos viéramos" desde fuera". 

Quizás 10 más difícil en una discusión es precisa. mente lo que propugna 
esta técnica: ser capaces de mantenemos fríos y darnos cuenta de lo que está 
ocurriendo. No meternos "a saco" en contenidos que no nos llevan a ninguna 
parte, no dejarnos provocar por incitaciones ante las que creemos necesario 
defendernos. Es mucho más efectivo ref1ejar objetivamente qué es lo que está 
ocurriendo y reconocer nuestra parte de culpa, que defender a capa y espada 
cualquier pequeño ataque que nos envíen . 

•• 0 Técnica de ignorar: esta técnica es parecida a la anterior, aunque en este 
caso, la responsabilidad recae en la otra persona solamente. Es aplicable 
cuando vemos a nuestro interlocutor sulfurado e iracundo y tememos 
llue sus críticas tenninen en tina salva de insultos, sin llegar a tener 
nosotros la oportunidad de defendernos. 

Es muy importante controlar el tono de voz con el que se emite. Un lona 
despectivo () brusco solo suscitaría mayor agresividad en el otro, ya de por sí 
t'nfadado, porque lo interprl'tarÍíl como una provocación. Lo mejor es adoptar 
un tono t.'speciaIIlll'nh' amable y comprensivo, respetuoso con el enfado de la 
~)('rS()n<l . 

• :. Tl'cnic,l dL'l acuerdo asertivo: esta técnica se parece a la dc Banco de 
Nil'blil, pero Vil un poco Illas all,l, ya que no se qUl'da en cl'lkr terreno 
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sin mayores comentarios, sino que deja claro, además, de que una cosa es 
el error cometido y otra, el hecho de ser buena o mala persona. Es útil en 
situaciones en las que reconocemos que la otra persona tiene razón al 
estar enojado, pero no admitimos la forma de decírnoslo. 

Esta técnica logra "apaciguar" al interlocutor al admitir el error, pero 
separa el "hacer" del "ser" . 

• :. Técnica de la pregtmta asertiva: consiste en "pensar bien" de la persona 
que nos critica y dar por hecho que su crítica es bienintencionada 
(independientemente de que realmente 10 sea). Como de todo se puede 
aprender, obligaremos a la persona a que nos dé más infonnación acerca 
de sus argumentos, para así tener claro a qué se refiere y en qué quiere 
que cambiemos. (Luego dependerá de nosotros el que cambiemos o no). 

Si la persona ante nuestra pregunta da respuestas vagas, la obligaremos, 
por medio de nuestras preguntas, a especificar más. Cuando la crítica es 
malintencionadil o está lanzada al vuelo, sin pensar, la persona pronto se 
quedará sin argumentos. Si está fundada en una reflexión, puede que 
realmente, con sus datos, nos ayude a modificar algo de nuestra conducta. En 
cualquier caso, esta respuesta rompe los esquemas de nuestro interlocutor, ya 
que ni nos defendemos ni respondemos con agresividad a su crítica. 

En cunlquier ca!->o, además de aplicar con soltura las diversas técnicas 
asertivas para discutir adecuadamente, se hace necesario recordar de la 
recomendación dc R. Lombardi: "Si ( ... ) sientes la urgencia de criticar a alguien 
motivado por el odio o resentimiento, cierra el pico hasta que tus sentimientos 
se serenen }' te permitan criticar afirmativamente, si todavía lo consideras 
oportuno". (En Castanyer, 1996). 

1. 7 DEHECHOS ASE/IT/VOS 

Los dcn.'(~hos asertivos se refieren <l los derechos que todos poseemos, 
pCJ'tl que muchas veces olvidamos a costa de nuestra autocstima. No sirven 
para "piSM" ill otro, pl'CO !->í par<!. con!->iderarnos n la misma altura que todos los 
lll'lll,ls. 

A cnlltinu,lt'i('lll Sl' Illucstréln los principélles dt'rcchos asertivos de 
,1ctlL'rdn d Clst,l1lyl'r (! 996): 
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@ El derecho a ser tratado con respeto y dignidad 
@..- El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones 
@ El derecho a ser escuchado y tomado en serio 
@. El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar 

mis propias decisiones 
<!. El derecho a decir "NO" sin sentir culpa 
@; El derecho a pedir 10 que quiero, dándome cuenta de que también mi 

interlocutor tiene derecho a decir "no" 
@. El derecho a cambiar 
@, El derecho a cometer errores 
@. El derecho a pedir información y ser informado 
@.. El derecho a obtener aquello por lo que pagué 
@: El derecho a decidir no ser asertivo 
@.. El derecho a ser independiente 
@; El derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc., 

mientras no se violen los derechos de otras personas 
@. El derecho a tener éxito 
@: El derecho a gozar y disfrutar 
@.. El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo 
@. El derecho a superarme 

Corno puede observarse analizar el lenta de la ascrtividad es de gran 
importancia en cualquier etapa de la vida. En las personas de la tercera edad 
cobra su importancia ya que dichas personas se encuentran atravesando una 
etapa de cambios importantes para los cuales, incluso, no estaban preparados. 
Algunos de esos cambios se mencionan en el capítulo siguiente. 
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CAPiTULO 2: PERSONAS DE lA TERCERA EDAD 

De acuerdo a Vega y Bueno (1996), la mejora en la calidad de vida 
generada, en parte, por un mayor bienestar y W1a salud mejor ha llevado en las 
últimas décadas al incremento en la expectativa de vida de la población 
mexicana. Este aumento en la expectativa de vida ha reconfigurado la etapa de 
la edad adulta y ha establecido como etapa nueva la vejez. Hasta cierto punto se 
podría decir que en este momento histórico, la edad adulta y, sobre todo, la 
vejez con.<;tituyen dos !Tnuevas" etapas de la vida humana. 

En primer lugar, la vejez es una etapa "nueva" desde el punto de vista de 
las personas que envejecen. Para muchos individuos se abre una etapa del ciclo 
vital, la vejez, con una duración que en algunos casos puede superar al tiempo 
que han pasado trabajando o estudiando. Han de planificar sus actividades y 
organizar su vida desde la perspectiva de esta etapa. Además, las personas que 
actualmente envejecen, carecen de modelos previos claramente definidos. Las 
generaciones que están envejeciendo nunca pensaron vivir tantos anos con la 
salud y el bienestar con que lo están haciendo. 

En segundo lugar, son etapas "nuevas" desde un punto de vista 
sociológico e histórico. Nunca en la historia de la humanidad han existido 
tantas personas con un ciclo vital tan prolongado. Nunca hasta finales del siglo 
xx tantos individuos habían tenido una expectativa de vida tan larga. Su 
presencia social se hace muy notoria en este momento y, en consecuencia, 
puede considerarse como un incipiente "fenómeno de 111<1SaS", Además, están 
influyendo en el sistema social y condicionando el propio desarrollo de los 
pueblos. 

El envejecimiento es un fenómeno universal que ha tenido lugar en todas 
las épocas, culturas y civilizaciones. El conocimiento que tenemos actualmente 
sobre él es el resultado de la acumulación de la experiencia cultural y científica 
a lo largo de la historia. 

Habitualmente existe el estereotipo, socialmente compartido, de (lue los 
cambios quc sc producen en la vejez son exclusivamente negativos. Es decir, 
que consisten fundamentalmente en ir perdiendo el conjunto de habilidadcs y 
capacidades que se adlJl1irieron durante ICl juventud y la edCld adultCl. 

Hay numerosos prejuicios negativos sobre 1,IS personas 111<'1)'on.'5 que son 
compartidos por ellas mismas, por los profrsionales que las atienden)' por las 
pl'rS()nas de otras gCl1craciones. 
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La concepción que existe en la sociedad sobre el envejecimiento no 
siempre coincide con los datos científicos que se conocen. Es necesario tener 
una visión objetiva para no influir negativamente sobre el propio proceso de 
envejecimiento. 

A pesar de que existen diversos estudios que abordan el tema de la 
tercera edad, al realizar una búsqueda en tesis realizadas en la UNAM, libros, 
artículos e incluso en internet, no se ha encontrado información donde se 
relacione este tema con el de asertividad. 

Por tal motivo surge el interés de la presente investigación, ya que como 
se mencionó anteriormente, la vejcz es una ctapa importante en la vida del ser 
humano y siendo la asertividad una herramienta que permite W'a mejor calidad 
de vida, no existe motivo para no darles a conocer todo lo que implica ser 
asertivos a las personas que atraviesan por esta etapa. 

Se han realizado diversos cstudios sobre el tema de los ancianos como se 
muestra a continuación: "Autoestima de personas jubiladas" (Ortega, 2000); 
"Propuesta de programa de apoyo psicológico dirigido a personas que entran a 
la vejez" (Rosas, 1998); "Actitudes hacia. la vejez en relación con el proceso de 
jubilación en la etapa prejubilatoria" (Nolasco, 1996); "Evaluación de la fuerza 
yoica en personas mexicanas de la tercera edad a través de la escala fuerza del 
yo del MMPI-2" (Ramírez, 1996); "Acciones sociales gerontológicas un enfoque 
integral alternativo" (Rodríguez, 1996) y "El suicidio en la población anciana 
institucionalizada" (Palma, 1993). 

Lo anterior demuestra que el interés por el estudio de la vejez en el 
campo psicológico ha aumentado. Existen investigaciones que surgen de la 
necesidad de plantear nuevas perspectivas en el campo de la prevención 
gerontológica que permitan unificar los criterios de atención a la vejez en favor 
de una vida más plena y digna incluso en sectores que habitan en comunidades 
marginadas. 

Rodríguez 0996) hace una recopilación de las diferentes acciones sociales 
gerontológicas que se han llevado él cabo tanlo a nivel nacional como 
internacional, con el propósito de esbozar algunos modelos que han tenido 
éxito .. n otros países. 

En este (¡lpitulo se revisarán diversas definiciones de vejez, se 
nWIlciol1<lfán algunas clasificnciones y teorías acerca del envejecimiento)' se 
<lhnrd<lriÍ el tL'ma desde el aspecto biológico, cognitivo, conductual y 
psiculógin). 
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2.lDEFINICIÓN DE ENVEJECIMIENTO 

Desde tiempos. antiguos, el hombre se ha preocupado por el 
conocimiento de la vejez y del envLiecimiento. 

En la Biblia se encuentran pasajes que lo demuestran. La ancianidnd es 
sinónimo de sapiencia y es otorgada como premio de la divinidad a quienes se 
considera justos. La vejez en la Biblia, no es el producto del número de años 
vividos, sino que la prudencia es la verdadera ancianidad, es una vida 
inmaculada (en ViIlaseñor, 1993). 

En los pueblos primitivos, la vejez, como todos los fenómenos, se explica 
mediante conceptos mágico-religiosos. 

En la Antigua Grecia, Hipócrates consideraba a la vejez el invierno del 
ser humano, que comenzaba alrededor de (os 60 años. El sabio griego describe 
algunas dolencias de los ancianos, tales como: los problemas respiratorios, 
molestias urinarias, dolores articulares, vértigos, etc. 

