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Resumen.  

 

En la presente investigación se expone el análisis de las 

percepciones de adultos mayores respecto a su participación dentro de la 

educación no-formal, y a sus experiencias de inclusión social al estar 

insertos en el taller ñTaller Literario Nacienteò, ubicado en la comuna de 

Algarrobo, Chile.  

Se consideran los antecedentes contextuales del adulto mayor en Chile, y 

a raíz de la problematización existente en torno al adulto mayor, se intenta 

dar una propuesta educativa que propicie la inclusión social de este grupo.   

Después de dar fundamento teórico a la investigación, se explica la 

metodología utilizada y se da cuenta de los resultados obtenidos mediante 

el discurso de los adultos mayores, respecto a su experiencia de ser 

personas que participan en un proceso de educación no-formal.   

Finalmente, se exponen sugerencias a la psicología educacional y 

comunitaria, para promover la inclusión social del adulto mayor en el 

contexto actual. 

 

Palabras claves: adulto mayor, inclusión social, exclusión social, 

educación no-formal, promoción de inclusión, sentido de pertenencia. 
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 1.-Introducción 

 

1.1 Antecedentes. 

 

En la época prehispánica el adulto mayor era socialmente considerado como una 

persona dotada de sabiduría, conocimiento y experiencia; y por lo tanto, era un ciudadano con 

relevancia e importancia dentro de la comunidad, siendo visible y activo dentro de esta. Así 

mismo, el adulto mayor contaba con el espacio y las herramientas necesarias para transmitir 

estas cualidades al resto de la comunidad, ñlas personas de mayor edad, gozaban de un gran 

estatus social en las sociedades mesoamericanas. Ser un anciano significaba que la persona 

gozaba de sabiduría, respeto, prestigio social que era capaz de enseñar y al mismo tiempo de 

normar las conductas de sus descendientes.ò (Villag·mez y Vera, 2013, p.40). 

Actualmente en Chile, se considera adulto mayor cualquier persona mayor de 60 años, 

y ha sido este concepto el utilizado para referirse a este grupo social, ya que otras terminologías 

como ancianos o viejos pueden entenderse de manera descalificante o peyorativa (SENAMA, 

s/a.). Cabe destacar que según datos otorgados por CASEN (2013), los adultos mayores en 

Chile alcanzan 16,7% de la población total, dentro de los cuales un 57% pertenecen al sexo 

femenino, las regiones con mayor porcentaje de población envejecida son la de Los ríos y la 

del Maule, con un 19,7 y un 18,7 respectivamente; dentro de estos márgenes, también cabe 

considerar que el 15% de los adultos mayores habitan en sectores rurales. Además, se destaca 

que un porcentaje de 19,7 de la población de adultos mayores vive en situación de pobreza 

multidimensional (asociada a factores de carencias en salud, educación y otros) y un 8,4% se 

encuentran bajo la línea de la pobreza (medidos solamente por los ingresos económicos 

recibidos). Junto con esto, un 12,9% de los adultos mayores viven absolutamente solos (mayor 

preponderancia en mujeres). Y, el 20.4% de las personas adultas presenta algún tipo de 

discapacidad física, cognitiva y/o mental, de los cuales el 87% se atiende en el sector público. 

A modo complementario, el promedio de escolaridad en los adultos mayores es de un 

8,0% en hombres versus un 7,4% de escolaridad en mujeres, siendo la región de Antofagasta 

la que posee mayor porcentaje (9 años de escolaridad) y la del Maule con menor promedio  (5,7 

años de escolaridad); a raíz de lo anterior, se podría explicar el por qué un 9,3% de los adultos 

mayores son analfabetos (SENAMA, 2015). Empero, es usual en adultos mayores que se 

adhieran a procesos de educación no-formal, participando así en diversas actividades. 

En cuanto a los vínculos afectivos,  según  CASEN (2011) el 34,3% de las mujeres 

pertenecientes a este grupo etario se encuentra en situación de viudez, en contraste a un 11,7%. 
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Por otro lado,  se expone que el  75,3% de los hombres adultos mayores mantiene alguna 

relación conyugal, versus un 44,1% de las mujeres adultos mayores.  

Además, CELADE (2002) indica que el 30% de los adultos mayores de Latinoamérica 

están insertos en el mercado laboral, en comparación a un 15% en Europa; lo que se puede 

deber a los bajos ingresos económicos recibidos en Latinoamérica  vía jubilación.  

En aspectos asociados al cuidado y dependencia del adulto mayor, cabe mencionar que 

1 de cada 4 hogares en Latinoamérica cuenta con la presencia de un adulto mayor. Y siguiendo 

con lo anterior, se estima que entre un 16,1% y un 33, 6 % de los hogares, son los adultos 

mayores y principalmente las mujeres quienes son jefes/as del hogar, y gran parte de estos 

hogares son multigeneracionales (80%), en donde el adulto mayor también habita con otros 

grupos etarios (nietos, hijos, etc). (CELADE, 2002). 

Además, datos otorgados por OTIC (2016), expresan que el ingreso promedio mensual 

de las pensiones y jubilaciones -en la suma total de los quintiles- recibidas por la población 

adulta mayor son de 178.367 pesos para mujeres y 229.574 pesos para hombres. 

Respecto a la participación del adulto mayor ñSe estima en 300 mil el número de 

personas mayores organizadas. No obstante, el que según la encuesta CASEN 2009 existan en 

Chile 2 millones y medio de personas de 60 años y más, plantea a las personas de edad, al 

Estado y a la sociedad el desafío de incrementar la asociatividad y la participación de este 

sector tan importante de la poblaci·n.ò (SENAMA, s/a). Según datos entregados por INE 

(2003), en la comuna de Algarrobo habitan 1.256 adultos mayores (14,6 % de la población 

total). Además, según el catastro nacional de organizaciones sociales de adultos mayores 

entregado por SENAMA (2008) en Algarrobo existen 13 organizaciones de adultos mayores, 

en las cuales participan un total de 681 adultos mayores.  

Finalmente, CEPAL (2015) expone que se espera que en Chile para el año 2057 la 

cantidad de población mayor de 65 años superará a la población de entre 0 y 19 años; y por 

ello también se espera que el consumo económico de la población mayor de 65 años supere al 

consumo de la población de menos de 20 años. Es así, que en los últimos estudios realizados 

por SENAMA (2014) nos encontramos con la idea de que en el siglo XXI habrá un mayor 

envejecimiento poblacional, a causa de un cambio en la dinámica socio-demográfica en Chile. 

Es por esto, que dentro de unos años Chile será un país en donde gran parte de la población 

será adulto mayor y, en relación a esto, un  79,8% cree que el nivel de preparación del país ante 

el envejecimiento demográfico es poco o nada. 

Desde lo anterior, se podría dar cuenta que la poca preparación de la sociedad en torno 

a la temática del envejecimiento y por ello del adulto mayor, es que quedan excluidos 
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socialmente, entendiendo la exclusión como ñun fen·meno estructural, multidimensional y 

dinámico [...] pero que tiene siempre como resultante la expulsión o la negación del acceso a 

espacios sociales y recursos materiales e inmateriales socialmente valorados como fuentes de 

bienestar en un determinado momento históricoò (Institut de Govern y Polit²ques P¼bliques, 

2010, p.26); en contraste a la inclusión social que ñpodemos vincular su din§mica a la 

interacción y las terminaciones existentes en tres grandes ámbitos en que operan los distintos 

niveles y campos de la desigualdad social: la esfera del estado (o de producción de derechos), 

la esfera económica (o de producción de valor) y, finalmente, la esfera social (o de producción 

de relaciones sociales e impersonales)ò (Institut de Govern y Politíques Públiques, 2010, 

p.44). 

  

1.2 Problematización y pregunta de investigación. 

 

La cosmovisión  expuesta anteriormente sobre el adulto mayor, en la cual era 

considerado como una imagen de sabiduría, experiencia, conocimiento, y por ello con un alto 

prestigio social,  se ha ido modificando en el transcurso del tiempo debido a factores 

económicos, políticos y sociales, tales como: la industrialización y el capitalismo. Es decir, con 

la cristalización de la modernidad, el campo laboral fue mutando hacia una producción en 

cadena, generando con esto nuevas exigencias laborales, y la presencia de empleados más 

calificados e idóneos para aportar el máximo potencial productivo mediante sus capacidades 

físicas y/o mentales. 

A consecuencia de esto, los adultos mayores comenzaron a quedar fuera de la esfera 

laboral, ya que no cumplían con los requisitos exigidos por las grandes industrias a raíz de su 

debilitamiento y deterioro  motriz, visual, auditivo y cognitivo; el aumento del desempleo en 

este grupo social, provocó que tuvieran mayor tiempo de ocio, pero no así de productividad, 

encaminado a que la sociedad moderna los considerasen personas de poco valor social debido 

a su improductividad. Por consiguiente, el cambio a nivel económico que enfrentaron los 

adultos mayores en el pasado, generó inevitablemente un cambio social en el presente; la 

apertura y los nuevos requerimientos de empleabilidad de las industrias, provocó cambios en 

las costumbres, en los hábitos, en las estructuras, las dinámicas familiares, y a causa de lo 

anterior y justamente a raíz de los cambios generados por la modernidad, es que en el ámbito 

de lo social hubo un cambio en la percepción del adulto mayor y en su participación activa al 

interior de la sociedad, y de manera paulatina lo ñantiguoò fue quedando como algo obsoleto.  
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ñTodas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas 

veneradas durante siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen añejas antes de haber podido 

osificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres, 

al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones 

recíprocas.ò (Berman, 1998, p.7) 

A causa de estos procesos sociales y económicos, la concepción de adulto mayor visto 

como un representante de sabiduría, conocimiento y experiencia, se modificó a la de un grupo 

que por su ineficiencia e incompetencia productiva dentro del campo laboral formal,  fue 

quedando socialmente excluido; de acuerdo a esto, Osorio (2006) expresa que la exclusión 

social en el adulto mayor es debido a las actuales características de la sociedad, la cual es 

mayoritariamente individualista y que favorece a la producción económica antes que al adulto 

mayor, es decir, jubilados e improductivos; construyéndose como sujetos marginados sin un 

rol activo dentro de la ciudadanía ni participación social. 

Cabe destacar que la visión anteriormente expuesta, se da generalmente en el contexto 

urbanístico de las grandes ciudades, pero fuera de estos espacios se podría mantener la antigua 

cosmovisión del adulto mayor como una imagen de sabiduría, experiencia y con una alta 

participación social; además, hay culturas que incluso pudiendo estar insertas en las urbes, 

consideran al adulto mayor como un agente importante dentro estas mismas, por ejemplo en la 

cultura Mapuche el adulto mayor es percibido como una  persona activa en su rol social, 

cultural y económico.  

Sin embargo, y al observar todas las variables asociadas a la generalidad de los adultos 

mayores, tales como la poca producción laboral de este grupo etario, la situación económica 

provocada por la jubilación y el tiempo de ocio que mantienen; es que se hace relevante 

considerar el espacio de la educación no-formal, como un complemento que podría permitir la 

realización y la activación de los adultos mayores, al encuentro con aquello que ha quedado 

ajeno a sus funciones, y a un engranaje de estos en el espacio social. ñCualquier esfuerzo 

educativo organizado intencional y explícito para promover el aprendizaje mediante enfoques 

extraescolares, con el fin de elevar la calidad de vidaò (Reed. et. al. 1986). De esta manera, 

los adultos mayores al pertenecer, comprender y conocer el contexto social, podrían aprender 

desde la educación no-formal a generar nuevos vínculos y aprendizajes, participando dentro 

del espacio social del cual forman parte, siendo así actores relevantes en la organización y 

realización de actividades. Por consiguiente, debido a la flexibilidad y gran adaptabilidad con 

la que cuenta la educación no-formal, podría posibilitar que los adultos mayores puedan 

integrarse al trabajo, actividades y objetivos propuestos dentro de este espacio; ya que los 



11 
 

requerimientos en estos espacios no-formales, en su mayoría estarían destinados hacia el 

entendimiento y la valoración de ciertas habilidades y procesos sociales, que a una evaluación 

teórica o una medición del rendimiento entregado en dichos espacios. 

En base a las cifras y los márgenes anteriormente mencionados, se considera que en 

relación a los antecedentes registrados, se puede dar cuenta de exclusión social en torno al 

adulto mayor en Chile;  en consecuencia, fue necesario indagar e investigar sobre los espacios 

de educación no-formal en los cuales participa el adulto mayor, para de esta manera poder 

pesquisar si realmente a raíz de estos existe la posibilidad y oportunidad para que los adultos 

mayores puedan generar mayores redes, vínculos afectivos, actividades y otros factores que 

tienen influencia sobre la experiencia de sentirse nuevamente integrados e incluidos dentro de 

la sociedad. 

En definitiva, desde lo expuesto anteriormente se desprende la pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuál es la percepción que tienen los adultos mayores respecto a la incidencia de su 

participación en el taller no-formal ñTaller Literario Nacienteò sobre su experiencia de 

inclusión social? 

 

 

1.3 Relevancia investigativa.  

 

La relevancia investigativa que otorga esta tesina es de carácter social, ya que se 

estudiaron las percepciones que tienen los asistentes que participan en el  taller  ñTaller 

Literario Nacienteò en torno a su experiencia de inclusión social; y de esta manera comprender 

y dar cuenta si este grupo de población logra sentirse activo, útil, productivo y si continúa 

sintiéndose generador de cambios, es decir incluido socialmente. Y  junto con ello, ver si es 

posible mitigar los efectos negativos que pudieran provocar cognitiva, emocional, psíquica  y 

socialmente el mantenerse en estado de inactividad laboral durante un largo periodo de tiempo. 

Por otro lado, esta tesina tiene una relevancia práctica, puesto que puede otorgar y 

aportar a la experiencia de educación no-formal enfocada a adultos mayores. Es decir, 

proporcionar orientación e información relevante a talleristas, pudiendo complementar el 

trabajo realizado por estos e incentivar la experiencia de inclusión social dentro de los talleres 

de los cuales se hacen cargo. 
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2.- Objetivos 

 

2.1 Objetivo general. 

¶ Conocer las percepciones que tienen los adultos mayores respecto a la 

incidencia de su participación en el taller no-formal ñTaller Literario Nacienteò 

sobre su experiencia de inclusión social.  

 

 2.2 Objetivos específicos. 

¶ Describir desde la percepción de los adultos mayores que participan en 

el taller ñTaller Literario Nacienteò,  su noci·n de inclusi·n social. 

 

¶ Describir las percepciones del adulto mayor en relación a las 

manifestaciones que tiene el taller ñTaller Literario Nacienteò para promover la 

inclusión social hacia la comunidad. 

 

¶ Describir las percepciones del adulto mayor sobre las herramientas que 

entregan a sus participantes el taller ñTaller Literario Nacienteò para promover la 

inclusión social. 
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3.- Marco teórico 

 

La población de adultos mayores en Chile, está en constante aumento incluso esperando 

que prontamente sobrepase a la población infanto-juvenil, es así como dentro de unos años el 

país contará principalmente de población envejecida; siendo de este modo, la inclusión social, 

el sentido de pertenencia y la participación comunitaria de este grupo social una temática de 

suma importancia para la sociedad actual; y dentro de lo anterior, la educación no-formal se 

inscribe, como uno de los espacios en los que se podría incentivar la inclusión social del adulto 

mayor, desde esta perspectiva se abriría camino a variadas y diversas formas ïtales como los 

talleres participativos- de incentivar, promover y generar inclusión social para el adulto mayor. 

Por consiguiente, las características, los procesos, los espacios utilizados, la experiencia de 

inclusión social y la participación del adulto mayor en la educación no-formal, son aspectos 

que deben ser indagados y comprendidos a mayor cabalidad. 

 

 3.1 Adulto mayor. 

 

Para comenzar a abordar la temática sobre el adulto mayor es necesario comprender 

cómo éstos son definidos; es así que SENAMA (s/a) para evitar mediante la conceptualización 

de terminologías que pudieran resultar peyorativas o negativas (tercera edad, anciano, abuelo 

o viejos), utiliza el t®rmino ñadulto mayorò, consider§ndose uno de ellos cualquier persona de 

60 o más años, sin ninguna diferencia entre hombres o mujeres. Sin embargo, a pesar de los 

intentos por evitar t®rminos que pudieran descalificar al adulto mayor ñexisten una serie de 

estereotipos, que inciden en esta realidad y ponen a las personas mayores en condiciones 

desfavorables. De hecho, terminan facilitando que se produzcan dos fenómenos determinantes 

en la situación de las personas mayores: por un lado, está la infantilización (pensar que vuelven 

a ser como niños-as), y por el otro, la masificaci·n (creer que todos y todas son iguales)ò 

(Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2010,  p. 24) 

No obstante, al alcanzar la adultez mayor se suelen producir cambios a nivel físico, 

emocional, afectivo, cognitivo, económico y social, pudiendo de esta manera encontrar 

características, rasgos y procesos de  cambio que mantienen en común la generalidad de los 

adultos mayores. 
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3.1.1 Dimensiones y cambios físicos, afectivos y sociales del adulto mayor. 

Los adultos mayores por todos los procesos experimentados al llegar a determinada 

edad, a pesar de que posiblemente han alcanzado un nivel mayor de madurez emocional, están 

expuestos a un mayor número de factores que pueden afectar enormemente su afectividad y 

emocionalidad (pérdidas afectivas, estado de salud, hostilidad del medio), ñCon la edad 

aumentan las crisis, los problemas, los factores estresantes cobran mayor importancia; y se 

agravan por las difíciles situaciones de vida que presentan muchas personas ancianas, y 

tambi®n a causa de la disminuci·n de las fuerzas f²sicas para hacer frente a esas dificultadesò. 

(Noriega, García, Torres, s/a, p. 16) 

Por consiguiente, es necesario tener en cuenta que los adultos mayores son un grupo 

afectado por diversas situaciones afectivas y emocionales, según Noriega y Cols (s/a) las 

principales emociones experimentadas por los adultos mayores son el temor y la angustia ante 

la muerte, soledad, nostalgia, sentimientos de inutilidad, abandono y rechazo. 

En cuanto a los cambios físicos y cognitivos experimentados en adultez mayor, Noriega 

y Cols (s/a) los dividen y clasifican en: Aparato cardiovascular (arritmias, aumento de la 

presión arterial), Aparato respiratorio (tos, disminución de la capacidad vital, aumento del 

riesgo a infecciones),  Aparato renal (incontinencia),  Aparato gastrointestinal (pérdida de 

piezas dentarias, reflujo, incontinencia fecal),  Sistema nervioso (alteraciones intelectuales, 

lentitud y escasez de movimientos, mareos, caídas, deshidratación), en los Sentidos 

(disminución de la agudeza visual, disminución de la audición y del sentido del gusto), Aparato 

locomotor (descenso de altura, osteoporosis, fracturas de huesos, limitación articular, 

progresiva pérdida de fuerza muscular). 

Por otro lado, a nivel cognitivo y psíquico también hay factores que a medida que 

transcurren los años se ven afectos, tales como la inteligencia que se puede ver interrumpida 

por fatiga intelectual, pérdida de interés de atención y dificultad para mantener la 

concentración. Otros factores como la memoria a corto plazo, la capacidad de organizar la 

información y la resolución de problemas, también se ven afectados en los adultos mayores. 

Se podría deducir que, a raíz de todos los cambios físicos experimentados por los 

adultos mayores se provocan cambios a nivel social, ya que se genera una relación de 

dependencia hacia otro (cuidador), afectando la independencia, la autoafirmación, la identidad, 

el daño emocional, y en casos donde la movilidad se ve afectada habría un mayor aislamiento 

social. Es así, como Noriega y Cols (s/a), afirman que el rol familiar al ser adulto mayor cambia, 

y dicho cambio pasa por dos etapas, la primera es cuando el adulto mayor aún es independiente 

y sin problemas de salud, donde es considerado como una ayuda y aporte para la dinámica 
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familiar, participando constantemente en tareas del hogar o en el cuidado de los nietos. Sin 

embargo, cuando aparecen problemáticas asociadas a la salud y por ello a la dependencia, las 

relaciones se invierten, siendo el adulto mayor quien ahora recibe ayuda y quien en vez de dar 

cuidado, debe ser cuidado; perdiendo así su antiguo rol y su valor dentro de la familia. Este 

cambio de rol genera que el adulto mayor sienta que sus opiniones  y decisiones no son 

escuchadas ni valoradas, lo que conlleva a sentimientos de inutilidad, rechazo y abandono. Por 

otro lado, la viudez es un  hecho recurrente, por lo que muchos adultos mayores deciden formar 

nuevos vínculos afectivos al lado de otra pareja, pero las familias suelen negarse y poner 

reparos a estas uniones. 

Otro rol social que se ve modificado en el adulto mayor, es el cambio que se genera con 

la jubilación ñLas  relaciones  sociales  se  reducen  de  forma  importante  al  dejar  el  

ambiente  laboral;  los recursos económicos disminuyen en casi todos los casos, siendo en 

general insuficientes; el exceso  de  tiempo  libre  exige  una  reorganización  de  la  vida  

cotidiana  y  una  utilización  de los  recursos  personales y culturales  para evitar  la  angustia  

que  produce  el  ñno  tener  nada que hacerò. Adem§s, esta etapa coincide con la p®rdida de 

los seres queridos, y la marcha de los hijos para crear su propia familia.ò (Noriega y Cols, 

(s/a), p. 20).  

A causa de lo anterior, profundizaremos en la teoría del desarrollo psicosocial de 

Erikson, donde se describen ocho estadios de acuerdo al ciclo vital, cada estadio está regido 

por conflictos o crisis psicosociales, expectativas personales y limitaciones de la cultura, que 

las personas deben enfrentar y superar; además, en los estadios hay factores que facilitan o 

dificultan la superación de determinadas crisis psicosociales (fuerzas básicas y patología 

antipatía, respectivamente). Cada estadio, debe resolver satisfactoriamente las crisis para lograr 

un desarrollo saludable de la persona, empero el no resolver dicho conflicto no implica 

necesariamente el estancamiento dentro de un estadio, pero se podrían generar conflictivas 

mayores en estadios posteriores.    

Por consiguiente, nos enfocaremos en el octavo estadio, llamado vejez y que  

comprende desde los 60 años hasta la muerte. La crisis psicosocial que se encuentra presente 

en este estadio es ñintegridad Vs. desesperanzaò, como determinante beneficioso dentro de esta 

crisis se encuentra la sabiduría como fuerza básica, y como determinante negativo, el desdén 

como antipatía.  Dichos términos serán clarificados  a continuación.  

Para comenzar a explicar lo expuesto, es necesario definir integridad, la cual según 

Erikson (2000) es entendida como un sentimiento de coherencia y totalidad; además,  ñla 

integridad parece traer consigo una exigencia peculiar -tal como ocurre con la fuerza 
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específica que postulamos como algo que madura a partir de esta última antítesis: la 

sabiduría- [é] Pero entonces un desd®n m§s o menos abierto es otra vez la contraparte 

antipática de la sabiduría -una reacción ante el sentimiento de un creciente estado de 

acabamiento, confusi·n, desamparo (y ante el hecho de percibirlos de otros)ò. (Erikson, 2000,  

p. 67)  

Del mismo modo, Erikson (2000) postula que como contraparte de la integridad aparece 

la desesperanza, la cual es entendida como un sentimiento permanente de estancamiento, 

manteniendo como síntomas principales la nostalgia por el tiempo perdido, menor autonomía 

e intimidad y generatividad descuidada; además, al verse afectada la autonomía e 

independencia, disminuye la autoestima y confianza en sí mismo. Por lo que, la mejor manera 

de enfrentar con sabiduría la desesperanza de la vejez, es con fe y humildad.  

Considerando las características y los cambios generados en el adulto mayor a nivel 

afectivo, físico y social, estaríamos dando cuenta de la posible exclusión social de la cual 

pueden ser parte los adultos mayores, aquella exclusión se podría hacer notoria en su escasa 

participación social y política, lo cual provocaría un desajuste en su bienestar social, en 

comparación de su vida anterior a la adultez mayor.  

ñEn consecuencia, nuestra sociedad no sabe realmente c·mo integrar a los ancianos 

en sus normas y convenciones básicas o en su funcionamiento vital.  En vez de incluir a los 

ancianos, a menudo se lo margina, se los abandona y no se les hace caso; los ancianos ya no 

son considerados como los portadores de la sabiduría, sino como encarnaciones de la 

verg¿enza.ò (Erikson, 2000, p.117) 

 

 

3.2 Inclusión social 

 

Como se ha mencionado, la exclusión social del adulto mayor es una temática que por 

diversos motivos sigue estando presente en la sociedad actual. ñLa cultura occidental moderna, 

enfrascada en un proceso competitivo de todos sus ámbitos (económico, cultural, tecnológico) 

tiende a marginar a los ancianos porque representan un valor estable, no sujetos a las modas, 

que se defienden en las tradiciones heredadas y en sus propias experiencias vitales, y cuya 

marcha se alía a la lentitud más que a la velocidad.  Nadie quiere, con esta perspectiva 

contempor§nea, llegar a viejo o ser considerado como tal anticipadamenteò (Cobo, (s./a.), p. 

69). Es mediante lo anterior, que se da cuenta del porqué de la exclusión del adulto mayor, 

exclusión que muchas veces podría estar marcada por mitos sociales que circulan en torno a 
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este grupo etario, o bien por los cambios que se producen en el área física, cognitiva, 

psicol·gica y social al llegar a determinada edad. ñEnfermedades y otras taras concurrentes 

en esta edad, crean en torno al anciano la idea generalizada de estorbo, tachándosele de 

carga, sin apreciarle otras cualidades. La jubilación profesional de una persona puede tener 

más influencia en su decadencia mental que muchas otros problemas físicosò. (Cobo, s/a, p. 

69)  

Cabe mencionar, que la sociedad tiende a generalizar y ver como algo absoluto la 

condición de ser adulto mayor, atribuyendo necesariamente características sin considerar las 

diferencias propias de todo ser humano; generando de esta manera un mito y/o imaginario 

social respecto al adulto mayor.  ñEn cuanto a las capacidades que dispondr§n los adultos 

mayores para enfrentar aspectos relacionados con la condición de vejez, llama la atención la 

percepción de ésta como una etapa de dependencia. La opinión generalizada define la vejez 

como equivalente a una condición de dependencia y, por lo tanto, se cuestiona la capacidad 

de los adultos mayores para ocuparse de sí mismos, hecho que influye en sus expectativas de 

autoeficacia, lo cual puede generarles una suerte de s²ndrome de exclusi·nò. (Thumala, 

Arnold, Urquiza. 2010. p. 118).  Es así, que las constantes atribuciones de rasgos y 

características al adulto mayor, podría generar que ellos mismos se acaben percibiendo de una 

determinada manera sin necesariamente serlo, provocando por lo mismo una autoexclusión.  

De aquel modo, se podría ubicar la inclusión social de los adultos mayores, como una 

nueva posibilidad de restablecer a aquellos actores políticos y sociales dentro del panorama 

social, pudiendo de esta manera ser sujetos con ideas y propuestas para el contexto en el cual 

viven. Así, se hace énfasis en la importancia de poder promover la inclusión social de este 

grupo etario, ya que mediante este proceso se podrían obtener beneficios emocionales, 

económicos, físicos y sociales, enormemente provechosos para el adulto mayor.  

En lo que respecta a inclusión,  Obradors, García y Canal (2010) consideran que se 

desprende en tres grandes esferas: 

¶ La primera esfera es la política,  que tiene como foco el ejercicio activo 

de una ciudadanía de pleno derecho.   

¶ La segunda esfera es la económica, que refiere a la presencia activa en 

la producción del valor social en el mercado o fuera de éste.  

¶ Y por último, la tercera esfera es correspondiente a lo social, 

entendiéndose esta como expresión de identidad y sentido de pertenencia, enfocada 

además en  factores de protección y prevención ante la exclusión.  
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A pesar de que esta investigación se enfocó principalmente en la inclusión social del 

adulto mayor, no queremos dejar de hacer referencia a la inclusión/exclusión política, debido 

al contexto complejo que vivió Chile durante el periodo de  dictadura. Explicado por el 

Sociólogo Elías Padilla:  

ñEl mismo día de la instauración del régimen militar se estableció un fuerte dispositivo 

represivo que significó la negación de los derechos civiles y políticos. Después de la clausura 

del Congreso Nacional, se decretó el Estado de Sitio, Estado de guerra interno, prohibición 

del derecho de reunión y organización. Las nuevas autoridades desconocieron la legitimidad 

de las instituciones democráticas y la sociedad fue conducida con lógica militar. Con la 

justificaci·n del ñenemigo internoò se cometen actos propios de las experiencias facistas 

europeas: campos de detenidos, muertes, ley de fuga, torturas, allanamientos a domicilios y 

poblaciones, ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos.ò (Padilla, 1995, p.15) 

Siguiendo la misma línea, la dictadura generó un cambio radical en todos los niveles y 

aspectos cotidianos. El primer acto fue destruir de raíz, mediante la violencia física, psicológica 

y simbólica, el paradigma político existente en aquella época, lo cual queda en evidencia al  

ñBombardear desde el aire el Palacio de Gobierno ya expresa una voluntad de tabla rasa, de 

crear un nuevo Estado sobre las ruinas del otro. Se realiz· con ello la ódestrucci·n del Estado 

precedenteô (é) de lo simb·lico, porque cuando Allende se suicida ya estaba muerto.ò 

(Moulian, 1997, p. 30) 

Todo el proceso político experimentado en Chile ha generado consecuencias en la 

ciudadanía que repercuten hasta la actualidad, principalmente en las personas nacidas entre los 

años 1930 y 1970, quienes vivenciaron este proceso de dictadura de forma directa y en todas 

las aristas posibles.  ñSon las memorias de violencias y agravios padecidos por motivos 

políticos, que en muchos casos se han constituido como memorias traumáticas que subyacen 

como capas geológicas en las vidas de miles de personas y que irrumpen cada cierto tiempo 

reivindicando reconocimiento, reparaci·n y principalmente justicia.ò (Lira, 2013, p.15) 

Por lo que la dictadura vivenciada en el país, y la constante violación de derechos 

humanos, generó irremediablemente en las personas secuelas físicas, económicas, psicológicas, 

entre otras, junto a una inseguridad política y social generalizada. Dichas secuelas, también 

fueron repercutiendo en los otros, siendo transmitidas a las nuevas generaciones; referente a 

este punto, el psiquiatra José Tejada, de la agrupación  CINTRAS, la cual está enfocada en 

otorgar apoyo psicológico y médico a víctimas del proceso de dictadura, postula que es 

complejo poder dar contención a quienes sobrevivieron a la experiencia de tortura militar, ya 
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que generalmente son personas que mantienen en la actualidad conflictos asociados al 

psiquismo, a las relacione sociales e intrapersonales, influyendo esto en los ámbitos familiares 

y laborales. Además, el sufrimiento vivido va constantemente brotando y resurgiendo, lo que 

provoca que se mantenga a lo largo del tiempo. (Como se cita en Las secuelas de la tortura en 

las víctimas de la dictadura chilena, Miranda, 2013). Como complemento de lo anterior, cabe 

destacar que hasta hoy quedan impresos en diversos lugares y espacios, vestigios de la 

dictadura, lo que complejiza e imposibilita aún más un abandono y cierre completo de las 

huellas del pasado, un ejemplo muy clarificador de esto es que ñEn la matriz de una dictadura 

terrorista devenida dictadura constitucional se formó el Chile actual, obsesionado por el 

olvido de esos orígenes.ò (Moulian, 1997, p.18) 

Por lo tanto, a consecuencia del proceso político vivenciado en Chile, se cristalizó e 

instauró firmemente el modelo capitalista dentro del país, provocando inherentemente 

exclusión de diversos tipos; además, el capitalismo, y la violencia simbólica que de él se 

desprende, generaron que las personas comenzaran a autoexcluirse de una sociedad que 

constantemente ha negado la integración de diversas identidades intergeneracionales. 

Sin embargo, además del contexto político, los adultos mayores generalmente 

experimentan procesos y cambios que provocan en ellos sentimientos de soledad, rechazo, 

abandono, inutilidad, entre otros, en definitiva, percepciones asociadas a una exclusión social. 