Aristóteles asocia la vida con el calor, resultando el envejecimiento una 
suerte de enfriamiento. Cicerón da una visión positiva de la vejez, etapa de la 
vida en la que "suelen aumentarse y perfeccionarse la autoridad, la prudencia y 
el consejo". 

Para Galeno, la vejez es un estado intermedio entre la salud y la 
enfermedad y está caracterizada por una reducción y debilitamiento fisiológico. 

En el siglo XIII Roger Bacon escribe "Higiene de la Vejez". Hasta fines del 
siglo XV, los escritos sobre la vejez se reducen a tratados de higiene. En el siglo 
XVI, Paracelso plantea que el hombre es un compuesto químico y la vejez es 
resultado de un" autointoxicación. 

En L'i siglo XVIII, Cerald van Swilden describe con cierta precisión 
algunos cambios anatómicos que corresponden al proceso de envejecimiento, 
pero considera a 1,1 vejez como una enfermedad incurable. 

Para Stahl, hay en el hombre un principio vital cuyo debilit,müento 
conduce él la vejez y su desaparición a la muerte. En el siglo XIX, los estudios 
50hl\' la vejez se V<ln hacielldo müs siskllltiticos y precisos. 

El considt?f,lhle aumento de la pobkwión anciana (150 millolles SCgllll 

Asilí dt' Fu)',,>!' Illl)2) t'n el siglo xx dt~milndél una Jll<l)'or preocupación por d 
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estudio de la gente de edad avanzada y sus problemas, factor que determina el 
impulso del desarrollo de la Geriatría y la Gerontología. 

A fines del siglo xx se tienen diferentes concepciones acerca de la vejez, 
la cuat es considerada como un perfodo comprendido enrre el nacimiento y la 
muerte. Es un proceso evolutivo que depende de factores hereditarios, del 
medio ambiente, alimentación, tipo de vida, etc. Sin embargo aún no se han 
determinado las causas que 10 originan. 

Se ha pensado que el envejecimiento comienza al mismo tiempo que la 
vida. Sin embargo, desde la infancia hasta el momento en que se interrumpe el 
crecimiento, predominan funciones que no son alteradas fácilmente. Con la 
madurez y la vejez se vuelve preponderante la disminución progresiva causada 
por la pérdida de las células activas. 

Los avances científicos y tecnológicos han contribuido a alargar la vida, 
esto ha hecho variar la idea de lo que es la "tercera edad!!. Al aumentar la 
esperanza de vida de las personas en una poblaci6n detenninada, 
evidentemente el inicio de la vejez será diferido paulatinamente. Esto es, el 
envejecimiento no sólo se debe a la edad cronológica del individuo, ya hay 
orros factores que aceleran o retrasan el proceso. (Arango,1983). 

En resumen, el proceso de envejecimiento, al menos desde el punto de 
vista funcional, comienza en el momento en que se deLiene el crecimiento. Por 
tanto afirmar que el envejecimiento comienza a los 70 años es completamente 
arbitrario. Por otro lado, también es importante no confundir envejecimiento 
con vejez, ya que todo ser VIVIente, como se mencionó con anterioridad, 
evoluciona y por lo tanto envejece. 

Entonces, se puede decir que la vejez es un proceso cruel e irremediable, 
cuyo paso puede ser lento pero nunca se detiene. Sin embargo es importante 
señalar que de ninguna manera es en si mismo un proceso pato1ógico y por lo 
tanto tampoco puede considerarse la causa de la muerte del individuo. 

En rigor a la verdad, determinado tipo dc dolencias pueden minar las 
resistencia de un organi.smo cuya capacidad de adaptación biológica se ha 
modifiGldo con la edad. (Arango,1983). Así pues, la vejez es un periodo por el 
quc todo ser humano atraviesa, el cual es importante como cualquier otro 
periodo de la vida, al cual hasta hace unos ailOS se le ha dado la importancia 
debida. 
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2.2 CLASIFICACION DE VEIEZ 

Continuamente se han formulado clasificaciones del periodo en que 
principia la vejez. Algunas de ellas se citan a continuación: 

La clasificación de Frolkis (en ViIlaseñor, 1993), gerontólogo del instituto 
de Gerontología AMS de Kiev de la ex-URSS, dice que los individuos anosos se 
clasifican en seniles (60 a 74 años), ancianos (75 a 90 años) y longevos (más de 
90 afias). 

Para Barrd t<lmbién gerontólogo, la vejez se divide en: periodo de última 
madurez (58 a 68 aíi.os), periodo de longevidad temprana (69 a 78 años) y 
periodo de longevidad tardía (más de 79 ailos). 

G. Craig (1988) dice que la senectud ha sido subdividida en ancianos 
jóvenes (60 a 79 ailos) y ancianos viejos (80 a 89 ailos) en donde, los ancianos 
jóvenes aún tienen buena salud y fuerza; mientras que los ancianos viejos son 
débiles y a menudo necesitan atención constante por sus enfermedades. 

Independientemente del criterio empleado para agrupar o subdividir a la 
vejez, las personas ai'losas son una realidad y la tercera edad es algo más que un 
fenómeno estadístico, económico, político, demográfico o biológico. (A rango, 
1983). 

Cabe sci\alar que en el presente esrudio, se utilizarán las palabras viejo, 
anciano y senecto de numera indistinta. 

2.3 TEOlllAS ACERCA DEL ENVE/ECIMIENTO 

La pregunta acerca de las verdaderas causas por las cuales, los hombres, 
los animales y 1,1S p!imtas envejecen es muy antigua. Han tran..'iCurrido milenios 
buscanúo Ilegm a tina respucsta satisfactoria, en la cual, nunca han faltado 
teorías y conjdur,ls. 

Al habl;)!" d~' l'!1vl'jl'cimil'llto, Sl' rl'lncionn con el l'stado de dec<ldcncia, 
debilitamil'ntn (llrporal, pL'rdid.l ('11 1,\ ilgudl'zn de los sentidos, etc. Por 
ronsit:uil?nte, debl' tl'lH'rSl' cnncil'llci,l lIl' !él 1"t'lillividad, y dd carúcler nada 
científico dt' esll' ((lllCl'Pto cl1dndr> "l' U~d. 1(\ ctlill, L'S inl'vilt'lblc. 
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El concepto de envejecimiento vale igualmente desde el nadmiento hasta 
la muerte, y está entendido cronológicamente como transcurso del tiempo. 

Desde que la comunidad científica empezó a interesarse por el periodo 
de la vejez, se empezaron a formular teorías con respecto a éste. Estas teorías se 
han dado tanto en el campo biológico corno el psicológico y en el social. 

Oc acuerdo con Richard A. Kalish (1982) las teorías biológicas se pueden 
agrupar en tres categorías: 

1.- Teorías genéticas: las cuales postulan, que la información es transmitida 
desde la moléculas del DNA a través de una variedad de conductas para la 
formación de proteínas (enzimas), las cuales son vitales para que continúe el 
funcionamiento específico de las células del organismo. (Shock, 1977). Los 
estudios sugieren que algunas células sólo pueden dividirse un cierto número 
de veCeS antes de morir. (Hayflick,1974). Estas k"Orías suponen, que estas 
células están genéticamente programadas para morir produciendo los procesos 
del envejecimiento, debido a un daño en las células del DNA, quizás por los 
niveles de radiación que existen en la ahnósfera, quizás por otras causas. 
(Shock,1977). 

2.- Teorías 110 gméticas: Este segundo grupo de teorías suponen que el 
paso del tiempo produce cambios en las l:élulas, lo que reduce su efectividad de 
reproducción. Estos cambios pueden deberse a insuficiencias de nutrientes, de 
oxígeno o por la introducción de sustancias químicas en las células, inlpidiendo 
su capacidad para funcionar correctamente. (Shock,1977). 

3.- Teorías fisiológicas: Consideran que el envejecimiento es el resultado de 
una "ruptura en rendimiento de un sistema o en términos más precisos un 

debilitamiento o deterioro de los mecanismos fisiológicos de control". (Shock, 
1977 en Kalish, 1982). Así se supone que el envejecimiento se produce por un 
deterioro en los sistemas cardiovascular, enJócrino o inmunológico. El stress 
fisiológico puede ser un factor para esta ruptura. (Selye,1976). 

Kalish señala que cad;J una de estas teorías contienen elementos que 
paret..~n intervenir en el proceso de envejecimiento, en los cuales, los científicos 
deben tratar de intervenir directamente. Así, para la teorías genéticas, estos 
deben buscar la manera de mejorar In habilidad de las células para dividirse por 
m¡ls tiempo quizás, a través de alterar las moléculas de DNA es decir de 
m<lnipular el program<l genético. 

LilS teorías no genéticas contcmplnn 1<1 posibilidad lil' eliminiH los 
factores qUl' producen la muerte celular. Y los quc se illlhiL'r<11l ti las ll'oríi¡s 
fisiológicas deben)1l ('SlorZiUSL' por mejorm las ci¡pacidadl's lit, los dift>n'llll's 
sisll'mas para rl'till'd,lI' un poco más l'i comil'llzo dl'Il'IlVl'jt'cimil'ntn. 
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Kalish, indica que Nathan Shock, uno de los más famosos expertos en 
este campo, exhorta a los científicos a examinar la interacción que existe entre 
células, tejidos y organismos que interactúan durante el proceso de 
envejecimiento. 

El se opone a que la investigación de un sólo mecanismo llevará a 
comprender el complejo fenómeno del envejecimiento, el cuál requiere de 
diferentes principios que expliquen los diversos aspectos del proceso. 

Es importante que no se confundan los mecanismos que causan el 
cn\'ejecimiento con los que causan la muerte, aunque los dos están 
relacionados. Para vivir muchos ailos se ha encontrado, que el comer 
apropiadamente, el descanso adecuado, el no fumar y beber en exceso, el hacer 
ejercicio y el tener un buen cuidado médico ayudan a paliar el stress fisiológico 
y social; ya que hay evidencia considerable que estos factores incrementan 
nuestras posibilidades de tener una vida más larga y sana. (en Kalish,1982). 

Otros autores, Ewald W. Bussc y Eric Pfeiffer (1969) mencionan las 
siguientes teorías de corte biológico que tratan de explicar el proceso de 
envejecimiento: 

TeO/ia de la programacióll biológica deliberada: F. M. Sinex (1966) creía que 
comprendiendo la bioquímica humana se podría entender el proceso de 
el1\'ejecimiento. El propone que la programación bioquímica de los organismos 
está diseñada para cambiar de acuerdo a las distintas demandas 
medioambientales, como se observa en ciertos animales según las estaciones del 
año. Cuando la memoria de este programa se altera, en vez de ser almacenada, 
ésta se pierde o distorsiona generando alteraciones en el núcleo de las células o 
en el resto de sus estruchtras, afectando su reproducción y por tanto su 
deterioro. 

Tl'or{n de er/"(Jrcs gelléticos: Ln replicación y trascripción del ONA se hace 
errónea por una nUlla función del RNA que hace posible la falla en la 
elaboración tie proteínas celulares o de enzimas, por mutaciones somáticas; lo 
que daría cambios funcionales. L"ls células no sólo dcsi.lrroJlan los errores de 
copia, sino además, este copiado reduce la eficacia del metabolismo, lo que 
interviene en la capacidad para reparar las céhllas. (en Busse & Pfeiffcr,·1969). 

Ti.>()/"lÍ1 c/lIIIJlI/!':;fn: Howard j. Curtís ("1966) postula lJue el envejecimiento 
se dt'be <1 lllutacipllcs en la capacidad de división dl' las células, generando 
abl'nilCiOlll's que impidl'l1 la regl'J1L'riKión dt' l(ls tejidos. Un ('jt'mplo dl~ los 
prnblcllli1S serios que gcncl"illl {'stas aherraciones en b divisil\n lil' Ins céluli:ls l'S 

L'i ... ·,ll1cl'r. (¡.j. J. Curtis,"JIJ66 en E. l3usse &. E. PfL'i{fer,196lJ). 
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Teoría libre rrujiea/: Consiste en la oxidación de grasas, proteínas, 
carbohidratos y elemcntosi produciendo defectos deleteros en el sistema 
biológico, cambios cromosómicos, acumulación de pigmentos y alteración de 
macromoléculas (colágeno). (E. Busse & E. Pfeirffer, 1969). 

Teoría corte de lIíller¡[os: tipidos, proteínas, carbohidratos y ácidos 
nucleicos no son metabolizados al presentarse fuertes lazos entre las moléculas 
químicas que aumentan la inestabilidad química y la insolubilidad de 
componentes del tejido conectivo con el DNA, impidiendo las reposiciones. (E. 
Busse & E. Pfeirffcr, 1969). 

Teoría ill1ll1ll1ológica: La alteración gradual de las células B y T del sistema 
humoral y celular, detectado en el plasma, pueden precipitar ataques de 
autoagresión u inmW10deficiencia por mecanismos erráticos celulares y que no 
puedan enfrentar a las enfermedades. (E, Busse & E. Pfeirffer, 1969). 

Algunos procesos pum mente físicos como, el descubrimiento de los 
rayos cósmicos o la exposición a la radiación condujeron a teorías sobre el 
envejecimiento, como la del científico atómico Leo Szilard, las cuales no 
ofrecieron explicaciones satisfactorias como para ser consideradas. 

De hecho, muchas teorías como éstas, han sido abandonadas en la 
actualidad, ya que la mayoría de los gerontólogos están de acuerdo en que no 
existe una causa detemlinada del envejecimiento. 

Envejecer consiste en un fenómeno natural, significa una evolución 
progresiva e irreversible, cuyos rasgos esenciales son el modelado de la forma y 
su destrucción. (Woltereck, 1962). 

Dentro del campo psicológico encontramos que dos de las teorías más 
importantes lluC se han dado son: la psicoanalítica y la teoría de roles. 

T{'orín psic(Jnllnlíticn; Más que explicar el por qué se envejece, sirve para 
comprender algunos de los problemas y fenómenos propios de In tercera ednd. 

En 1898 Freud decía que el psicoanálisis pierde su eficacia cuando el 
paciente es de edad avanzada, alrededor de los 50 años y más allá de esa edad, 
la elasticidad de los problemas mentales, de la cual depende el tTéltamiento es 
escasa (en VilIasei1or, '1993). 

La gente de edad ya no es l'dllC.lbll' y el cúmulo de materi,ll lllle debe 
tenerse en cuenta pUl'dl' prolnng¡u inddinidnmenll' la dUrtlciún dd 
Iratmniento. Al rl'ferirst' a la "dilsticidilll Lid Yo" en ]¡lS personas de edad 
sostiene que una "rigidl'z del Yo" Sl' Ir,llluCl' ('n opiniones y n'acciones fijas. A 
medida 1]1Il' In gente aV<H1Zil ell l'd.lll, ,llll'mús, dt' formarse un juicio más 
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objetivo dt~ los factores de la realidad, percibe más los conflictos de la infancia. 
Sin embargo, para otros autores, el psicoanálisis es aplicable con algunas 
modificaciones, como método terapéutico en las personas de edad. (Abraham & 
Jellife, en H. Gcist, 1977). 

He1en Deutch, ha estudiado los efectos de la ancianidad en la mujer, 
encontrando que los puntos principales de conflicto son los referentes a las 
funciones de reproducción y pérdida de la relación objetal directa. Para toda 
mujer la menopausia y el climatclio son una experiencia psicológica traumática 
y constituye un menoscabo del narcisismo. 

Con el comicnzo de este periodo que va acompaflado de una regresión 
del funcionamiento fisiológico, se produce un aumento de la actividad vital y 
un cambio de dirección ('n cuanto a los nuevos objetos que agradan. Hay una 
regrt'sión hacia las tendencias previamente abandonadas. (en H. Geist, 1977). 

Hay analistas que no han necesitado hacer extensiva la tcoría frcudiana y 
su consecuente método terapéutico a la geriatría y la gerontología. Hamilton 
por ejemplo, distingue cuatro puntos decisivos en el ciclo vital humano: 

1.- Terminaci6n de la Infancia 
2.- Termin¡lCión de la Nii1ez 
3.- Trnnsición de In Nii1ez y comienzo de la Adolescencia 
4.- El periodo de cambio de la personnlidad madura. 

Este último periodo se caracteriza por un debilitamiento de los impulsos 
inconscientes. Es probable que esta merma está condicionada por lo social, a 
causa de la jubilación y que lleve a una inactividad que exige una nueva 
adaptación y orientación. Las grandes exigencias que impone el yo incapaz de 
luchar con los impulsos del ello se traducen en sentimientos de inferioridad, 
inseguridad y clIlpabilidmi; así como, en sentimientos concomitantes de 
ilgn'si(m y hostilidad haci<l 1(1 gente joven. Los conflictos preexistentes en la 
inii1ncia y en la nillez que han permnnecido sin resolver, siendo reprimidos 
durante 1<1 madurez posterior, se reactivan en la ancianidad y dando lugar a 
un¡lconducta in¡'{ll1til \' neurótic,1. 

La élgrt'sión l1l'urúticil, qUl' intrínsccamcnte puede ser un problcma 
S\'Xtl.ll, tient' UIl illayor l'xponente pn la cantidad de ancianos que experimentan 
im)lul<>os sl':\\lall's que conlradin'll los dictados socinles y biológicos y que con 
t ft'Ctlt'llt'iil los ¡',H l'll posibles dc acusaciones dc exhibicionismo, de delitos 
sl'\lI,llt's con t'mph'<l dl' violt,tlcia en perjuicio dl' jovencitas, o de atcntmios de 
hOllltl'>l'''Uidid"d (',lnlr" muchachos. La conducta genital autocrótica del 
dlll J,ltl0, 1,1 111.1\'(11' pn'(lt'\Jpm'ión por las sensaciones corporales, los desórdenes 
hil',',\'lhln,¡, l· ... \ vI olll!lwnln dl' 1" miccÍón, tlUl' es sl'lwl lit' problcmas 
]'rt1..,Llli,,\1<;, ',(ln t,¡¡nbit'll m¡mitps!;¡cioncs dl' tc11tIl'llcias rq"n'siv<ls. Para 
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probarlo plenamente, falta contar toda\'Ía con experiencias clínicas más 
amplias. (en H. GeL<t,1977). 

Teona del rol: En la esfera de la teoría del rol, se han llevado dos tipos de 
estudios con respecto al hombre anciano. Uno de ellos ha sido el que se refiere a 
la mnncra de entender)' juzgar los roles del anciano desde el punto de vista de 
diversos grupos del total de la población y según diferentes circunstancias 
sociales. El otro concierne a los verdaderos roles que en sí asumen los ancianos. 

Tuckman y Lorge (en Geist,1977) observaron que las personas que toman 
a la edad como criterio de la vejez y sitúan esa edad en un nivel relativamente 
bajo para el comienzo de aquella, aceptan más los clisés respecto a la vejez que 
los que opinan de distinta manera. 

Como índice de vejez, la edad cronológica es inCldecuada toda vez que 
no se tiene en cuenta las diferencins individuales que existen enh'e las personas. 
No obstante, los Clños que con frecuencia se mencionan como iniciación de la 
ancianidad oscilan entre los 60 y 65 años. 

La identificación de la edad más que la edad cronológica, compele a la 
gente mayor a reconocer los cambios que se producen en si mismos y a percibir 
que las actitudes de los demás hacia ellos registran cambios. 

Los estudios de Blau y Phillips muestran que entre los cambios objetivos 
sólo la jubilación precipita el comienzo de In vejez, puesto que tiene relación con 
el concepto social más que con las circunstancias naturales, aislando al sujeto de 
toda comunicación importante con el medio social y de toda identificación con 
los grupos de menor edad. (en Geist 1Y77). 

Dentro del campo social se han dado un sin número de teorías, las 
cuales, también embonan en el campo psicológico 10 cual 110 es de sorprender 
ya que la sociedad alimenta a la psicología del i1nciann y t'sta psicología le 
permite adaptarse a la soledad. 

Teorí{l del {ljIlMe: Sostiene que en algún momento de su vida el hombre se 
alcja de los <lInigos y familiares, sobretodo nmndo aumenta su necesidad de 
soledad, (en G. Craig;198R). 

Ti'odll d1' In ¡/eslIillilllllcl,il/: Cumming y !-Ienry en "1963, postulan que la 
sociedad obliga al ancial1n il rdirarst' dd núC'll'o que Ic rodl'<l y el cenlrarSl' en sí 
mismo. A esta iL'oria Sl' 1" IIIW la Tcorí,l dd Rdraimil'nto¡ que ¡¡firman que l'l 
L'n"l'jl'cimiento SL' acompaiia de un rl'll"limit'nlo rl'cipn1{'o ('l1lfl' 1,1 sociC'lbd y d 
individuo; el individuo deja poco a poco de llH'zcldr:-;.' vn 1.1 "idd Lll' la sociedad, 
~'¡"S!.l Iv ofn'Ct'l"ld,1 "l'/, 1l1l'!1nS posibilidildes. (en C. Cr,lig, tl)~'-';). 
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Temin de In actividad: Havinghurst en 1961, propone que se le permita al 
anciano seguir trahajando y desenvolviéndose activamente; trata de explicar 105 

problemas sociales y las causas que contribuyen a la inadaptación de las 
personas de edad. Así también, dice que la vejez lograda supone el 
descubrimiento de nuevos papeles o medios para conservar los roles anteriores. 
Parn que se realice esta situación, será preciso en el futuro reconOCer el valor de 
la edad y contribuir <l dar a las personas ancianas nuevos papeles valorados por 
la sociedad. (en D. Cooll,1980). 

Tcorín del mcdio social: sostiene que el comportamiento durante la vejez 
depende de ciertas condiciones biológicas y sociales. Sobre el nivel de actividad 
de un individuo en edad, influyen tres factores: la salud, la situación económica 
y el apoyo social. (E. Bussc & E. Pfeirffer, 1969). 