A consecuencia de lo anterior y en conjunto con el pronto envejecimiento poblacional, se le 

debiese otorgar una gran importancia a la experiencia de inclusión social para los adultos 

mayores. ñLa noci·n de inclusi·n social podr²a considerarse como una forma ampliada de la 

integraci·n. [é] La inclusi·n no solo supone mejorar las condiciones de acceso a canales de 

integración, sino también promover mayores posibilidades de autodeterminación de los actores 

en juego.ò (CEPAL, 2007, p. 18). Contrastando la inclusión, según CEPAL (2007) la exclusión 

social es entendida como un proceso en el cual las personas o grupos sociales quedan 

expulsados y además se les niega la posibilidad de acceder a los recursos que favorecen a su 

bienestar social. En el funcionamiento de la actual sociedad  existe un sistema de estructuración 

social en base a privilegios y relaciones de poder, sistema que opera incluyendo a algunos 

sectores y dejando a otros fuera.  

 A modo complementario, tanto la inclusión social como la exclusión social  se 

subdividen en 4 tipos, según de donde provengan o como se ejerzan estas; para explicar cada 

una de ellas se tomará en cuenta específicamente la inclusión y exclusión en el adulto mayor. 

Abusleme, Arnold, González, Guajardo, Lagos, Massad, Sir, Thumala, Urquiza (2014) definen 

y nombran cada tipo de inclusión/exclusión social: 
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¶ El primer tipo es la inclusión/exclusión primaria, referida a los niveles de 

accesos que puede tener o no el adulto mayor a prestaciones de instituciones sociales de 

las cuales son dependientes para lograr mantener un óptimo equilibrio biopsicosocial; esta 

dimensión se asocia a la participación en la economía, la política, la justicia, la educación 

formal, entre otras. 

¶ El segundo tipo de inclusión/exclusión es la secundaria, donde se considera la 

presencia de los adultos mayores en las redes sociales de apoyo con las cuales pueden 

cubrir las necesidades socioafectivas y materiales; acá se hace participe la presencia  de 

vecinos, amigos, familiares, organizaciones comunitarias e instancias que faciliten y 

promuevan la cooperación intergeneracional. 

¶ El tercer tipo es la inclusión/exclusión simbólica, referida a los conocimientos, 

mitos, imaginarios sociales, opinión pública, creencias y representaciones sobre el adulto 

mayor; en lo concreto este tipo de inclusión/exclusión se hace presente en los medios de 

comunicación, dando paso a prejuicios y estereotipos sociales que amplían o limitan las 

posibilidades de integración del adulto mayor. 

¶ Finalmente, el cuarto tipo es la inclusión/exclusión autorreferida, refiriéndose a 

las estrategias que los adultos mayores usan para asumir y afrontar sus procesos de 

envejecimientos y sostenimiento del bienestar psicológico. 

 

 Por esta razón, se considera como un factor de importancia al hablar de 

inclusión/exclusión social (y principalmente de tipo autorreferida) el sentido de pertenencia 

que pudiesen tener los sujetos, ya que interviene en los procesos y herramientas que los adultos 

mayores utilizan para afrontar los cambios experimentados en todos los planos, principalmente 

en el social. 
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3.2.1 Factores que intervienen en la experiencia de inclusión/exclusión social 

En definitiva, la exclusión social  implica ñen su ra²z, una cierta imagen dual de la 

sociedad, en la que existe un sector "integrado" y otro "excluido". El estudio de la lógica de la 

exclusión social nos remite en primer lugar a todo aquello que en un momento dado determina 

la ubicación de los individuos y los grupos sociales a uno u otro lado de la línea que enmarca 

la inclusión y la exclusión". (Tezanos, 1999, p.135).  Por lo tanto, como plantea  Jiménez 

(2008), las personas excluidas fuera de los procesos relacionados con la participación en la 

ciudadanía social, es decir, que quedan al margen del cumplimiento  de sus derechos y deberes 

de ciudadano que se asocian con el bienestar de las personas, por ejemplo, el trabajo, la salud, 

la educación, vivienda y en definitiva calidad de vida.   

Por lo tanto, existen determinados factores que influyen e intervienen en la experiencia 

de exclusión social que mantienen los adultos mayores, según Subirats, Riba, Giménez, 

Obradors, Giménez, Queralt, Bottos y Rapoport (2004) el principal factor es el aislamiento 

relacional, sin embargo, la mayoría de los adultos mayores con el paso del tiempo acumulan 

una cantidad de factores, todos relacionados entre sí, que condicionan su situación de exclusión 

social; dentro de estos factores destacan la pobreza, el desempleo, la falta de experiencia laboral 

por la dedicación al trabajo doméstico, bajo nivel académico o el padecimiento de alguna 

discapacidad.  

A continuación se explicarán algunos de los factores que intervienen en la experiencia 

de exclusión social en el adulto mayor. 

 

3.2.1.1Factor educacional:  

El nivel educacional de las personas está fuertemente relacionado con el bienestar y la 

cohesión social. Siendo de esta manera una pieza fundamental para el estudio de la exclusión 

social.  

ñEn suma, la educaci·n es uno de los factores m§s influyentes en la construcción de 

las trayectorias vitales de los individuos. La cualificación que adquieren las personas tras su 

paso por los diversos sistemas de formación determina, en gran medida, cuál va a ser la 

posición que alcanzarán en el mercado laboral y en otras esferas vitales, delimitando los 

niveles de calidad de vida a los que accederán. [...] Se debe, por tanto, insistir en que la mejora 

de los niveles educativos siempre conducir§ a un mayor potencial de integraci·n social.ò 

(Hernández, 2010, p.42)  

Mediante esto, podemos dar cuenta que el grado académico alcanzado por los adultos 

mayores genera experiencias diferentes en relación a la vivencia de inclusión/exclusión, 
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pudiendo aumentarla o disminuirla. ñAdem§s, a t²tulo individual, la educaci·n y formaci·n 

tienen un fuerte impacto sobre el bienestar, pues las personas más formadas son menos 

proclives a sufrir procesos de pobreza y exclusión social.ò (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad de España, 2014, p.38) 

Por lo demás, como señala el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 

España (2014),  no solamente es necesario impulsar e incentivar la formación académica de la 

juventud, sino que también es necesario dar importancia a un proceso formativo continuo 

durante toda la vida. Por su parte, cabe destacar que los distintos niveles formativos se 

relacionan con una mayor o menor empleabilidad y por ello, al nivel de ingresos económicos 

recibidos. Por lo tanto, la principal estrategia para incentivar la inclusión social es reforzar y 

fomentar las herramientas que permitan que las personas puedan involucrarse con la educación, 

y así adquirir competencias y empleabilidad.  

En definitiva, hay que otorgarle la importancia necesaria a la formación académica y a 

la participación de las personas dentro de este espacio, ya que la educación es un elemento 

fundamental en el escenario subjetivo, político, económico y social, puesto que favorece y 

posibilita una amplitud en las elecciones que puedan tener las personas en la sociedad actual, 

generando de esta manera una sociedad mayoritariamente inclusiva.  

 

3.2.1.2  Factor económico: 

Otro factor de relevancia en la experiencia de inclusión/exclusión social es el 

económico, referido a los ingresos de las personas, empleabilidad, bienes inmuebles, entre 

otros.  

Lo más primordial respecto a este factor es la pobreza, ya que ñpuede tomarse como un 

factor importante de vulnerabilidad social que, unido a otras dificultades como por ejemplo la 

mala salud, la sobrecarga doméstica y familiar o el desempleo de larga duración, puede 

conducir a las personas hacia una situación de exclusión social de dif²cil soluci·n.ò (Subirats 

y Cols, 2004, p.11) 

Por lo tanto, dentro del factor económico necesariamente se involucra la dimensión del 

trabajo, ya que mediante una mayor o menor empleabilidad, se aumentan o disminuyen los 

ingresos económicos pudiendo derivar en una condición de pobreza, lo que conlleva 

inherentemente a exclusión social. Además, se debe considerar que el trabajo no es únicamente 

un medio de recursos económicos, también es un mecanismo fundamental de formación de 

vínculos afectivos e integración social.  
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En conjunto a lo anterior, la dimensión laboral se enlaza generalmente con el factor 

educativo, manteniendo una estrecha relación entre el nivel académico alcanzado y el 

desempleo, en consecuencia, el desempleo provoca una interrupción en el sentido de 

pertenencia, de vínculos sociales y de un lugar en la sociedad, deviniendo en  una posible 

exclusión social. Es así, como en definitiva, ñLa p®rdida de un empleo [...] constituye 

generalmente el elemento desencadenante del proceso de exclusión. Despido por razones 

económicas, final de un contrato de duración determinada, desempleo parcial, jubilación 

anticipada y todas las demás formas de interrupción del empleo. Está claro que la pérdida de 

empleo no significa que comience automáticamente un proceso de exclusión, pero se ha 

observado que un desempleo prolongado, sumado a un escaso nivel de cualificación, basta 

para desencadenar este proceso.ò (Ferrell, Thirion & Brunet, 2000, p.12) 

En consecuencia, como expone Mariño y Cendales (2004), hoy los bajos ingresos 

económicos, sumado a la poca capacidad de consumo y apropiación del capital, junto al lugar 

de subordinados que ocupan los sectores de bajos ingresos, aumentan y amplían los niveles de 

exclusión, coartando el pleno derecho a la participación política y social de las personas. 

 

3.2.1.3 Factor geográfico: 

El factor geográfico es utilizado en esta investigación específicamente para designar el 

sector donde las personas habitan, y como esto interfiere en la experiencia de 

inclusión/exclusión social. Dicho factor, puede ser visto desde diversas aristas pero no se debe 

olvidar que siempre irá ligado e interconectado a factores como el nivel socioeconómico y 

educacional, redes de apoyo, relaciones intrafamiliares, entre otros.   

En los sectores rurales la exclusión podría ser mayor respecto a la ciudad, debido a la 

escasez de medios de locomoción y menor acceso al sistema educacional, mayor cantidad de 

trabajo informal, dificultad para adquirir servicios básicos, precariedad en cuanto a acceso y 

uso de los servicios de salud, además de mayor pobreza monetaria.   

ñLa escasa densidad demogr§fica que caracteriza a numerosos territorios rurales ï y 

que el éxodo rural no ha hecho sino agravar ï plantea problemas de diversos tipos, siendo los 

más graves las dificultades de acceso a los servicios básicos. Garantizar a los niños una 

educación primaria, por ejemplo, resulta más difícil con el cierre de los colegios de los 

pueblos, sobre todo cuando el transporte está a cargo de las familias. Y cuando toda una serie 

de servicios desaparecen (comercios, cuidado de los niños, correos, gasolineras, trenes, etc.), 

el sentimiento de aislamiento aún es mayor y los riesgos de exclusión social aumentan. [...] La 

carencia de transporte colectivo, por ejemplo, es todavía más gravoso cuando se trata de 
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personas discapacitadas, mayores, etc. Los propios servicios de asistencia ï para las personas 

discapacitadas, la inserción de las minorías, los sin techo, las mujeres o niños maltratados ï 

son más escasos y también lo son los organismos de inserción profesional con la capacidad de 

organizar cursillos de formación en función de las competencias existentes. De modo más 

general, la dispersión de la población sumada a la desaparición progresiva de los espacios de 

vida social (cafés y demás lugares de encuentro) conduce al aislamiento. [...] La reducida 

densidad demográfica también tiene consecuencias desde el punto de vista de las opciones 

políticas. Al ser escaso el peso electoral de las zonas rurales, las decisiones macroeconómicas 

y macropolíticas refuerzan la tendencia a la concentración, tanto en materia de servicios a la 

poblaci·n como en la inserci·n profesional.ò (Ferrell, Thirion & Brunet, 2000, p.14) 

 

Sin embargo, el vivir en medios rurales también tiene ciertos beneficios por sobre la 

vida en ciudad, los cuales son explicados por Jenaro y Flores (2006) exponiendo que las 

principales ventajas se asocian al ambiente físico, siendo considerado este como más tranquilo 

y alejado de la contaminación. Además, se destaca un mayor apoyo social por parte de amigos 

y vecinos, debido a que se suelen conocer más que en una ciudad. Y como ventajas secundarias, 

se considera una vida con costo económico más bajo.  

Por otro lado, en lugares aledaños a la grandes urbes de Chile, podemos encontrar 

sectores que a pesar de no ser grandes ciudades no presentan las dificultades que en lo rural 

surgen, es decir que en estos lugares existe una mayor facilidad de empleo, educación, acceso 

a la salud y a los servicios básicos. Además, habitar en estos sectores permite el alejamiento de 

algunas dificultades que se provocan cuando hay una alta concentración de población, como 

por ejemplo ñfalta y/o desorganización del transporte colectivo en distintas áreas de las 

ciudades, en general las de urbanización reciente; servicios públicos insuficientes e 

ineficientes (ausencia de infraestructura de agua, recolección de basura desigual en el 

territorio, etc.); equipamientos urbanos ausentes; invasión de terrenos y áreas naturales; 

p®rdida de identidad e integraci·n social; paisajes urbanos poco alentadores; etc..ò (Chaboya, 

García & Rendón. 2009. p.37) 

En suma, independientemente de ser sectores urbanos o rurales,  se deben adecuar los 

espacios y lugares óptimos para los adultos mayores, en donde como prioridad se tenga 

promover la inclusión de dichas personas. Para eso es necesario como publica Pérez (2012) en 

la revista Ser mayor, que estos lugares cuenten con mayores espacios de recreación para el 

adulto mayor, mayor cantidad de geriatras, atención preferencial en consultorios y hospitales; 

tener una infraestructura adecuada, es decir,  mejorar el acceso a la locomoción colectiva, 
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adecuar el estado de veredas y calles, y contar con más iluminación, todo esto junto a semáforos 

de mayor duración y contar con baños públicos.         

En definitiva, la exclusión/inclusión social estará ligada y recogerá aspectos del ámbito 

económico, educacional y geográfico, pero se debe tener en consideración otros factores que 

intervienen en esto, como la falta de vivienda, las condiciones de salud, escasez de relaciones 

sociales estables, interrupción de lazos y vínculos afectivos, falta de redes de apoyo, etc. Por 

último, se debe mencionar que dichos factores generadores de experiencias de 

exclusión/inclusión social, están interrelacionados entre sí y poseen un carácter cambiante, 

complejo y dinámico.  

 

3.2.2 Sentido de pertenencia 

Dentro de los márgenes de la inclusión social, es necesario hablar sobre el sentido de 

pertenencia y participación, ya que son agentes que facilitan y abren camino a una mayor 

inclusión social. Comprenderemos de esta manera  el sentido de pertenencia como una actitud 

en relación a otras personas, quienes se identifican en sus costumbres y valores con el otro 

semejante, así mismo, se posibilita una conducta activa del sujeto que está inmerso en un grupo, 

de manera tal que se propicia la expresión de su adhesión, su amparo, apoyo e inclusión a la 

comunidad. ñEl sentido de pertenencia a la sociedad constituye un eje central de las distintas 

definiciones de cohesión social. Es, en última instancia, un componente subjetivo compuesto 

por percepciones, valoraciones y disposiciones de quienes integran la sociedad.ò (CEPAL, 

2007, p.25-26). Aspectos como el uso continuo, el cuidado y el respeto por el medio ambiente 

y por los espacios en común, el respeto de las normas de convivencia, la tolerancia a lo diverso 

y la reciprocidad del trato, entre otros, otorgan un mayor sentido de pertenencia. 

En consecuencia, el sentido de pertenencia según Montero (2004) tendría una 

importancia en su interrelación frecuente con los otros, ya que estaría marcada por la acción, 

por la afectividad, el conocimiento y la información, estando ligado y siendo parte importante 

de las bases que generan comunidad. Además, el hecho de poder sentirse parte de un espacio 

en común genera la aceptación de ciertas normas de convivencia, así como también la 

disposición a participar en dichos espacios de debate y la colaboración desde los propios 

actores. 

Es por esto que se entenderá la importancia del sentido de pertenencia en el adulto 

mayor como un factor elemental en la composición de grupalidad, vista de esta manera como 

una manifestación de redes comunitarias de apoyo entre los participantes, como refiere Montes 

de Oca: 
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ñSi aceptamos que los grupos organizados de adultos mayores son una manifestaci·n 

de la formación de las redes comunitarias de apoyo del mismo segmento social, entonces las 

temáticas relevantes en este sentido son los mecanismos de participación y organización que 

permiten la existencia de estos grupos. Dicha existencia debe tener un significado entre sus 

integrantes, as² como un sentido de pertenencia y construcci·n de identidad.ò (Montes de oca, 

2002, p.37) 

En este contexto debemos considerar la importancia del sentido de pertenencia en los 

adultos mayores, puesto que favorece y brinda según Montes de Oca (2002) una identidad que 

se ve reflejada en la grupalidad, dicha identidad protege y brinda un discurso que permite y 

genera de esta manera, una especie de fortaleza frente a posturas que manifiesten actitudes de 

marginalidad desde otras generaciones o aquellas circunstancias de agresión provenientes de 

la familia, los vecinos, los parientes, los desconocidos, etc. La importancia de la creación de 

una identidad social es la generación de un sentido de pertenencia y junto con ello, la imagen 

valorada que adquiere el adulto mayor en el espacio social cercano. 

Por otro lado y siguiendo a Jiménez (2012), consideramos importante poder subrayar 

lo imprescindible que es la temática de la participación y el sentido de pertenencia del adulto 

mayor, sobre todo en la realidad actual de este grupo generacional en latinoamérica, puesto que 

es necesario conocer de forma más precisa los elementos particulares con los cuales trabajan 

los diversos países en temáticas similares, y de esta manera poder abordar elementos vinculados 

a la solidaridad, la empatía, la grupalidad, la cohesión y la inclusión; así como la importancia 

del adulto mayor en el escenario social y político actual. Por consiguiente, la importancia de la 

participación social desde los propios actores en los espacios de aprendizaje y conocimiento 

comunes, facilita el poder tomar acción o ser una parte significativa en los proyectos colectivos 

que se quieran generar para dicha comunidad. Así mismo, estas acciones incrementan la 

experiencia de inclusión social de los adultos mayores, en relación a la comunidad y a la 

participación común que se mantiene dentro de ella. 
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3.2.3 Participación comunitaria 

Para comprender el significado de participación comunitaria, se debe entender 

primeramente la participación como: ñun proceso din§mico y cambiante [é], toda 

participación tiene una razón de ser, un objetivo que cumplir; la idea es participar para lograr 

algo, satisfacer una necesidad y, por lo general, es una necesidad del grupo. [é], es un acto 

voluntario y consciente de las personasò (Sánchez & del Pino, 2008, p.3). Por lo tanto, al hablar 

sobre participación se hará referencia a participación comunitaria, la cual es descrita por 

Montero (2004) como un proceso organizado, incluyente, libre y colectivo, compuesto por 

diversos actores con actividades y grados de compromiso diferentes; proceso que también está 

compuesto por valores y objetivos en común, provocando y generando transformaciones y 

cambios a nivel comunitario e individual. Son partícipes dentro del proceso de participación 

comunitaria quienes están al interior de la comunidad tanto como quienes están al exterior de 

ella (líderes, novatos, esporádicos, otros). 

Además, la participación comunitaria también posee un factor plenamente personal, 

comprendiéndose como la ñcapacidad de la persona de establecer pertenencias amplias en la 

sociedad y la cultura, con una visión crítica de la realidad.ò (Pérez, 2005, p. 9) 

Es por esto que, se entenderá la participación comunitaria como una herramienta que 

pueda facilitar la transformación y los cambios de las personas y la comunidad. En dicha 

participación se evidenciarán los intereses de los participantes de la comunidad, en relación a 

otras temáticas que puedan ser parte de su interés. ñLa participaci·n comunitaria debe ser 

entendida como el desarrollo de procesos reflexivos y continuos fundados en la acumulación 

de experiencias y la democratización de conocimientos mediante los cuales las comunidades 

se organizan para el logro de mejores condiciones de vida, realizan sus intereses, establecen 

sus necesidades y prioridades, interviniendo sobre su realidad para alcanzar salud.ò (Mulet 

y Castanedo, 2002) 

Por lo tanto, estar inserto dentro de algún acto de participación comunitaria trae 

determinados beneficios a nivel personal y de comunidad; por ejemplo, en el caso específico 

de los adultos mayores ñExisten opiniones que coinciden en que la participaci·n en 

organizaciones comunitarias permite al adulto mayor canalizar adecuadamente su tiempo 

libre y al mismo tiempo contribuir a mejorar su calidad de vida [...] Es más, la actividad 

comunitaria es una opción válida para aportar soluciones de adultos mayores para adultos 

mayoresò (Zapata, 2001, P.3).  

A pesar de los beneficios que la participación comunitaria puede traer al adulto mayor, 

según Zapata (2001) el adulto mayor se ha caracterizado en la historia por mantener una 
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participación mayoritariamente pasiva, tendiendo a recibir acciones desde otros en vez de 

gestionar desde sus propia participación el cómo satisfacer sus necesidades,  bajo la óptica de 

como ellos entienden sus problemáticas y tomando decisiones para solucionarlas. Este suceso 

de participación pasiva se genera en el margen de la concepción social de adulto mayor 

desvalido, por lo que las diversas instituciones y organizaciones se han encargado de otorgarles 

ayuda bajo una estructura principalmente asistencialista, dedicándose a satisfacer sus 

necesidades básicas sin darle un espacio a los adultos mayores para la participación en ello. 

Dicho de otro modo, ñel lazo social en el que el adulto mayor se inscribe no da lugar a un 

posicionamiento activo en la participación, ubicándose más como objeto que como sujeto de 

las instituciones.ò (Berriel y Pérez, 2002, p. 38) 

 

En consecuencia,  es necesario incentivar  y fomentar la participación comunitaria del 

adulto mayor en los márgenes sociales, ya que mediante el sentido de pertenencia y la 

participación comunitaria se podría aumentar la experiencia de inclusión social, pudiendo 

posibilitar que el adulto mayor desarrolle los recursos y potencialidades que posee,  logrando 

sentirse integrado en un grupo o una comunidad y aumentando la cohesión social. El sentido 

de pertenencia y la participación comunitaria son sucesos que pueden darse a nivel grupal o de 

comunidad, y dentro de estos márgenes, la educación no-formal también genera los espacios 

para que sus usuarios puedan lograr encontrar un sentido de pertenencia y participación 

comunitaria, lo que posibilitará el paso para generar una mayor inclusión social dentro de los 

asistentes.    

  

3.3 Educación no-formal     

Para comprender a cabalidad la educación no-formal y poder diferenciarla de la 

informal y formal, es necesario describir las características específicas que son propias de este 

tipo de educación. 

ñ1) est§n organizadas conscientemente (a diferencia de la educaci·n informal) al 

servicio de auditorios con propósitos particulares 2) operan fuera de la estructura de los 

sistemas de educación formal y generalmente libres de sus cánones y formalismos: 3) pueden 

ser proyectadas para servir a los intereses particulares y necesidades de aprendizaje de 

virtualmente cualquier población. [...]Todo ello nos indica que bajo el término de «Educación 

No Formal» existe una amplia variedad de programas y actividades que pretenden dar 

respuesta a unas necesidades educativas que no pueden ser satisfechas por otros 
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procedimientos institucionales-organizativos y por las metodolog²as tradicionales.ò (Requejo, 

1994, p.3) 

La educación no-formal según Subirats y Cols (2004) se ha utilizado en los últimos 

tiempos para señalar aquellos procesos de aprendizaje y disciplina que se han estado realizando 

al margen del sistema educativo imperante, en este sentido la educación no-formal emerge 

como la contraparte de la educación formal, aquella de estructura rígida y con ciertos límites. 

Además, la educación no-formal mantiene una dinámica más flexible y con mejor 

adaptabilidad en el espacio social, Vázquez en (1998) define la educación no-formal como ñun 

proceso educativo planificado, que no necesariamente lleva la consecución de un título o 

grado académico, con una duración y unos objetivos definidos, desarrollado por instituciones 

y organizaciones de §mbitos diversos, estructurado en sus acciones, contenidos y m®todos.ò 

(Como se cita en Chacón-Ortiz, 2013)  

La educación no-formal es un complemento que permite generar espacios educativos 

en lugares mucho más amplios y con actores diversos; es precisamente en esta flexibilidad y 

adaptabilidad de la educación no-formal que el adulto mayor podría lograr encajar con todas 

su características y cambios vividos, puesto que los requerimientos en la educación no-formal 

apuntan más hacia el entendimiento, la valoración de ciertas habilidades y procesos sociales, 

que a una evaluación y medición del rendimiento. 

De modo que, la educación no-formal también entrega herramientas que pueden ser 

útiles para facilitar el empoderamiento y la transformación social de las personas. En definitiva, 

la educación no-formal es ñel conjunto de procesos, medios e instituciones específica y 

diferenciadamente diseñados en función de explícitos objetivos de formación o de instrucción, 

que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema educativo 

regladoò (Sarramona, 1992, p.21). 

En este sentido, la educación no-formal cumpliría una función más bien compensatoria 

y una nueva posibilidad para las personas que contaron con un escaso acceso a la educación de 

calidad, quienes por razones de exclusión social y política, obtuvieron una escolaridad mínima. 

Es a raíz de lo anterior que ñCada propuesta de Educaci·n No Formal debe constituirse en un 

espacio de inclusión, entendida ésta como la invitación a construir algo diferente; espacios 

para rechazar cualquier tipo de exclusión, de inequidad social e injusticia y para construir 

proyectos de vida desde la diversidadò (Subirats y cols, 2004, p.11) 

Es de conocimiento que los proyectos de educación no-formal cuentan con un potencial 

formativo importante, de esta forma generan cambios en los aprendizajes y valores de los 

participantes, además del hecho de crear espacios propios de encuentros, los cuales favorecen 
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ir más allá de los límites propios, creando de esta manera el reconocimiento y la valoración de 

los aprendizajes generados en la propia experiencia, posibilitando de aquella manera el 

interpretar la realidad desde contextos más amplios. Además,  según Subirats y colt (2004) es 

la educación no-formal y su propia condición de no formalidad o de una más atenuada, la que 

estaría en una posición de privilegio, puesto que podría romper con los moldes educativos 

actuales y transformar de esta manera la educación en una propuesta más innovadora, 

permitiendo de esta forma hacer aportes significativos tanto en la educación general, como en 

los propios participantes activos de la educación no-formal. 

Por otro lado, el actual y futuro envejecimiento de la población conlleva que cada día 

los adultos mayores mantengan mayor tiempo de ocio, siendo la educación no-formal una 

opción válida y provechosa para cubrir estos espacios; también mediante esto, los adultos 

mayores pueden tener un lugar para desarrollar competencias, mejorar capacidades y 

desempeñar variadas actividades.  Del mismo modo, Chacón-Ortiz (2013) explica que la 

educación no-formal se inscribe en dos ámbitos, uno inserto en los países en vías de desarrollo 

donde el recurso educativo complementa y apoya intervenciones sociales dirigidas a la 

población en desventaja. El segundo ámbito en el cual se inscribe la educación no-formal, es 

en los países con niveles más altos de desarrollo, en donde es utilizada como una herramienta 

que integra actividades cotidianas con la necesidad de formación a lo largo de toda la vida, 

fuera del colegio y en la constante capacitación profesional.  

En definitiva, según los postulados de Requejo (1994) la educación no-formal 

específicamente situada en el adulto mayor, se inscribe y fundamenta en tres direcciones, no 

excluyentes una de la otra: 

 

¶ Acción crítico-liberadora: Basada en los postulados de Paulo Freire 

respecto a la Educación Popular, manteniendo una visión de la educación como 

concienciación. En esta dirección, la educación no-formal es entendida como el 

desarrollo de competencias efectivas de los participantes tanto en la vida cotidiana, 

social  y/o política, desde un rol de actores sociales. La educación tiene como objetivo 

ser un proceso enfocado en la inserción y participación social, mediante la 

concienciación, cohesión y organización social, en relación a iniciativas de la educación 

popular.  

La educación no-formal se debe inscribir en un espacio institucional abierto, 

permitiendo que el grupo social se organice y determine sus propias iniciativas de 
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educación popular; de este modo, se puede generar educación no-formal al interior de 

universidades, aulas o en acciones políticas.  

Las acciones para incentivar la educación no-formal se gestan desde la 

preocupación por las carencias formativas y necesidad de un espacio social en las 

comunidades, fomentando el conocimiento sobre programas de familia, salud, derechos 

y exigencias laborales. Para esto se utiliza como técnica, materiales y acciones que 

incentiven la participación comunitaria, usando monitores de la propia comunidad en 

la cual se realizarán procesos de educación no-formal; para esto se recurre a variadas 

formas de recreación y convivencia, accediendo a la propia historia como un recurso 

educativo.  

 

¶ Proyecciones «ciudad educadora»: implica acciones educadoras de 

adultos mayores, desde un carácter territorial, es decir que la educación se territorializa, 

involucrándose de este modo en los problemas que se generan en un espacio delimitado 

y definido, y cada espacio mantiene problemáticas y acciones pedagógicas-políticas 

diversas. Por lo tanto, las intervenciones educativas se realizan en un espacio 

determinado, en un territorio y dimensión geográfica-sociocultural específica, ya que 

cada uno cuenta con experiencias distintas.   

Por lo tanto, la educación no-formal tiene como objetivo la formación de un 

sistema educativo integrado y policéntrico, basado en las necesidades específicas y 

conflictivas de regiones, comunidades, municipios; rompiendo con el enfoque uniforme 

de la educación formal. En el cumplimiento de dicho objetivo, entran como actores 

dentro de este proceso, las familias, las escuelas, los municipios, y todo organismo 

relacionado con la comunidad.  

Las acciones que se generan en este enfoque de educación son producir, hacer, 

gestionar y orientarse en el conjunto de la información y formación que ofrece a 

disposición la ciudad educadora, dando multifuncionalidad educativa en todos los 

espacios necesarios, ya sea en el plano educativo, sanitario, social, político, etc. Para 

lograr el cumplimiento de estas acciones, se utiliza como técnica el conjunto de 

actividades no-formales que puedan dar respuesta a las necesidades expuestas por 

distintos colectivos, para ello se utiliza como recurso las potencialidades educativas del 

propio territorio.   
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¶ Perspectiva «andragónica»: basada en los trabajos de Knowles. Se 

intenta orientar la acción educativa con los adultos mayores en un modelo de 

aprendizaje que implica un currículum basado en un programa específico, sin 

encerrarse en un espacio cultural, sino que es válido en diversos contextos y países. 

Cuenta con la ventaja de ofrecer a los educadores de estos procesos una identidad 

profesional, un argumento de sus acciones y existencia alejada respecto a la educación 

formal escolar; se basa en una línea de acción que tiende a fomentar la autodirección 

manteniendo como fundamento la conciencia crítica.  

Tiene como objetivo mantener la educación del adulto mayor más allá del 

clásico modelo escolar, por lo que se busca las aplicaciones de conocimientos para 

desarrollar competencias específicas en los adultos. Para cumplir con dichos objetivos, 

se hace necesaria la participación de instituciones de mutua enseñanza y una educación 

cooperativa. 

Este enfoque tiene como acciones principales, potenciar y fomentar la acción 

emancipadora y ayudar a los adultos mayores a tomar conciencia de contradicciones 

culturales. Por lo tanto, se utiliza como técnica la investigación participativa, o la 

investigación-acción-participativa.   

 

Para concluir, debemos comprender que si bien la educación no-formal se desarrolla en 

espacios específicos y locales, no puede perder de vista la importancia del plano social en su 

conjunto; puesto que el hecho de ser una educación alternativa a la educación formal imperante 

en el país, la establece como una posibilidad política para lograr apoyar procesos, propuestas, 

planes y actividades que ayuden a contribuir al aprendizaje y formación de sujetos 

comprometidos. Siendo de esta manera, la educación no-formal parte activa del ámbito social, 

puesto que es capaz de generar demandas y objetivos desde la propia comunidad, esto le brinda 

una importancia significativa a este tipo de espacios, los cuales son necesarios para sentirse 

integrados, escuchados y activos; por lo tanto, la efectividad de la educación no-formal y la 

flexibilidad en su estructura de aprendizaje favorece la participación del adulto mayor y la 

inclusión de éste a espacios de participación y conocimiento, mediante los talleres 

participativos.  
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3.3.1 Talleres participativos 

Los talleres participativos son un espacio integrador y complejo que da cabida a la 

reflexión, uniendo la práctica con la teoría como motor de un proceso; es decir, el taller 

participativo se caracteriza por ñLa idea de ser un lugar donde varias personas trabajan 

cooperativamente para desarrollar procesos.[é] Cierto n¼mero de personas que se ha 

reunido con una finalidad educativa, el objetivo principal debe ser que esas personas 

produzcan ideas y materialesò (Centros de Estudios de Opinión -CEO-, 2003, p.1). También, 

busca que mediante los talleres participativos se facilite que sus miembros sean creadores de 

su propio aprendizaje y se comprometan con la realidad social. 