T!'on'a de /a des()(/IJ'tlciáll: TambiL'n formulada por Cumming )' Henry, 
supone que es normal y deseable que las personas de edad se aíslen de la 
sociedad. (en Coon,1980). 

Existen tres teorías más que como las primeras tratan de explicar el 
aishmúento y que como seilalan Bussc y Pfeirffer el status de los ancianos se ve 
comprometido. 

'['eorín de los flllrllll/OS COI/IO sl/hmltlln1: de Rosse y Peterson estiman que las 
características COlllunes de las personas ancianas y su aislamiento explican que 
formen un grupo social aparte. La TCOIín de los Alicia/JOS COIllO Grupo Minoritario, 
afinn<t que en nuestra sociedad las personas de edad se sienten forzadas a 
formar parte de un minoría. El grupo minoritario de los viejos se ve afectado 
por la atribución de defectos que comúmnente se les atribuyen y que sería 
necesario revisar y evitnr. 

Una tenria qtle toma en cuenta los tres elementos simultáneamenle es la 
!"eol"/'a de lo !\¡{l1l'fanáll nI Stress, l]tI(· dice, que los estresores internos y/o 
l'xlL'rnos (tísicos, psicológicos y sociales) producen dano por los esfuerzos de 
ild,lptación a los mismos, que se van acumulando hasla que la adaptación se 
h,Ke deficiente. (Selye, 1976 en Kalish, 1982). 

2.4 ,ISPECrOS BIOLÓCICOS 

[..1 biologí¡1 LIt' Id vcjez se ocupa ('11 particular de explicar por qUl' los 
IIrr,dllismoo.; tit'lldell <1 vivir determinados 1¡1psos. El l·k'nwnlo principal de la 
h\,I()~',íd lh'¡ I)fOCl'SO de envejecimiento l'S el til'mpo. ¡\ medida lllH' l'sk 
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en el organismo íntegro. Hay procesos que dependen inevitablemente del 
tiempo y que limitan la capacidad de los organismos y las células envejecidas 
para mantenerse a si mismos. Estos procesos dan lugar a los conceptos 
conocidos como las "cesaciones biológicas" en las cuales, con el andar del 
tiempo, ciertas sustancias desaparecen y sobreviene el quebranto del 
organismo. 

Debe señalarse que el potencial biológico del envejecimiento no está 
limitado s610 por el haber genético, sino también, por la acción del medio. 

En general, el envejecimiento produce los siguientes cambios: 

a) Aumento del tejido conjuntivo en el organismo 
b) Pérdida gradual de las propiedades elásticas del tejido conjuntivo 
e) Desaparición de elementos celulares del sistema nervioso 
d) Reducción de la cantidad de células del funcionamiento normal 
e) Aumento de la cantidad de grasa 
f) Merma en el consumo del oxígeno 
g) Merma de la cantidad de sangre que bombea el corazón en estado de reposo 
h) Menor expulsión de aire de los pulmones que cuando el organismo cra más 
joven 
i) Disminución de la fuerza muscular 
j) Disminución de la cantidad normal de excreción de hormonas, en pmticular 
de las glándulas sexuales y suprarrenales. 

En el sentido meramente biológico del envejecimiento, se puede 
establecer una distinción entre cambios físicos y deterioro fisiológico. 

Los cambios físicos son bien conocidos por todos, consisten en arrugas en 
la piel, una postUfil encorvada, menor elasticidad de los músculos, 
acortamiento esquelético, disminución de capacidades sensoriales 
(especialmente ,mditivas y visuales), disminución de la capacidad pulmonar y 
huesos porosos y fr;:\giles. (Comfort A., '1984). 

El envejecimiento fisiológico es un proceso que afecta a todo organismo 
que envejece. Existen, sin embargo, diferencias considerables en el curso del 
envejecimiento de los distintos órganos, dado que su constitución y funciones 
son diferentes. 

Fisiolúgicamente el envejecimiento se realiza en un engranaje continuo 
entn' construcción y destrucción, crecimiento y desorg'\I1izélción, dai'los y 
n1!llfwnSilCiún; así el bombn.! puede seguir siendo una entidad corporal y 
{''>pirillt,llnwlltl' en todas las l'ttlpilS de su l'dad. (\Voltereck,'llJ62). 
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No obstante, la ley de irreversibilidad de los procesos de envejecimiento 
impone que la edad avanzada sea más difícil el equilibrio entre los procesos de 
destrucción y compensación del organismo. 

De una manera general, el envejecimiento celular está caracterizado por 
una atrofia y la reducción numérica de las células de los parénquimas nobles 
(reducción de neuronas, atrofia de músculos estriados, osteoporosis, atrofia de 
mucosas y reducción de los tubos glandulares, etc), y por la proliferación del 
tejido intcrticial (oligodendrolia, fibras colágenas y fibras elásticas). 

En la actualidad, se cuenta con evidencias que permiten el planteamiento 
de varias hipótesis: 

Se considera, por ejemplo, que la muerte de la célula característica de la 
vejez se produce por el deterioro de la sustancia genética de la misma. La 
denominación qUÍlTlica de esa sustancia es ácido desoxirribonucleico (ADN), la 
cual da lugar a la formaci6n del ácido ribonucleico (ARN) que interviene en la 
síntesis de las enzimas necesarias para la función celular. Las enzimas en caso 
de faltar o ser escasas causarían que la célula no pudiera sobrevivir. 

Se ha pensado también, que los cromosomas son puntos, estructuras con 
puntos que son especialmente susceptibles a deteriorarse con el transcurso df'1 
tiempo. Del mismo modo, se ha observado que lé\s célulns que no se dividen o 
que no pueden dividirse pnrccen dar seilales de mayor envejecimiento que las 
que si lo hacen. 

Una de las alteraciones morfológicas esenciales eS la que recae en la 
reducción de las neuronas. Al envejecer las células del organismo presentan 
distintas modificaciones: pierden los elementos metabolizadores y 
organizadores del citoplasma, los ribosomas encargados de "encadenar" las 
unidades elementales de las proteínas, y los aminoácidos en un orden 
determinado segun el programa de ADN. Las células senescentes se cargan de 
lisosomas y de otros organelos intercelulares encargados de le eliminación de 
los diversos residuos no dirigidos. 

Sin embargo, las consideraciones de arriba citadas no son suficientes para 
explicar el proceso del envejecimiento, sólo se está en condiciones de afirnwl' 
que el tiempo y el c<lníctcl' deficitario de li'l vejez puede estar detennin<ldo 
genL'ticanwnle o por mutaciones. (E. Bussc & E. Pft::irffer, 1969). 
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2.5 ASPECTOS COGNITIVOS Y CONDUCTUALES 

En cuanto a la curva de la capacidad de rendimiento intelectual, ésta 
tiende a subir hasta los 60 atlaS; pero durante la década de los 60 a los 70 años 
se encuentra, que para muchos hombres, es el momento en que aparecen los 
primeros signos de una declinación psicológica. 

Durante la vejez de acuerdo a Hcnri Ey se manifiestan los siguientes 
rasgos psicológicos: 

o Pérdida de la fluidez mental, descrita por Ziehcn en 1911 que consiste en 
la dificultad que experimenta el anciano para movilizar sus recuerdos y 
operaciones intelectuales. La actividad psíquica esta afectada por una 
especie de inercia. El resultado de este trastorno es la falta de 
espontaneidad y de rapidez en los procesos del pensamiento. 

o Dificultad para las adquisiciones intelectuales nuevas, esto es muy 
común en el anciano debido a su desaprovechamiento del tiempo para 
adquirir nuevos conocimientos o por enfrascarse en problemas pasados. 
Sin embargo, la ausencia de la adquisición de nuevos conocimientos no 
implicu la imposibilidad de perfeccionar los conocimientos adquiridos 
previamente incluso, en muchos casos, su síntesis puede ser un trabajo 
intelectual valioso. 

o Dificultad creciente de adaptación a nuevas situaciones, esta dificultad 
se relaciona con el envejecimiento de aptitudes, que pone al hombre 
anciano en un estado de inferioridad, mas no de imposibilidad absoluta. 

o "Chochez" o machaconería, consiste en la fijación de la actividad mentill 
en un rasgo que lo lleva a hablar siempre de las mismas cosas o a volver 
sobre los mismos asuntos, 

o Modiiicncioncs de la afectividad, la modificación mjs importante es la 
disminución del control de las reacciones emotivns, que se manifiesta en 
la sensiblería. La actividad profunda está orientada hacia un 
egocentrismo y un egoísmo que reducen poco a poco todos los 
sentimientos, perdiendo asi, el inter6s por el mundo que les rodea e 
incluso por su propia fmnilia. (en 1-1. Ey,1965). 

Dado que In memoria y el poder d(' concentración se hnn dehilitado 
repercutiendo en Un¡l difícil asimilacü'm dt' id(',lS y puntos de visla nuevos, se 
llilhlil de que la elaslicidnd intelectuéll ha disminuido. Cuando St' hilblil de qlH' 
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la inteligencia disminuye hay que ser cuidadosos pues tal rasgo se mide a 
través de test y el problema puede estar no en el viejo, sino deberse a la 
diferencia de escolarización entre generaciones, a la rapidez con que se espera 
la respuesta al déficit sensorial o al conservadurismo. Todo lo anterior dificulta 
el precisar la naturaleza de esa pérdida. (Ey,1965). 

Otro de los fenómenos comunes más importantes entrp los ancianos es la 
tendencia a compensar un sentimiento de inferioridad, debido a su decadencia 
física e intelectual, con sus actos pasados. Esta tendencia es mayor mientras 
menos satisfactoria es la situación interna y externa del sujeto. Así pues, se 
puede decir que en hombre corporal y espiritualmente sano la vejez puede 
transcurrir también de modo armónico. Es cierto que muchos años traen 
consigo muchas variaciones en el campo psíquico-espiritual, y por ello, 
deficiencias como las antes mencionadas, mismas que pueden compensarse 
ampliamente por la madurez de la person<llidad total. (Woltereck,1962). 

La conducta de los viejos, como la del hombre en general, se ve 
determinada en gran parte por los intereses propios. Por regla general, a 
medida que el individuo madura, se va ocupando de un número cada vez más 
reducido de actividades, aunque con mayor intensidad y hondura. También se 
presenta otro tipo de cambios a causa de las variaciones en el porte y las 
condiciones físicas. A medida que la gente va entrando en años tiene la 
tendencia a interesarse más por las actividades más o menos solitarias que por 
las que abarcan grandes grupos. Así, en las personas de edad aumenta el interés 
por In lectur,-!, mientras disminuye el interés por otras diversiones. (H. Gesit, 
1977). 

En los estudios de Strong (en Geist,1977) se observa que lo que m;Í" gusta 
a los 25 ai10s, gusta más todavía a medida que aumenta la edad, y que lo mismo 
ocurre con lo que disgusta. 

La dedicación dc In gente de edad a las distintas actividades y 
entretenimientos depende directamente de su nivel cultural y educativo. Por 
cjl'mplo el tiempo qlle se dedica al ocio es mucho mayor entre los obreros y 
lrilbajadores no especializados que se han jubilado, que entre personas 
instruid<ls. (H. Geist, ]977). 

En la actualidad, los ancianos tom<ln parte en un gran número de 
actividades. AI};unos no presentan a(cnción ni rango convencional de jubilación 
y (llntinú¡}n con las acti\'id¡llles que disfrutaban antes. 

Est,lS personas se d¡lll cuenli.l de que los cambios fisiológicos tjlle son 
p.nk del enV(~jecillliL'nt() ocurren a diferentes edades en G!llt! individuo. 
(1~ K,lskmb,lllm 1981). 
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La capacidad de mirar hacia el futuro con sentido para los demás, si no 
puede tenerse para si mismos, contribuye a contrarrestar la apatía y a mantener 
la mente despierta. 

Se sabe que las religiones ofrecen medios para encontrar objetivos 
elevados en la vejez, enseñando a tener confianza en una vida después de la 
muerte. Así pues, la religión cuando es realmente sentida, da consuelo, 
esperanza y una forma de vida en la vejez conforlTh1.ndose en un bienestar 
psicológico que de ser una forma de vivir, se continua en una forma de morir. 

La pérdida y el pesar son, como sabemos comunes en la vejez puesto 
que la muerte se lleva a seres queridos. Un anciano puede haber sufrido 
pérdidas significativas (su trabajo, su lugar de residencia, movilidad, bienes, su 
capacidad de ser útil, ete.), produciéndole todas ellas un gran dolor. Tal 
cantidad de energía emocional y mental puede ser absorbida por la múltiples 
pérdidns experimentadas por un anciano que evade el contacto con el ambiente 
práctico cotidiano. 

Cuando a esta situación se añade la tendencia de la sociedad a rechazar a 
los viejos y enfermos se tienen personas abandonadas a su dolor. (R. 
Kastembauffi,1981). 

Se sabe también que las personas llevan consigo su angustia y sus 
aflicciones a la vejez. La combinación de nuevas y antiguas ansiedades y 
afliccioti.es puede sobrecargar la capacidad de respuesta del individuo. Sin 
embargo, la ansiedad puede ser aligerada, la aflicción puede ser compartida y 
como resultado gran parte de la senilidad puede desaparecer, desvanecerse. 

Unas relaciones humanas constructivas y un ambiente apropiado pueden 
hacer que se de un paso adelante en la prevención o revisión de los cambios 
mentales que con demasiada frecuencia tomamos equívocamente por senilidad. 

A medida que k1.s personas envejecen tienen mayor conciencia de la 
muerte debido a la pérdida de otros seres en los que han depositado 
importantes cargas emocionales y tnmbién la creciente apreciación de que se 
acerca el fin de su propia vida. No obstante, las manifestaciones de la vejez a 
menudo muy desagradables para el individuo, son más fáciles de sobrellevar 
subjetivamente y se cilptan mejor si se deja ver en ellas algo así como un error 
de la naturaleza. (Woltcreck,-1962). 
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2.6 ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

Se han realizado diversos estudios acerca de los rasgos o los tipos de 
personalidad durante las décadas de la vida adulta. Costa y McCrae (En Craig, 
1997), estudiaron tres aspectos de la personalidad en un grupo de 2000 hombres 
adultos. 

Primero, se ocuparon del neuroticismo. Segundo, de la extroversión 
frente a la introversión. Y encontraron que los extrovertidos eran individuos 
asertivos y sociales que buscaban excitaciones, actividad y vínculos con los 
demás, y en general tenían sentimientos positivos. En los 10 años del estudio, 
los más extrovertidos tendían a mantenerse así. También eran más felices y 
estaban más satisfechos con su vida. El tercer aspecto fue el grado de apertura a 
la experiencia. 

Cabe mencionar la importancia dd segundo aspecto estudiado por Costa 
y McCrae ya que en los distintos libros de Desarrollo Psicológico y Humano, se 
afirma que las personas que se sienten bien, que pueden mostrar su 
competencia y que tienen control sobre su vida, probablemente tienen un 
sentido de sí mismas bastante fuerte para afrontar pérdidas como la muerte de 
los seres amados, el abandono de los roles del trabajo, y la disminución de la 
fortaleza corpoml y de la agudeza de los sentidos. "La vejez exitosa"sí es 
posible, y muchas personas experimentan con optimismo la última etapa de la 
vida. (Po palia, 1999). 

De la misma forma, las teorías psicosociales del envejecimiento, afirman 
que entre mejor comprenda cada individuo sus propias necesidades e intereses 
al envejecer, más probable es que obtenga satisfacción en los últimos años. 
(Rice, 1997). 

A grandes rasgos, GIbe mencionar algunas de las conductas más 
comunes dc los viejos y que por lo tanto se integran en la imagen prototípica 
d!.'l ancüll1o. Así pues, es caracterí.'itico de estos grupos que sus emociones sean 
1ll,1S serenas y Illenos frecuentes; el poder asimilar ideas nuevas y de realizar 
(nSilS desacostumbradas se convierte en una tnrea lenta, se olvida fácilmente 10 

que se ha hecho, dicho o experimentado; pensar en algo toma mayor tiempo y 
Id pwductividad intelectual se ve disminuida, la capacidad de manejar el 
)'t'llSnmiellto abstr,1t'Lo se deterior<l, el interés sexual decrece. En cuanto a la 

,1kctivitbd, t'S muy (,O!lltm un humor ljuejumbroso, grui'lón, moroso, 
lllrbult'nltl \' dificil (k, ¡'P11lplacer. 

1\ dl!('f('I1\'I,l dt,l nil-Hl tI del ddullo, el senescente no sólo debe mlapt<lrse 
,J! !ll\'dUl ~ill(l ,llh'111,IS ,1 Sil propia v('jez. prccisamenll' es ('sta modificación de la 
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relación energética con el medio que sobreviene en el curso de la senescencia lo 
que es característica esencial de la crisis existencial de esta edad. (H. Ey,1965). 

Se debe situar a la vejez en la evolución de la personalidad y no en 
términos de aptitudes, pues es una experiencia humana nueva que integra las 
experiencias de los estadios precedentes en un esfuerzo de adaptación al medio. 

La adaptación a la vejez es delicada y depende en gran parte de la 
personalidad. Puede definirse el buen envejecer como objetivo de la higiene 
mental (J. Agurlaguerra, en Ey,1965) propia de esa al sujeto que ha aceptado su 
edad, sabe abandonar sin amargura su campo de trabajo o acción pero 
permanece activo; se adapta a su nuevo género de vida teniendo en cuenta su 
estado orgánico, su capacidad mental y la actitud de los que le rodean, se 
esfuerza por colaborar con las nuevas generaciones. Ciertamente el hombre 
anciano y el viejo tienen un lug,u en todos los grupos humanos y deben 
participar para el provecho tanto del grupo COmo para el de las generaciones 
siguientes. La reducción del deseo erótico debe ser aceptada y la energía 
libidinal sublimarse en otro sistema de valores propio de le edad. Sin embargo 
el "buen envejecer" no siempre sucede y el hombre y la mujer pueden presentar 
reacciones de mala adaptación. 

Estas reacciones dependen de la intensidad y la rapidez con que 
sobrevienen las manifestaciones de deterioro de la estructura de la personalidad 
anterior. (Ey,1965). 

La falta de aceptación de las nuevas condiciones de la existencia creildas 
por la senescencia pueden traducirse en una rmcción global de rechazo; rechazo 
a admitir el envejecimiento físico y a la baja de sexualidad. El sujeto que no sabe 
retirarse il tiempo de un trabajo o de responsabilidades que ya no puede 
asumirse, se sobrecarga de trabajo y busca satisfacciones y éxitos reservados a 
otra edad. 

La vejez puede servir de refugio a determin<ldos sujetos, exagerando sus 
preocupaciones, huyendo de las responsabilidades que podrían ser asumidas, 
acusando su siluación de dependencia, etc. De este modo, el anciano puede 
obtener algún beneficio secundario de su edad. 

Finíllmente, el anciano puede reaccionar con una actitud depresiva. El 
sujeto pucd{' experimentar más o menos penosamente una pérdid<1 de 
ilut(1('stinw; no Sl' t'('signa ¡¡ !levin una vida menos ilctiva; decepcionado de no 
lli1bl't' !!('g,1l1n ,1 b situaci(¡n que había sido objeto de sus sueiios dc juventud, su 
dl'11r('~ióll puede vcrSt' agrilv<lda por la condenci;l de errores anteriores que él 
1)\1(',k l·V¡¡]Ud)'. 
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El hombre que envejece puede reaccionar con una angustia legitima 
entre la incertidumbre de lo material y la carga que él teme imponer a los suyos 
o también ante la perspectiva de tener que recurrir a alguno de los modos de 
asistencia para ancianos. (Ey,1965). 

Como puede observarse los cambios en las personas de la tercera edad 
son muy diversos, lo importante es contar con el personal adecuado para poder 
atender las necesidades de esta población. 

Por ello es preciso conocer el desarrollo histórico que ha tenido en 
nuestro país las acciones sociales de asistencia al anciano. 

México se ha caracterizado a lo largo de su historia por múltiples 
manifestaciones de su capacidad de estos servicios sociales, a continuación se 
resumen las principales acciones de asistencia al anciano. 

En el México prehispánico y siendo Tenochtitlán una ciudad de gran 
importancia, las familias estaban agrupadas en calpullis, cada calpulli tenía un 
Dios particular. El gobiemo del calpulli era dirigido por ancianos, quienes eran 
considerados como las cabezas de las familias unidas entre si. 

Fueron los aztecas los que dieron mayor enfasis a la posición social de los 
ancianos y para protegerlos se creó el Xolotlacalli (msa del vicjo) donde se les 
prodigaba todos los cuidados, no para estar relegados y marginados de la 
sociedad, sino para que vivieran en forma grata en sus últimos días, ya que eran 
respetados y consultados en base en el Huehuetl (el viejo, el maestro, el que 
todo lo sabe) la piedra angular de esta sociedad. (Camarena 1988, en Rosas 
1998). 

Para la socicdnd prehispánica, la senectud, no implicaba necesariamente 
un estado de decrepitud, pérdida de las facultades por decto de la edad. 
(Portilla "1984, en Rosas 1998). 

El Estado sostenía los asilos de 105 vicjos guerreros, la mayorín de ellos 
invillidos asi comn ancianos indigentes. La ayuda pública era especialmente 
par;l los desvalidos. Quienes así In lwcían pensaban que Iwbían cumplido con 
un deber moríll o i"l'ligioso. 

Exisllilll trojes tiUl' eran eIllph~adas pilril gUilI"dar los granos de las 
abundantes cosechas. El sobrante se rl'p¡lrtía entre las personas Lit..' bd}OS 
recursos y enfermos. Había adC!l1¡ls hospitilles l'll Tl'nochtitl<Ín, Texcneo, 
TI,,'\(,\I,l y Chnlul,l, así como asilos que briml.:1l1é1l1 servicio il illKi,llhlS nobles y 
guerreros invfllidos. (Rodrigul'z, 1996). 
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Vasco de Quiroga dedicó su vida a la atención integral de los indígenas. 
fundó el hospital de S,mt" Fe donde eran atendidos ancianos, enfermos y 
desamparados. 