Por consiguiente y según lo que indicaría Alianza (1993), es al interior de los talleres 

participativos, donde debe existir la realización de metodologías participativas de aprendizajes, 

las cuales serían métodos y enfoques activos que animan y promueven que sean las propias 

personas quienes se apropien del tema y de los procesos, contribuyendo de esta manera con sus 

experiencias personales. Además, al contribuir activamente del proceso de aprendizaje y el 

hecho de poder aprender pero al mismo tiempo enseñar, genera un proceso dinámico frente a 

la actividad, por lo cual con este tipo de metodologías los participantes comparten información, 

vivencias, aprendizajes, errores, acuerdos, desacuerdos, ideas, gustos, etc, de esa forma 

trabajan y aprenden juntos, resolviendo los problemas y generando las soluciones en común. 

Es justamente la participación activa y recurrente del adulto mayor en espacios más 

comunitarios lo que permitiría un sentimiento de apertura frente a las capacidades propias y en 

relación constante con el otro ñes necesario establecer canales de participaci·n que permitan 

a los mayores seguir sinti®ndose ¼tiles y conectados con su comunidadò (OISS, 2014, p.4). 

Por lo cual, los talleres participativos resultan un canal importante para que estos logren 

desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades, aprendizajes y capacidades que le permitan al 

adulto mayor operar competencias que luego del abandono laboral quedan en descuido; 

justamente es en estos talleres donde se generan espacios que permiten la reflexión en conjunto, 

así como la acción frente a problemáticas asociadas a su contexto vivencial. De esta forma, los 

talleres participativos propician la teoría de algún conocimiento, en la práctica y acción, lo que 

generaría una contribución a los aspectos más personales. 

La principal importancia de los talleres participativos en el adulto mayor es que ñLa 

clave  está  en  su  participación, en el sentirse activo, cuando actividad no sólo se refiere a 

actividad laboral, sino a la participación continua en cuestiones sociales, económicas, 

culturales, familiares o c²vicas.ò (OISS, 2014, P.4). Además, una parte importante de estos 

talleres para el adulto mayor son beneficiosos para disminuir el deterioro y la exclusión social 
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que pueden sentir las personas al quedar distanciadas de lo social una vez finaliza su etapa 

productiva, puesto que la participación de estos talleres promueve el encuentro con el otro de 

forma continua y con ello se generan lazos afectivos que inciden en sentimientos positivos 

hacia el propio grupo como al lugar donde se realizan dichos talleres; justamente, la 

importancia de aquel acto es el compromiso en la participación y el desarrollo en la 

construcción de significados que formarán parte importante en su memoria, en su experiencia 

y así mismo en el grupo. 

Finalmente, podemos concluir que los talleres participativos son un espacio dentro de 

la realidad de todos los participantes, en donde se logra integrar de forma compleja y reflexiva 

teoría y práctica, además, en dicho espacio el proceso pedagógico incluye el conocimiento y el 

saber de sus participantes, lo cual genera una adhesión importante al espacio, puesto que se 

transforman en miembros activos del taller y de las actividades realizadas, generando de esta 

manera aportes específicos desde sus impresiones más personales, así como aquellos aportes o 

aprendizajes comunes, de tal manera que dichos aportes potencian su integración en este 

espacio comunitario. 
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4.-Marco metodológico  

 

4.1 Enfoque de investigación 

Para la tesina se tomó como enfoque de investigación el  cualitativo,  ya que mediante 

él se abordaron las percepciones que surgen en torno a la temática de inclusión social dentro 

de los participantes del taller ñTaller Literario Nacienteò. Mediante la utilizaci·n del enfoque 

cualitativo de investigación podemos obtener y recopilar datos desde una perspectiva más 

amplia, teniendo mayor información y conocimiento de las percepciones, vivencias, emociones 

y subjetividades de los adultos mayores en torno a la experiencia de inclusión social al 

participar en determinado taller, ñla recolecci·n de los datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, significados 

y otros aspectos subjetivos)ò (Hernández, Fernández,  Baptista, 2006, p.8) Por otro lado, 

mediante este tipo de investigación se dio paso a comprender y escuchar más ampliamente el 

discurso desde la voz de los propios adultos mayores.  

  

4.2 Tipo de diseño 

Como tipo de diseño de investigación, se utilizó el descriptivo y exploratorio, ya que 

como plantea Hernández (2006) mediante el método descriptivo se podría especificar la 

propiedad, las características y los rasgos relevantes del fenómeno que se investigó, pero a la 

vez exploratorio ya que el objetivo de la investigación fue analizar e indagar en una temática 

sobre la cual no hay muchos estudios. Por otro lado, la investigación se hizo de manera 

transversal ya que los datos recopilados se obtuvieron en un momento único y no a través de 

un periodo determinado de tiempo.  Finalmente, la investigación es no experimental, ya que 

ésta se llevó a cabo ñsin la manipulaci·n deliberada de variables y en los que s·lo se observan 

los fen·menos en su ambiente para despu®s analizarlosò (Hernández, 2006, p.269)   

  

4.3 Universo 

La población específica a investigar fue un taller no-formal en el cual participan adultos 

mayores. 

El taller participativo ser§ el ñTaller Literario Nacienteò, ubicado en la comuna de 

Algarrobo; dicho taller tiene como objetivos que los adultos mayores desarrollen sus 
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habilidades de lecto-escritura, comprensión de lectura, redacción, escritura de poesía y prosa, 

entre otros. Por otro lado, realizan concursos literarios abiertos para todo público, además de 

publicaciones de libros propios y antologías 

El taller se realiza en las independencias de La Casa de la Cultura de Algarrobo, pero 

últimamente se ha realizado en el hogar de uno de los participantes del taller. El taller es 

realizado una vez por semana, específicamente los días jueves y con una duración aproximada 

de dos horas; y participan activamente 13 adultos mayores, ocho mujeres y cinco hombres, 

mayoritariamente jubilados, independientes y con un nivel socioeconómico sobre el promedio.  

El ñTaller Literario Nacienteò fue formado hace trece a¶os por Lautaro Romos Guerra,  

director de la escuela ñEl Yecoò, ubicada en el poblado El Yeco;  en un comienzo dependían 

de Lautaro, quien oficiaba de profesor y les otorgaba a los participantes del taller  tareas 

asociadas a desarrollar habilidades de escritura y redacción; sin embargo, una vez que el 

profesor abandona su cargo- debido a motivos personales- continúan los participantes por sus 

propios medios; actualmente el taller está inscrito como un taller cultural con personalidad 

jurídica propia.   

  

4.4 Muestra y Justificación de la muestra  

La muestra dentro del universo comprendió una porción de la comunidad del taller 

ñTaller Literario Nacienteò, siendo entrevistados seis sujetos, los cuales asistieron como  

mínimo al 60% de las sesiones y participan en él hace más de un año.  Por consiguiente, se 

utilizó una muestra no probabilística es decir que fue tomado un  ñsubgrupo de la poblaci·n 

en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características 

de la investigaci·nò (Hernández, 2006, p. 306). Por lo tanto, se entrevistó a seis adultos 

mayores dentro de los cuales hubo tres hombres y tres mujeres, todos de diferentes edades.  

 

Nombre Edad Sexo 

H.M. 61 Masculino 

A.A. 69 Femenino 

N.R. 76 Masculino 

P.R. 78 Masculino 

He. del V.  80 Femenino 

M. P. 82 Femenino 
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La muestra fue escogida de esta manera, debido a que el sexo al cual pertenecen los 

adultos mayores podría influir en las percepciones sobre su experiencia de inclusión social, a 

causa de los roles de género socialmente atribuidos. Por otro lado, la muestra tiene en 

consideración la diferencia de rangos etarios, ya que mientras más edad tengan los adultos 

mayores, la experiencia de inclusión social podría verse modificada debido a factores como 

estar hace mayor tiempo jubilado, o un aumento del desgaste físico; siendo todos estos aspectos 

de relevancia para la investigación. 

  

4.5 Métodos o técnicas de recolección de datos 

Como técnicas para obtener y recolectar datos e información se utilizó la entrevista 

cualitativa, la cual es definida por Hernández (2006) como un espacio para intercambiar 

información entre el entrevistador y el/los entrevistados.  Mediante la técnica cualitativa se 

pudo mantener una conversación que dio pie para recopilar las percepciones de la muestra que 

son requeridas para la investigación. Es por ello, que para poder cumplir con los objetivos de 

la investigación se escogió la entrevista semiestructurada, basada en ñuna gu²a de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor informaci·n sobre los temas deseadosò (Hernández, 2006, p.597); 

ya que mediante ella se pudo obtener mayor flexibilidad, así como mayor libertad de expresión 

tanto para el entrevistador como para el entrevistado. 

A continuación, se adjuntará la pauta que sirvió de guía para realizar las entrevistas a 

los adultos mayores del taller, la cual fue formulada para abordar las temáticas expuestas en la 

pregunta de investigación. 

 

4.5.1 Pauta de entrevista ñTaller Literario Nacienteò 

  

Estimado participante, como se le explicó en el consentimiento informado, 

el día de hoy se hará la realización de una entrevista individual que tendrá como 

duración aproximada una hora treinta minutos. La entrevista será confidencial y 

ser§ utilizada s·lo para fines investigativos en la tesina titulada ñEl adulto mayor y 

su participación dentro de la educación no-formal, como una forma de inclusi·nò, 

para obtener el grado de licenciado/a en psicología  en la Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano. Dicha entrevista será grabada para tener un registro 

oficial de ella. 
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Como entrevistado, tiene la opción de no responder alguna de las preguntas 

realizadas y a dar término a la entrevista en el momento en el que usted lo estime 

pertinente. 

De ante mano, agradecemos su participación en esta investigación. 

 

1.      Talleres: 

a)   Conocimiento del taller: ¿En qué consiste el taller?, ¿cuáles son 

sus objetivos?, ¿Qué entiendes por taller participativo?, ¿Conocías el término?, 

¿Crees que este taller cabe en la categoría de taller participativo? 

b)   Rol dentro del taller: ¿Cuáles son las funciones o actividades que 

desempeña dentro del taller?, ¿Qué te hace sentir el tener este rol o desempeñar 

estas actividades?, ¿Hace cuánto tiempo has ocupado dicho rol o ejerciendo ciertas 

actividades?, ¿Sientes agrado por participar en este taller?, ¿Sientes que eres un 

individuo importante dentro de este taller?. 

c)   Participación dentro del taller: ¿Hace cuánto tiempo participas en 

el taller?, ¿Te agrada venir al taller, por qué?, ¿Sientes que el asistir al taller ha 

traído beneficios a tu vida cotidiana?, ¿Cuáles crees que son las ventajas y 

desventajas que tiene asistir a este taller?, ¿Has participado en otro taller?, ¿Te 

gustaría participar en otro taller?, ¿Qué lugar ocupa el taller en tu historia de vida?. 

2.      Educación no-formal: 

a)   Conocimiento sobre educación no-formal: ¿Has escuchado hablar 

sobre educación no-formal?, ¿Qué has escuchado/qué crees tú que es la educación 

no-formal?, ¿Qué opinión tienes de este tipo de educación?, ¿En qué crees tú que 

se diferencia la educación no-formal de la educación formal (y en qué se diferencia 

de la informal)?. 

b)   Participación dentro de la educación no-formal: ¿Consideras que 

participas o has participado en algún proceso de educación no-formal?, ¿Crees que 

el Taller Literario Naciente es una educación no formal, por qué?, ¿Cómo te hace 

sentir el participar dentro de un proceso educativo de esas características?. 

  

3.      El Adulto Mayor: 
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a)   Conocimiento sobre el Adulto Mayor: ¿Sabes que es un adulto 

mayor?, ¿Cómo entiendes tú el concepto de adulto mayor?, ¿Qué percepción tienes 

respecto a la situación de ser un adulto mayor en Chile?, ¿Cómo crees que es la 

experiencia de vivir en Chile siendo un adulto mayor?, ¿Sientes que los adultos 

mayores son discriminados o excluidos en Chile?, ¿De qué forma crees que los 

adultos mayores son excluidos? y en base a lo anterior ¿Te consideras una adulto 

mayor?. 

b)   Antecedentes familiares: ¿Por quiénes está compuesta tu familia?, 

¿Con quién/es vive/s?, ¿Eres casada/o, viudo/a, conviviente?, ¿Has tenido una 

perdida afectiva (fallecimiento). 

c)   Antecedentes educacionales: ¿Cuál es tu nivel educacional?, ¿Te 

hubiera gustado estudiar más?, ¿Por qué no lo hiciste, qué te limitó?, ¿Si quisieras 

actualmente estudiarías algo más?, ¿Qué cosa, por qué y qué es lo que te limita para 

llevarlo a cabo?. 

d)   Antecedentes laborales: ¿Trabajas actualmente (en qué, y por qué 

no)?, ¿Estas jubilado?, ¿En qué trabajabas antes de jubilar?, ¿Notaste algún cambio 

después de jubilar?, ¿De cuánto es tu jubilación?, ¿Qué opinas del sistema actual 

de administraci·n de fondo de pensiones ñAFPò, respecto a los ingresos que 

recibes?. 

e)   Antecedentes económicos: ¿Dónde vives actualmente es tu casa 

propia?, ¿La arriendas o es de algún familiar?, ¿qué familiar?, ¿Cuánto te 

demoraste en conseguir la casa propia?, ¿Es la única que tienes o posees más?, 

además de tu jubilación ¿Recibes alguna pensión por parte del estado y de ser así, 

de cuanto es el monto?, ¿Recibes aportes económicos de otra persona?, ¿Tú ayudas 

económicamente a otra persona?, ¿Cuánto es el ingreso económico mensual?, 

¿Crees que con tus ingresos económicos podrías tener una vejez digna?, ¿Qué 

entiendes por la vejez digna?, ¿sientes que tu vejez es digna?. 

f)    Antecedentes mórbidos: ¿Cómo sientes que es  tu salud actual?, 

¿Posees alguna enfermedad cual/es?, ¿Desde cuándo y cómo crees que las 

enfermedades han afectado en tu diario vivir?, ¿Has notado algún cambio físico o 

cognitivo en los últimos años?, ¿Cree que cuidas de tu salud y de qué manera?, 
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¿Debido a tu condición física, te considera dependiente de otro?, ¿De qué manera 

proyectan tu futuro en cuanto a las posible enfermedades que podrían surgir?. 

       4.   Inclusión y exclusión social: 

a)   Inclusión social del adulto mayor: ¿Luego de cumplir 60 años, 

notaste cambios dentro de tu vida social?, ¿Te has sentido excluido de alguna 

manera, cuando y de qué forma?, ¿Crees que por ser una persona de mayor edad, 

has sufrido algún tipo de exclusión?, ¿Cómo te sientes cuando eres excluido 

¿Consideras que la sociedad excluye a los adultos mayores?, ¿Crees que participar 

en el taller ha traído beneficios sociales dentro de tú vida?, ¿Te has sentido incluido 

socialmente al participar dentro de este taller, de qué manera?. 

b)   Manifestación del taller para promover la inclusión social hacia la 

comunidad: ¿Consideras importante tu participación dentro del taller para generar 

inclusión en la comunidad?, ¿Crees que mediante el Taller Literario Naciente la 

comuna de Algarrobo ha tomado en cuenta la inclusión social del adulto mayor, 

por qué y en qué lo notas?, ¿Piensas que el Taller Literario Naciente ha fomentado, 

promovido e incentivado el sentirse más incluido dentro de la comunidad?, ¿De 

qué manera crees que el Taller Literario Naciente podría potenciar e incentivar de 

mayor manera la inclusión social del adulto mayor en la comunidad?, ¿Te gustaría 

que hubiera una mayor convocatoria en el Taller Literario Naciente? y ¿De qué 

forma esto podría ser posible?. 

c)   Herramientas que el taller entrega a sus participantes para 

promover la inclusión social: ¿Piensas que tú promueves la inclusión social del 

adulto mayor, fuera del espacio del taller?, ¿De qué manera y por qué?, ¿Crees que 

tu participación en el taller tiene relación en que promuevas la inclusión social?, 

¿Crees que el taller te ha entregado conocimientos, herramientas, instrumentos o 

mecanismos para enfrentar la exclusión social en otro ambiente distinto al taller?, 

¿Consideras que el Taller Literario Naciente te ha entregado conocimientos, 

herramientas, instrumentos o mecanismos para promover la inclusión social en un 

ambiente diferente a este?, De manera hipotética ¿Qué harías si fueras excluido de 

algún lugar o situación?, ¿Cómo te sentirías y de qué forma reaccionarias?. 

d)   Noción de Inclusión/exclusión social en el adulto mayor: ¿Qué 

entiendes por exclusión?, y ¿Qué entenderías por exclusión social?, por otro lado 
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¿Qué entiendes por inclusión?, y por ¿Inclusión social?, ¿Qué piensas de aquello 

en relación a tu experiencia de vida?. 

                  Agradecimientos. 

4.6 Métodos de análisis 

Para esta investigación se utilizó el método de análisis de contenido por categorías, ya 

que a través de esto se permite la separación, diferenciación y jerarquización de factores que 

puedan surgir en las verbalizaciones dadas por los actores del taller ñTaller Literario Nacienteò. 

Pudiendo así, organizar por categorías mediante distintos conceptos la información y 

percepciones obtenida con la muestra. Es así, como Echeverría (2005) plantea que el análisis 

por contenido de categorías se orienta a reconocer e identificar que existen variadas posiciones, 

opiniones, versiones y experiencias de los sujetos de acuerdo a su propia participación, 

observación y punto de vista en torno a la temática de la pregunta de investigación.   

Dentro de este tipo de análisis se utilizaron categorías emergentes, para dar la 

posibilidad de mantener el discurso de los entrevistados lo más fidedigno posible, sin que surjan 

sesgos orientados a la pregunta de investigación. Además, de posibilitar acceder a temáticas 

emergentes que no estaban consideradas en un comienzo de la investigación.  

  

 4.7 Consideraciones éticas 

Al momento de realizar la entrevista semiestructurada se tuvieron determinadas 

consideraciones éticas, es por ello que previamente a la realización de la entrevista se les 

entregó a los participantes un ñConsentimiento Informadoò, el cual fue aceptado y firmado por 

ellos.  En el ñConsentimiento Informadoò, se detalla en que consiste la investigación, la 

duración aproximada de la entrevista y que cuenta con resguardos éticos y confidenciales; es 

por ello, que se explica que la entrevista será grabada para poder ser trascrita y analizada, pero 

eliminada una vez realizado esto, además de tener un carácter confidencial y netamente 

académico. Por último, se explica que la participación es voluntaria por lo que el entrevistado 

puede dar término a la entrevista cuando estime conveniente o no contestar determinadas 

preguntas.     
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5.- Resultados y análisis 

 

A continuación se expondrán los resultados y análisis obtenidos mediante la aplicación 

de entrevistas semiestructuradas realizadas a los adultos mayores del taller ñTaller Literario 

Nacienteò; logrando obtener mediante ellas, la percepción que sus participantes mantienen 

respecto a su experiencia de inclusión social al estar insertos en un proceso de educación no-

formal. Pudiendo de esta manera indagar y profundizar en torno a sus nociones, vivencias, 

conocimientos y aprendizajes cotidianos, y como aquello se relaciona con su vinculación en el 

plano social.  

 

5.1 Procedimiento de análisis 

A continuación se procederá a realizar el análisis cualitativo que se obtiene mediante 

las percepciones y narrativas de los adultos mayores que participaron en la presente 

investigación asociada a la inclusión social de este grupo etario. Para poder llevar a cabo dicho 

análisis, es necesario comenzar con las transcripciones de los discursos emitidos por los 

entrevistados, pudiendo de esta manera utilizar frases o citas de los textos transcritos. Estos 

fragmentos acogidos de la narrativa de los entrevistados,  son necesarios para lograr dar una 

claridad, coherencia y sentido a la investigación, en relación a la temática que se expresa 

mediante la pregunta investigativa.  

Siguiendo con lo anterior, las citas recogidas darán paso a la formación de categorías 

que reúnen y agrupan los significados presentes en el discurso de los adultos mayores 

participantes de la investigación. Además, las categorías se encuentran compuestas de tópicos, 

en donde se organizan las diversas frases obtenidas en los discursos. Por consiguiente, se debe 

señalar que el presente discurso analítico surge de manera emergente desde las propias 

transcripciones, sin alguna estructuración previamente establecida; gestionando  el poder tener 

veracidad del relato de los adultos mayores para prevenir sesgos o focalizaciones de la temática 

central.  

En definitiva, los análisis y resultados surgen a partir de la recolección de citas 

relacionadas  a temáticas relevantes para la pregunta de investigación, es así como estas citas 

posteriormente se reúnen según sus similitudes para la formación de tópicos.  Una vez que los 

tópicos están realizados, se da paso a la conformación de categorías, las cuales son una 

ñagrupaci·n de un mayor nivel de abstracci·n y de integraci·nò (Echeverría, 2005, p.12) 
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5.2 Diagrama de categorías y tópicos.  
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       5.3 Análisis descriptivo 

 

1.-Adultos mayores  

Como se ha dicho anteriormente, el adulto mayor es entendido como cualquier persona 

mayor de 60 años, sin importar el sexo. En esta categoría se recopiló la información entregada 

por los entrevistados, de acuerdo a su propia experiencia, vivencia y percepción como adultos 

mayores; esta categoría está referida específicamente sobre el adulto mayor y las implicancias 

que podría tener dicha etapa en su cotidianidad, salud, emocionalidad y sociabilización.  

1.1 Noción de adulto mayor  

Lo que se profundiza en este tópico está referido esencialmente a como los 

entrevistados comprenden el concepto de adulto mayor, los imaginarios, los mitos que 

mantienen sobre este grupo etario y como es visibilizado en lo social el adulto mayor desde su 

propia perspectiva.    

En relación a las entrevistas realizadas, se puede señalar que el adulto mayor es 

comprendido concretamente como una persona mayor de 60 años, pero existe una apreciación 

de que este rango etario se debería ampliar a una edad mayor, ya que a los 60 años no presentan 

desgastes de ninguna índole. 

ñUn adulto mayor es una persona mayor de 60 a¶os, pero un hombre de 60 a¶os est§ 

absolutamente vigente, una mujer de 60 años también, entonces un adulto ya mayor yo lo 

entendería como alrededor de los 75 años, de ahí  pa` arribaéò (P.R.) 

 No obstante, el concepto de adulto mayor es percibido con características positivas, al 

definirlo como personas que poseen una mayor libertad, más experiencias, conocimientos, que 

favorece la entrega de enseñanzas  y aprendizajes a las nuevas generaciones.  

ñEl adulto mayor, el concepto yo lo encuentro digno y es una forma digna de referirse 

a una persona en que se valora su recorrido de vida, porque ser mayor significa tener mayor 

experiencia que el otro, mayor conocimiento aunque sea de la vida o de un oficio.ò (A.A). 

ñYo creo que el adulto mayor es como descansar y poder mirar un poco atr§s y seguir 

mirando para adelante, y lo que uno puede ense¶ar.ò (N. R.). 

ñEn mi concepto es una persona que tiene todo el tiempo del mundo para hacer lo que 

se le da la gana, si no lo aprovecha es una estupidez.ò (M.P.)  

Por otro lado, los adultos mayores son percibidos y concebidos como personas que 

poseen características y particularidades definidas; dichas características están divididas entre 

una connotación de fragilidad, aislamiento, malhumor, negatividad, soledad, quietud y 
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enfermedad. Y al contrario, los adultos mayores también son considerados como personas 

activas e innovadoras, que poseen vivencias enriquecedoras, junto a una utilidad social y  

motivación por participar en estos espacios de convivencia social.   

 ñYo pienso que los adultos mayores, como muchos se andan quejando y tienen muchos 

achaques y empiezan a perder la audici·n, entonces empiezan a aislarse [é] Y algunos con 

los tremendos carachos no s® por qu®, porque est§n viejos, pero mira, ellos se sienten viejos.ò 

(He. del V.) 

ñéalgo que es muy de la tercera edad que tendemos al pensamiento negativo, al rollo, 

a la quejumbre, a pensar en cosas que no han sucedido ni suceder§n pero te met² en ese riel.ò 

(A.A.) 

ñbueno tienen que quedarse en la casa ponte t¼ cuando sali· el Transantiago dije, las 

viejas no salen nunca más, tienen que quedarse en la casa porque tienen miedo, tengo amigas 

de mi edad y le da miedo el metro, le tienen miedo a las escaleras mecánicas, piensan que se 

las va a tragar, que se van a caer o qu® s® yoò. (M.P.) 

ñépero en general los adultos mayores se sienten solos, s² yo me doy cuenta, y son por 

lo general calladitos [é] y les encanta conversar de sus achaques y por lo general todos tienen 

tantos achaques.ò  (He. del V.) 

ñésomos 5, una se oper· de uno ojo ahora se fue a Santiago a operarse, la otra hace 

30 años que estaba separada, el marido se enfermó y fue a cuidar al marido hace 2 meses, hay 

otra que somatiza todos los problemas entonces le duele aquí, le duele allá, entonces no está 

vigente, la otra que está tomando mucho, porque la soledad hace que caigan en esto.ò (M.P.).  

ñEl adulto mayor es un tipo que se viste de experiencia, se viste de experiencia entonces 

tú lo colocas en un lugar donde él puede hacer valer su experiencia, o aplicar su experiencia 

o relatar su experiencia, entonces es un hombre ¼tilò (P.R.) 

ñQue siendo ya una persona mayor uno puede entregar lo que uno bien dice, lo que 

uno ha cosechado experiencias a trav®s de todo el tiempo.ò (He. del V.) 

ñantes sencillamente ®ramos viejos o el anciano de 60 a¶os, hoy d²a es el adulto mayor 

de 60 años, anciano es un poco fuerte pero era as² la realidadò (A.A) 

ñEl adulto mayor ni siquiera es adulto mayor, es un creador.ò (P.R). 

ñYo creo que ser²a distinta la sociedad si se escuchar§ m§s a la gente de edad porque 

tiene cosas que contar poô, tienen vivencias que ya generaciones ni siquiera saben de qué se 

est§ hablando.ò (A.A.) 
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A diferencia de lo apreciado anteriormente en relación al adulto mayor, en donde es 

posible distinguir una percepción dividida frente a las definiciones y a las características 

asociadas a este grupo etario; la dirección binaria que había aparecido entre los entrevistados 

frente a sus percepciones cambian en una dirección común, llegando a un consenso al hablar 

respecto a los mitos que circulan en torno al  adulto mayor y de cómo viven en Chile. 

Al describir al adulto mayor emergen mitos e imaginarios sociales que los delinean 

como personas que tienden a la inercia, inmovilidad, inutilidad, deficiencias físicas y 

cognitivas.  

ñéhay que empujar porque se van a quedar en las casas, en el invierno sentados arriba 

de la estufa comiendo chocolate, viendo telenovelas o que se yoò (M.P.) 

ñNo pod² decir que son viejos desde el punto de vista normal del viejo que est§ sentado 

frente a una estufa mirando tele po huevón, que es más o menos la parte más conocida del 

viejo.ò (H.M.) 

Finalmente, se tiene la apreciación de que el adulto mayor en Chile es considerado 

familiar y socialmente como alguien que ya no posee mayor utilidad y por lo tanto es inservible, 

pasando a ser una molestia para los demás y también para sí mismo. Por estos mismos motivos, 

se genera que socialmente el llegar a ser adulto mayor sea algo negado, ya que es sinónimo de 

transformarse en una carga para los otros. Es así, como el adulto mayor comienza a quedar 

invisibilizado en el ámbito familiar, perdiendo vínculos afectivos con sus familiares a 

consecuencia de un distanciamiento por parte de ellos, al ser llevados a asilos o a causa de los 

efectos cognitivos que tienen determinadas enfermedades asociadas a esta edad.    

 ñ yo s® que hay adultos que son abandonados por sus hijos.ò (A.A.) 

ñen general viven malé una por opci·n y otra por obligaci·n, por opci·n los que tiene 

los medios pa pasarlo mejorò (M.P.) 

ñtodos es lo mismo llegan ah² (asilos) a morirse entonces es bien terrible porque tú ves 

a la gente llegar caminando y a los dos meses están en silla de ruedas, llegan comiendo sola y 

ya los tres meses hay que darles de comer y se van muriendoò. (M.P.)  

ñEs dif²cil, es dif²cil porque el adulto mayor como te dec²a, nos tratan de jubilados, es 

una cosa que hay que desechar, que ya no sirve, que es un estorbo, que es una carga, porque 

así se presenta, es una carga, porque hablan cuando se trata de los fondos que son necesarios 

para algo, es que es una carga para el Estado, para qué, para hacer una acción social entre 

las cuales estamos los adultos mayores, y son mal mirados, maltratados.ò (N.R.) ñla 

sociedad chilena es excluyente, elitista, todo lo ven del punto de vista ñcu§nto tiene es lo que 

eresò y el adulto mayor es el que menos tiene.ò (N.R.) 
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Sin embargo, en cuanto al ámbito de las políticas públicas enfocadas en los adultos 

mayores,  la opinión de los entrevistados concuerdan en que ha habido mejorías importantes 

en los últimos años, prestándole mayor atención a las necesidades de salud, culturales, 

recreacionales y económicas de este grupo. A pesar de ello, se considera que en Chile aún las 

políticas públicas son escasas y no cumplen en totalidad los requerimientos de los usuarios; 

reflejando esto principalmente en el sistema actual de pensiones.  

ñEn los ¼ltimos a¶os se ha hecho bastante por el adulto mayor, sobre todo en pol²ticas 

públicas por ejemplo todos estos planes que hay, en los cuales yo participé, de turismo para el 

adulto mayor que antes no existían, todas estas facilidades que se dan de poder participar de 

proyectos para formar los clubes del adulto mayor [é] hay mucha actividad para el adulto 

mayor a nivel municipal y en todo Chile, se ha avanzadoò (A.A.) 

ñPero Chile est§ en deuda con sus adultos mayores, bueno, de partida por las 

pensiones miserables que recibe la mayoría de los chilenos y por la salud pública, pero lo 

dem§s creo que se ha hecho mucho en los ¼ltimos a¶os.ò(A.A.) 

 

1.2 Ser adulto mayor 

El correspondiente tópico está enfocado en conocer si los entrevistados se  sienten como 

adultos mayores, y todas las experiencias asociadas a este período. Por lo tanto, se indaga en 

la vivencia y experiencia de ser un adulto mayor, en las actividades e intereses que mantienen 

en su cotidianidad y en las dificultades que pudieran presentar tras determinada edad.   

Las personas entrevistadas se reconocen dentro de la categorización de adultos mayores 

por tener más de 60 años,  pero, no dicen sentirse como tales en cuanto a las características que 

típicamente se le adscriben a este grupo. Se le atribuye una gran importancia a la actitud con la 

que se enfrenten ante determinada edad, de dicha actitud dependerá el sentirse como adultos 

mayores o no; por consiguiente, bajo esta óptica el ser adulto mayor es una decisión personal 

pero que está unida estrechamente con la manera en la que uno piense, sienta y actué.  

ñMira yo sinceramente no me siento mayor, porque a m² no me importa que bailen, 

que griten, que canten, que salten, que haya la bataola más grande, yo me siento igualò (He 

del V.)  

ñes que soy muy joven, de esp²rituò (M.P). 
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ñéun tipo que se siente joven pero que ya lleg· a una edad adulta, sinti®ndose siempre 

joven.ò (P.R.) 

ñEs que yo me siento bien, nunca me he planteado si soy un adulto mayor o no. [é] 

Pero eso de ser viejo me da lo mismo.ò (H.M)  

ñles encanta conversar de sus achaques y como por lo general todos tienen achaques,  

yo estoy al margenò (He del V.) 

Referente a la experiencia personal siendo adultos mayores, consideran que ha sido una 

vivencia de la cuál disfrutan, ya que tienen menos responsabilidades y por ello mayor libertad, 

sin sufrir de conflictivas emocionales que se suelen asociar a esta edad como soledad o 

negatividad.  Son bien tratados por los demás y  han obtenido pequeños beneficios sociales por 

ser considerados adultos mayores. Individualmente no se sienten como adultos mayores ya que 

no lo aparentan, siguen activos y  manteniendo objetivos a futuro.   

ñ ahora solo lo paso bien.ò (He del V.) 

ñporque compro mi libertad, como yo pago eso nadie me puede decir ña mi mam§ 

porque otra vez se va pa la playaò, na no me pueden decir na [é] me dio m§s libertad para 

hacer muchas cosasò(M.P.) 

ñme gusta porque me dan el asiento en la micro pero eso es terrible cuando te dicen 

ñt²oò, pero ah² me cago de la risa.ò(H.M.)  

ñExiste un respeto por el adulto mayor. He visto ese respeto en el metro ,[é] en los 

supermercados que me dan la preferencia o me dan un buen trato.ò (A.A)  

ñyo salgo a la calle a buscar a la gente, hablo con los maestros, hablo en el metro, 

bailo en cualquier parteé no, sola jam§sò. (M.P) 

ñencuentro que la vida tiene tantas posibilidades, de tantas cosas buenas que hay que 

ser automáticamente positiva."   (M.P.) 

Junto con lo anterior, el ser adulto mayor implica tener un cúmulo de experiencias que 

entregar; para que esto sea posible se le da gran importancia a la forma de pensar, mentalidad 

y positividad con la que se enfrente este período.  

ñque siendo ya una persona mayor uno puede entregar lo que uno bien dice, lo que 

uno ha cosechado son experiencias a trav®s de todo el tiempoò.(N.R.) 

ñsomos historia, historia vivienteò (A.A.)  
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ñLa mente influye harto y de hecho todos estos compadres del taller ninguno parece 

viejo fíjate. O sea somos todos viejos, pero todos activos, pensadores, lectores.ò (H.M.) 

ñyo creo que uno no se envejece tanto si siempre tiene un proyecto de vida.ò (A.A.) 

El realizar alguna actividad, sea cual sea, adquiere gran importancia para el grupo de 

entrevistados; es por ello que los adultos mayores en su cotidianidad realizan variadas 

actividades, ya sea para mantenerse activos, por recreación o por gustos personales. Entre las 

actividades más realizadas destacan el caminar y viajar. 

ñépara pasarlo bien, nosotros viajamos con estos viajes de la tercera edad o por 

nuestra cuenta nos vamos a alg¼n lado.ò(N.R.) 

ñNo puedo estar sin hacer nada.ò (N.R.) 

ñme gusta mucho caminar, yo camino mucho.ò (M.P.) 

ñEntonces uno hace cosas para llenarse de yo dir²a de satisfacci·n,[é] uno puede 

hacer otras cosas y las palpas, las veséò (N.R.). 

 ñépero mentalmente somos de hacer cosas.ò (H.M.) 

ñpero no dejo de hacer cosas, trato de no ser una persona quieta, ando podando, ando 

escarbando, me gusta la naturaleza.ò (N.R.) 

A pesar de lo anteriormente dicho, el ser adulto mayor también trae determinadas 

complejidades que afectan el diario vivir de las personas, comienzan a surgir algunas 

problemáticas en la salud y surgen dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías, 

quedando ajenos de ella.  

 ñO sea el problema empieza por la edad, la columna que me impida hacer lo que yo 

quisiera hacer ahoraéò(N.R.) 

ñLos a¶os no pasan en vano, la parte f²sica m²a era excelente ahora de repente unas 

torcedura de pierna por ah².ò (P.R.) 

ñYo creo que la mayor²a de los adultos mayores estamos ajenos a la tecnolog²aò. (N.R.) 

ñénunca me hab²a llegado una invitaci·n y ella me comenta que la hab²an enviado 

por wasap y yo no tengo eso, entonces te quedas afuera de muchas cosasò (M.P.) 

ñéesa modernidad no va para m²ò. (M.P.) 
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ñési los cambios se notan, yo llegue all§ donde los literarios y la mitad es sobre las 

enfermedades y los remedios; f²jate que la columna, que ando con ci§tica, el alzh®imer.ò (P.R.)  

1.3 Salud del adulto mayor  

Anteriormente se ha observado que al llegar a ser adulto mayor emergen determinados 

problemas de salud, es por ello que el siguiente tópico va dirigido a conocer como los 

entrevistados perciben su salud y si han notado cambios en ella durante el paso del tiempo. 

Además, conocer como las problemáticas que los aquejan pueden interferir en su diario vivir. 

Inherentemente con el paso del tiempo el cuerpo se comienza a desgastar y deja de 

funcionar como antes, empiezan gradualmente las problemáticas asociada al deterioro de los 

sentidos, problemas óseos, entre otros.   

ñLa parte auditiva bien pero ahora uso lentes.ò (H.M.) 

ñF²sico puede ser, te cansas un poco m§s caminandoò. (H.M.) 

ñyo me tuve que operar de la vista, [é] me sacaron la mitad de un p§rpado, [é] tengo 

un problema a la columna que es inoperableò (N.R.) 

ñPorque por ese lado fallo un poco, por la parte ósea.ò (A.A.) 

ñSoy corto de vista, he ido perdiendo poco a poco, yo no puedo leer el diario, tengo 

que leerlo con lentes.ò (N.R.) 

Por consiguiente, las enfermedades que más aquejan a los adultos mayores a nivel físico 

están relacionadas con problemas óseos, con caídas que tienen una recuperación larga y difícil, 

hipertensión, problemas pulmonares, y otros. En cuanto a nivel cognitivo, las mayores 

dificultades expresadas están asociadas a la pérdida de memoria.  

ñmi pie estaba totalmente separado de la pierna, me hab²a quebradoò (He. del V.) 

ñéen el caso m²o por el asunto del cigarro y el broncopulmonar.ò (A.A.) 

ñO sea el problema empieza por la edad, pero lo de la columna que me impida hacer 

lo que yo quisiera hacer ñ(N.R.) 

ñéellos mismos ya se dan cuenta que tienen problemas un poco de memoria.ò (A.A.) 

ñSoy hipertenso.ò (N.R.).  

Para prevenir, detener o evitar mayores deterioros en su salud, han generado hábitos 

dentro de su rutina que los ayudan a cuidar de su salud. Entre ellos destacan la prevención de 

caídas o golpes, mantenerse activos, ejercitar la mente mediante crucigramas u otras 

actividades 
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El principal motor que los moviliza a otorgar autocuidados a la salud, es el poder 

mantener la independencia y no transformarse en una preocupación para sus familiares, al tener 

que cuidarlos.  

ñSomos todos viejos, pero todos activos, pensadores, lectores. [é] pero mentalmente 

somos de hacer cosas, de hacer libros y estar medio año viendo que escribo, eso es estar 

activo.ò (H.M.) 

ñépero lo que necesita el adulto mayor es que su cerebro trabaje lo que m§s pueda.ò 

(He. del V.) 

ñcuido mi salud porque me gusta mucho caminar, yo camino mucho, yo vivo a 20 o 30 

cuadras de aqu² me vengo a pie.ò (M.P.) 

ñsi me caigo los caminos est§n muy malos me voy a quebrar y no voy a poder hacer 

todas las cosas que me gustan hacer, porque cuando uno se cae se queda no más, empezai a 

depender de los dem§s.ò (M.P.) 

ñéinternamente trabajo para eso porque para m² sin·nimo de indignidad de vejez es 

terminar siendo una carga para tus hijos, una carga para tu compa¶ero.ò (A.A.) 

ñhay que estar atento, hay que estar atento pa` no hacer embarradas y poderse manejar 

sola.ò (M.P.) 

Sin  embargo, en términos generales los adultos mayores entrevistados consideran que 

su salud general se encuentra en buenas condiciones, sin tener enfermedades de gravedad que 

los limiten a realizar todas las actividades deseadas o a depender de otra persona. Las 

enfermedades padecidas son asumidas como algo inevitable y son vistas con optimismo y buen 

pronóstico en cuanto a cómo llevarlas a futuro.  

ñBuena po, mira como estoy [é] mientras no caiga en la  miseria f²sica y mental.ò 

(P.R.) 

ñLa verdad es me siento s¼per bien, porque yo s® que no es bueno hacer comparaciones 

pero a la edad que yo tengo no tengo ninguna enfermedad crónica ni nada grave, ni diabetes 

ni nada. Y los achaques que tengo son muy menores como gripes o que me tuerzo un pie.ò 

(A.A.) 

ñF²sicamente todav²a soy autovalente y me puedo hacer mis cosas por m² misma.ò 

(A.A.) 

ñYo la considero buena, porque yo no tengo ning¼n problema, he hecho todos los 

exámenes posibles, el oftalmólogo, el cardiólogo, el traumatólogo, el neurólogo, 

gastroenter·logo, a todos.ò (N.R.) 
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ñy ®l me dijo: usted representa m²nimo 10 a¶os menos y todav²a menosò (He. del V) 

ñno tengo diabetes, tengo hipertensi·n, pero estoy totalmente controlada y no tengo 

ningún problema, mira no me duele ningún hueso bailo toda la semana, hago gimnasia rítmica 

dos veces a la semana.ò (He. del V.) 

ñadem§s tengo muy buena de salud.ò (M.P.) 

ñnada, no me duele nada y cuando me duele algo  me lo aguantoò (M.P.) 

 

1.4 Vínculos afectivos del adulto mayor 

En este grupo de entrevistados se presenta una tendencia a divorcios y separaciones con 

sus primeras parejas y posteriormente formar una nueva relación conyugal que mantienen hasta 

el día de hoy. Por otra parte, también se presentan casos de viudez o de cónyuges enfermos que 

actualmente habitan en asilos, principalmente por alzhéimer. 

 ñSeparado.ò (H.M.) 

 ñFui casadaò (A.A.) 

ñestoy viuda desde el 2010.ò (He. del V.) 

 ñéyo soy viuda 2 veces y la primera vez qued® viuda a los 5 a¶os de matrimonio y los 

dos hijos son del primer matrimonio.ò (He. del V.) 

 ñsoy casado tres veces, tengo tres hijos, dos del primer matrimonio y uno del 

segundo.ò (P.R.) 

ñCon ñR.ò duramos muchos años, pero que se haya enfermado de Alzhéimer y lo vi 

morirseéò (He. del V.) 

ñhe hecho el proceso, he pasado por todas las etapas, llor® mucho cuando lo fui a dejar 

ah², pero fue un alivio muy grande tambi®n.ò (M.P.) 

 Junto con lo anterior, hay una marcada tendencia a un alejamiento geográfico con sus 

hijos/as; por lo que esto provoca en los adultos mayores una necesidad de mayor contacto 

presencial con ellos. Esta distancia se debe a que la mayoría de sus hijos son profesionales, 

recayendo en tener un tiempo limitado para poder realizar visitas a sus padres, debido a la fuerte 

carga laboral.  

ñémis hijos viven en Santiago.ò (He. del V.) 

ñMi hijo es m®dico y mi hija es ingeniero.ò (He. del V.) 

ñVienen una vez al mesò (P.R.) 

ñC·mo me gustar²a estar m§s cerca de mis hijos.ò (He. del V.) 
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1.5 Afectividad del adulto mayor 

Este tópico está asociado a conocer y profundizar en la afectividad del adulto mayor, 

es decir conocer cuáles son las manifestaciones de sus sentimientos y emociones, cuáles son 

las problemáticas que más los afectan en el plano emocional.  

Los adultos mayores refieren principalmente conflictivas emocionales relacionadas a 

procesos de duelos, ya sea de familiares, cónyuges, amigos o compañeros del taller. Sin 

embargo, también ver a sus convivientes con problemas de salud tiene un alto impacto 

emocional para ellos; por otro lado, tanto en el caso de ser cuidadores de sus parejas o sus 

padres al momento de enfermar, les provoco y provoca una fuerte carga afectiva,  siendo una 

dificultad ver el deterioro inminente en ellos.  

A pesar de lo anterior, todos muestran una gran capacidad de resiliencia, pudiendo 

reponerse emocionalmente de los diversos duelos vividos.  

"Buscaban a la señora porque había sido atropellado, iba camino a la posta y estaba 

muy mal herido, duró tres días y muri·, yo ten²a apenas 24 a¶os...ò (He Del V.)  

"Con ñR.ò duramos muchos a¶os, pero que se haya enfermado de alzh®imer y lo vi 

morirse, porque al principio sufríamos los dos, se perdía total, pero después ellos se van y la 

que sigue sufriendo es unoéò (He. Del V.)  

"Como ven mi vida ha sido bastante trágica." (He. Del V.)  

"Una persona pero bell²sima, ñI. V.ò, desgraciadamente este a¶o falleci·, debe haber 

tenido unos ochenta y algo." (N.R) 

 "éun cuñado que también se había venido para acá a vivir, había llegado, estuvo casi 

un año aquí, y le detectaron cáncer, duró 2 meses." (N.R)  

"no es que sea frío yo, pero tengo bien claro que en algún minuto alguien tiene que 

morir. Siempre lo he asumido con mucha tranquilidad, no me hago mucho atado como se dice 

con la muerte.ò (N.R). 

 "he hecho el proceso, he pasado por todas las etapas, lloré mucho cuando lo fui a 

dejar ahí, pero fue un alivio muy grande también." (M.P.)  

"Mi mamá murió hace 5 años y me consto mucho recuperarme de eso, [é] yo no me 

daba cuenta de lo que me pasaba pero andaba como zombie.ò (M.P.)  

"La vida es simpática, la muerte no; es dolorosa." (H.M) 

 "Muy doloroso, porque representa quizá la etapa más bonita de mi vida, éramos 

compañeros de curso en la universidad. (A.A.) 
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"Eso también me tocó sufrirlo con mi padre que se murió de viejo en realidad y era 

muy triste para mí el cuidar a una persona que ya ni sabía que era él, para mí eso es una vejez 

indigna.ò (A.A.)  

"Si, no ves que se empiezan a morir las amistades.ò(P.R.) 

 

1.6 Perspectiva del futuro 

Dicho tópico está referido a conocer como los entrevistados conciben e imaginan su 

futuro, principalmente en lo que respecta en salud.  

En relación a sus proyecciones se expone un sentir más positivo respecto a la salud 

futura, en donde no habrá mayores cambios; considerando que poseerán un buen estado de 

salud, sin dolencias o enfermedades mayores. En consecuencia, este grupo no presenta 

características asociadas a negatividad en torno a su futuro.  

Sin embargo, emergen determinados temores o ansiedades ante el momento de la 

muerte, pretendiendo que sus últimos momentos de vida sean lo más amenos posibles, 

esperando no sufrir de enfermedades mayores o dolorosas; tanto para evitar el sufrimiento 

propio como el de sus cercanos. Además, vuelve a surgir la temática de querer seguir 

manteniendo su independencia hasta el final, ya sea por placer propio como para no otorgarle 

una preocupación excesiva a sus familiares.  

"Bien yo creo que me voy a morir durmiendo, y espero no darme cuenta." (H. Del V.)  

"No sé, yo creo que va igual, no creo que, no me veo en una silla de ruedas." (N.R.)  

"O sea yo espero morir con las botas puestas y si me chalo los demás que arreen, ojala 

que no me dé cuenta de nada." (M.P.) 

 "Yo sí, lo más digna porque no tengo ninguna indignidad en mi vida de nada.ò (M.P).  

"No tengo idea. Bien no más" (H.M.)  

"yo tengo el único proyecto que me gasto es del que ojalá me quede en el sueño o me 

dé un ataque y pase pal otro lado, na´de entubamiento, de maquina cero, si se le ocurre hacer 

eso no como más, huelga de hambre". (P.R). 
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2.-  Beneficios del taller 

 

Categoría referida a conocer el funcionamiento del taller ñTaller Literario Nacienteò, 

en el cual participan nuestros entrevistados. Además de revisar las implicancias y beneficios 

en el ámbito social, físico, cognitivo y emocional, que la asistencia al taller pudiera traer para 

ellos. Junto a las percepciones que mantienen respecto a su experiencia y participación dentro 

de él.  

 

2.1 Funcionamiento del taller 

El taller surge hace 13 años, por iniciativa propia de un director de una escuela de la 

comunidad El Yeco, quien reúne a un grupo de adultos mayores e incentiva en ellos la escritura; 

sin embargo, luego de un tiempo él abandona el proyecto, continuándolo otros participantes, 

pero manteniendo la misma metodología.  

Actualmente el ñTaller Literario Nacienteò tiene como objetivos principales, generar 

vínculos afectivos entre adultos mayores, desarrollar las habilidades de redacción, escribir 

poesía y cuentos, junto a realizar anualmente publicaciones de sus escritos y abrir concursos 

públicos.   

"Es que antes teníamos un profesor que era director de una escuela, que era la escuela 

El Yeco, ñL.ò, ®l nos guiaba y tra²a unos esquemas de c·mo deber²amos participar, c·mo se 

puede iniciar un cuento." (N.R.)  

"Y él también nos guiaba y teníamos pautas que nos había entregado anteriormente 

ñL.ò y le seguimos dando vueltas." (N.R)  

"Actualmente el taller lo dirige H.M. Quien replica la técnica." (A.A)   

"Sencillamente tratar de tener una actividad en que nos permita a cada uno sacar una 

veta que nunca pensó que la tenía." (N.R)  

"El taller consiste es una reunión de amigos que escribimos sobre lo que se nos ocurra 

y a veces sobre cosas obligadas." (P.R)  

"Se hacen concursos literarios abiertos al público e incluso a todo el litoral." (A.A) 

"éconsistía en escribir y hacer tareas, conversar, leer." (H.M) 

 "el objetivo es escribir y venir a conversar. Además que se han hecho concursos." 

(H.M) 

 "se han hecho concursos a nivel internacional, participaron 16 países." (H.M)  

"un esquema de trabajo, guías de trabajo y todo." (H.M)  
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"bueno a los que nos gusta escribir, tener audiencia pa´ poder leer, publicar, hemos 

publicado varios libros." (M.P) 

El taller se realiza semanalmente, en una casa ofrecida por uno de los participantes. 

Asisten habitualmente un promedio de 12 adultos mayores. El taller funciona bajo un 

mecanismo semiestructurado, todas las semanas se dan tareas enfocadas en realizar escritos en 

modalidad libre (prosa, cuentos, novelas, etc); pero, no hay obligación alguna de asistir al taller 

o compartir sus creaciones con los demás.  Junto con esto, en el momento de compartir los 

escritos, se provoca una retroalimentación constante entre los mismos participantes.  

Por otro lado, los roles existentes dentro del taller no son designados ni impuestos y por 

ende, tienden a ser rotativos según la necesidades de determinadas circunstancias o contextos.  

"Nos ense¶aba, s². Y de repente dec²a ñya, escriban sobre tal temaò. Y nosotros 

hacíamos lo que salía en ese momento." (N.R)  

"El taller consiste en que se da una tareaé" (A.A) 

"Ahora el modo de escritura es libre, se puede usar el verso, o el haikú si quieres o 

puedes usar la prosa." (P.R)  

"Cada miembro lee su este y espera sus comentarios, las críticas positivas o negativas. 

Se hace por rondas y cada uno va leyendo sin presionar, si alguien no hizo la tarea porque no 

quiso o no pudo o no quiere leerla, no se presiona a nadie." (A.A)  

"éacá se deja muy en claro que no es obligación. Uno viene porque le interesa y le 

gusta." (A.A)  

 

2.2 Beneficios sociales 

T·pico referido a conocer los beneficios que el taller ñLiterario Nacienteò otorga a sus 

participantes en el ámbito social. Por lo tanto, los mayores beneficios sociales que otorga el 

taller es la posibilidad de reunirse con personas que poseen características y gustos similares, 

conformando un grupo unido dentro del cual surgen valores como la solidaridad y el 

compañerismo, además de generar nuevos y estables vínculos sociales. Debido a lo anterior, se 

abre la posibilidad de que los integrantes formen redes de apoyo cercanas a su territorio, a las 

cuales poder acudir en caso de ser necesario; junto con ello, el taller ha abierto la posibilidad 

de que este grupo social del cual son parte, trasciendan el espacio del taller, reuniéndose en 

casas u otros lugares ajenos para sencillamente conversar, dialogar y entretenerse.  

"Encuentro a todos los compañeros muy simpáticos, cada cual tiene su estilo, son 

muy cómo te diré, concentrados, callados, pero no por eso menos simpático." (H. Del V.)  

"Conocí más gente, te entretení más y conversas. Eso es un beneficio." (H.M) 
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"Entretenerse, yo creo que eso es, y estar entre iguales [é] al estar con gente con los 

mismos gustos, imagina te sientes muy bien." (H. Del V.) 

 "Cuando nos juntamos se fue conformando como un grupo muy afiatado.ò(A.A)  

 "ése fue formando como una instancia también de hacer vida social porque después 

que termina y se leen las tareas [é] se hace una convivencia y allí ya se conversa de la vida 

misma." (A.A)  

"empezó a entrar gente nueva, incluso gente más jóvenes, lo que ha sido muy rico 

porque llegan con otra visión de la vida y escriben sobre otros temas." (A.A)  

"écomo le decía es en función de prestar una ayuda, crear algo para ayudar a otros, 

pero que también vaya en beneficio de los integrantes del grupo." (N.R) 

 "Yo creo que todos en el taller somos de la misma onda más o menos nos hemos 

mantenido solidarios." (N.R)  

"sí, claro me siento parte del grupo de la problemática que puedan tener, de 

llamarlos, de invitar." (M.P) 

 

2.3 Beneficios Cognitivos y/o físicos 

Este taller otorga diferentes beneficios a sus participantes. Entre ellos destacan los 

beneficios cognitivos y físicos. Siendo el más recurrente y de mayor importancia ejercitar la 

mente y memoria mediante la creación de sus obras; además de aprender y desarrollar nuevas 

habilidad asociadas a las escritura, redacción y verbalización.  

"cuando tu empiezas a crear, cuando tu empiezas a ver que otros tienen la creación de 

meterse a otros lados y de ampliar la mirada y ampliar la vida misma detrás de la mirada, ya 

las cosas cambian. Absolutamente, ahí el adulto mayor ni siquiera es adulto mayor, es un 

creador." (P.R) 

"tener una tarea, y en vez de venirme a la casa y ponerme a pensar cabezas de pescaoô 

y pasarme rollos, a mi mente le doy una orientación y antes de dormir le doy vueltas a la tarea 

que tengo de escribir." (A.A.) 

"Ah, que tú siempre estás aprendiendo cosas nuevas." (H. Del V.) 

 "a mi mente la hago trabajar en base a esa idea abstracta y eso me ayuda a mantener 

mi mente activa." (A.A.) 

 "es muy importante a estas alturas del partido; y ese para mi es el mayor beneficio de 

pertenecer a un taller literario porque para escribir hay que leer y hay que acceder a la 

cultura." (A.A.)  
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"esto te enfoca y te focaliza en algo y te hace trabajar la memoria, tengo que recoger 

información para escribir sobre algo, tengo que por lo tanto memorizarlo." (A.A.) 

"é nos ayuda a establecer y fortalecer las habilidades de escritura." (H.M.)  

"Así que yo encuentro que a todos nos sirve el taller literario, nos sirve, porque es una 

forma de crear algo, sacar algo, cosas que uno no se le ocurriría." (N.R.) 

 

2.4 Beneficios emocionales 

Por otro lado, el taller le otorga a los adultos mayores un espacio de reunión, desahogo, 

de poder acceder a su pasado, presente y futuro mediante la escritura y la escucha de otros. La 

escritura se transforma en un refugio de penas, nostalgias, amores y alegrías.  

Por consiguiente, el taller logra que sus participantes se puedan sentir más integrados y 

acogidos por un grupo, al ser un lugar de apoyo y escucha activa.  

"Cuando nos juntamos se fue conformando como un grupo muy afiatado y uno se da 

cuenta que llegó mucha persona solitaria, mujeres viudas o de una edad avanzada que querían 

un espacio para que a través de la escritura compartir sus experiencias de vida con el otro.ò 

(A.A.) 

"El beneficio es sentirse acogido en el grupo." (N.R) 

ñHab²an casos muy hermosos, cuentos lindos sobre sus mascotas o algunos recuerdos 

de los seres queridos que se han ido, o sea a través de la escritura y según mi posición, 

cualquier cosa que tu escribas siempre va a tener un sello de tu vida y de tu experiencia 

personal; o sea a través de lo que tu escribes vas a dejar traslucir, y es más fácil creo yo 

compartirlo a través de un cuento que deja la duda de si es ficci·n o no; [é] pero de alguna 

manera me permite desahogarme y contar cosas así íntimas o contar mis dolores y 

frustraciones en forma más libres bajo el cáliz de una pequeña obra literaria." (A.A.)  

"La posibilidad de que uno pueda explayarse y hacer, sacar afuera y entregarles a 

otros ese pensamiento, ese sentimiento, lo que uno siente." (N.R)  

 

2.5 Perspectivas diferentes  

Sin embargo, dentro del taller también emergen ciertas conflictivas y problemáticas 

debido a que sus participantes mantienen diferencias de opinión, principalmente en temáticas 

asociadas a lo religioso y político. A pesar de ello, cuando surgen estas discusiones algún de 

los participantes toma el rol espontáneo de moderador, evitando que las conflictivas pasen a 

mayores; por lo mismo, tienden a evadir dichas temáticas para prevenir posibles disputas.  
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Por otro lado, también surgen problemas por falta de empatía y tolerancia de algún 

participante o por poca afinidad entre algunos.  

"Voy a ser bien franca, en términos y en lo que he visto, a mí me ha producido cierto 

roce que he visto (son expectaciones sí) personas que no empatizan, entonces hay 

personalidades que chocan." (A.A).  

"que la gente por la edad, los defectos se les transforman en enfermedades, entonces 

son poco tolerante de repente, hay que estar haciendo de repente ministro de relaciones, yo 

también hago eso porque no se pelean de frent·n [é], pero hay gente que acumula rencores 

y eso es malo en el taller, porque de repente tú la llamas y porque no fuiste, porque resulta que 

yo a la fulana no la soporto.ò (M.P) 

"Esa es en la única parte en la que a veces se han producido roces, por diferencias de 

opinión, específicamente en lo político, moral y religioso." (A.A) 

 "pero siempre hay alguien que hace de conciliador o alguien que trata de bajarle el 

perfil si se produce un roce mayor." (A.A) 

Además de lo anteriormente dicho, también emergen perspectivas diferentes en cuánto 

a la forma, modalidad y metodología en que es llevado el taller; surgiendo estos problemas 

cuando personas de menor edad se han intentado integrar al taller, criticando y no adaptándose 

a las dinámicas que son parte de él.    

 "Además hay que tener en cuenta la edad, tenis que poner ahí que las edades son 

diferentes, a lo mejor si poni en este taller a un cabro de 25 años en este taller y no se acomoda. 

Porque acá han venido cabros jóvenes y no se acomodan, porque tienen una estructura y están 

acostumbrado a eso, entonces esperan una estructura ñesto se hace as² y as²ò y no es as² po." 

(H.M)  

"Hemos intentado motivar a los jóvenes pero no funciona, son más rígidos, es como 

increíble pero es así." (H.M)  
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3.-Educación 

 

 Esta categoría recoge la importancia de la educación en la historia de vida de nuestros 

entrevistados, las vivencias enfrentadas en la institucionalización de la educación en sus vidas, 

así como los aprendizajes y conocimientos adquiridos en otros aspectos educativos, más allá 

de la formalización de estos. La importancia de la educación en la historia de una persona 

remite muchas veces a conocimientos, creencias, valores, herramientas y  hábitos adquiridos 

en los sujetos, a través de distintas formas de enseñanzas y aprendizajes, justamente estos 

conocimientos más allá del contexto formal en la educación es la que se quiere enfatizar, para 

lograr obtener de esta manera una noción subjetiva desde sus propios conocimientos respecto 

a la educación y como de alguna manera, el plano educativo ha generado los sujetos que son 

hoy. Así mismo comprender cómo los lineamientos en el ámbito educativo han generado 

sujetos con otro tipo de visiones y posicionamientos frente al mundo que enfrentan. 

 

3.1 Educación formal 

En esta categoría se recopiló la información entregada por los entrevistados, de acuerdo 

a su propia experiencia educativa al interior de la educación formal, en este punto la idea es 

conocer cuál es la información que tienen respecto a la educación escolar, donde la educación 

formal es considerada como una forma de enseñanza con pautas de aprendizaje y conocimiento 

dosificado para la estructura escolar en la cual se van integrando nuevos conocimientos a 

medida que las personas van aprobando materias y grados, en este sentido la educación formal 

estaría calificada por los adultos mayores como toda educación que tiene objetivos, contenidos 

y aprendizajes establecidos para un grupo, quien podrá avanzar hasta el siguiente nivel de 

conocimiento, una vez haya obtenido las calificaciones necesarias para hacerlo, es a raíz de 

esto que podemos obtener las siguientes citas en relación a la educación formal. 

ñéla formal est§ regida por un ente m§s superior creo yo [é] Por qu® educaci·n  yo 

me imagino que hay una pauta y un trabajo, algo totalmente estructurado con un ente superior 

que rige las cosas.ò (H.M.) 

ñées la que dan en los colegios y en las universidadesò (M.P.) 

ñLa formal tiene sus objetivos bien definidos, va todo estipulado, tiene un m®todo, tiene 

algo que te motive, tiene una motivación, luego el contenido y el resultado, todo está muy 

estipuladoò (He. del V.) 

Es en relación a lo anterior, desde las perspectivas y experiencias de vidas de los 

entrevistados, quienes consideran que la educación formal restringe la investigación propia del 
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ser humano y convierte de alguna forma, al estudiante que enfrenta la enseñanza 

institucionalizada en un mero depositario del saber del profesorado, constriñendo lo esencial 

del ser que es la investigación del mundo; puesto que el conocimiento con el semejante, con la 

naturaleza o  de manera experiencial está subvalorado, profundizando de esta manera en 

materias más abstractas y gestionando un conocimiento global, dejando de lado en ese enseñar, 

la importancia de lo experiencial para las personas, así como la propia lengua y cultura. 

Normando e interiorizando las normas educativas en la cotidianeidad del sujeto en su relación 

con el otro. 

ñyo creo que la actitud de uno debe ser investigadora, el niño nace investigador, los 

colores, las formas, el ruido del cascabel y toda esa historia y sigue investigando y encuentran 

una flor y experimenta e investiga y experimenta y investiga y eso se acaba en primero de 

preparatoria, en el primero básico donde empieza una instrucción, una instrucción, una 

instrucción que a veces no está hilada y le matan la investigación y la  observación a los niños, 

es atrozò (P.R.) 

 ñéyo creo que la educaci·n formal ser²a algo as² como, una educaci·n deformadora, 

en qué sentido? Yo fui alumno del instituto nacional, te enseñaban inglés, ya no aprendías ni 

una cuestión de inglés, me enseñaban francés, aprendía otras cosas en francés, aprendías 

matemáticas, ya matemáticas, aprendían un poco de física, un poco, un poco, algo de física, 

pero todo los ramos eran separados, no había una relación entre ramo y ramo, o entre profesor 

y profesor entre alumnos, profesores y ramos, entonces estaba todo descoordinadoò (P.R.)  

Asimismo, otro elemento que pudimos observar en el dialogo de los adultos mayores 

para con la educación formal, es su total menosprecio por la forma en la cual se instruye y se 

imparte la educación en Chile, en donde el objetivo de la enseñanza está puesto en las 

calificaciones de los alumnos, más que en el conocimiento real y efectivo que el estudiante 

podría obtener, conocimientos que están dentro de una pauta y de la cual cumplir aquellas 

pautas son resultados de un conocimiento más elevado. Pero el pensamiento subjetivo y las 

preguntas que cada alumno evoca no son otra cosa que el alumno autómata, que es el resultado 

de la educación impartida. 

ñécreo que quede chata con la educaci·n formal, porque fueron 12 a¶os en un colegio 

sumamente riguroso en donde teníamos que cumplir un programa devastador, porque para 

tener buenas notas realmente te tenis que sacar la mugreò (A.A.) 

ñées un asco esa cuesti·n, porque no es educaci·n sino algo que te obligan a pensar 

de una manera. Y eso no es educación, es adoctrinamiento. No existe la educación acá en Chile 

por lo menos, no s® en otros pa²ses.ò (H.M.)  
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Sin embargo, es importante recalcar que estos adultos mayores pudieron estudiar más 

allá de la enseñanza media, pudiendo optar por grados universitarios que posibilitaron un mayor 

crecimiento económico, como una mayor calidad de vida. Si bien la educación formal es 

significativamente poco avalada por los entrevistados, su paso por la educación completa dan 

cuenta de su experiencia en este rubro, sustentando y teniendo bases sólidas frente a su noción 

de educación. 