Bernardino Alval'ez, fundó el hospital de convalecientes y 
desamparados, para ancianos, inválidos y dementes empezó a trabajar en lo 
que sería el hospital de san Hipólito, en la calzada México Tacuba. Dentro del 
hospital creó una escuela para nii'ios, donde los ancianos participaban como 
sujetos activos y no sólo como asilados. (Rodríguez 1996). 

En el siglo XVIII Don Fernando Ortiz Cortés, se propuso fundar una 
"casa de misericordia" en la que se atendía a los que se dedicaban a la 
mendicidad y como grupo principal a los ancianos por más necesitados. A 
finales de ese mismo siglo el virrey de Bucarcli, inaugura el Hospital de Padres, 
institución de la cual se derivaron posteriormente los asilos para los ancianos. 
(ArelIano-Sánchez 1994 en Rosas 1998). 

En 1877 el servicio de salubridad depende de la Dirección de 
Beneficencia. Se crea un solo sistema de atención en dos programas de Servicio 
Social, Salubridad Pública y Beneficencia. En 1979 surge la primera institución 
para ancianos llamada Asilo Particular para Mendigos, también surge el 
hospital Concepción Bcistegui para menesterosos y un dormitorio público. 

EllO de septiembre de 1885 la Secretaría de Gobernación, estima que 
debe existir una mayor vigilancia de la beneficencin privada, a partir de este 
momento naCe la junta de Asistencia Privada en el D.F. 

Comienza a extenderse en provincia iniciativas de atención a la vejez. En 
1886 es inaugurado el Asilo de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. En 1888 abre sus 
puertas el Instituto Ribera, hoy Cenho de Protección de Ancianos en Querétaro. 
En 1893 se cuenta en Chihuahua con el Asilo Bocado del Pobre. En 1899 es 
aprobada la Primera Ley de Beneficencia Privada con sus respectivos estatutos. 
Porfirio Díi1Z decreta tille dentro de esta Ley no se incluyen las asociaciones 
religiosas. El 2'1 de noviembre de ese mismo lino es abierto el Asilo Matí<ls 
Romero, por parh.' de la comunidad religiosa de Hermanitas tle los Ancianos 
Desamparados, el cual continúa brindando sus servicios. (Rodríguez, 1996). 

En '1940 P5 inaugurada la Casa Hogar Arturo Mundet. El año 1977 señala 
ulla l'!¡lP" l'n !<l gt~rontología con la fundación de la Sociedad de Geriatría y 
GC],()lllologí,l de l\ll':\iCtl. ¡\ partir de ese momento son establecidas las cscuelas 
dt' CL'riculllll',l, ((lnsu!lorills, clínicas de reposo privadas, ccntros de 
l'l'h"hilitdl'lllll. l~n Jl)7Y l'S rumiado el Instituto Nacionéll dc !a Senectud 
(INSEN). En l'sLc llllo.,mo ,Ü;(l ¡iene origen 1,1 Asociación de Atención al Anciano 
y !JmllHJcion ~oci,d, llwjnr conocida como QuinL<l las Margaritils en Tl'pcpan 
X\lchimil'll 
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Ante la coordinación de esfuerzos del Instituto Politécnico Nacional y el 
ISSSTE son contados en México 76 Geriatras especialistas. 

El 7 de febrero de 1984 es publicada en el Diario Oficial la Ley General de 
Salud, con base al art. 4to. Constitucional, donde es referida la asistencia social 
al anciano, conforme al Programa Nacional de Salud. 

Desde 1991 la GEMAC cuenta con un programa de Educación Continua 
enfocado a profesionales y estudiosos interesados en la materia. En 1994 la 
GEMAC implementó un Diplomado en Gerontología impartido tanto en sus 
instalaciones como en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la 
UNAM. (Rodríguez, 1996). 

Han sido muchos los esfuerzos realizados por establecer un sistema de 
atención social adecuado a las necesidades de los ancianos. 

Actualmente existen instituciones donde se les otorga atención 
psicológica a los adultos mayores. Tal es el caso del DIF, Cruz Roja, Salubridad, 
INSEN, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, entre otros. 

En este último, se atiende en los Servicios Clínicos a pacientes enviados 
por otras instituciones, hospitales)' centros de salud o que asisten por cuenta 
propia. En la asistencia intervienen en forma interdisciplinnria profesionales 
diversos: especialistas en psiquiatría, residentes en psiquiatría, trabajadores 
sociales psiquiátricos, psicólogos clínicos, psicólogos especializados en 
neuropsicologia y médicos neurólogos e internistas como interconsultantes. En 
fundón del trastorno que presenten, los pacientes son incorporados a 
protocolos diagnósticos y de lnltamiento en las diferentes clínicas 
especializadas. 

Cuenta con un depnrtamento de Psicología clínica y neuropsicología, el 
cual brinda apoyo en el diagnóstico de diferentes padecimientos psiquiátricos 
mediante pruebas neuropsicológicas y de personalidad. 

Dcsarrolln proyectos de investigación l'll estredlo vínculo con técnicas de 
im¡lgcnes cerebrales y tlcUl"ofisiología. 

En el departalllento lit' psicoterapia hay atellción individual brevC', de 
grupo, terapia de biorretro<11imentación e inlt'rVl'llciones familiares. Existen 
gnq1()S l'spccíficos pina p,lcil'nLes con tr,lsLornos de la alimentaciúll, 

ddl)!t'sccntL's y ancialHls. 

(En \\ \\ \\ .1111 P("(151n.1 'd ll. m\j !Il ¡¡11 '>\'IT il 1011\ (l.'». 

Pl'ro t1\l sú10 1'11 d D.F. sino Lambil'l1 en el inll'l"ior de la república se 
nlorgd dP()~'O psicnk1gin). 1\))· \'jl'tllplo, en l'] [)]F dI' Hdj,l Clli(orni<l l'xish' un 
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programa que se encarga de atender, proteger y orientar a las personas de la 
tercera edad, con la finalidad de mejorar su calidad de vida, proporcionándoles 
la credencial del INSEN (dicha credencial es aplicable en casi todo el país), que 
les permite obtener beneficios como descuentos en servicios y bienes de 
consumo. 

Cuenta con "La Casita INSEN", que es un lugar de permanencia durante 
el día, donde la población senecta desarrolla actividades productivas y 
constructivas. En este lugar los ancianos pueden realizar actividades que 
estimulan sus capacidades y habilidades, las cuales parten de las mismas 
necesidades que ellos tienen; atendiendo aspectos intelectuales, emocionales y 
físicos. 

También se les proporciona asistencia, la cual consiste en terapia 
ocupacional, manualidades, jardinería, pláticas informativas acerca de 
enfermedades y cuidados, pláticas de alimentación y el mejoramiento de la 
salud, además se realizan actividades recreativas, como mesas de juego y 
paseos dentro y fuera de la ciudad. 
(En www.baja.gob.mx/Dif/Programas/INSEN/insen.htm). 

El Gobierno del Distrito Federal a través de sus diferentes instancias 
desarrolla actividades de recreación y esparcimiento para los Adultos Mayores. 
Ellos cuentan con: 

,/ Línea Dorada: Tiene la finalidad de que los adultos mayores cuenten con 
un canal amigo permanente de comunicación, para obtener orientación y 
asistencia con relación a sus diversas necesidades. Además, para que les 
proporcione compai1ía, y en caso de presentar problemas y para atender 
temas específicos, se canalizan a través del teléfono 5.658.11.11 a los 
servicios que ofrece LOCATEL a la ciudadanía. Tiene un horario abierto. 
Es posible recibir comunicflciones a través del correo electrónico: 
locatel@df.gob.mx. Es importante destacar que las personas que atienden 
esta línea son también adultos mayores. 

,/ Servicios Turísticos: Ofrece una amplia gama de sitios y atracciones en 
las que se puede asistir y participar, a través de recorridos para todos los 
~~ustos. 

,/ Odontología Preventiva: Unidades t ... lúviles Dentales y odontólogos del 
DIF-DF, quienes llevan a c<lbo servicios básicos de prevención y control. 

,¡ Sisll'lll<l dL' Centros Integrales de Apoyo ,1 la t'l'llljer (CIAr",1): Esll' sistema 
desarroll<l politiCi-1S encaminadas al pleno ejercicio de los derechos dt' las 
mujL'rL's. 

:'iO 
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./ Comité Editorial: A través del programa "El GDF Te Regala un Libron
, se 

puede consultar semanalmente un capítulo nuevo de diferentes 
publicaciones. 

(En W\\'W. d f. go h.m:;.,: I scrv ieos I tcrcerilcdilll). 

Aforhmadamente, como se mencionó a lo largo de este capítulo, no sólo 
se sigue dnndo import<lncia a las personas de la tercera edad, sino que también 
se han ampliado los servicios para esta población. Encontrando incluso páginas 
de internet especiales para los adultos mayores (desde chats hasta consejos de 
salud). Tal es el caso de: \\·ww.hojasdcroca,com, w\'l.,\\"p~crontologfa,l"om, entre 
oh'as, Pero aun hay que continuar con los esfuerzos para que cada vez sea 
mayor la población que se encuentre beneficiada con los servicios existentes. 
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CAPÍTULO 3: MÉTODO 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un taller de aserlividad para personas de la tercera edad 
que integre esta hnbilidad a su vida cotidiana, 

OBJETIVOS PARTICULARES 

o Realizar una investigación documental sobre las características de la 
tercera edad, 

O Realizar Wla investigación documental sobre asertividad, 
O Desarrollar un programa que promueva la adquisición de habilidades 

asertivas que mejore la calidad de vida de las personas de la tercera 
edad, 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿A través de un taller de asel'tividad para personas de la tercera edad, las 
habilidades asertivas dc dichas personas aumentarán? 

JUSTIFICACIÓN 

En el proceso de envejecimiento hay múltiples factores que tlltcl'tlJl las 
situaciones de vida: enfermedades, disminución en algunas capacidades 
intL'll'clllalL's, juhibciOlws (no sicl1lpn> jllhiloSílS), cambios en el estilo de vida, 
Il'ndl'nci.1s ,1 li1 depn:sü'l11, duelo.'>, SO]('dilLlL's, exdusi(lll socia!" El plural marco 
de circullstallcin.'i P,lI',1 C¡ll!il illlCi,lI1l), .Il1fl' urw l'110!'lnL' g¡l111íl de po. ... ibililbdes de 
intl'rVl'llCi¡')ll para hacer pleno ('sil' incvitnhlc paso lid til'1l1PO sllbre la vida del 
individuo; l'llc.11llinar ('1 cúmulo dl' {'''pl'ri('lh'ldS t'olllr;¡sl.lI1!l' con algunas 
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expectativas iimitantes, es una labor que apenas comienza a destellar 
aportaciones. 