ñEntonces yo segu² el rumbo de ®l, todo lo que era la economía, estudiaba por mi 

cuenta, para poder hacer el trabajo que ten²aò (N.R.) 

ñEstudié Administración Financiera y posteriormente, bueno yo no me recibí, 

posteriormente tuve que estudiar todo lo relacionado con la Aduana, los tratados comercialesò 

(N.R.) 

ñTengo cuarto medio y estudie una carrera técnico en la Universidad de Chile, 

electrónicaò (H.M.) 

ñéestudié arquitectura, porque entre física y arquitectura, la velocidad de la 

apreciación de la obra es mucho más rápida en arquitectura porque tú estás viendo una 

construcción y en un año tú ya sabes que es lo que hiciste bien, lo que hiciste malò (P.R.) 

ñEducación parvulariaò (M.A.) 

 ñéprimero como b§sica empec® soy normalistaé de las ¼ltimas, estudi® interna 6 

a¶os, internaéentr® a los 12 a¶os y me seleccionaron entre 600, empecé en la normal de la 

Serena [é] Yo soy profesora, estudie pedagog²a en la Universidad y estudi® despu®s con los 

mejores profesores del país, estudié biología con (V.P.) lo tuve a él como profesorò (He. del 

V.) 

ñestudio de derecho, fuimos la primera generación de estudiantes que pudimos 

especializarnos y yo me especialicé en derecho del trabajo y seguridad social, y educación 

obreraò (A.A.) 

 

3.2 Educación no-formal 

La educación  no-formal es entendida como toda experiencia educativa en la cual 

existen objetivos claros y determinados, pero que la forma de enseñanza es más autónoma, 

posibilitando además de la materia o curso a enseñar, a gestionar otros aprendizajes que 

emergen a medida que se da continuidad a este tipo de educación. Es a raíz de este postulado, 

que los entrevistados mencionaron lo que ellos consideran como educación no-formal y así dan 

cuenta de su impresión respecto a este tipo de enseñanza en sus vidas. 
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Los entrevistados consideran que la educación no-formal, es aquella gestionada por 

varios participantes y en la que se posibilitan aprendizajes desde la otra arista de la educación 

formal, es decir: considerando otras formas de enseñanzas para un objetivo concreto 

determinado por el grupo o taller.  

ñéla informal es la que hacemos entre todos, y que no se rige por pautas superiores, 

simplemente por las que hace el grupo.ò (H.M) 

 ñéla l²nea ñWaldorfò, la l²nea del se¶or  ñBeauchefò en educaci·n y  la l²nea 

ñMontessoriò, para m² eso es educaci·n no-formal.ò (A.A.) 

ñConocimiento para manejar otras t®cnicas usando y empleando c·digos que 

realmente te sirvan a ti para un desarrollo educativoò (A.A.) 

ñéme imagino lo que est§n haciendo mucho ahora los padres que est§n educando a 

los ni¶os en la casaò (N.R.) 

ñéyo creo que toda la educación debería ser no-formal y ser²a bastante bueno esoò 

(P.R.) 

Por otro lado, también existe una sensación de que la educación no-formal estaría 

relacionada a los aprendizajes gestionados en los encuentros informales con personas en 

lugares distintos al aula de clases, aquello sería más bien un aprendizaje en la dirección de la 

educación informal, la cual ellos también consideran importante para su propio conocimiento 

y del cual mostraría una cierta confusión con la educación no-formal. 

ñéla educación no-formal sería la que te entrega esto mismo que te estoy haciendo 

yo, la calle, todo el hogar, tu casa.ò (He. del V.) 

ñéen la medida en que uno lee, ve buen cine, se junta con gente que tiene enjundia y 

tiene conversaciones profundas, en el sentido de no ser ni latero ni estúpido, pero no ir a ver 

Gringolandia al cine ponte tú, juntarse con una amiga llamarla y decir, mira no hay nada que 

ver de lo que te gusta a ti y de lo que me gusta a mí y eso creo que son educación no-formalò 

(M.P.) 

En relación a la educación no-formal es necesario comprender de qué manera el taller 

gestiona esta forma de educación en los adultos mayores, y cómo aquello incide en su interés 

y participación en estos espacios no-formales, aquello sería posible según este grupo etario por 

la independencia que existe al interior del taller, así como también el afecto que emerge por 

sus propias creaciones literarias, aquellas que surgen espontáneamente por gustos personales. 

ñéel taller literario ser²a una educaci·n no-formal, porque no tenemos que cumplir 

con programas de gobiernoò (A.A.) 

ñEl taller se hace en cada reuni·nò (H.M.) 
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ñEs que el taller literario est§ enfocado a los integrantes que son adultos mayores, 

ahora que varíe con la incorporación de estas niñitas que están llegando. Pero no buscamos 

un tipo de educaci·n entre nosotros, sino m§s de conocimientosò (N.R.) 

ñéhubo algunos formales ah² y quer²an que las cosas fueran estudiada, criticadas de 

tal modo que poco menos que castellano antiguo del siglo de oro L·pez de Vega.ò (P.R.) 

 ñéac§ tu eres libre, si quieres traes la tarea y si no, no, si despu®s de todo lo hacemos 

por nuestro gustoò (He. del V.) 

La percepción de los adultos mayores en relación a la educación no-formal, está 

relacionada a la asociación de una forma educativa mucho más cómoda para la etapa 

cronológica a la cual pertenecen, puesto que es permitido mostrar sus intenciones y propuestas, 

las cuales son consideradas y puestas en acción; La finalidad es posibilitar la investigación 

propia frente a una tarea a realizar e integrar aquella como complemento del aprendizaje del 

adulto mayor.  

ñLa educaci·n no-formal es m§s libre [é] es c·modo, es tranquilo, cada uno hace lo 

que quiere y punto. Además hay que tener en cuenta la edad, tenis que poner ahí que las edades 

son diferentes,  a lo mejor si poni en este taller a un cabro de 25 años en este taller y no se 

acomoda. Porque ac§ han venido cabros j·venes y no se acomodanò (H.M.) 

ñéuna educaci·n libre, en la cual se les permita buscar sus propios gustos y sus 

propias preguntas a responder ciertas cosas, entonces tienes que investigar, observar, tienes 

que hacer lo que a él le nace del objeto que puso, aunque haya sido una poca cosa, pero que 

haya sido una cosa totalmente constructiva, eso se ense¶aéla ense¶a m§s grande de todas, 

estoéson las ense¶as las que ense¶an.ò (P.R.) 

ñéaqu² no le sale nada, est§n preocupados de llenarse los bolsillos, nada 

m§séòvenga pa ac§ tanta plata que la necesito pa esto y pa esto otroò  0, y de educaci·n de 

investigación en la etapas que corresponden, cero tal como decía del primero básico, porque 

ahí le cortan prácticamente la investigación al niño por que le entregan, materia, materia, 

materia, materiaéde inconexo  y falta esa intro uni·nò (P.R.) 
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3.3 Talleres participativos 

Los talleres participativos son una forma de aprendizaje centrados en la acción de los 

participantes de un lugar, en donde se uniría tanto la teoría como la práctica, en relación a esto, 

los adultos mayores según su propia experiencia perciben que este tipo de talleres son donde 

la gran parte de las personas que asisten a estos encuentros, tienen la posibilidad de participar 

e interactuar con los otros integrantes. 

 ñQue la gente participa.ò (H.M.)  

ñélo m§s cercano a un taller participativo debido a que se escucha y se forman grupos 

en donde se interactúa con gente que no habías visto nunca y hablando de temas más o menos 

delicadosò (A.A.) 

ñEn que un grupo de personas realiza una labor que va en beneficio de ellos mismos o 

de otros, eso es lo que para mí sería un taller participativo.ò (N.R.) 

ñéun poco terapia de grupo puede ser eso, si, participativoò (M.P.) 

Por otra parte, la importancia del taller para los entrevistados juega un rol importante 

en la participación e interacción, puesto que cada uno de los integrantes complementa el 

aprendizaje del otro en cada sesión del taller, gestionando la posibilidad de integrar nuevos 

conocimientos y habilidades en los adultos mayores. 

ñéaqu² participamos todos en el taller, el taller participativo en cada uno de 

nosotros.ò (P.R.) 

ñétodos leemos y todos escribimos.ò (H.M.)  

ñéhacemos una selecci·n y vamos a hacer un librillo con el nombre de todos, las 

poesías de cada uno de ellos y ese librillo lo vamos a repartir a todos los colegiosò (P.R.) 

Actualmente asisten un promedio de 13 adultos mayores; y estos no desean que el taller 

tenga una mayor convocatoria, debido a que han pasado por experiencia en que el aumento del 

número de integrantes provoca desorganización y poca escucha dentro del espacio. 

ñéen un minuto llegamos a ser 25 los integrantes, que tuvimos que dividirnos, porque 

en la hora y media o en la hora que estábamos en la Casa de la Cultura no alcanzábamos a 

leer todo o a cuestionarnos o analizar lo que cada uno escribi· en forma constructivaò (N.R.) 

ñComo doce los que asisten normalmente, pero han ido variando, fuimos muchos 

partimos siendo como veinte, pero actualmente activos activos como doce, pero está entrando 

gente y hay gente que ha pasado a preguntar y que están interesados, incluso vecinos nuestros 

de acá nos han pasado a tocar la campana para preguntarnos que cuando empieza el taller 

literario y a qu® hora es.ò (A.A.) 
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Asimismo, una de las importancias de pertenecer a un taller participativo según los 

entrevistados, es la posibilidad de poder relacionarse con los otros, poder aprender mediante la 

acción del conocimiento entregado en dichos espacios, además, permite mantenerlos ocupados 

en una labor que los tiene atentos y centrados en seguir aprendiendo y generando nuevos 

espacios sociales en los cuales poder interactuar, como también contención en momentos de 

soledad. 

ñées en funci·n de prestar una ayuda, crear algo para ayudar a otrosò (N.R.) 

ñées que me gusta estar haciendo cosasò (N.R.) 

ñécomo le digo tengo pintura, otro d²a tengo literatura y el viernes como les digo 

tengo también taller de baile, bailes folclórico, mira como ves tengo grandes actividades, toda 

mi vida, digo todo el tiempo ocupado y los jueves literatura.ò (He. del V.) 

ñéestoy participando en un taller de telar mapuche todas las semanas, una vez por 

semana.ò(A.A.) 

ñébueno aqu² hay muchos talleres, en general en Chile se hacen muchos taller este 

último tiempo, hay de tejido, de telar, de cocina, de gimnasia, de juntarse pa tomar té, yo 

además del taller literario voy a un taller o grupo que juegan a las cartas, yo no juego pero yo 

voy y llevo mi tejido o mis libros, o mis cuadernos, y en las pausas conversamos, pelamos a 

los hombre por supuesto.ò (M.P.) 

ñéen el yoga nos juntamos estando yo en Santiago los d²as viernes hay una de ellas 

que hace unos almuerzos, somos 6, en ese almuerzo se habla de intelectualidades y también de 

banalidadesò (M.P.) 

Finalmente, la importancia de este taller para los adultos mayores estaría centrado en el 

cómo este espacio posibilita y ayuda en el sentimiento de actividad, esto se observa desde los 

participantes del taller, quienes al sentirse parte de este espacio, logran compenetrarse con el 

taller y así generar un vínculo entre ellos. 

ñEs que el taller literario est§ enfocado a los integrantes que son adultos mayoresò 

(N.R.) 

ñécasi siempre uno participa en todo, de todas manera cada cual, aqu² mismo porque 

dan un tema y cada cual lo enfocan como quieren y se están viendo las tendencias, con las 

maneras de expresarse, no solo la manera de expresarse, no solo el sentir sino que se va 

reflejando en todo lo que se escribe, el car§cter de la genteò (He. del V.) 
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3.4 Aprendizaje significativo 

Es en relaci·n al ñTaller Literario Nacienteò  y la vinculación con personas de rangos 

etarios similares que poseen una pasión por la literatura, en donde las historias de vidas y las 

anécdotas del mismo taller, contribuyen al aprendizaje de ciertas enseñanzas en relación a sus 

vivencias. En relación a este punto, los entrevistados consideran que los talleres contribuyen a 

un aprendizaje más significativo puesto que posibilitan una introyección del conocimiento 

propio, una búsqueda desde lo interno para conseguir aprendizajes más reveladores y 

permanentes, aquellos conocimientos que indicarían una sabiduría propia de la edad a la cual 

pertenecen son propiciados por la participación activa al interior del taller. 

ñétalleres de trabajo interno, de conocimiento interno, no podría decir de sanación 

interna. Es buscar dentro de m² mismaò (A.A.) 

Es en este tipo de aprendizajes, donde la vinculación con el otro juega un rol elemental, 

contribuyendo al conocimiento de nuevas doctrinas y miradas sobre una materia o sobre lo 

cotidiano de la vida; el encuentro con el otro posibilita un conocimiento presencial de formas 

de pensamientos y de contenidos que expanden la reflexión propia a través del diálogo. 

ñéyo creo que uno contribuye con su manera de ser, con la manera o forma en que 

uno se relaciona con el resto de la gente, yo creo que ah² uno contribuyeò (N.P.) 

ñéporque es tu modo de mirar de ser y de sentir y eso es lo que hace rico la 

comunicaci·n dentro del taller.ò (P.R.) 

Finalmente, es importante pesquisar de qué manera la historia de vida personal de los 

participantes y la relación continúa de las singularidades propias de cada sujeto, contribuyen al 

adulto mayor que son hoy, y cómo la propia forma de vivir y sentirse posibilita nuevos 

entendimientos para el resto de los participantes. 

ñPorque como t¼ te paras, como t¼ te sientas, como t¼ expones tus pensamientos es 

otra forma de serò (He. del V.) 

ñésiempre hay cambios en la vida, desde que uno naceò (M.P.) 

ñPor eso es bueno saber y cuestionarse siempre todo, siempre el por qué y así se conoce 

el mundo, es muy importante porque  tú vas hilando las cosas y revelando las cosas. Entonces 

tu sacas un velo y adquieres conocimiento, sacas el otro y adquieres nuevo conocimiento, 

entonces tu deber es develar el misterio, incluyendo tu propia existencia y aprender a 

respetarte y quererte a ti mismo por ser capaz de hacer semejante cosa.ò (P.R.) 

ñénunca discriminada por nada ni por nadie... pero eso es una actitud personalò 

(M.P.) 
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4.-Inclusión/exclusión social 

 

La siguiente categoría está referida a conocer como los entrevistados conciben y 

entienden los conceptos de inclusión y exclusión social. Junto con ello, se pretende indagar en 

cómo han sido sus experiencias en torno a estas temáticas, y cómo afrontan estas vivencias.  

 

4.1 Noción de inclusión 

En aspectos generales, la inclusión es percibida como incorporar, juntar, unirse y 

aceptar a algún individuo en particular.  

"Incorporar." (P.R) 

"Inclusi·né que uno es aceptado.ò (N.R.) 

ñLa inclusi·n es dar espacio poô, dar espacio para acoger sus ideas, sus iniciativas, 

escucharlos.ò (A.A.)  

ñInclusi·n yo creo que es ser aceptado como individuo.ò (N.R) 

ñ"incorporar, atraer, juntar.ò (He. del V.) 

Como complemento de lo anterior, la inclusión social es específicamente concebida en 

un nivel que abarca y se extiende hasta grupos sociales, para así generar que estas grupalidades 

sean incorporadas y aceptadas socialmente 

ñQue te aceptan en todos los ambientes, en todas las religiones, en todas las comidas 

que te sientes cómoda, que tienes opinión, que te la respetan, que te escuchan, siempre que sea 

uno discreta, que no hiera a nadie, no pise callos...educación para estar incluida eso es 

importante." (M.P.) 

ñLa misma sociedad pero que le dice ñven paô ac§ que estay cojoò." (H.M). 

ñLa inclusi·n social ya es m§s extensiva. [é] La inclusi·n social es un grupo, es una 

etnia que ésa sea aceptada por el resto." (N.R) 

Por otro lado, sus experiencias en cuanto a inclusión son mayoritariamente positivas, 

es decir, que los entrevistados se sienten incluidos socialmente; pero esto se relaciona 

principalmente  a la actitud que mantienen en su cotidianidad, en donde exigen y promueven 

su propia inclusión y la de los demás. Sin embargo, hay concordancia en que no todos los 

adultos mayores mantienen las mismas experiencias en cuanto a inclusión social.  

ñExiste un respeto por el adulto mayor, yo lo he visto por eso te digo, hablo desde mi. 

He visto ese respeto en el metro, en el bus del Transantiago cuando voy a Santiago, en los 

supermercados que me dan la preferencia o me dan un buen trato. (A.A.) 
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 ñ(...) podr²a ser mejor, pero en general la gente que est§ ah² no defiende mucho su 

espacio.ò (M.P.) 

ñéaunque me excluyeran si yo quiero estudiar baile estudio baile.ò (A.A.) 

ñYo creo que ser²a distinta la sociedad si se escuchará más a la gente de edad porque 

tiene cosas que contar poô, tienen vivencias que ya generaciones ni siquiera saben de qu® se 

est§ hablando, porque somos historia, historia viviente.ò (A.A.) 

 

4.2 Promoción de inclusión  

Dicho tópico está referido específicamente a conocer como la inclusión social de los 

adultos mayores es promovida desde el propio taller ñLiterario Nacienteò, adem§s de conocer 

si dicho taller otorga herramientas a sus participantes para facilitar la promoción de la inclusión; 

finalmente, también se indagará en conocer si los entrevistados individualmente promueven la 

inclusión social del adulto mayor, y mediante qué manera lo consiguen.   

La mayor manera de promover la inclusión social es mediante la propia existencia del  

ñTaller Literario Nacienteò,  ya que al contar con participantes adultos mayores que escriben, 

publican libros y antologías, han logrado ser conocidos y respetados dentro del espacio 

comunal; junto con ello, mediante diversos concursos públicos se han abierto posibilidades de 

relacionarse intergeneracionalmente con otras personas y ser valorados por ellas. Además, se 

integran constantemente nuevos participantes adultos mayores y el mismo taller ha servido de 

incentivo para que se conformen nuevos grupos y talleres enfocados esencialmente en el adulto 

mayor.  

"yo creo que nosotros somos tomados en cuenta cuando hacemos un concurso literario, 

y se ve lo que hacemos, y ahí llega gente, cuando lo mostramos." (N.R) 

ñcon publicaciones po, si nosotros hemos publicado como 6 libros más o menos en ese 

orden, 6 libros o una cosa así." (P.R.) 

"Y cada vez que se lanzaba una antolog²a se hac²a un acto p¼blico con invitados [é] 

y además se hacen concursos literarios abiertos al público e incluso a todo el litoral"  (A.A.) 

"Nosotros hicimos el primer concurso de poesía y literatura en Algarrobo y eso 

despertó el interés de los colegios; o sea algo generó y después hicieron concursos en los 

colegios  y luego a nivel provincial, por lo tanto algo quedó" (H.M.) 

"Se han hecho concursos literarios solamente para Algarrobo, para Algarrobo-El 

Quisco y se han hecho concursos literarios para todo el litoral incluso Las Cruces, Isla Negra, 

etc [é] hay mucha pega porque participa mucha gente y llegan muchos trabajos, se clasifican 
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por edades y por asignatura ya que hay segmentos y premios distintos según las edades." 

(A.A.) 

"se han hecho concursos a nivel internacional, participaron 16 países" (H.M.) 

ñéyo creo que el taller literario junto con otros talleres que existen ac§, porque acá 

existe un coro y un teatro del adulto mayor (en el que participan hartos miembros del taller 

literario). Entonces el ñTaller Literarioò yo veo que fue como una plataforma para crear otras 

instancias porque la misma gente que nos reuníamos por este interés a través de las letras, 

también se empezó a juntar entre ellos" (A.A.) 

"pero está entrando gente y hay gente que ha pasado a preguntar y que están 

interesados, incluso vecinos nuestros de acá nos han pasado a tocar la campana para 

preguntarnos que cuando empieza el taller literario y a qué hora es. Y además, se promueve 

desde la biblioteca." (A.A) 

"Afortunadamente hay una cosa muy buena que pasó, que Uds. la vieron ayer, que a 

través de la directora de un colegio están llevando a unas niñitas de quinto creo, quinto básico 

que escriben y les gusta leer." (N.R.) 

Siguiendo con lo anterior, el ñTaller Literario Nacienteò inherentemente les otorga 

herramientas a sus participantes para que logren promover la inclusión social una vez que se 

encuentren fuera o dentro de este espacio. Las herramientas más destacadas por los 

participantes son la motivación y organización para planificar y llevar a cabo publicaciones de 

libros y antologías, y asimismo de concursos literarios abiertos a todo público. Junto con lo 

anterior, los participantes se encargan de promover y difundir el taller mediante publicidad 

enfocada en este; e invitar a gente nueva a participar del taller obteniendo como resultado una 

mayor convocatoria.  

Además de lo anterior, el taller ha generado que los participantes sean respetados y sus 

opiniones consideradas dentro de la comuna de Algarrobo; siendo una instancia para 

relacionarse y reunirse con otros grupos de adultos mayores que participan en talleres de 

diversas actividades.  

"vamos a hacer un librillo con el nombre de todas las poesías de cada uno de ellos y 

ese librillo lo vamos a repartir a todos los colegios" (P.R.)  

"la gente llega por si sola. Así como llegaron unos vecinos.  Y unas niñas con las que 

estamos trabajando y nosotros no tenemos problema. Pero igual nos conocían porque en los 

concursos también llevábamos afiches y otras cosas, para que hubiera un conocimiento de que 

hay un taller." (H.M.) 
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"este último año he tratado de encontrar gente nueva para entrar al taller y  ha 

resultado, pero yo engancho gente en la micro, o en el banco y ahora hace varios, dos meses, 

están viniendo una directora de un colegio y ella manda a su profesora con  niñitas de 11 o 12 

años, hemos hecho 3 o 4 sesiones lo que es sangre nueva, que se revitaliza entonces eso ha 

sido muy bueno" (M.P.) 

ñbueno, una de las integrantes la incluí en la micro, ella se subió con un ramo de flores, 

una flores que yo  no había visto aquí en Algarrobo e inmediatamente le hable que no me digas 

que tú tienes Proteas en tu casa, y de ahí al taller. La directora del colegio, en la cola del 

banco ella me hablo y yo inmediatamente le hice la entrevista porque yo siempre hago 

encuestas en todas partes y supe que era la directora de un colegio de 18 años, la invite y por 

eso es importante lo que yo hago,(...) me gusta." (M.P.)  

ñPorque son personas que tienen opini·n en la comuna, son gente respetada, los que 

pertenecemos al taller literario somos gente muy bien considerada acá en Algarrobo, en sus 

distintas áreas porque también hay psicólogos, arquitectos, o sea gente que puede aportar a 

la comunidad, todavía." (A.A.) 

"No estamos metidos en una sociedad de escritores para que vayan varios grupos pero 

hemos participado con otros grupos de aquí, del litoral y siempre nos han acogido bien" (N.R.) 

A pesar que la percepción general de los adultos mayores entrevistados concuerdan que 

el ñTaller Literario Nacienteò si les entrega herramientas para poder promover la inclusión 

social, existe una diferencia de opinión en una participante, la cual propone que el taller en sí 

mismo no promueve la inclusión social, sino que por el contrario es un taller que divide y 

segrega según el nivel económico, político y social.  

ñàeste taller?, no, porque este taller es muy elitista, mira todos los que están aquí en 

este taller, tienen muy buena situación económica, entonces eso es una elite, entonces es difícil 

llegar" (He. Del V.) 

Finalmente, en relación a la posibilidad de que los participantes por si mismos 

promueven la inclusión social, existe un acuerdo en relación a que efectivamente se enfocan 

en la promoción de ella, y esto se realiza mediante acciones como invitar a otras personas a 

participar, asistir, apoyarse, escucharse entre sí y formar nuevos talleres para adultos mayores. 

Además, sus percepciones están asociadas a que mediante conductas y actitudes 

positivas que se tienen al afrontar la cotidianidad, ya se promueve la inclusión social del adulto 

mayor, reflejado esto en mantenerse activos, con proyectos de vida y principalmente no dejarse 

excluir por los demás; derribando así, los mitos que circulan sobre los adultos mayores.  
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"Invitándolos a participar en otros talleres, yo de hecho me dedico al telar mapuche y 

tengo otras compañeras de mi edad que trabajan conmigo aquí." (A.A.) 

"Entonces es bueno que entre nosotros nos empecemos a contar estas cosas porque nos 

entendemos, es una forma también de sentirse incluido y decir !ah, a ti también te pasa!ò 

(A.A.) 

ñNo s®, yo creo que uno contribuye con su manera de ser, con la manera o forma en 

que uno se relaciona con el resto de la gente, yo creo que ahí uno contribuye." (N.R.) 

ñ(Relacionado a si promueve la inclusi·n social de los A.M.) Sí, con mi modo de ser 

sí" (He. Del V.)  

"(Relacionado a si se ha sentido discriminada por ser A.M.) No, no nunca. [é] por 

nada ni por nadie... pero eso es una actitud personal." (M.P.) 

ñMe siento parte del grupo de la problem§tica que puedan tener, de llamarlos, de 

invitar, hay gente que no cuaja pero yo igual la sigo llamando, si se van fuera" (M.P.) 

ñsi yo quiero estudiar baile estudio baile.ò (A.A.) 

ñeste tipo de invitaciones, los contactos telef·nicos, prestarle oreja, tener paciencia, 

porque hay muchas veces que... a mí no me gusta mucho las quejas, encuentro que la vida tiene 

tanta posibilidades, de tanta cosas buenas que hay que ser automáticamente positiva, o sea  

hay un amigo mío en Algarrobo que me dice; "tú eres insoportable porque hasta del esmog 

sacai proteínas"  (risas) a lo mejor se pasa el caballo para otro lado, pero yo creo que sí, que 

es bueno." (M.P.) 

 

4.3 Noción de exclusión  

En este tópico se agrupan las percepciones de los entrevistados en relación a la noción 

que mantienen sobre el concepto de exclusión social; y la manera en la cual los adultos mayores 

se ven afectados por esta misma. También se indagará  en conocer si personalmente han sufrido 

algún tipo de exclusión social por el hecho de ser adultos mayores y de que forma han 

reaccionado o reaccionarían ante tal situación, de igual forma explorar como aquello los afecta.  

Los adultos mayores que fueron entrevistados mantienen en totalidad que el significado 

de exclusión se asocia con dejar fuera, apartar y/o echar a un individuo; por exclusión social el 

concepto que se mantiene es el mismo pero se amplía a lo grupal, incluso a un nivel macro que 

recae en  planes y políticas de gobierno.  

ñAlgo que se vaya, que est§ dem§s." (N.R.) 

ñApartar " (P.R.) 

ñAh, apartar, dejar de lado, retirarlo" (He. del V.) 
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"Echar a un compadre para afuera de una patada." (H.M.) 

ñDejar a alguien fuera deò  (A.A.) 

ñ(Refiriéndose a exclusión social) Ya no lo hace solo uno, echan todos en conjunto." 

(H.M.) 

 ñFuera de las actividades que se practican cotidianamente, por ejemplo un adulto 

mayor evidentemente que le va a costar más ïtambién hay programas ahora-  encontrar 

trabajo, ¿y porque no puede trabajar? Si él es autovalente. Para mí eso es exclusión social, el 

no permitirles tener un trabajo remunerado, y lo que te dec²a antes [é] t¼ vas a una playa 

Europa o a los países Anglos y la playa está llena de adultos mayores y señoras adultas 

mayores en bikinis y que les importa un reverendo cuesco, aquí en Chile todavía causa recelo 

la viejita que esta con traje de ba¶o.ò (A.A.) 

Por otro lado, existe una percepción generalizada de que los adultos mayores en Chile 

son discriminados, aislados y excluidos socialmente solo por la condición de adulto mayor. Se 

les excluye en el ámbito laboral, económico,  político, familiar e incluso estructural. A pesar 

de ello, se considera que se ha avanzado en la temática de exclusión social de los adultos 

mayores, logrando disminuirla paulatinamente. 

ñSí, claro que sí. Porque no podemos aceptar que la gente envejece. Es un problema 

de conciencia de la sociedad, y un problema de conciencia del sistema económico básicamente. 

Los viejos ya no sirven, ya no consumen tanto y dejas de gastar y de generar, ya no producen 

entonces son desechables.ò (H.M.) 

"(al preguntar si los A.M. son excluidos) Si, somos una molestia, son un gasto y pasa 

mucho que siendo buena la familia, piensa que ya hicieron todo lo que tenía que hacer, ¿que 

para que quieren las casas?, ¿para qué quieren la plata?...que luego se dejen de joder, No que 

se mueran, pero que hagan menos gastos.ò (M.P.) 

ñEs que eso familiarmente a veces me asombra, la familia a veces se aleja, entonces el 

pobre viejo queda abandonado como le ha pasado tantas veces, y aquí hemos visto cosas 

horrorosas, la discriminación por edad y por condición física y mental, peor todavía." (P.R.) 

ñSon excluidos, s². Porque bueno, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de 

estar en el extranjero y uno ve que el adulto mayor tiene otras expectativas, tiene otro trato, y 

aquí cada vez la sociedad chilena es excluyente, elitista, todo lo ven del punto de vista ñcu§nto 

tiene es lo que eresò y el adulto mayor es el que menos tiene.ò (N.R.) 

ñA los viejos los dejas tirado en una casa de reposo o en cualquier ladoò (H.M.) 

ñeh, bueno para empezar si andai en silla de ruedas casi no hay cunetas como Dios 

manda, para manejar la silla de ruedas, no podí salir a la calle, si necesitas estacionamiento 
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en los mall, hay bastante estacionamiento, pero si vas en silla de ruedas tienes que buscar 

ayuda para bajarla para subirla. (M.P.) 

ñDel trabajo, de lo que puede dar, lo que más tiene que es experiencia. Así que ahí yo 

creo que ahí parte el problema del adulto mayor. (N.R.) 

ñEs dif²cil, es dif²cil porque el adulto mayor como te dec²a, nos tratan de jubilados, es 

una cosa que hay que desechar, que ya no sirve, que es un estorbo, que es una carga, porque 

así se presenta, es una carga, porque hablan cuando se trata de los fondos que son necesarios 

para algo, es que es una carga para el Estado, para qué, para hacer una acción social entre 

las cuales estamos los adultos mayores, y son mal mirados, maltratados.ò (N.R.) 

ñ(al preguntar si el A.M. es excluido socialmente) S², pero eso es por el sistema 

educativo que se tiene [é] Porque no se ense¶a a respetar al viejo de partida, no se respetan 

ni en la casa menos lo van a respetar en la educación. Mira,  ¿hay un tema en educación sobre 

los viejos?, àEn las escuela se ense¶a?, àEn las universidades se ense¶an?ò   (H.M.) 

ñEs que pasa por experiencias personales ¿no?, yo sé que hay adultos que son 

abandonados por sus hijos, pero en el medio en el que yo me muevo -y tengo que hablar desde 

ahí porque eso es real- yo veo que se está cambiando mucho los espacios de convivencia entre 

el adulto mayor y la gente joven, como que la nuevas generaciones han vuelto a tener ese 

inter®s por hablar con el abuelo [é] Yo creo que estas nuevas generaciones est§n retomando 

eso, no soy negativa para verlo, existe un respeto por el adulto mayor, yo lo he visto por eso 

te digo, hablo desde mi. He visto ese respeto en el metro, en el bus del Transantiago cuando 

voy a Santiago, en los supermercados que me dan la preferencia o me dan un buen trato.ò 

(A.A.) 

Sin embargo, también surge la noción de que los propios adultos mayores son quienes 

se autoexcluyen o se dejan excluir por los demás.  

ñNo, yo creo que al que discriminan es porque ®l se siente discriminado. Yo me he dado 

cuenta, entra una viejita en el metro, con una cara de enojada, no sé de qué está enojada, de 

sentirse viejita quiz§s [é] yo pienso que los adultos mayores, como muchos se andan quejando 

y tienen muchos achaques y empiezan a perder la audición, entonces empiezan a aislarse, ellos 

se empiezan a aislar.ò (He. Del V.) 

"Pero es una sociedad que no le sirven los viejos, los tiran ahí o los meten a hacer 

clases de gimnasia y los muestran en la tele y ah² los tienen po huev·n.[é] Pero ellos tambi®n 

se autoexcluyen, porque aceptan eso y así están. " (H.M.) 