Como parte de ellas surge el taller" Aprendiendo a ser asertivo: una 
oportunidad para adultos mayores" que pretende contribuir en mantener una 
actitud y una disposición asertiva en el contacto interpersonal; ya que en el 
envejecimiento no sólo tienen lugar ciertos deterioros o pérdidas, sino también 
se mantienen e incluso despliegan ciertas funciones vitales y psicológicas. 

HIPÓTESIS 

HT: Al implementar un taller de asertividad para las personas de la 
tercera edad, las habilidades asertivas en dichas personas aumentarán. 

Ho: No habrá diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 
asertividad en las personas de la tercera edad al finalizar el taIIer. 

Hl: Si habrá diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 
asertividad en las personas de la tercera edad al finalizar el taller. 

VARIABLES 

Dependiente: nivel de asertividad 
Independiente: taller de asertividad 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Ascrtividad: la asertividad es una habilidad cuyo desarrollo permite 
crear y mantener relncioncs interpersonales más satisfactorias. Quien es asertivo 
puede expresarse (manifestar lo que siente y piensa) conduciéndose hacia los 
dem<'ls con un alto grado de empatía. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Nivel de asertividad: es la calificación o puntuación obtenida al realizar 
el test de asertividad (mínima 15 máxima 75). 

Taller de asertividad: reuniones donde se abordarán temas de 
asertividad en las cuales predominará la práctica de las personas que asistan a 
dichas reuniones para adquirir habilidades asertivas. 

POBLACIÓN 

El taller se llevó a cabo con las 15 personas que integran el club "Obrera" 
del INSEN que tienen entre 60 y 70 años de edad. De los cuales 4 fueron 
hombres y 11 mujeres, con nivel socioeconómico y educativo homogéneo. 

TIPO DE ESTUDIO 

Longitudinal. ya que se observó si hubo un cambio en el nivel de 
asertividad antes y después del taller. 

DISEÑO 

De antes y después con una sola muestra, ya que al mismo grupo de 
personas se les tlplicó un pretcst, ptlrticiparon en el taller y luego se les aplicó 
un postest. 
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INSTRUMENTO 

- Un cuestionario de asertividad de Sam R Lloyd de su libro Cómo 
desarrollar la asertividad positiva El cuestionario contiene 15 preguntas que 
deben ser contestadas de acuerdo a una escala tipo Lickert que va desde el 1 
(jamás) hasta el 5 (siempre). La calificación total es la suma de los 15 números, 
lo que nos va a indicar el nivel de asertividad de cada una de las personas que 
conteste dicho test. 

- Taller de asertividad, el cual constó de diez sesiones (una hora diaria). 
La distribución de los temas por sesión es la siguiente: 

Sesión "1 

Aplicación del test de ascrtividad 
Definición de asertividad 
Características de asertividad: comportamiento externo, pensamiento, 
sentimientos y emociones. 

Sesión 2 

Características no asertivas: comportamiento externo, pensamiento, 
sentimientos y emociones. 
Características de agresividad: comportamiento externo, pensamiento, 
sentimientos y emociones. 

Sesión 3 

Comunicación asertiv<l: volumen, tono, fluidez, claridad y velocid<ld (primera 
parte) 

Sesión 4 

Comunicación asertiva: volumen, tono, fluidez, claridad y velocidad (segunda 
parte) 
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Sesión 5 

Componentes no verbales de la comunicación asertiva: mirada, expresión facial, 
postura corporal, gestos. 

Sesión 6 

Derechos asertivos (primera parte) 

Sesión 7 

Derechos asertivos (segunda parte) 

Sesión 8 

Técnicas de asertividad (primera parte): disco roto, banco de niebla y 
aplazamiento asertivo 

Sesión 9 

Técnicas de asertividad (segunda parte): técnica de ignorar, del acuerdo 
asertivo y de la pregunta asertiva. 

Sesión 10 

Aplicación del test de asertividad 
Cierre 

Para cada sesión se utilizó la técnica expositiva así como lluvia de ideas. 

Se realizilron visualizaciones creativas. Se les pidió a los participantes dar 
ejemplos y situaciones donde pueden ser aplicadas las técnicas y características 
asertivas. 

Las dimílllicas utilizadas fucron: aprendiendo a ser asertivos, el navío y 
piensa ]"¡ípido y l1<1bl;] claro. 
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PROCEDIMIENTO 

Aplicación de un pretest en un grupo de la tercera edad para evaluar su 
ascrtividad, impleutentación de un taller y aplicación de postest para evaluar 
las diferencias encontradas. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó el método estadístico de t de student ya que este modelo puede 
utilizarse para comparar los resultados de una preprueba con los resultados de 
una postprueba. Se compararon las medias del grupo en dos momentos 
diferentes. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

Las siguientes puntuaciones fueron obtenidas en el test antes y después 
del taller: 

PERSONAS ANTES DEL DESPUÉS DEL 
TALLER TALLER 

1 54 65 
2 39 58 
3 45 59 
4 38 58 
5 52 61 
6 57 72 
7 57 68 
8 52 63 
9 40 58 

10 57 66 
11 55 65 
12 52 61 
13 46 60 
14 40 59 
15 44 59 

En el anexo 2 Se muestra una gráfica donde se puede observar la 
comparación de las puntuaciones obtenidas, donde aparece un aumento al 
resolver el test después del taller. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Al H!illizar el ilnálisis estadístico t de sludent pnra compafflr las medias 
dc ambos grupos (anles y después del taller), se ohtuvo In siguiente: 

Se rechaza la hipÚll'sis nula, es decir, si l'xist('n diferencias 
estadísticamcnte significntivíls en l'1 nivel de ilsertividad t'l1 Ins ¡WrSOllas de la 
tPI'Cl'!"l t'dild ,,1 finalizar el lalkl'. 
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Lo anterior se demuestra en los datos que se muestran a continuación: 

ANTES DEL TALLER DESPUÉS DEL TALLER 

MEDIA(X) 48.533 62.133 
MODA (Mo) 52 58 
VARIANZA (S') 50.6952 17.98 
DESVIACIÓN 7.12 4.24 
ESTÁNDAR (S) 
LIMITE INFERIOR 38 58 
LIMITE SUPERIOR 57 72 
COEFICIENTE DE 14.67% 6.82% 
VARIACIÓN (CV) 
CONFIABILIDAD DE LA 85.33% 93.18% 
MEDIA 
MEDIANA (Me) 52 61 

Se obtuvo una t de 13.299 significativa al 0.001 

El intervalo de cOlúianza de la diferencia de las 2 medias al 95% va del 
15.793 a -11.407 

Correlación de los puntajes obtenidos antes y después del taller: 

R,,. = 0.878 

Ecuación de la recta del diagrama de dispersión (ver anexo 3) después 
del análisis de regresión lineal: 

y = 36.77 + 0.5226 X 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el taller de asertividad 
presentado il los adultos mayores, si aumenta el nivcl de ilserlividad en dichas 
personas. 
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Lo anterior se demuestra en el análisis de los resultados, ya que, al 
realizar el método estadístico de t de student, el cual consiste en hacer una 
comparación de las medias de las puntuaciones obtenidas en el test antes 
(pretest) y después (pos test) del taller, se observa que existen diferencias 
significativas en cuanto al nivel de asertividad, aumentando las puntuaciones 
en el postest. 

Cabe mencionar que en general las puntuaciones obtenidas en el pretest 
no eran tan bajas, siendo la menor calificación 38 y la mayor 57. Lo que indica 
que eran personas que caían en los siguientes rubros (según la clasificación del 
cuestionario de asertividad de Sam R. Lloyd de su libro Cómo desarrollar la 
asertividad positiva): 

De 45 a 60 puntos: Tiene una perspectiva razonablemente asertiva. Hay 
algunas situaciones en las que será naturalmente asertivo. 

De 35 a 45 puntos: Parece ser asertivo en algunas situaciones pero su 
respuesta natural es no asertiva o agresiva. 

A pesar de lo anterior, se encontró un aumento en las puntuaciones, 
donde la calificación más baja fue de 58 y la más alta de 72. Esto corresponde a 
la siguiente clasificación: 

60 puntos o más: Su filosofía asertiva es consistente y tal vez maneje bien 
casi todas las situaciones. 

De 45 a 60 puntos: Tiene una perspectiva razonablemente asertiva. Hay 
algunas situaciones en las que será naturalmente asertivo. 

Como puede observarse, la puntuación aumentó significativamente. 
Aunque no se pueden realizar generalizaciones, debido a que la población 
estuvo conformada sólo por '15 personas. 

Es importante señalar que el cuestionario de asertividad utilizado es de 
[{¡cil aplicación, lo que permitió tener resultados daros, precisos y cuantitativos. 
y por estar conformado por 15 reactivos no resulta dificil o tedioso ni 
contestarlo ni calificarlo. Además, las preguntas del cuestionario también son 
ciMas, comprensibles y aplic<lbles a experiencias vividas, lo cual resulta 
indispens<lble p¡¡ra poder aplicarlo <l población perteneciente a la tercera edad. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

De acuerdo al marco teórico revisado, las definiciones de asertividad 
pueden ser muchas y muy variadas. Por ejemplo, Alberti y Emmons (1999), 
seilalan que el comportamiento asertivo promueve la igualdad en las relaciones 
humanas, permitiéndonos actuar de acuerdo con nuestros intereses, defender 
nuestras opiniones sin sentinlos culpables, expresar nuestros sentimientos con 
honestidad y comodidad y ejercer nuestros derechos individuales sin 
transgredir los de otros. Pero ésta es s610 una de las tantas definiciones que 
existen sobre asertividad, algunas de ellas revisadas en el capítulo 1. Lo 
importante es que cada persona entienda qué es y sobretodo cómo lo puede 
aplicar en su vida. Además de saber para qué puede ser útil esta itúormación en 
los adultos mayores. Ya que lejos de pensar que Son los últimos años de vida y 
que ya no importan cómo sean vividos, o que debido a "la gran cantidad de 
años que se tienen acumulados" ya no se tiene remedio y no se puede cambiar, 
la ilsertividad es una oportunidad para que estos "últimos años" sean vividos 
de la mejor forma, teniendo una mejor calidad de vida y gozar de todos los 
beneficios y satisfacciones que nos brinda ser asertivos. 

Saber sobre asertividad debiera ser un derecho social, ya que si en la 
familia se practicaran estas habilidades, 1,1 sociedad en general mejoraría sus 
relaciones interpersonales. 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la conducta asertiva 
tiene que adquirirse y practicar constantemente para que esta habilidad se 
mantenga e incluso aumente en el transcurso de la vida. El desarrollo de la 
asertividad como menciona Lloyd (1998), es más que sólo aprender a hablar de 
modo distinto. Ser asertivo requiere pensar asertivamente, sentirse confiado y 
comportarse positivamente. 

Por lo anterior, no se puede afirmar que las personas que participaron en 
el taller de asertividad, hayan adquirido características asertivas y perduren por 
siempre, ya que como se mencionó, es necesario la práctica; pero sí se puede 
decir que con el simple hecho de tener la itúormacióll, es una primera 
aproximación para que esta habilidad se incluya en la vida de cada persona. Por 
ello se pude decir que la pregunta de investigación del presente trabajo ¿a 
lnwl's de un taller de asertivid.,d para personas de la tercera edad, las 
hdhitidades asertiv<ls de dichas persoll<ls <lulllentarán?, se puede responder 
a(irnlil tivilmente. 

El 110 encontrar un tralmjo de asertividad par<l la tercera edad refleja que 
l'l inkt"l's por li) investigación de esta etapa dc In vida sigue estando sectori;l;<ldél, 
t.11 \'('1 pnrqlll' s(' considcr,l <l la aSl'rtividad una habilidad más priorit¡¡riil en la 
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época madura o productiva y no en el declive (aunque este término está en tela 
de juicio). 

La definición social de envejecimiento depende de la generación a la que 
pertenece el individuo y del momento histórico que le ha tocado vivir. Los 
hábitos y formas de comportarse característicos de una edad sólo tienen sentido 
en un contexto generacional e histórico concreto (Blank, 1989). 

Una buena parte de la realidad que circunda a las personas mayores se 
encuentra construida socialmente y es tan importante como la propia realidad 
física. El envejecimiento no sólo depende de los cambios fisiológicos y 
biológicos que se producen en el individuo y de los cambios sensoriales, 
motores y cognitivos, sino también de factores que vienen definidos 
socialmente (Blank, 1989). 

La vejez es una categoría social cuyas propiedades y problemas se 
construyen a partir de un conjunto de expectativas que son compartidas por 
grupos sociales específicos (Vega y Bueno, 1996). 

Desde la perspectiva de la Psicología social, la personalidad del ser 
humano se considera generalmente como el producto de la interacción entre el 
organismo biológico y el contexto social. Esta área explora la interacción desde 
el punto de vista de la organización social, es decir, que partiendo del estudio 
de la organización social se llega a la consideración de sus consecuencias sobre 
la persona (Blank, 1989). 

En la actualidad, los contextos de socialización de las personas mayores 
está cambiando sustancialmente, tanto en el ámbito laboral como en el 
comunitario, de la misma forma que han cambiado a nivel familiar. Los 
contextos de ocio y tiempo libre, de relaciones con los nmigos, y el familiar o de 
internamienlo en una residencia, han variado y, en consecuencia, exigen nuevas 
demnndas a las personas mayores (Vega y Bucno, 1996). 

Durnnte la vejez adquieren relevancia las actividades que van dirigidas 
al disfrute personal. Entre estas actividades se encucnh·an las culturales, 
turísticas y recreativas en general (Rubio, ·1993). 

Como se revisó en el capítulo 2, existen instituciones que proporcionan 
algunas de estas actividades para los senectos. 

Al ¡lllrdizar el tema de l<l vejez, se encontró que en la nctualidad, muchas 
personas mayores participan en p]'(lgramas lk educación formal o informal 
pam completar estudios que dejawJl sin acabilr en su juventud o porque tienen 
inlL'rl's en seguir aprendiendo, oportunidi1d que se h's ofrece ¡jI tener más 
tiL'mpn una vez que las obligilCiOlH's fmnili¿ues y labor,llcs han disminuido. 
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Precisamente, en ese retorno de los ancianos a la educación queda 
patente que la edad no destruye la habilidad para aprender cosas nuevas. 
(Bueno y Vega 1996). 

Si la asertividad mejora la calidad de vid", en la senectud ésta debe ser 
un derecho. Dar esta instrucción en personas cuya capacidad de atención, 
concentración y retención llega a estar disminuida, es un reto a la creatividad; 
requiere de dinamismo, entusiasmo y paciencia, la suma de esto deja la 
satisfacción de ser útil para una población que requiere atención propositiva y 
que valore la experiencia y ventaja que tienen los ancianos en la vida. 

En esle sentido, cs importante señalar que las formas de enseñanza 
deben ser diferentes a las de tipo aprendizaje unidireccional donde el maestro 
"enseña" y el alumno "aprende", ya que efectivamente existen cambios no sólo 
físicos o en lo relativo a los sentidos (visión, audición, olfato, gusto y tacto), sino 
también en 10 que respecta a la atención, aprendizaje, memoria, creatividad e 
inteligencia. 

La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que, por término 
medio, el envejecimiento se acompaña de un declive en la habilidad para 
procesar nueva información. Dicho declive se ha encontrado consistentcmentc 
en tareas experimentales relacionadas con la atención, el aprendizaje y la 
memoria. Pero dicho deterioro es menos severo, aparece más tarde, y se 
produce en una proporción más pequeil.a de la población de 10 que se pens<tba. 
Incluso la eran variabilidad de los resultados hace que algunos ancianos 
obtengan mejores resultados que algunos jóvenes. (Vega y Bueno, 1996). 

Por ello, es necesario adecuar la información que se les brinda a las 
personas de la tercera edad, poner ejemplos en los que identifiquen situaciones 
que viven o han vivido, realizar técnicas de i.ntervención grupal adecuadas a 
sus posibilidades y lo más importante, realizar todas las actividades con la 
conciencia de que se está trabajando con sercs humanos con "experiencia 
acullllilada" . 

Finnlmente se puede concluir que intcrélcluar con personas de la tercera 
edad es un gran reto. Abordar el tema de ascrtividad es de .sUI1l<l importancia <l 

cualquier ctl<ld y dado que este tenl<! ha sido motivo de investigaci.ones en 

diferentes ctap<ls, ¿por qué no hacerlo con la población antes mencionada? Si se 
han encontrado céllnbios favorables en nUlos, adolescentes y adultos jóvenes 
que Sl' les ha dado la oporlunid,lli dc conocer el lema de asertividad, ¿se 
pueden dar cambios en los adultos Illílyort's? El presente trab<ljo es ulla 

muestra dc qUl' si Sl' puede lograr. 
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LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

Durante la realización de esta investigación se encontraron las siguientes 
limitaciones: 

El primer impedimento para realizar el presente trabajo fue el no 
encontrar un inventario que mida asertividad que se adecue para ser aplicado 
en las personas de la tercera edad. Ya que existen varios inventarios que miden 
dicha habilidad pero no están adaptados para la población mexicana. 

En México se han realizado investigaciones para medir la asertividad. 
Flores (1989), realizó un estudio donde aplicó la prueba de asertividad de 
Rathus traducida al español. Pero los reactivos no se adecuan para ser aplicados 
a los adultos mayores. 

y en general, los test que existen para medir la asertividad, contienen 
reactivos que no pueden ser aplicados en la población estudiada en este trabajo, 
ya que su contenido se refiere a situaciones extrai1as, desconocidas o poco 
familiares para las personas. 

Por lo que se sueien:. tomar en cuenta a esta población para fuhlras 
investigaciones, ya que puede ser motivo de otros esludios. 

Además en la revisión bibliográfica también se encuentra escasa 
información sobre asertividad aplicada a las personas de la tercera edad. Al 
encontrar el libro: Asertividad de Jeff Davidson que aborda el tema, cabe 
señalar que sólo es un pequeño sub tema de un capítulo donde la única 
aportación es que los ancianos deben mantener la dignidad aunque la voz se 
haya vuelto insegura, se ande con bastón y los recursos mentales y físicos 
tengan dificultades. Son 16 párrafos (de un libro de 340 páginas), donde además 
de lo mencionado, se expone un ejemplo de una persona. que a los 77 años de 
edad conserva su dignidad y menciona algunos aspectos positivos de los 
ancianos. 

Otra limitación que ademns es motivo de no poder generalizar los 
resultndos, es tlue la población fue de ]5 personas, por lo que se recomienda 
renlizar nuevamente este estudio pero con una población mayor. 

También sería importante conocer un poco más iJ las personas que 
participar{¡n en el taller (con una entrevista. por ejemplo), ya que COl110 se 
mencionó anteriormente, las experiencias anteriores, el estilo de vida, las 
costumbres, las l'xpedntivils e incluso Ji"! escolaridad, pueden ser factores que 
favorezcan () empeoren la ildquisición de conductas asertivas. [\~ro 
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desafortunadamente (para la realización de esta investigación) y 
afortunadamente (para las personas de la tercera edad), el INSEN cuenta con 
diversas actividades programadas para los clubes de dicha institución. Por tal 
motivo, no hubo suficiente tiempo para interactuar y de esta forma conocer más 
y mejor a los integrantes del taller, 

Por último, debido a las pocas posibilidades de regresar al club "Obrera", 
no se puede dar un seguimiento al trabajo realizado, y así comprobar que las 
habilidades adquiridas se mantuvieron o incluso aumentaron. Se puede sugerir 
a la institución tomar en cuenta otros proyectos que colaboren en dar la 
oportunidad a los adultos mayores a tener una mejor calidad de vida. 
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ANEXOl 

CUESTIONARIO SOBRE ASERTIVIDAD 

Responda a las siguientes preguntas con honestidad. Le ayudarán a 
conocer algo acerca de su nivel actual de asertividad. 

Asigne un número a cada elemento usando esta escala: 

SIEMPRE JAMÁS 

5 4 3 2 1 

1. Le pido a los demás que hagan cosas sin sentir culpa o ansiedad. 

2. Cuando alguien me pide que haga algo que no quiero, digo "no" sin 
sentir culpa o ansiedad. 

3. Me siento a gusto hablando a grupos numerosos de personas. 

4. Expreso con confianza mis opiniones honestas a figuras de autoridad 
(como mi jefe). 

5. Cuando experimento sentimientos poderosos (ira, frustración, 
desilusión, etc.) las expreso fácilmente con palabras. 

6. Cuando expreso ira lo hago sin culpar a los demás "por hacerme enojar". 

7. Me siento a gusto expresando mis puntos de vista frente a grupos. 

8. Si no estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría en una reunión, 
puedo" mantenerme en mis cinco sentidos" sin sentirme incómodo o ser 
áspero. 

9. Cuando cometo un CITor, lo reconozco. 

10. Le digo a los demás cuando .... u conducta me crea problemas. 
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11. Fácil y cómodamente me mezclo con nuevas personas en situaciones 
sociales. 

12. Cuando hablo sobre mis creencias lo hago sin etiquetar las opiniones de 
los demás como "locura" I "estupidez", "ridiculez", "irracionalidad". 

13. Supongo que la mayoría de la gente es competente y confiable y no tengo 
dificultad en delegarle tareas. 

14. Cuando pienso en hacer algo que jamás he intentado, confío en que 
puedo aprender a hacerlo. 

15. Creo que mis necesidades son tan importantes como las ajenas y tengo 
der~cho a que se satisfagan las llÚas. 
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ANEXO 2 

PUNTUACIONES DEL TEST DE ASERTIVIDAD 

2 3 4 5 • 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PERSONAS 

OANTES DEL TALLER ODESPUtS DEL TAL~E~~ 
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DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

ANÁLISIS DE REGRESiÓN LINEAL 

y = 0.5226x + 36.768 
R = 0.878 
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