"En general muchos no defienden sus espacios y los otros no se lo dan tampoco." (M.P.) 
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A pesar de que la percepción general es que los adultos mayores en Chile son excluidos 

socialmente y en otras aristas; los entrevistados dicen no haberse sentido nunca discriminados 

por ser adultos mayores. Y se repite nuevamente la relación entre actitud personal y exclusión 

social, sumándole a esto la autoexclusión.   

 ñ(al preguntar si se ha sentido excluida por ser A.M.) Noò  (He. del V.) 

ñ((al preguntar si se ha sentido excluida por ser A.M.) No, f²jate que no" (P.R.) 

ñ(al preguntar si se ha sentido excluida por ser A.M.) No, adem§s porque me meto en 

todas, aunque me excluyeran si yo quiero estudiar baile estudio baile." (A.A.) 

ñAfortunadamente, quiz§, no he vivido una exclusi·n por ser adulto mayor .O sea, 

busque en mi disco duro una exclusión por ser adulto mayor y la verdad es que no he tenido 

esa experiencia,ò (A.A.) 

ñ(al preguntar si se ha sentido excluida por ser A.M.) No, no nunca [é] por nada ni 

por nadie... pero eso es una actitud personal, o sea yoé tu entrai as², nunca as².ò (M.P.) 

ñEs como como uno ya no est§ metido en el §mbito laboral, como que uno  est§ afuera 

del sistema. A lo mejor se autoexcluye uno del sistema, porque el sistema no le sirve, o porque 

ya uno no tiene cabida en el sistema." (N.R.) 

Como último punto, los adultos mayores que participaron en las entrevistas consideran 

que su modo de afrontar una posible exclusión social impulsada por la condición de su edad, 

estaría asociado a ser indiferente, defenderse mediante la verbalización, no darle mayor 

importancia a quien genera la exclusión social e intentando nuevamente encajar en el grupo. 

Sin embargo, en caso de que estén ante una exclusión social surgirían emociones negativas, 

relacionadas con tristeza.  

ñO sea, yo creo que si le diría mira mijo tu vai para allá también, si no te morí antes que 

yo (...) claroò (M.P.) 

 ñYo creo, que le dir²a que est§n tonteando, nada m§s, que es una tontera, porque todos 

estamos en el mismo saco, en el mismo balde, en el mismo canasto, entonces la cueca es la 

misma, que se baila por todos lados, y eso significa que tú puedes bailar como cabro chico, 

como cabro medio, como cabro grande (risa) como viejo verde (risas)." (P.R.) 

ñY algunos con los tremendos carachos no s® por qu®, porque están viejos, pero mira, 

ellos se sienten viejos." (He. Del V.) 

ñ(Al preguntarle por c·mo se sentir²a al ser excluida por ser A.M.) que los dem§s est§n 

perdiendo por que el partido soy yoò (M.P.) 

ñMe resentiría, me causaría un resentimiento. Pero creo que trataría de decirle a la 

persona que me est§ excluyendo: ñd®jeme probarle que no tengo porque ser excluida.ò(A.A.) 
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ñme dar²a pena seguramente, pero yo tratar²a de acercarme, no aislarme" (He. del V.) 

ñverdad es que no he tenido esa experiencia, sería muy triste para mi tenerla pero creo 

que patalear²a hasta el ¼ltimo minuto por no ser excluida por ser adulto mayor.ò (A.A.) 

 

4.4 Exclusión política 

A pesar de que anteriormente se ha explicado que los adultos mayores que participaron 

en nuestra investigación dicen nunca haber sufrido algún tipo de exclusión social por ser 

adultos mayores, la mayoría expone que sí han sufrido exclusión política en diversos niveles 

durante el proceso de dictadura. Dicha exclusión política repercutió y repercute hasta hoy en 

varios aspectos de su vida, generó cambios en los proyectos de educación formal que 

mantenían, problemas económicos, dificultades habitacionales y fuertes repercusiones 

emocionales.  

 ñ(Al preguntarle si le hubiera gustado estudiar algo m§s) Ser profesor pero nunca 

pude, psicología también. Porque di la prueba en el 73ô y entonces cerraron todo el registro 

de postulaciones y los puntajes m§ximos. As² que uno postulaba al ñtun-tunò.ò (H.M.) 

 ñPero hay que vivir ese momento para entenderlo, te digo al tiro. Ya no era el 

momento. [é] Pero no s®, el tiempo y todo, adem§s la ®poca que se viv²a era muy diferente. 

Ya todo cambio.ò (H.M.) 

ñPorque estaba tratando de hacer memoria de alg¼n tipo de exclusi·n y si he sido 

víctima de otras exclusiones, y muy brutales, pero no como adulto mayor.  Tú comprenderás 

que fui brutalmente excluida por mi posición política durante muchos años y por mi propia 

sangreé eso es una exclusi·n brutal.ò (A.A.) 

ñAfortunadamente, quiz§, no he vivido una exclusi·n por ser adulto mayor .O sea, 

busque en mi disco duro una exclusión por ser adulto mayor y la verdad es que no he tenido 

esa experiencia; sería muy triste para mi tenerla pero creo que patalearía hasta el último 

minuto por no ser excluida por ser adulto mayor; porque por lo otro, bueno, no tenía nada que 

hacer po.ò (A.A.) 

ñéyo me especialic® en derecho del trabajo y seguridad social, y educaci·n obrera. 

Eh, lamentablemente esa fue mi especialización e incluso después empecé a estudiar economía 

socialista; bueno egrese de la universidad y empecé a trabajar en eso, en un organismo que 

existía en ese tiempo que era paralelo a la central única de trabajadores, dedicado 

específicamente a la educación obrera y al sindicalismo y lamentablemente como todos 

sabemos vino el golpe militar y bueno hasta ah² no m§sé ustedes se imaginaran donde termino 

mi cuento [é] El final de cuento fue que salve porque el interventor militar era conocido de 
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la familia así que a mí no se aplicaron sanciones mayores porque a mí el 11 de septiembre me 

pillo en la escuela sindical de la CUT, yo estuve ahí y me pude arrancar. No se me aplicaron 

sanciones pero si se me prohibió ingresar al sector público y semifiscal, por lo tanto me quedo 

mi área de trabajo truncada porque no podía trabajar en lo que yo sabía hacer; y tuve que 

entrar a la empresa privada, ponerme tacones y traje de sastre y entrar a la empresa privada 

pituquita y trabajar ah², tuve esa suerte por contactoséò (A.A.) 

ñDespu®s de ahí creamos otra empresa y nos allanaron la oficina, entonces en vista de 

todas esas cosas uno ya, y eso por supuesto tener problemas económicos, y prácticamente por 

eso perdí la casa, la de Santiago, que había comprado con la Asociación de Ahorro y Préstamo 

Colonia 8000.ò (N.R.) 

 ñYo trabaj® en Endesa, en Codelco, trabaj® en LAN Chile, pero por cuestiones 

políticas yo me tuve que ir de Endesa después de 12 años.ò (N.R.) 

ñadem§s que empez· un problema de seguimiento, yo de repente me daba cuenta que 

me andaban siguiendo, yo lo conocía, lo conocía de cara a la persona que me perseguía, y 

estuve a punto de, llegó a tal punto la sensación de inseguridad que una vez hablando con este 

amigo que era director de la carrera de, que me lleg· a hacer clases me dijo ñmira, si esta 

cuesti·n sigue as², ten²s que asilarteò. Una vez est§bamos en la casa, y al frente, no en la casa 

de al frente, sino la que seguía, había una patrulla de carabineros y se bajan un montón de 

gente, con mi se¶ora dije ñah² me vienen a buscarò, y no, en esa casa andaban buscando a 

uno que había estafado con ventas de auto, pero a ese extremo era la cosa, después un día 

estaba en la oficina y la secretaria que ten²a yo me dijo ñDon N., lo llamanò, ñàY qui®n 

llama?ò, ñVenga a buscarloò. Ella era hija de un exgerente de ENDESA, y me dice ñEs del 

Juzgado Militarò, pesqu® el tel®fono y me dice ñSe¶or N., habla el mayor Urrutiaò, no me 

acuerdo el nombre, pero era Urrutia, Fiscal militar ad-hoc en tiempos de guerra, ñlo estoy 

llamando para citarlo a que venga a declarar al 1Á Juzgadoò [é] fui, porque me amenaz·: 

ñporque si usted no viene tengo que mandarlo a buscar con una patrulla militar, y creo que 

no ser²a bien vistoò, me dijo. Entonces todas esas cosas m§s otras empezaron a, me 

tensionaron, y yo dije chao, me fui de la ENDESAò (N.R.) 

Además de todas las conflictivas que emergen en dictadura para los actuales adultos 

mayores, algunos de ellos refieren que en la actualidad continua existiendo exclusión política 

a causa de mantener ideologías de diversa índole.     

ñPor exclusi·n... a ver, mira yo donde más tengo que tener cuidado,  es justamente en 

los ambientes "cuicosò que yo me muevo, porque la gente de derecha son muy ñexclusivosò 

justamente, entonces si pispean que tú tienes pensamientos distintos, de izquierda, si pispean 
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que tu estas defendiendo a la Michelle se encrespan y te discriminan.ò (M.P.) 

ñno podi excluirte de eso, lo que pasa cuando uno le tiran una piedra, uno tiene que 

hacerse a un lado, no agarrar la piedra para devolverla, pero si tú te quedai en tu casa sentada 

sola, te excluyen por ser de izquierda te excluyeò  (M.P.) 

ñentonces yo creo que la gente que es muy momia tiene que tener un poco cuidado 

donde me convidan y que se yo, están como así no saben qu® va a pasar conmigo...ò (M.P.) 

 

5.-Aspectos económicos y geográficos  

Categoría formulada para lograr comprender desde los propios entrevistados el plano 

económico por el cual atraviesan en la actualidad, incluyendo los bienes inmuebles que poseen 

y los ingresos económicos que reciben mensualmente. Además de ello, se profundiza en  el 

recorrido e historia de su empleabilidad, desde los años de su juventud hasta hoy.  

Por otro lado, se abarca el factor geográfico, refiriéndose a todo lo asociado a vivir en 

un lugar a las afueras de Santiago, y qué repercusiones e implicancias tiene vivir en Algarrobo.   

 

5.1 Ingresos económicos 

En relación a los ingresos económicos que reciben mensualmente los entrevistados, se 

puede dar cuenta que mantienen como promedio 500.000 pesos de ingresos per cápita, 

contabilizando la jubilación recibida y los ingresos extras que pueden recibir mediante arriendo 

de propiedades, ahorros, ayuda de familiares y beneficios estatales. 

ñ300.000 - 400.000, dependiendo del corretaje de las casas; entonces ahora debería 

estar recibiendo como  3 millones, pero pasan dos meses que no recibo ni uno. Entonces hay 

que cuidar la plataò (H.M.) 

ñes muy poca 128.000 pesosò (P.R.) 

ñestán los ingreso de todas las casas que construimos ac§ [é] las arriendamos por 

a¶o completo, as² los destrozos de las casas est§n considerados.ò (P.R.) 

ñSolo mi pensi·n, no hice inversiones; de lo cual me lamento pero as² es [é] Y mi 

pensi·n exacta son 480.000.ò (A.A.) 

ñéel departamento que era nuestro el de Bustamante [é] ella me da el usufructo del 

departamento, ese usufructo son 600 lucas de las cuales yo pongo 400 pal asilo de mi marido, 

me quedan 200, pago 150 de gastos comunes en ese departamento regio que vivo que es de mi 

hija, pero los gastos comunes los pago yoò (M.P.) 

ñTrescientos mil pesos.ò (N.R.) 

ñ(Pensi·n de) 89, 90 mil pesos.ò (N.R.) 
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ñémi pensi·n es bien pobreé bueno para la forma como vivo, yo recibo 550.000 pesos 

mensualò (He. del V.) 

ñémire, c§lculo como un mill·n y medio, por eso vivo regioò (He. del V.) 

Por otro lado, algunos de los adultos mayores han tenido que solventar y aportar 

económicamente a otros familiares; disminuyendo sus ingresos mensuales debido a esta razón.   

ñEn este momento no pero en el pasado si, a mi hijaò (A.A.) 

ñA mi madre, pero es mutuoò (P.R.) 

Así mismo, la mayoría de los adultos mayores que fueron entrevistados reciben aportes 

económicos de otros familiares, principalmente de sus hijos; permitiéndoseles poder optar a 

comodidades y a una tranquilidad económica que les da pie para poder disfrutar de su adultez 

mayor, sin mayores dificultades debido a escasez de ingresos. 

ñétengo una pareja con la cual convivo hace m§s de 20 a¶os y evidentemente el 

colabora con dinero porque él está activo, es corredor de propiedades y además se dedica a 

la animación gráfica y páginas web, así que tengo otro ingreso más para mi vida diaria por 

mi compa¶ero.ò (A.A.) 

ñémis hijos me pagan, mira mi empleada le pago 380.000 si yo gano 550.000 es 

imposible, me la pagan mis hijos.ò (He. del V.) 

ñéahora la hija me da la inscripci·n del mercurio, el tv cable, el internet, la tintorería, 

me lleva cosas pal refrigerador, y uno cada vez come meno mija, yo teniendo plata para venir 

pa ac§, chao vida de dulzura, de eso vivoò (M.P.) 

ñ(El asilo) es muy caro vale: 1.700.000 que lo pagan los hijos que yo pongo 400 sab² 

àpor qu®?, porque compro mi libertad, como yo pago eso nadie me puede decir ñhay mam§ 

porque otra vez se va pa la playaò, na no me pueden decir naò (M.P.) 

ñécomo mi hija hab²a pedido un pr®stamo para esta casa, cuando vendimos la casa, 

le pagamos el cr®dito.ò (N.R.) 

ñépero a m² los que me tienen en una casa con empleada, con sensores para las 

alarmas, tengo teléfono, internet, tengo de todoé son mis hijosò (He. del V.) 

ñéc§lculo como un mill·n y medio, por eso vivo regioò (He. del V.) 

Si bien la ayuda de los familiares posibilita un buen pasar en la vida de los entrevistados, 

también es posible dar cuenta cómo algunas inversiones dan pie a poseer ahorros que sirven 

para pagar gastos médicos no contemplados, para alguna emergencia monetaria o para la 

entretención; los ahorros propios otorgan una estabilidad  en el plano económico, frente a 

futuras necesidades.  
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 ñécon la venta de la casa nosotros tenemos un ahorro, y de ahí nosotros sacamos, 

una para pasarlo bien, nosotros viajamos con estos viajes de la tercera edad o por nuestra 

cuenta nos vamos a alg¼n ladoò (N.R.) 

ñSacamos plata de ah², por ejemplo, gastos extraordinarios, yo me tuve que operar de 

la vistaò (N.R.) 

Es cierto que todos los adultos mayores de este taller reciben algún ingreso económico, 

ya sea por rentas vitalicias, por AFP o por ayuda de sus hijos, pero también complementan las 

pensiones o la ayuda que reciben con aportes gubernamentales. Son los propios entrevistados 

quienes reconocen que las prestaciones del gobierno ayudan de alguna manera a incrementar 

sus ingresos, puesto que en el pasado no existían este tipo de prestaciones. 

ñTengo una ficha CASò (M.P.) 

ñétengo una de esa de viejas pobre que dio la Michelle no s® no alcanza las 80 lucas, 

es lo ¼nico que tengoò (M.P.) 

ñpensi·n solidaria.ò (N.R.) 

Por otro lado, los entrevistados consideran tener actualmente una buena forma de vida 

y visualizan su vejez a futuro de una manera digna. 

ñS², yo creo que trabajo para eso, internamente trabajo para eso porque para m² 

sin·nimo de indignidad de vejez es terminar siendo una carga para tus hijos [é] una carga 

econ·micaò (A.A.) 

ñ(considera tener una vejez digna) Si, absolutamenteò (He. del V.) 

 

 

5.2 Empleabilidad 

La empleabilidad en una persona posibilita y da paso a la pertenencia en un ámbito 

social, en lo cual además, podría generar una apertura al acceso a  bienes, junto a una mayor 

vinculación con el plano social. En este sentido el estar inserto en el campo laboral está 

estrechamente relacionado con mantener un rol socialmente más activo.  

Es posible ver que debido a la edad de los adultos mayores, muchos de ellos ya no están 

en el plano de la laboriosidad al cual pertenecían en años anteriores, así mismo se observa un 

encuentro con tiempo libre el cual consideran importante para realizar labores que antes no 

podían o no se atrevían a hacer, por lo tanto, el tener tiempo para realizar nuevos proyectos 

personales ha generado que algunos entrevistados se hayan embarcado en nuevos proyectos 

que generan recursos extra a su pensión como una forma de gestionar nuevas fuentes de 

ingresos. 
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 ñSoy corretaje de propiedadesò (H.M.) 

ñAhora yo hago con mi se¶ora unos chocolates, una amiga que tiene un caf® aqu² abajo 

los pone con el caf®, y siempre me dijo ñhaz los chocolatesò, es un ingreso extra, as² que una 

o dos veces a la semana nos ponemos a hacer chocolates.ò (N.R.) 

Todos los entrevistados estuvieron en algún momento insertos en el mundo laboral; los 

trabajos que desempeñaron fueron diversos entre ellos. La gran mayoría de los participantes de 

esta investigación realizaron y se posicionaron en cargos importantes en empresas privadas e 

instituciones públicas. Sin embargo, algunos de los entrevistados trabajaron de forma 

independiente. 

Junto con lo anterior, cabe destacar que los adultos mayores desempeñaron muchos 

años el mismo empleo, empero no fue el único trabajo que realizaron en su etapa laboral. 

 ñEn dise¶o gr§fico, hacia p§ginas web. [é]Anterior a eso ten²a una empresa de 

fumigaciones.  Y otra empresa de lavado de alfombras.ò (H.M.) 

ñEn arquitectura y en costo, en controles de obra, fui jefe de estudio de una 

constructora como 13 a¶osò (P.R.) 

ñétrabaj® 42 a¶os sin pararò (He. del V.) 

ñétermin® como gu²a del museo precolombino [é] trabajaba en el museo naturalò 

(He. del V.) 

ñétrabaj® en Endesa, en Codelco, trabaj® en LAN Chileò (N.R.) 

ñétambi®n entr® por la ventana, por cu¶a, y el vicepresidente ejecutivo me dec²a 

Teniente cuando yo estaba en la Escuela Militar, y ya había trabajado incluso en el Ministerio 

de Econom²a con mi pap§ò (N.R.) 

ñYo termin® de trabajar en el a¶o 2001, cuando me vine para ac§, incluso un semestre 

alcanc® a hacerlo viajando todos los d²as a Santiagoò (N.R.) 

ñyo siempre trabaj®ò (M.P.) 

ñéfui muchos años vendedora de la editorial la arrayan, muy buena vendedora gané 

mucha plata, atend²a los colegios de cierto sector de Santiago, las bibliotecas y las librer²asò 

(M.P.) 

ñédespu®s tuve una tienda de antig¿edades con una nueraò (M.P.) 

Una vez ya jubilados, en los adultos mayores surgen sentimientos gratificantes en torno 

al término de su etapa laboral; lo que implica tener mayor tiempo de ocio junto a la satisfacción 

por las labores desempeñadas en el pasado. 

ñNo querida, ahora solo lo paso bienò (He. del V.)  
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ñéyo segu² trabajando, el ¼nico cambio fue que antes ten²a m§s billetes en los 

bolsillos, ninguno m§sò (P.R.) 

ñA m² lo que m§s fue gratificante para m², el hecho de encontrarme con alumnos, y que 

te saluden, y que te reciban con agrado, que te agradezcan lo que tú hiciste por ellos, no sólo 

en lo acad®mico.ò (N.R.) 

Del mismo modo, la mayoría de los adultos mayores jubilaron de modo voluntario 

anticipadamente, sintiéndose satisfechos con su producción laboral, pero deseando un mayor 

tiempo libre para realizar actividades de otras índoles. A pesar de ello, se observó que algunos 

participantes, jubilaron a la edad legalmente correspondiente, es decir las mujeres a los 60 años 

y los hombres a los 65 años. 

ñS², a los 65 y ah² segu² trabajando en Santiago pero despu®s me vine para ac§ò (P.R.) 

ñéyo me vine jubilado para ac§ò (P.R.) 

ñéjubil® a los 60ò (He. del V.) 

ñMe pension® anticipadamente, a los 56.ò (A.A.) 

ñLo ¼nico que quer²a era jubilar, incluso yo me pensione voluntariamente. Yo no 

quería trabajar m§s.ò (A.A.) 

ñNo, no trabajo. Me pensione voluntariamente.ò (A.A.) 

ñéempec® a trabajar a los 18 a¶os as² que ten²a su buena cantidad juntada, m§s que 

puse de una sola vez una cantidad importante de plata por la herencia que recibí de mis 

padresò (A.A.) 

ñYo jubil®, jubil® anticipado y debo haber jubilado por el a¶o 1998ò (N.R.) 

Respecto a las jubilaciones recibidas, la mayoría de los entrevistados no se encuentran 

dentro del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), debido a que consideran 

que este es insuficiente e ineficiente, no concordando con su forma de administrar el dinero 

recibido, por lo cual consideran que el sistema es deshonesto ya que roban el dinero de quienes 

pertenecen a las AFP, por lo tanto, el sistema en general es percibido como una estafa. Es por 

lo anterior, que la mayoría de los participantes deciden optar por otros métodos de ahorros para 

la vejez, tales como la renta vitalicia y ahorros propios. 

ñNo, siempre libre. Trabaj® dos a¶os apatronado y no me gusto.ò (H.M.) 

ñéme contrate una renta vitalicia, o sea yo actualmente no pertenezco a la AFPò 

(A.A.) 

ñéestaba en una AFP y pas® a un sistema de segurosò (P.R.) 
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ñSon unos ladrones tremendos y eso es sabido. Fui uno de los primeros t®cnicos  en  

Pro Vida, hice un curso y ya los profesores sabían que no iba a funcionar, y estaba hablando 

del principio de gobiernoò (H.M.) 

ñEs que al final da lo mismo, vi®ndolo objetivamente como van las cosas la pensi·n 

solidaria será mayor que la AFP. Pero lo encuentro horroroso, además que es un negocio, 

seamos realistas, es un robo a mano armada y limpia, por parte de todos los empresarios; 

tranquilo y todo pasa. Y como nuestros pol²ticos est§n todos comprados, todos felicesò (H.M.) 

ñ(AFP) Un desastre, yo me tuve que cambiar [é] me obligaban ahí a cambiarme, yo 

pertenecía a la caja de empleados particulares por los trabajos privados que había tenido y 

tenía también previsión publica por mi paso por el organismo dedicado a la educación obrera  

que era semifiscal, entonces me cambiaron a la AFP Libertador, bueno te lo presentaban como 

una maravilla pero uno tenía claro a quienes no le convenían cambiarse, yo les aconsejé a mis 

pares no cambiarse y en el lecho mi padre murió por el servicio antiguo y tenía una pensión 

fant§stica.ò (A.A.) 

ñébastante malo, bastante malo, el sistema antiguo era mejor por una razón sencilla, 

se juntaba la plata y se pagaba m§s sueldo a los que se jubilaban, porque se mor²an antesò 

(P.R.) 

ñémira yo estoy escuchando ahora a mi hija, ella trabaj· en Rotter y Krauss es ·ptico 

contactólogo desde muy jovencita 30 años ponte tú, se jubiló y siguió imponiendo en esa 

cuestión pa´ sacar una buena jubilación, y ahora está que trina porque dice que ella creo que 

en diciembre cumple los 60 años que si esta guea sale antes le van a quitar la plata que es de 

ella, porque ella puso toda la plata ah², pero no s® m§s no s® c·mo es el cuentoò (M.P.) 

ñPero Chile est§ en deuda con sus adultos mayores, bueno, de partida por las 

pensiones miserables que recibe la mayor²a de los chilenosò (A.A.) 

 

5.3 Bienes inmuebles 

Este tópico está referido a conocer si los entrevistados poseen casa propia, a qué edad 

la consiguieron, conocer si actualmente arriendan, cuanto tiempo permanecen arrendando,  

finalmente, conocer si la obtención de este bien inmueble fue posibilitado por alguna ayuda de 

privados o del gobierno. 

Gran parte de los adultos mayores entrevistados poseen una casa propia, las cuales 

fueron adquiridas en distintas edades y mayoritariamente con apoyo de algún organismo 

privado de aquella época; además algunos de ellos cuentan con más de una propiedad. Sin 
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embargo, existen entrevistados que no poseen bienes inmuebles y que han arrendado a lo largo 

de su vida en diferentes viviendas. 

ñEs m²a, casa propia [é] antes de eso era arrendatariaò (A.A.) 

ñ(vivienda) es de la flaca.ò (H.M.) 

ñNo, es de mi mam§ yo no tengo nada, un auto no m§sò (P.R.) 

ñEs mi casaò (He. del V.) 

ñécompr® un sitio, me hice una casa en Logesur de madera, tengo 500 metros de 

jardín que es mi pasi·nò (M.P.) 

ñéel departamento que era nuestro el de Bustamante, eh hab²a deuda cuando mi 

marido se enfermó entonces la hija que es la más potente se hizo cargo de la deuda pagó todo 

y los hermanos decidieron que se quedara con el departamento, y ella me da el usufructo del 

departamentoò (M.P.) 

ñépero esta casa de aqu² si es m²a la compr® yo y yo pago las contribuciones y ese es 

mi refugio psicol·gicoò (M.P.) 

ñémi primera casa fue tremendamente dif²cil, para empezar en ese tiempo el gobierno 

no te daba ning¼n subsidioò (He. del V.) 

ñéyo qued® con una pensi·n por ser viuda, y la caja de ®l me sirvi· para poder optar 

por un departamento y compré un departamento en Ñuñoa, esa fue mi primera casa un 

departamentoò (He. del V.) 

ñésiempre arrend§bamos y cosas por el estilo, porque nos movíamos porque el niño 

estaba en una escuela entonces nos mov²amos en torno al colegio.ò (P.R.) 

ñéun d²a mi se¶ora me dijo ñàQu® te parecer²a si nos vamos a Algarrobo?ò, nosotros 

teníamos una casa en Algarrobo norte, hacia la orilla de la playa, y yo le dije ñàCu§ndo?ò. 

Esto fue en mayo, junio, por ahí. Y el primero de septiembre llegamos. Porque la empresa de 

ella tambi®n hab²a quebradoò (N.R.) 

ñéviv²a en Bustamante con la plaza Italia, muchos a¶os, pero la hija decidi· que 

teníamos que estar más cerca de ella y compró un departamento arriba y vivo en lo Barnechea, 

hace 10 a¶os que vivo en lo Barnechea entonces nos cambiamos para all§ò (M.P.) 

ñémira ten²a 5 propiedades, todas las vendimos pero 5 eran m²as, las otras de mi 

marido, todas las vend² y me hice la casa que tengo ahora.ò (He. del V.) 

ñécon la venta de la casa (anterior de Algarrobo) nosotros tenemos un ahorro, y de 

ah² nosotros sacamosò (N.R.) 

ñéesta casa por ejemplo debe tener un 30% que lo hicimos nosotrosò (N.R.) 
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5.4 Lo geográfico 

Este tópico está referido a conocer cómo lo geográfico -entendiendo este 

específicamente al lugar en el cual habitan las personas- interfiere o se relaciona con las 

vivencias cotidianas de sus habitantes en lo referente a temáticas de salud, sentido de 

pertenencia y visibilización del adulto mayor. Por otro lado, se profundizará e indagará en la 

incidencia que tiene el ñTaller Literario Nacienteò para que los adultos mayores sean 

considerados dentro de la comuna de Algarrobo; además conocer si los entrevistados son 

oriundos de esta comuna o  migraron a este lugar.  

En relación a lo anterior es posible dar cuenta que ninguno de los entrevistados es 

oriundo de la zona de Algarrobo, todos son nacidos en Santiago, y se mantuvieron ahí hasta 

llegar a la adultez mayor, momento en el cual toman la decisión de migrar definitivamente a 

este lugar y construir un hogar definitivo. Sin embargo, algunos entrevistados mencionan 

percibir como las personas del pueblo hacen diferencias en relaci·n a ellos, los ñafuerinosò 

como suelen ser tildados. 

ñégrupo de gente allegada ac§ a Algarrobo que se junt·ò (A.A.) 

ñLos del pueblo, es as² como rige el tipo de gente aqu². No dejan que ning¼n afuerino, 

como nos llaman a nosotros se integre o a la alcaldía o permitirle que sea concejalò (N.R.) 

ñEllos son de ciudad, pero la visi·n que tienen, que tiene ®l, el que vive aqu², es 

diferente. Tambi®n lo veo con ni¶os cuando dicen ñno, es que este tiene calleò, porque tienen 

otra visi·n del mundoò (N.R.) 

ñéyo tengo casa ac§ en algarrobo hace unos m§s o menos 30 a¶os [é] mi mam§ vivi· 

aquí como 25 años, entonces yo venía mucho la compré e hice todo esto justamente porque 

ella quer²a venir a la playaò (M.P.) 

Las percepciones que mantienen los entrevistados en relación a su experiencia viviendo 

en esta comuna es más bien positiva, puesto que se destacan factores como el ser bien 

considerados dentro de ella, en donde además, es posible encontrar una variedad de actividades 

diferentes a las que se realizan en Santiago, así mismo el vivir en un entorno armónico brinda 

la sensación de calma y tranquilidad. 

ñPorque son personas que tienen opini·n en la comuna, son gente respetada, los que 

pertenecemos al taller literario somos gente muy bien considerada acá en Algarrobo, en sus 

distintas áreas porque también hay psicólogos, arquitectos, o sea gente que puede aportar a 

la comunidad, todav²aò (A.A.) 

ñépor opci·n personal, porque acompa¶o a mi madre y yo me decid² quedar ac§ò 

(P.R.) 
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ñéyo creo que Algarrobo es el lugar para los adultos mayores, aquí hay 18 clubes de 

adultos mayores, y cada cual tienen sus sellosò (He. del V.) 

ñéel hecho de habernos venido a aqu², yo aqu² he hecho unas labores que, esta casa 

por ejemplo debe tener un 30% que lo hicimos nosotros [é] Entonces hago labores que nunca 

pensé que iba a hacerò (N.R.) 

ñéun d²a mi se¶ora me dijo ñàQu® te parecer²a si nos vamos a Algarrobo?ò, nosotros 

ten²amos una casa en Algarrobo norte, hacia la orilla de la playa, y yo le dije àCu§ndo?ò 

(N.R.) 

ñévenirse a vivir a la costa te baja las revoluciones, estamos al nivel del mar, o sea 

hay menos adrenalina en la gente, y quieren vivir tranquiloò (M.P.) 

ñéme gusta porque hay vida, es vida que venga con la suegra, con las viejas, con el 

compadre, con los quitasoles, la gente tiene acceso a más cosas, la gente puede venir por el 

d²a, comparten los gastos... áme encanta, me encanta!ò (M.P.) 

La gran cantidad de adultos mayores ha gestionado la incidencia en actividades y 

talleres para este rango etario en la comunidad, creando espacios de sociabilización y 

aprendizaje que permiten el interés y conocimiento a nuevas disciplinas y metodologías. Es 

decir, según los entrevistados, en Algarrobo los talleres que se gestionan permiten una 

proyección en la zona, puesto que son importantes para el lugar y existe un desarrollo comunal 

en torno al trabajo con adultos mayores. 

ñéen Algarrobo no hab²a en un principio mucha actividad, en especial para los 

hombres, para el adulto mayor varón, no así para las mujeres que habían clases de crochet u 

otras disciplinasò (A.A.) 

ñNosotros hicimos el primer concurso de poesía y literatura en Algarrobo y eso 

despert· el inter®s de los colegiosò (H.M.) 

ñéyo me vine jubilado para ac§ y como estaba un poco solitario dig§moslo as², como 

mi mamá vivía acá, entonces yo me inscribí en algún taller en alguna cosa para hacer algo, y 

me fui ah² al centro cultural y hab²a justamente un taller literarioò (P.R.) 

ñébueno el proyectarte de forma geogr§fica, escribirò (M.P.) 

La sensación de los adultos mayores en cuanto a cómo la comuna considera su 

permanencia en el lugar es positiva, puesto que en la prestaciones de salud tienen un mayor 

privilegio en atenciones de urgencia que en otros lugares del país, sí bien entienden que aquello 

se relaciona a la menor cantidad de personas que habitan el lugar en contraste con la capital, 

subrayan este factor como algo favorable; además las personas que han migrado a este lugar 
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provienen de niveles sociales parecidos, lo que facilita un mayor entendimiento entre ellos, 

junto a un sentimiento de pertenencia en la comuna. 

ñéhablo muy positivamente de la salud pública pero yo entiendo que lo hago porque 

vivo en un pueblo no sería lo mismo si yo estuviera en Santiago porque no sería la misma 

atención que tengo acá; pero acá yo tengo un cierto privilegio por ser un adulto mayor, de 

partida si llego a urgencia yo tengo primer lugar que otra persona y tengo la posibilidad que 

se me den los remedios si se me diagnostica alguna enfermedad crónica, puedo pertenecer al 

AUGE y plan ERA, en el caso mío por el asunto del cigarro y el broncopulmonarò (A.A.) 

ñEs que viendo la comuna de Algarrobo hemos llegado m§s o menos del mismo nivel 

social y econ·mico, entre nosotros nos podemos tomar en cuentaò (N.R.) 
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5.4 Análisis integrativo 

 

La noción de adulto mayor que mantienen los entrevistados se asocia principalmente al 

rango etario que comprende a las personas de más de 60 años, empero se cree que la salud del 

adulto mayor en este periodo aún es óptima, por lo que se debiese ampliar el margen de edad 

para definirlos; a pesar de lo anterior, a los adultos mayores se le asocian características y 

otorgan connotaciones de debilidad, fragilidad y soledad.  

Sin embargo, la significación y noción de adulto mayor con la cual describen y definen 

a quienes están insertos en este grupo social, se contradice y contrapone con su vivencia 

personal de ser adulto mayor; para los entrevistados el ser adulto mayor no dependerá tanto de 

la edad sino netamente del pensamiento y la actitud con la cual enfrenten el paso del tiempo, 

es por ello que no se autoperciben como un adulto mayor, además describen que su salud del 

adulto mayor es óptima, se mantienen física y mentalmente activos. Pero socialmente si son 

catalogados como adultos mayores, y dentro de esto consideran que el ser adulto mayor ha sido 

una experiencia beneficiosa ya que les permite acceder a beneficios sociales, tener un mayor 

tiempo de ocio, una disminución de las responsabilidades y por ende un aumento de libertad. 

Los participantes exponen que al ser adulto mayor no han vivenciado conflictivas emocionales 

que si vivencian otras personas dentro de su noción de adulto mayor tales como la soledad o 

negatividad, ya que siempre se han sentido acogidos por los demás.   

Además, mantienen una noción de adulto mayor que condice con su noción de 

exclusión, definiendo esta última como apartar, alejar y/o separar a alguien por algún motivo 

especifico; es decir, que los entrevistados perciben al adulto mayor como un sujeto que se 

encuentra al margen de la sociedad, alejado y excluido de ella. Por el contrario, expresan que  

personalmente nunca han sufrido exclusión social por el hecho de ser adulto mayor, aun 

sabiendo dentro de su noción de exclusión que la mayoría de los adultos mayores sufren 

constantemente de esta; es decir, que aunque nunca han vivenciado exclusión social por ser 

adultos mayores, consideran que otros si están expuestos constantemente a vivir este tipo de 

experiencias. Sin embargo, al referirse a la terminología de exclusión en sus lineamientos más 

generales, hay concordancia entre los entrevistados al hablar de experiencias asociadas a 

exclusión política vivenciada durante el proceso de dictadura en Chile;  catalogando este tipo 

de exclusión como una vivencia de fuerte repercusión emocional, además de acarrear secuelas 

en otros ámbitos de sus vidas, principalmente en lo referente a limitaciones asociadas a los 

procesos de educación formal y a conflictivas de empleabilidad al no poder desempeñarse 
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laboralmente en  lo previamente proyectado y/o anhelado,  por lo tanto, dichas secuelas también 

repercutieron inherentemente en sus ingresos económicos fijos y/o esperados.   

 Por lo tanto, se llega a la conclusión de que al hablar de exclusión social- a diferencia 

de exclusión política-  entra en dinámica nuevamente la actitud personal y el cómo se afronta 

la situación de exclusión social, es decir que uno se puede autoexcluir de la sociedad por 

diversos motivos o dejarse excluir sin poner límites o frenos a las circunstancias.  

Por consiguiente, consideran que una manera de afrontar la situación de exclusión 

social es mediante la promoción de inclusión; En aspectos generales, la  noción de inclusión 

es percibida como incorporar, juntar, unir y aceptar a algún individuo en particular, y la noción 

de inclusión social es concebida en un nivel macro, en donde se extiende la definición a 

grupalidades que puedan ser incorporadas y aceptadas socialmente.   

Es así, como mediante la ejecución del taller participativo ñTaller Literario Nacienteò  

y los beneficios del taller, junto a la autonomía de los propios adultos mayores entrevistados,  

otorgan y utilizan diversas maneras, métodos y herramientas para la promoción de inclusión 

social. Las principales formas mediante las cuales se logra incentivar la promoción de inclusión 

social del adulto mayor, son a través de la existencia de un taller participativo enfocado en 

este grupo etario, ya que principalmente mediante los beneficios cognitivos  que otorga el taller 

a sus participantes y el funcionamiento del taller, han logrado y planteado como objetivo el 

publicar constantemente libros y generar concurso literarios en los cuales participa la 

comunidad; consiguiendo de esta manera que los adultos mayores integrantes de este taller 

participativo sean reconocidos y valorizados dentro de dicha comunidad, además mediante lo 

anterior, se potencia la posibilidad de aumentar las relaciones intergeneracionales. Lo anterior, 

también se hace posible a causa de las herramientas que otorga el taller participativo ñTaller 

Literario Nacienteò, junto a las que poseen los propios integrantes.  

Así mismo, el taller participativo ñTaller Literario Nacienteò, promueve la inclusión 

social del adulto mayor mediante la generación de un espacio que se mantiene abierto y con 

disponibilidad para que puedan ingresar otros adultos mayores a participar dentro del taller; a 

los cuales inherentemente se les otorgan beneficios cognitivos, beneficios sociales, y beneficios 

físicos y/o cognitivos, mejorando y potenciando así su calidad de vida, pudiendo a su vez influir 

en la afectividad del adulto mayor, en la salud del adulto mayor y en los vínculos afectivos del 

adulto mayor. Junto con lo anterior, debido al funcionamiento del taller y a los años de 

antigüedad, este se ha constituido como una plataforma e incentivo para que dentro de la 

comuna de Algarrobo se conformen otros talleres participativos y espacios de educación, 

enfocados específicamente en el adulto mayor; a consecuencia de esto, se han formado más 
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instancias para relacionare y reunirse con otros adultos mayores que participan en talleres de 

diversa índole. Junto con ello, la misma forma que tienen para afrontar el ser adulto mayor, 

conlleva a que promuevan la inclusión social a través de la promoción del taller participativo 

ñTaller Literario Nacienteò,  invitando al adulto mayor a participar en ese u otros talleres, 

además de otorgar la oportunidad de apoyo reciproco y escucha activa. 

Siguiendo con lo anterior, existe una relación directa entre cómo afrontan y vivencian 

los participantes el ser adulto mayor y el método que mantienen para promover la inclusión 

social. Al ser adultos mayores se posicionan como personas que no se dejan excluir, que se 

mantienen activas, funcionales, independientes, autónomas, con perspectivas a futuro y 

pensamiento positivo; es por esto, que la promoción de inclusión social se asocia estrechamente 

a la actitud que mantiene el adulto mayor al enfrentar esta etapa, ya que esta permite minimizar 

la noción de adulto mayor regida por la circulación de mitos e imaginarios sociales, en los 

cuales son considerados como personas dependientes, desvalidas e inútiles socialmente.   

Por otra parte, en las narrativas de los entrevistados es posible indicar que en el adulto 

mayor la opción por cambiar su residencia desde la ciudad de Santiago y así su forma de vida, 

a una comuna costera en búsqueda de tranquilidad y serenidad, es realizado desde el plano de 

lo geográfico, aquello es subrayado por los entrevistados en las temáticas relacionadas a la 

búsqueda de beneficios emocionales a los que apela un adulto mayor, puesto que el sosiego y 

descanso es continuo a una edad adulta, una vez llegado el término de su vida laboral. Además, 

el cambio en lo geográfico posibilita de buena forma las prestaciones de salud del Adulto 

Mayor, en donde las asistencias y servicios con los cuales disponen son mucho más atingentes 

a las necesidades de este grupo etario, a diferencia del adulto mayor de Santiago quien por 

razones de una mayor cantidad de población, debe esperar meses para una atención médica 

efectiva.  

Sin embargo, una de las desventajas de migrar desde la cuidad a la cual pertenecieron 

y que les brindó durante gran parte del proceso de empleabilidad y estabilidad económica, es 

la lejanía con familiares y amigos, con quienes la proximidad que existía en el pasado se ve 

afectada por el cambio territorial realizado; por lo tanto los vínculos afectivos del adulto mayor 

se ven afectados de alguna manera por lo geográfico. 

Por otro lado, se debe destacar la estrecha vinculación existente entre la educación de 

los adultos mayores y la empleabilidad que sostuvieron; accedieron a una educación formal 

superior (técnica o universitaria), lo cual les facilitó el acceso a optar a un trabajo estable y ï

generalmente- bien posicionados dentro de la empresa o institución de la cual fueron parte, a 

consecuencia de esto mantuvieron ingresos económicos que les permitieron acceder a bienes 



91 
 

inmuebles, además de la posibilidad de una vez estar jubilados, puedan recibir pensiones que 

se encuentren sobre el promedio de los adultos mayores en Chile. Cabe destacar, que la 

favorable situación económica actual de los adultos mayores entrevistados en algunos casos 

se complementa con sus vínculos afectivos con diversos familiares, debido a haber recibido 

alguna herencia por parte de sus padres, o bien ayuda desde sus hijos/as. Junto con ello, los 

ingresos económicos recibidos por el adulto mayor a raíz de sus vínculos afectivos 

establecidos, podrían provocar una disminución en el desajuste financiero que se provoca una 

vez  que la persona jubila y sus ingresos disminuyen. 

    Por consiguiente, se puede sostener que el hecho de haber accedido a una educación 

superior, el mantener una óptima empleabilidad, el acceso a bienes inmuebles,  junto al apoyo 

económico de alguno de sus vínculos afectivos más importantes, darían el fundamento para que 

el respectivo adulto mayor pueda obtener cierta estabilidad financiera debido a la cantidad de 

ingresos económicos que mantienen en la actualidad, en donde las necesidades básicas están 

cubiertas, evitándose por ejemplo el coste de un arriendo o el tener que vivir en las 

dependencias de algún familiar por no tener los recursos para costear los propios. Es por ello, 

que podrían relacionarse los aspectos económicos con cómo vivencian y experimentan el ser 

adulto mayor, ya que a diferencia de la noción de adulto mayor que mantienen respecto a otros 

sujetos, ellos gozan de determinada tranquilidad económica lo que les permite algunas ventajas 

como jubilar anticipadamente, decidir no trabajar durante este periodo, optar a algunos 

momentos recreacionales o tranquilidad para afrontar alguna presunta dificultad en la salud del 

adulto mayor.  

En relación a la experiencia de vida del adulto mayor en su paso por la educación, los 

entrevistados consideran que el proceso de educación formal por el cual transitaron en el 

pasado hasta obtener sus grados técnicos y títulos universitarios fueron agotadores, ya que la 

forma en la cual este tipo de educación transmite sus conocimientos no invitan a la 

investigación propia del ser humano, constriñendo aquella búsqueda innata en temáticas que 

abordan postulados y propuestas que consideran obsoletas. Además, aquella Educación 

interiorizada por los participantes sigue patrones y lineamientos que no se ajustan muchas veces 

a las necesidades reales de los alumnos, ya que de alguna forma, el estudiante que enfrenta la 

enseñanza institucionalizada es un depositario del saber del profesorado, constriñendo de esta 

forma lo esencial del ser que es la investigación del mundo, por lo cual la poca apertura hacia 

nuevos temas y aprendizajes sería observado en el bajo interés desde los participantes en la 

educación formal; debido a que el foco estaría centrado en la obtención de buenas 
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calificaciones por parte de los alumnos, más que de un conocimiento acabado sobre algún tema 

integrando las perspectivas, experiencias y propuestas de los alumnos.  

Es a raíz de lo anterior que los entrevistados consideran que la educación no-formal 

despliega las capacidades subjetivas propias de cada participante, permitiendo de esta manera 

el desarrollo de complejidades en los aprendizajes y conocimientos más interesantes en el 

desarrollo de habilidades, que la forma anteriormente mencionada de educar; puesto que es la 

propia experiencia de los asistentes del taller participativo en estos espacios de enseñanzas, 

que difieren a las de instituciones educativas guiadas desde los parámetros y pautas 

gubernamentales con carácter más bien metódicos y sistemáticos. Aquello se pone de 

manifiesto en estas nuevas formas de conocimientos, las cuales posibilitan aprendizajes 

significativos en los asistentes del taller, puesto que la participación colectiva en torno a una 

tarea común genera una mayor cohesión social, respondiendo de esta manera a beneficios 

sociales gestionados en el desarrollo de los talleres participativos propios de una educación 

no-formal.  

Además, existen ciertos postulados en relación a la educación informal, los cuales son 

confundidos o existe poca claridad frente a la educación no-formal, la cual invita al aprendizaje 

mediante otros métodos educativos, distinto a las configuraciones más estructuradas y 

delimitadas existentes en la educación formal; es aquella falta de estructura metódica y 

sistemática en la educación no-formal, que de forma apresurada genera confusiones entre estos 

dos términos diferentes, comprendiendo por una pequeña parte de nuestros entrevistados una 

misma significancia ante estos conceptos, lo cual dificulta el lograr delimitar los procesos por 

los cuales transita la educación de manera más clarificadora. 

Sin embargo, aun cuando la claridad de los conceptos no son manejados por una parte 

del grupo, es posible observar que sí evidencian nociones claras en torno a objetivos propuestos 

frente al aprendizaje que se va configurando a través del tiempo, por lo tanto uno de los 

beneficios del taller, estaría relacionado con la apertura ante la forma de los aprendizajes 

gestionados al interior de los lineamientos de la educación no-formal, así mismo, el taller 

contribuiría a beneficios emocionales puesto que las ideas y las propuestas del adulto mayor 

participante es considerada y tomada en cuenta, generando sentimientos positivos frente a un 

espacio de aprendizaje. Por otro lado, una de las potencialidades con las cuales cuenta el taller 

es la similitud en las edades de los participante, puesto que aquella situación incide en que los 

talleres participativos sean percibidos como espacios de escucha y retroalimentación frente a 

las tareas solicitadas, lo que es observado como uno de los beneficios sociales que se pueden 

destacar, debido a que la relación con el otro ayuda en la sensación de pertenencia en un lugar 
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y de un grupo, gestionando de esta manera el apoyo y lugar que necesitan y fortaleciendo los 

vínculos afectivos del adulo mayor; además, el hecho de trabajar en comunidad posibilita la 

perfección de técnicas literarias propias y gestionadas en el espacio del taller, como también el 

hecho de contribuir y  movilizar aprendizajes significativos que emerjan al interior de esta 

dinámica grupal, dando a conocer a los otros participantes lo abstracto de sus percepciones, 

visiones, y experiencias propias de cada uno de ellos, lo que posibilita obras literarias auto-

gestionadas por el taller y que los alienta a seguir generando material literario y conocimientos 

en torno a la obras literarias de diversos temas. 

Así mismo, son los asistentes del taller participativo ñTaller Literario Nacienteò 

quienes se ven beneficiados en la relación con sus pares, puesto que se ve facilitado el buen 

dialogo, sentimiento de grupalidad, la afectividad del adulto mayor y los vínculos afectivos del 

adulto mayor, el cual invita a la pertenencia de estos con el espacio y los participantes del taller; 

por lo que esto gestiona el sentimiento de formar parte de un lugar, más allá de Lo geográfico 

(entendiendo que el formar parte dentro de un contexto geográfico genera un importante 

sentido de pertenencia y territorialidad).  

Aquella situación de grupalidad y comunidad es apreciable al interior del taller, así 

como también es de conocimiento de la mayoría de los integrantes del taller la situación de no 

poder gestionar o mantener relaciones más perdurables en el tiempo con participantes más 

jóvenes, los cuales provienen de una educación formal más inmediata, aún continúan 

esperando pautas y formas de realizar las actividades; si bien incentivan ideas nuevas el hecho 

de verse inmiscuidos con adultos mayores participantes de una educación no-formal, generan 

conflictivas, puesto que las Perspectivas diferentes que se dan entre personas de generaciones 

distantes hacen complejo comprender los tiempos y formas propias del adulto mayor y de 

igual manera de las personas de menor edad, si bien podría significar una riqueza el hecho de 

poder aunar perspectivas diferentes entre los participantes del taller, la situación actual es otra, 

pero están abiertos a la apertura de personas con nuevas ideas y miradas.   

Es relevante indicar lo positivo del funcionamiento del taller para los adultos mayores, 

puesto que los beneficios del taller son muchos, el hecho de generar un funcionamiento para 

este rango etario genera que el participante tenga un panorama distinto al quehacer diario, 

incentivando la movilidad del adulto mayor al centro de la comuna o a la casa que se haya 

predefinido con anterioridad, aquel aporte físico en la persona posibilita mantener al adulto 

mayor en función de un propósito; por otra parte el taller está enfocado en temáticas literarias, 

lo cual incentiva procesos más cognoscitivos, encontrando de esta manera beneficios cognitivos 

y/o físicos en la práctica del taller al necesitar pensar, leer, informarse frente a un tema y crear, 
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estudiando diferentes formas y modos de pensar un mismo tema. Además, el hecho de mantener 

la mente más activa genera de manera indudable sentimientos de mayor independencia al 

interior de los participantes, puesto que tienen las capacidades cognitivas y físicas de forma 

inalterada, permitiendo de esta manera continuar siendo un adulto mayor con independencia 

mental y física. 

Junto con esto, el formar parte de talleres participativos, los cuales posibilitan de alguna 

manera la comprensión y el entendimiento entre participantes, se propician beneficios 

cognitivos, puesto que surgen conocimientos abstractos, así como elementos desconocidos que 

invitan al dialogo con la experiencia, con el otro y con esto la mirada hacia nuevas perspectivas. 

De esta manera, la propuesta del taller en la cual se enfatizan muchos más elementos que la 

lectoescritura, genera un mantenimiento o mejoramiento de la salud del adulto mayor, puesto 

que la ausencia de parámetros demasiado rígidos, la libertad de creación desde los propios 

usuarios del taller, propician el desarrollo del sostenimiento y el interés de ellos en esta 

propuesta educativa; la cual invita al conocimiento y aprendizaje en torno a la experiencia 

propia, como también en relación a los saberes y conocimientos del otro.  

Así mismo, es el taller que en su grupalidad y acompañamiento en el descubrir nuevos 

conocimientos, proporciona beneficios sociales ya que la interrelación entre los adultos 

mayores del taller es continua, directa y cercana, desarrollándose al interior de este amistades 

que asisten las temáticas y las necesidades presentes en la cotidianidad de  la afectividad del 

adulto mayor, generándose un acompañar acompañado desde un mismo lugar; generar estos 

espacios de dialogo y aprendizaje potencia la idea de sostenerse en el día a día como adulto 

mayor que continúa generando y proponiendo ideas para los distintos ámbitos. Los adultos 

mayores del taller participativo ñLiterario Nacienteò, están comprometidos con su realidad 

social y sobre todo, con su realidad de adulto mayor en un país donde los espacios se están 

realizando y otorgando de forma paulatina; por lo cual su forma de ser y sentirse en el mundo 

de forma cotidiana es ya un acto visionario y revolucionario.  

En definitiva, se podría exponer que para los participantes sus experiencias al ser adulto 

mayor se contradicen con la noción de adulto mayor con la cual definen a otras personas de 

este grupo etario; al igual como se contrapone su propia experiencia de inclusión/exclusión 

social versus la de otros adultos mayores. Las vivencias de los entrevistados respecto al ser 

adulto mayor están asociadas y vinculadas a connotaciones principalmente positivas, en donde 

no existen mayores problemáticas en la salud del adulto mayor, ni en los vínculos afectivos del 

adulto mayor;  empero entra conflicto la afectividad del adulto mayor, debido a tener que pasar 

por procesos de duelo ante la muerte y/o enfermedades de personas cercanas, además no 
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consideran que han pasado por experiencias en las cuales hayan sufrido de exclusión social 

debido a ser un adulto mayor. En contraparte al punto antepuesto, se expone como noción de 

adulto mayor que la generalidad de las personas que se ubican en esta segmentación se 

encuentran desvalidas, frágiles, con tendencia a un  pensamiento mayoritariamente negativo, 

con deterioro físico y cognitivo, que son excluidos socialmente y, aparte, se autoexcluyen por 

su condición; empero poseen vivencias y experiencias enriquecedoras.  

Por lo tanto, existe una discrepancia entre los asistentes del taller participativo ñTaller 

Literario Nacienteò respecto a sus vivencias al ser adultos mayores y sus experiencias en torno 

a inclusión/exclusión social al encontrarse dentro de este grupo etario, en oposición a lo que 

consideran que otros adultos mayores vivencian en su cotidianidad a causa de esta misma 

situación; dicha diferencia se podría atribuir a factores tales como el acceso a la educación 

(educación formal y educación no-formal), a los ingresos económicos obtenidos, por ende 

también a los aspectos económicos y  geográfico, y a la resiliencia formada tras sufrir 

exclusión política.  
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6.- Conclusiones y discusión.  

 

En relación a las percepciones que tienen los adultos mayores respecto a la 

incidencia de su participación en el taller no-formal ñTaller Literario Nacienteò sobre su 

experiencia de inclusión social,  se obtuvieron como resultados que la experiencia de los 

entrevistados desde su posición de adultos mayores es concebida como una etapa en la cual  no 

se han sentido excluidos socialmente por el hecho de ser adultos mayores. Desde los postulados 

de los asistentes al taller ñTaller Literario Nacienteò la exclusi·n social del adulto mayor se 

asocia a dos fenómenos:  

 1.- Relacionado con carencias de políticas públicas dirigidas al bienestar biopsicosocial 

y a resguardar de forma efectiva dichos aspectos en los adultos mayores; además, existen 

falencias y escasas propuestas para la deconstrucción de los imaginarios sociales que circulan 

en torno a este grupo social, en donde el adulto mayor es sinónimo de fragilidad e inutilidad.  

ñLos avances que han incrementado la longevidad no han logrado eliminar sus efectos 

colaterales; afrontarlos constituye un desafío tanto para las propias personas mayores 

y sus cercanos, como para nuestras políticas públicas. Si bien no se dispone de fórmulas 

para eliminar la tendencia a la fragilidad del organismo humano, pueden adoptarse 

medidas para contener con anticipación muchos de sus efectos, los que en gran medida 

obedecen a prejuicios, falta de información y, especialmente, a barreras culturales que 

limitan el acceso de los adultos mayores a prestaciones y servicios que le son necesarios 

o indispensables. Por otra parte, una sociedad inclusiva no debe considerar a sus adultos 

mayores como sujetos pasivos sino que apreciarlos como sujetos de derecho, en tanto 

personas activas y responsables con anhelos y potencialidades que deben respetarse, lo 

cual pasa por apoyar su integración plena reconociendo y aprovechando sus aportes a 

la sociedad.ò (SENAMA, 2011, p.5) 

 

2.- Desde el discurso de los entrevistados, se considera que cierta parte de los adultos 

mayores en su quehacer diario se mantienen desvinculados del contexto social, por lo tanto se  

autoexcluyen. Es así, como al referirse a exclusión social del adulto mayor entra en dinámica 

la manera en la cual los sujetos afrontan esta etapa, por lo que tener una actitud optimista, 

mantenerse activo dentro de las posibilidades y vincularse con otros, potencia la experiencia 

de inclusión. Es decir, que la exclusión social está regulada en cierta medida por la subjetividad 

de los adultos mayores, en donde sus vivencias personales contribuyen a mantener una posición 

distinta a los imaginarios que establece la sociedad; en este sentido, nos encontramos con 
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adultos mayores que siendo parte del tejido social en el contexto actual,  han podido concebirse 

de una manera distinta al general de su grupo etario. Por lo tanto, los adultos mayores del taller 

ñTaller Literario Nacienteò se posicionan como personas que no se han sentido excluidas de la 

sociedad puesto que la actitud que mantienen en su cotidianidad no lo permite, fraccionando  

los estereotipos atribuidos a este grupo.   

A pesar de que los entrevistados consideran que no han vivenciado exclusión social o 

abandono familiar por ser adultos mayores, son conscientes que gran parte de los adultos 

mayores en Chile si están expuestos a sufrir este tipo de exclusión. La exclusión social en este 

grupo se hace presente a un nivel macro en políticas públicas, deficiencias en el sistema de 

salud y jubilaciones, escaso acceso al mundo laboral, y en definitiva un limitado resguardo de 

la integridad del adulto mayor; además, la exclusión social también se da en un nivel micro en 

donde el adulto mayor es excluido por su círculo más cercano, pasando a ser considerado una 

molestia para ellos. Por otro lado, los entrevistados consideran que en el plano físico y 

cognitivo no poseen mayores complejidades de salud, a diferencia de la perspectiva que 

mantienen al definir a la generalidad de los adultos mayores como personas desvalidas, con un 

fuerte descenso de sus habilidades corporales y mentales.  

Por consiguiente, se puede considerar que la percepción que los entrevistados tienen de 

sí mismos y de su experiencia de inclusión/exclusión social, discrepa frente a las percepciones 

que mantienen de otros adultos mayores. Estas discrepancias se podrían deber a factores que 

respaldan su contexto actual tales como (1) lo geográfico, (2) el acceso a la educación formal 

superior, (3) el nivel socioeconómico, (4) resiliencia ante la exclusión, y (5) participar en 

procesos de educación no-formal.   

El primer factor que podría responder el por qué los adultos mayores entrevistados no 

se sienten excluidos socialmente  (a diferencia de otros adultos mayores) es lo geográfico, ya 

el vivir fuera de la capital posibilita tener un mayor acercamiento a ámbitos que en Santiago se 

han visto disminuidos, como generar un mayor sentido de pertenencia  debido a una  mayor 

facilidad en formar vínculos afectivos con vecinos y/u otros actores sociales del espacio público 

y con ello participar activamente dentro de la comunidad. Además, el vivir en la comuna de 

Algarrobo posibilita llevar un estilo de vida en el que factores como el estrés se podrían ver 

atenuados a consecuencia de que aumenta la seguridad social al estar situados en lugares de 

menor densidad poblacional, junto con ello aminoran los ruidos y la contaminación visual y 

ambiental, generando de esta manera espacios que invitan a la tranquilidad. Finalmente uno de 

los elementos relevantes de vivir en un lugar con menor cantidad de habitantes posibilita una 

mejoría en los servicios de salud para la población del adulto mayor, quienes a determinada 
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edad son contemplados y privilegiados con atenciones más ágiles y atingentes a las necesidades 

que van emergiendo, además del acceso a las prestaciones hospitalarias de forma oportuna, por 

lo cual no se apreciarían listas de esperas colapsadas para una atención médica efectiva; 

situación que ocurre de forma permanente en Santiago. Mediante lo anterior es posible dar 

cuenta de la importancia de lo geográfico en el factor anímico, vincular, mayor rapidez en el 

acceso a servicios y por último en la experiencia de inclusión social. 

El segundo factor que se relaciona a la experiencia de inclusión social está ligado a la 

posibilidad de haber alcanzado la educación formal superior (Instituciones técnicas y/o 

universitarias), ya que la educación en todas sus aristas fomenta y facilita el acceso a la cultura, 

lo cual podría potenciar el desenvolvimiento social. Así mismo, el hecho de poseer estudios 

formales superiores amplía las posibilidades del campo laboral y por consiguiente de obtener 

un salario elevado. Aquella situación, repercute en la experiencia de  inclusión/exclusión social 

de los adultos mayores, debido a un incremento en las herramientas adquiridas para enfrentar 

las adversidades que pudiesen surgir con la edad. 

Desde lo anterior, se puede desprender el tercer factor en respuesta a la  existencia de 

discrepancias en las percepciones de las experiencias de inclusión/exclusión social de los 

adultos mayores entrevistados frente a las que mantienen de la generalidad de los adultos 

mayores, debido principalmente a poseer estudios superiores y con ello poseer en el pasado un 

trabajo bien remunerado, es que los entrevistados cuentan con un nivel socioeconómico que se 

encuentra sobre el promedio de los adultos mayores en Chile, pudiendo con sus ingresos 

económicos mensuales satisfacer sus necesidades básicas, acceder de forma regular a espacios 

recreacionales e incentivando de esta forma una mayor vinculación social; por otro lado, al 

poseer un nivel socioeconómico mayor al promedio no se ven obligados a tener empleo, lo cual 

posibilita tener un mayor tiempo de ocio. Además, tanto ellos como sus familiares tienen una 

estabilidad económica, por lo que no hay preocupaciones de parte de los adultos mayores en el 

cuidado de nietos y/o ayuda financiera a sus hijos; permitiéndoles de esta manera tener 

independencia mutua. Todo lo que conlleva el que los adultos mayores tengan una estabilidad 

económica genera beneficios en diversos planos de su vida, acentuándose en el hecho de poder 

ser parte de todo el contexto social que los rodea al poseer mayor vinculación con el entorno, 

al poder intervenir, opinar, desplegar sus gustos y disfrutar de todos los provechos que les 

brinda el contexto social, el tener opción de mayor posibilidad en la participación al interior 

del tejido social genera sentimientos de inclusión; de este modo podemos concluir que los 

adultos mayores asistentes al taller no han experimentado sentimiento de exclusión social por 

ser adultos mayores, puesto que las necesidades más básicas fueron cubiertas desde un primer 
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momento dando así un mayor tiempo para poder desarrollar con libertad otro tipo de intereses 

que los inmiscuyen en el plano social.  

 

ñLa escasez económica, caracterizada por falta de ingresos suficientes o ausencia de los 

mismos. Está muy relacionada con el acceso al empleo y al mercado laboral, puesto que 

un trabajo estable, seguro y remunerado es un pilar básico de integración. Por tanto, el 

desempleo de larga duración o la inseguridad en el trabajo son elementos que generan 

vulnerabilidad y exclusión, ya que niegan, entre otros aspectos, el acceso a sistemas de 

protección. Los ingresos suficientes son además una garantía de consumo de bienes y 

servicios y por tanto de acceso a recursos, entre los principales la vivienda.ò (Meneses, 

2011,  p. 54) 

 

Como cuarto factor, podemos mencionar que la única situación en la cual los adultos 

mayores se han sentido discriminados y excluidos fue en el proceso marcado por la dictadura 

vivenciada en Chile, época marcada a nivel nacional por la fragmentación del contexto social, 

político y económico; esta situación política generó en los entrevistados una situación de 

exclusión política y por ende un distanciamiento social, al ver sus vidas, sus ideas y visiones 

contrapuestas a las ideas impuestas durante este periodo.  Si bien, aquella primera situación 

gestionó un quiebre ïmediante represión y tortura- en su despliegue social, una vez llegada la 

democracia al país los adultos mayores que asisten al taller, pudieron paulatinamente desplegar 

toda su ideología en torno a esas temáticas, teniendo nuevamente la libertad y opción de volver 

a incorporarse al tejido social del cual habían sido arrancados violentamente. Por lo tanto, la 

situación de violencia y exclusión política vivida por los adultos mayores incentivó -una vez 

llegado el sosiego y la democracia- a adoptar una postura de mayor resiliencia frente a la 

cotidianidad de la vida, postura subjetiva que fortalece el no decaer frente a la exclusión 

arbitraria e injusta, y merma e incentiva la participación activa en todas las propuestas sociales 

de las cuales deseen formar parte. En definitiva, la experiencia les ha brindado el conocimiento 

para poder afrontar variadas situaciones de injusticia y exclusión ya sea dirigida a sí mismos u 

otros, además de intervenir y generar propuestas inclusivas ante contextos sociales 

discriminadores.  

El último elemento que puede interferir en la experiencia de inclusión/exclusión social 

de los adultos mayores es el hecho de participar en un espacio de educación no-formal como 

lo es el taller ñTaller Literario Nacienteò; lugar que funciona como plataforma para que los 

sujetos que participan puedan empoderarse en el despliegue de sus habilidades mediante la 
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publicación de sus propios escritos y la creación de concursos literarios abiertos a la 

comunidad, y así demostrar que continúan formando parte de lo social siendo actores activos 

de su realidad. Así mismo, el taller contribuye a que el adulto mayor sea posicionado por la 

comunidad como un sujeto con un rol activo dentro de ella, rompiendo con el estereotipo del 

adulto mayor frágil e inútil. Es por ello, que la exclusión social podría estar ligada a ñLas 

privaciones en los aspectos culturales y educativos, que pueden conllevar menor capacidad 

para afrontar sus necesidades y menor autonomía para conseguirlas. Disponer de adecuados 

niveles de instrucción, información, formación y conocimiento constituye un importante factor 

de protección.ò (Meneses, 2011, p. 54) 

En definitiva, desde el discurso de los adultos mayores participantes de esta 

investigación, la exclusión social tiene fundamentos asociados a falencias a nivel de Estado y 

a la actitud que mantienen las personas que podrían estar expuestas ante una posible exclusión; 

debido a esto último -junto a otros factores- los entrevistados no han experimentado  exclusión 

social por ser adultos mayores, pero consideran que la generalidad del grupo etario del cual son 

parte vivencian este tipo de exclusión.  

 Es por lo anterior, que los adultos mayores entrevistados -al ser conscientes que otros 

adultos mayores son excluidos socialmente- promueven la inclusión social de este grupo; es 

así que al describir desde la percepción de los adultos mayores que participan en el taller 

ñLiterario Nacienteò,  su noci·n de inclusi·n social, esta última fue definida como unir, 

juntar e integrar a personas a la comunidad, independiente de su origen, condición y edad; 

otorgándole importancia especial a la inclusión social del adulto mayor en Chile. Asimismo, 

ñLa noción de integración social se aplica para indicar las relaciones que mantienen los 

individuos con instancias específicas de la sociedad y de las cuales obtienen las prestaciones 

que aseguran su presencia en ella por ejemplo, la familia, el trabajo, el acceso a la salud y a 

la educación, los amigos y el reconocimiento social, entre otros. Justamente, el carácter de 

estas relaciones es lo que nos interesa conocer para explicar las modalidades y procesos de 

inclusión y exclusión que afectan la integración social de los adultos mayores.ò 

(ESISTÉMICO, 2009, p.7) 

Además, al describir las percepciones del adulto mayor en relación a las 

manifestaciones que tiene el taller ñTaller Literario Nacienteò para promover la inclusión 

social hacia la comunidad, consideran que dicho taller mantiene relación directa con que el 

adulto mayor sea visibilizado en la comuna de Algarrobo. En este sentido, el taller posibilitaría 

la base en la cual su manera de posicionarse en el plano social pueda ser observada por ellos y 

por la comunidad misma; es decir, la participación activa al interior del taller funciona como 
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una plataforma  para que de carácter concreto las actividades que ellos realizan -al publicar 

libros e incentivar la participación del resto de los habitantes de la comunidad en torno a 

aprendizajes dados en una modalidad de educación no-formal- puedan ser observadas y re-

significadas por la comunidad, comprendiendo de esta manera la reacción subjetiva de cada 

uno de los participantes en llevar a cabo propuestas e ideas que son generadas desde ellos. Junto 

con esto, el adulto mayor al observar su grupo etario es reconocido y apreciado dentro de la 

comuna mediante las actividades que realizan al interior del taller, poseen una mayor 

motivación para continuar siendo participes de este lugar ya que saben que desde esa posición 

logran promover la inclusión social.  

En definitiva, las propuestas de actividades del taller ñTaller Literario Nacienteò  

demuestran que sus participantes adultos mayores están vigentes en el espacio social, 

motivando de igual forma a personas de su mismo grupo etario a romper el imaginario social  

por el cual están sometidos. Además, el taller otorga un incentivo al adulto mayor para 

posibilitar la re-vinculación social en todas sus aristas. 

Siguiendo la misma línea, al describir las percepciones del adulto mayor sobre las 

herramientas que entregan a sus participantes el taller ñLiterario Nacienteò para 

promover la inclusión social, se considera que el taller inherentemente ha entregado a sus 

participantes herramientas para la promoción de inclusión social, tales como el hecho de 

fomentar que sean personas activas a nivel físico y cognitivo, y también proponer que 

mantengan una actitud en la cual es necesario movilizar constantemente información; a causa 

de ello,  los asistentes al taller adoptan un rol que sirve de patrón para que otros adultos mayores 

vean que es posible tener una mayor vinculación social, además de un incremento en la 

actividad mental y física. Además, el taller desarrolla habilidades lingüísticas y de 

lectoescritura para que sus participantes puedan promover de manera más eficaz sus postulados 

en relación a la  inclusión social, y motiva a sus participantes para promocionar el taller y hacer 

partícipe a otras personas.  

Por otro lado, el taller da como herramienta hacer sentir al adulto mayor acogido en un 

espacio en donde es capaz de crear y trasmitir, pudiendo mediante esto ser visibilizado por los 

demás, existiendo así un empoderamiento al ser conscientes de las capacidades presentes. 

Mediante el empoderamiento que poseen los adultos mayores pertenecientes al taller, se abre 

la posibilidad de mostrar a otros adultos mayores de la comunidad que es posible seguir 

manteniendo un rol de agente social activo, otorgando herramientas para afrontar el sentimiento 

de exclusión social.     
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 También cabe destacar que los adultos mayores participes en esta investigación 

promueven la inclusión social desde las herramientas y manifestaciones inherentes a ellos, 

principalmente con la actitud que mantienen en su cotidianidad, actitud que permite romper 

con los imaginarios sociales asociados a los adultos mayores.  

Siguiendo con lo anterior, los entrevistados proponen que el margen de edad para 

describir a un adulto mayor se debería ampliar a 75 años, ya que las personas de 60 años no 

poseen las características que se le suelen atribuir al adulto mayor. En este sentido, el VIII 

estadio del ciclo vital expuesto por Erikson se considera apropiado en sus lineamientos pero no 

en la edad en el cual postula que comienza (60 años), debido a que las actuales condiciones 

sociales han dado paso a un envejecimiento más tardío. En relación a esto, y al VIII estadio de 

Erikson (2000), en donde se disputa la integridad versus desesperación, se podría considerar 

que los entrevistados adultos mayores han superado esta crisis, ya que al contemplar su vida 

anterior la conciben como plena, logrado de esta manera una integridad con el mínimo de 

desesperanza,  conduciendo así a afrontar con sabiduría el ser adultos mayores.   

En cuanto al adulto mayor y su participación en la educación no-formal, los postulados 

de Paulo Freire (1971) en relación los aportes en la propuesta de la educación liberadora como 

una de las bases para el cambio en la posición de excluidos de las personas más vulnerables, es 

que se piensa un enlace con los adultos mayores quienes por intermedio de la educación no-

formal podrían dar cuenta de cambios significativos en su percepción de inclusión social. Desde 

dichos postulados, se propone a la pedagogía liberadora como el medio por el cual la sensación 

de exclusión de este grupo etario podría posibilitar el desprendimiento de los imaginarios 

sociales asociados a la edad de la cual son parte y a los supuestos respecto a sus capacidades y 

limitaciones: ñla educaci·n tendr²a que ser, ante todo, un intento constante de cambiar de 

actitud, de crear disposiciones democráticas a través de los cuales se sustituyan hábitos 

antiguos y culturales de pasividad por nuevos h§bitos de participaci·n e injerencia [é] s·lo 

nos queda aprovechar las nuevas condiciones del actual clima, favorables a la 

democratización, para apelar a la educaci·n como acci·n socialò (Freire, 1971, p. 90). En 

este sentido, la pedagogía de la liberación fomentaría un pensamiento crítico en relación a las 

políticas públicas y la manera en la cual se llevan a cabo cursos y talleres enfocados en el adulto 

mayor, fomentando -a través de la experiencia y de sus conocimientos previos-  a construir una 

educación enfocada en temas que interesan a la comunidad del adulto mayor, como también a 

formas de aprendizajes que incentivan la participación activas de estos y crear conocimiento 

crítico en relación a las actividades de las cuales participan, logrando desde su experiencia en 

el proceso educativo un reflejo visible de la realidad social y política de la cual son parte. Por 
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lo que esta forma de aprendizaje que invita a la creación y al cuestionamiento recurrente, sitúa 

al adulto mayor en un rol activo al interior del entramado social como ejes de cambio. Junto 

con ello, aporta en acceder constantemente a nueva información y creación de propuestas 

incentivando con esto la reflexión continúa de la realidad que se vive. 

ñCuanto más crítico un grupo humano, tanto más democrático y permeable es. Tanto 

más democrático, cuanto más ligado a las condiciones de su circunstancia. Tanto menos 

experiencias democráticas exigen de él el conocimiento crítico de su conocimiento, 

participando en ella, intimando con ella, cuanto más superpuesto esté a su realidad e 

inclinado a formas ingenuas de encararla ïformas ingenuas de percibirla, formas 

verbosas de representarla-, cuanto menos crítica haya en nosotros tanto más 

ingenuamente tratamos los problemas y discutimos superficialmente los asuntos.ò 

(Freire, 1971, p.91) 

Referentes a las políticas públicas es posible dar cuenta de la falta de propuestas 

gestionadas en favor del adulto mayor, políticas públicas estancadas por las demandas más 

atingentes al mercado y a la población joven; por lo que el adulto mayor ha quedado al margen 

de las propuestas referentes a sus peticiones. Lo anterior se podría evidenciar mediante la 

reciente creación de organismos estatales enfocados en el bienestar del adulto mayor como es 

el caso de SENAMA, que comienza sus funciones en el año 2003 y a causa del incremento de 

la población adulta mayor. En este sentido, mediante la creación de organizaciones estatales, 

se han generado avances paulatinos en las políticas públicas enfocadas en los adultos mayores, 

pero aún quedan muchos vacíos en torno a este ámbito. 

Por consiguiente, SENAMA como servicio público encargado de mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores en Chile, considera que aún existe una deuda con este grupo etario, 

puesto que las condiciones actuales de inclusión social y el fortalecimiento de su participación 

activa en el ámbito social que enfrenta el adulto mayor aún está lejos de ser el esperado, ya que 

la implementación de planes y programas muchas veces responden a formas más 

asistencialistas que aquellas que potencian y promueven el autocuidado del adulto mayor y por 

consiguiente, la autonomía de este. 

ñLas personas mayores deben responder a entornos que se han transformado 

aceleradamente y a una retirada de sus apoyos tradicionales producto de los cambios 

familiares, el individualismo y la privatización de los servicios básicos. Así, el dilema de 

los actuales y futuros adultos mayores es la incertidumbre respecto a sus posibilidades 

de recibir apoyo para satisfacer sus necesidades. Lo anterior incrementa sus tensiones 

y merma su inclusión social en los planos material, cultural y psicológico. Por otra parte, 
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las necesidades que grupos más organizados colocan en la agenda ciudadana, provoca 

que las demandas de los adultos mayores no tengan la debida prioridad en las políticas 

públicas ni en la legislación. Hasta ahora, la promoción de su inclusión social y el 

reforzamiento de sus derechos políticos y civiles no tienen una fuerza proporcional al 

tamaño de su población y sus aportes, lo cual se expresa en la aún escasa presencia de 

los temas del envejecimiento y la vejez en las instituciones universitarias y en las 

organizaciones de la sociedad civil.ò  (SENAMA, 2011, p.11) 

Por otro lado, a partir de la investigación realizada se considera necesario el sugerir que 

sería apropiado para la formación académica en las escuelas de psicología dar una importancia 

mayor a cátedras enfocadas al adulto mayor,  no solo desde un enfoque clínico sino también 

social;  como consecuencia de que es una población en constante aumento y que  -según se 

espera- Chile en los próximos años será un país mayoritariamente envejecido, siendo imperioso 

conocer en mayor profundidad las experiencias, percepciones y vivencias en todos los ámbitos 

pertinentes al adulto mayor. 

Respecto a los procesos de educación formal básica, media y superior, y los psicólogos 

educacionales insertos en ella, se les sugiere potenciar una educación más inclusiva y por lo 

tanto ejecutar modificaciones en su estructura convencional, posibilitando de este modo la 

inserción y adaptación de adultos mayores que no se acomodan a la formalidad y rigidez de 

algunas instituciones educativas. Así mismo, es necesario promover y publicitar una educación 

formal en la que se visibilice a los adultos mayores siendo parte de ella; generando así que el 

adulto mayor se interese más el ámbito educacional,  al quebrantar la noción de que la 

educación formal es excluyente para ellos ya que solamente está dirigida a jóvenes.  

Junto con lo anterior, a los psicólogos educacionales insertos en procesos de educación 

no-formal, se les propone fomentar e incrementar la participación de los adultos mayores dentro 

de sus actividades educativas; ya que de esta forma los adultos mayores  pueden concebir 

beneficios cognitivos, físicos, emocionales y sociales, lo cual se reflejaría en su noción de 

inclusión social. 

 Por otra parte, es posible dar cuenta del aporte que puede generar la psicología 

comunitaria en el desarrollo de políticas públicas y privadas que estén enfocadas en el trabajo 

con adultos mayores, principalmente en las grandes urbes donde se ha percibido una 

disminución de la relación de este grupo etario con las propuestas y planes dirigidos hacia ellos. 

Junto con ello, el psicólogo comunitario podría aumentar el interés por trabajar con  adultos 

mayores, para fortalecer el sentido de pertenencia y potenciar el sentido de pertenencia en ellos, 

y así disminuir un posible sentimiento de exclusión social. Además, sería recomendable dar 
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mayor importancia al trabajo que los psicólogos comunitarios y los adultos mayores podrían 

formar en relación a la co-construcción de memoria histórica, tomando desde el discurso de los 

adultos mayores quienes fueron en el pasado, los que experimentaron procesos históricos y 

políticos dentro de las comunidades.   

 En definitiva, es imperante que los psicólogos que trabajan con adultos mayores les 

otorguen la libertad para generar ideas, dan espacio a la escucha activa, los hagan participes de 

la experiencia y los posicionen en rol activo dentro del proceso; potenciando la inclusión de 

este grupo en vez de caer en el imaginario social en donde el adulto mayor es infantilizado.   

 Por otro lado, de acuerdo a la relevancia social y práctica de esta tesina, las 

contribuciones que ella podría realizar a la psicología consisten en exponer una ruptura en 

imaginario social en donde se concibe a todos los adultos mayores como sujetos desvalidos y 

excluidos, dando cuenta que aunque existan personas que tengan esta experiencia siendo 

adultos mayores, no son características atribuibles a todos; es decir, se deja en manifiesto que 

el factor especifico de la edad no interfiere mayormente en la exclusión social del adulto mayor, 

como sí lo son otros factores. Junto con lo anterior, la presente investigación contribuye a 

comprender la relevancia y los beneficios que la educación no-formal da al adulto mayor que 

participa en ella; por lo cual, la investigación realizada sirve para fortalecer y guiar el quehacer 

del psicólogo dentro de la educación no-formal enfocada en este grupo específico de población.  

Finalmente, esta investigación está limitada debido a que no se indaga o complementa 

con otros estudios que pudieran estar enfocados en la experiencia de inclusión/exclusión social 

de adultos mayores pertenecientes a diferentes niveles socioeconómicos, que posean un nivel 

académico más variado, o que habiten en otras comunas más urbanizadas.  
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8.-Anexos 

8.1 Consentimiento informado para investigación de tesina de grado 

El objetivo de este consentimiento es informar sobre las características y condiciones en la 

participaci·n de las entrevistas semiestructuradas del presente estudio, titulados: ñEl adulto 

mayor y su participación dentro de la educación no-formal, como una forma de inclusiónò. 

El objetivo de esta investigación es conocer las percepciones que tienen los adultos mayores 

respecto a la incidencia de su participación en el taller no-formal ñTaller Literario Nacienteò 

sobre su experiencia de inclusión social. 

Para lograr este objetivo se realizará a algunos participantes del taller una entrevista de 

aproximadamente una hora y media de duración. La ubicación será en las dependencias del 

ñTaller Literario Nacienteò, en la comuna de Algarrobo. 

La entrevista será grabada en formato audio con el fin de ser transcrita y analizada con 

posterioridad. La información entregada será estrictamente confidencial y será utilizada sólo 

con fines académicos, posteriormente el registro de audio será borrado una vez sea transcrita 

la información. 

La participación tiene un carácter voluntario, con una duración estipulada, sin embargo usted 

podrá dar término a la entrevista en el momento que estime conveniente. Además, si usted 

frente a una pregunta llega a sentirse incómodo, no se encuentra obligado(a) a responder. Sin 

embargo, las entrevistas cuentan con los resguardos éticos y confidenciales en torno a las 

preguntas y la información que se recoja del trabajo de investigación. 

El estudio será realizado por Claudia Castillo, RUT: 18.048.240-0, teléfono de contacto 

+56996578743, correo electrónico: ccmassip@gmail.com, estudiante de la carrera de 

Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Dicho proyecto también 

cuenta con la participación de Tomás Olivares RUT: 17.278.863-7, teléfono de contacto 

+56984571614, correo electrónico: tomas.pablo.o@gmail.com, estudiante de la  carrera de 

Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

 ______________________                             _______________________ 

         Nombre y firma                                                        Firmas  

         del participante                                                   investigadores 
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8.2 Análisis por categoría y transcripción de entrevistas.  

8.2.1 Entrevista completa A. A. 

Edad: 69 

Sexo: Femenino 

     

      Tópicos 

¿En qué consiste el taller? ¿Qué se hace en él? 

El taller en un principio lo dirige el rector de un liceo de acá de Algarrobo 

y tenía su esquema de trabajo en que cada clase se daba una tarea.  

¿Y esto dependía de quién?, ¿de la municipalidad?  

No, es una iniciativa privada, un grupo de gente allegada acá a Algarrobo 

que se juntó;  nos reuníamos en la Casa de la Cultura en la biblioteca 

específicamente, una vez por semana y se hacían convivencias una vez a la 

semana en la casa de alguno de los miembros para compartir y conocerse 

más. Tuvo un éxito muy grande en un comienzo porque en Algarrobo no 

había en un principio mucha actividad, en especial para los hombres, para 

el adulto mayor varón, no así para las mujeres que habían clases de crochet 

u otras disciplinas. Después el taller quedo en manos, porque al profesor lo 

destinaron al norte, de un compañero del taller: I.V. Quien era un profesor 

de literatura de una universidad, con un pasado académico brillante y que 

escribía como los dioses, el empezó como a dirigir el taller, pero 

lamentablemente falleció el año pasado; actualmente el taller lo dirige H.M. 

Quien replica la técnica que usaba el profesor L. 

Por lo tanto, el taller consiste en que se da una tarea, por ejemplo escribir 

un mini cuento de tema libre, la persona se va con su tarea para la casa y a 

la próxima cada miembro lee su este y espera sus comentarios, las críticas 

positivas o negativas. Se hace por rondas y cada uno va leyendo sin 

presionar, si alguien no hizo la tarea porque no quiso o no pudo o no quiere 

leerla, no se presiona a nadie, pero en general todos están abiertos a 

compartir lo que escribieron y abiertos también a recibir los cometarios de 

sus compañeros. Así es como está funcionando en este momento, las tareas 

van cambiando poô, por ejemplo para el taller especifico de hoy día  se dio 

la tarea de escribir algo sobre las fiestas patrias, cualquier cosa, podría ser 

un poema, un cuento, una paya, mini cuento, copla, etc.  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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¿Y a más grandes rasgos, cuáles serían los objetivos del taller aparte 

de otorgar tareas semanales? 

Cuando nos juntamos se fue conformando como un grupo muy afiatado y 

uno se da cuenta que llegó mucha persona solitaria, mujeres viudas o de 

una edad avanzada que querían un espacio para que a través de la escritura 

compartir sus experiencias de vida con el otro. Por ejemplo habían casos 

muy hermosos, cuentos lindos sobre sus mascotas o algunos recuerdos de 

los seres queridos que se han ido, o sea a través de la escritura y según mi 

posición, cualquier cosa que tu escribas siempre va a tener un  sello de tu 

vida y de tu experiencia personal; o sea a través de lo que tu escribes vas a 

dejar traslucir, y es más fácil creo yo compartirlo a través de un cuento que 

deja la duda de si es ficción o no; no es mi realidad pero de alguna manera 

me permite desahogarme y contar cosas así íntimas o contar mis dolores y 

frustraciones en forma más libres bajo el cáliz de una pequeña obra literaria.  

Paralelamente a eso, se fue formando como una instancia también de hacer 

vida social porque después que termina y se leen las tareas, se van a un café 

cuando funcionaba la casa de la cultura o alguno de los alumnos pone su 

casa para tomarse un cafecito o tecito, se hace una convivencia y allí ya se 

conversa de la vida misma.  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Y tú estás en este taller desde que comenzó?  

Sí, yo soy una de las fundadoras.  

¿Y en el taller tienen roles designados? Porqué nos comentabas que 

actualmente H.M. se encarga de dar las tareas. Aparte de esto, ¿hay 

participantes que se encargan de otras cosas? 

Sí, hay una persona que se le dan tareas de tesorería para juntar platas para 

financiar no sé, el papel para publicar los libros o antes al profesor se le 

pagaba mensualmente una cantidad donde cada uno ponía una cuota para 

pagarle su sueldo.  

 

 

¿Tú dentro del taller tienes algún rol designado?  
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No.  Yo sé que hay un tesorero, una persona encargada de relaciones 

públicas porque se han hecho lanzamientos de muchos libros. Y cada vez 

que se lanzaba una antología se hacía un acto público con invitados, 

entonces se forman comisiones para el ornato, una persona que trae las 

flores, otra que trae los premios; y además se hacen concursos literarios 

abiertos al público e incluso a todo el litoral, pero ahí me gustaría decir que 

en esa parte -que es muy interesante al haber un concurso abierto- todos 

pasamos a tener otras labores, de ser un miembro más yo participe como 

jurado (pero me tuve que excluir de participar en el concurso). Se han hecho 

concursos literarios solamente para Algarrobo, para Algarrobo-El Quisco 

y se han hecho concursos literarios para todo el litoral incluso Las Cruces, 

Isla Negra, etc. De todas las asignaturas: novelas, cuentos, mini cuentos, 

poemas, que sé yo, y de todas las edades.  

¿Estos concursos son siempre en determinada fecha? 

Sí, pero ahí quería agregar que cuando te toque entrevistar a H.M. le 

preguntes más detalles a él, porque él básicamente es el que maneja el tema, 

él los publicita y los publica a través de internet, cita a la gente y ahí es 

mucha pega porque participa mucha gente y llegan muchos trabajos, se 

clasifican por edades y por asignatura ya que hay segmentos y premios 

distintos según las edades.  

 

¿Has escuchado hablar alguna vez de talleres participativos? 

Sí, pero no tengo una definición.  

¿O que podrías deducir de ese concepto, que entiendes por él? 

No sé poô, la otra vez me invitaron a un taller de ñLibertad y desapegoò 

destinado principalmente al adulto mayor, lo dictó una amiga mía de acá y 

fue lo más cercano a un taller participativo debido a que se escucha y se 

forman grupos en donde se interactúa con gente que no habías visto nunca 

y hablando de temas más o menos delicados; entonces esa es la experiencia 

más cercana a  lo que para mí sería un taller participativo.  

 

Entonces, desde tu punto de vista ¿este sería un taller participativo? 
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Sí, porque me permite a mi opinar sobre lo que escribió mi compañero. Y 

también depende de los temas que se escojan para el taller, porque a veces 

han tocado temas delicados y cada uno tiene su pasado político, Y uno 

escribe un cuento teñido para cierto lado político y ahí se da también una 

instancia de participación porque va  a haber un compañero que tiene una 

opinión contraria a la tuya   

 

¿Sientes agrado por venir a este taller? 

Si, acá se deja muy en claro que no es obligación. Uno viene porque le 

interesa y le gusta. A mí me ayuda por ejemplo el hecho de tener una tarea, 

y en vez de venirme a la casa y ponerme a pensar cabezas de pescaoô y 

pasarme rollos, a mi mente le doy una orientación y antes de dormir le doy 

vueltas a la tarea que tengo de escribir sobre el  silencio por ejemplo, y a 

mi mente la hago trabajar en base a esa idea abstracta y eso me ayuda a 

mantener mi mente activa, y eso es muy importante a estas alturas del 

partido; y ese para mi es el mayor beneficio de pertenecer a un taller 

literario porque para escribir hay que leer y hay que acceder a la cultura 

porque si te piden escribir de un tema por ejemplo del Dalai Lama voy a 

tener que leer información sobre el Dalai Lama, aunque sea del diario pero 

voy a tener que leer y eso me significa hacer trabajar mi mente. 

 

  

¿Y ese sería el mayor beneficio del taller? 

Sí, pero además focalizas tu mente en un pensamiento positivo y no en algo 

que es muy de la tercera edad que tendemos al pensamiento negativo, al 

rollo, a la quejumbre, a pensar en cosas que no han sucedido ni sucederán 

pero te metí en ese riel. Y esto te enfoca y te focaliza en algo y te hace 

trabajar la memoria, tengo que recoger información para escribir sobre 

algo, tengo que por lo tanto memorizarlo, ya que al momento de  escribir 

no voy a estar con la enciclopedia acá o con el computador prendido 

buscando en internet lo que significa, entonces tengo que trabajar  para la 

memoria.  
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¿Y cuál crees tú que sería una desventaja del taller?  

Voy a ser bien franca, en términos y en lo que he visto, a mí me ha 

producido cierto rose que he visto (son expectaciones sí) personas que no 

empatizan, entonces  hay personalidades que chocan; Ahora han ingresado 

otros integrantes, al principio era un grupo muy unido y que se formó al 

principio, pero después algunos fallecieron, otros se fueron porque 

cambiaron de lugar y de residencia, y empezó a entrar gente nueva, incluso 

gente más jóvenes, lo que ha sido muy rico porque llegan con otra visión 

de la vida y escriben sobre otros temas. Esa es en la única parte en la que a 

veces se han producido roces, por diferencias de opinión, específicamente 

en lo político, moral y religioso.  

 

 

 

¿Qué se hace en esos momentos, se llega a un consenso, uno se impone 

sobre otro, o se evitan los temas? 

Se trata de evitar, pero siempre hay alguien que hace de conciliador o 

alguien que trata de bajarle el perfil si se produce un roce mayor.  

¿Actualmente participas en otro taller aparte del taller literario? 

Sí, estoy participando en un taller de telar mapuche todas las semanas, una 

vez por semana. 

¿Hace cuánto tiempo que asistes al taller de telar? 

Empecé en marzo de este año y termina en diciembre.  

¿Y has participado anteriormente en algún taller? 

Si, muchos.  

¿Cuáles sientes que han sido los más importantes? 

He participado en muchos talleres de trabajo interno, de conocimiento 

interno, no podría decir de sanación interna. Es buscar dentro de mí misma, 

lograr acercarse con mucho esfuerzo porque es un trabajo muy tenuoso y 

arduo, y quizá me falte vida pa´ lograrlo. Esto se hace mediante la práctica 

de meditación, práctico yoga hace muchos años, una técnica que para mí es 
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sagrada dentro del yoga que es Kundalini porque trabaja directamente sobre 

el ser interno y los cambios se ven muy rápidamente. 

Estos talleres básicamente son muy parecidos, no voy a nombrar los grupos 

a los que pertenecí que son hartos, pero todos tienen cosas en común que 

son la meditación, la relajación, el expresar tus experiencias; hay técnicas 

más duras que se trabajan en base a tareas, así como en el taller literario se 

da como tarea escribir un cuento, en estos talleres se dan tareas internas, 

por ejemplo en la semana que viene antes de que me toque la otra reunión 

voy a tratar de no tener ningún comentario negativo hacia mi prójimo y 

estar alerta y en pesquisa, eso a mí ya me eleva mi atención y conciencia.  

Cambiando rotundamente de tema, ¿Ha escuchado hablar alguna vez 

de educación no-formal? 

Si 

¿Que ha escuchado sobre eso? ¿Qué entiende por ello? 

Como recibir conocimiento para manejar otras técnicas usando y 

empleando códigos que realmente te sirvan a ti para un desarrollo 

educativo. Lo que quiero decir es que participe yo en un taller sobre 

educación no-formal que lo impartía una profesora europea y que es más o 

menos lo que practican algunos colegios de la l²nea ñWaldorfò, la l²nea del 

se¶or  ñBeauchefò en educaci·n y  la l²nea ñMontessoriò, para m² eso es 

educación no-formal. Y yendo a planos más básicos seria por ejemplo el 

taller literario porque yo en el colegio tuve clases de literatura y nos hacían 

escribir cuentos, pero eso estaba dentro de la educación formal; el taller 

literario sería una educación no-formal, porque no tenemos que cumplir 

con programas de gobierno ni mucho menos y además va siendo dirigido 

por nosotros mismos.  

 

¿Y personalmente, que te acomoda más? 

O sea yo creo que quede chata con la educación formal, porque fueron 12 

años en un colegio sumamente riguroso en donde teníamos que cumplir un 

programa devastador, porque para tener buenas notas realmente te tenis que 

sacar la mugre, porque tenías todo lo que exigía el ministerio de educación 

en español y todo lo mismo en inglés. Estudie en un colegio bilingüe, 12 
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años en eso, en donde en el recreo no se podía hablar en español, tenías que 

hablar en inglés. Y después yo estudie derecho, que no creo que haya una 

educación más formal que pertenecer a la escuela de  derecho y además de 

la Pontificia Universidad Católica, así que en definitiva no va conmigo.  

¿Terminaste de estudiar derecho? 

Si 

¿Titulada? 

No 

¿Egresada? 

Si, licenciada.  

¿Lo ejerciste alguna vez? 

Si 

¿Te hubiera gustado terminarlo? 

No se me dio la oportunidad 

 

¿Y de haberla tenido?  

Es que yo me especialice en un área muy revolucionaria en ese momento.  

¿En proceso de dictadura? 

Mmm, cuando yo estaba en la universidad fue la toma de la casa central de 

la Universidad Católica, en la cual yo participé, y vinieron cambios en el 

estudio de derecho, fuimos la primera generación de estudiantes que 

pudimos especializarnos y yo me especialicé en derecho del trabajo y 

seguridad social, y educación obrera. Eh, lamentablemente esa fue mi 

especialización e incluso después empecé a estudiar economía socialista; 

bueno egrese de la universidad y empecé a trabajar en eso, en un organismo 

que existía en ese tiempo que era paralelo a la central única de trabajadores, 

dedicado específicamente a la educación obrera y al sindicalismo y 

lamentablemente como todos sabemos vino el golpe militar y bueno hasta 

ah² no m§sé ustedes se imaginaran donde termino mi cuento.  

El final de cuento fue que salve porque el interventor militar era conocido 

de la familia así que a mí no se aplicaron sanciones mayores porque a mí el 

11 de septiembre me pillo en la escuela sindical de la CUT, yo estuve ahí y 

me pude arrancar. No se me aplicaron sanciones pero si se me prohibió 
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ingresar al sector público y semifiscal, por lo tanto me quedo mi área de 

trabajo truncada porque no podía trabajar en lo que yo sabía hacer; y tuve 

que entrar a la empresa privada, ponerme tacones y traje de sastre y entrar 

a la empresa privada pituquita y trabajar ahí, tuve esa suerte por 

contactosé en realidad tuve mucha suerte en mi vida. Con los trabajos 

empecé a trabajar en un organismo de las naciones unidas, pero ya lejos de 

mi área, sí, ahí más que nada me contrataron por el idioma, por el inglés, el 

estudio de derecho y otras cosas, ahí yo tenía como un cargo como de 

subjefe administrativo.   

Y así salve hasta que me retire, siempre trabaje en la empresa privada, 

nunca más volví hasta el servicio público. Después entre a un estudio 

jurídico y ahí ejercí mi profesión pero en otra área, hay me dedique al 

derecho de familia.  

 

¿Y actualmente trabajas en algo? 

No, no trabajo. Me pensione voluntariamente.  

¿Cuánto recibes de pensión? ¿A qué edad jubilaste? 

Me pensione anticipadamente, a los 56. Y me pensión exacta son 480.000. 

 

¿Notaste algún cambio después de jubilar? 

Lo único que quería era jubilar, incluso yo me pensione voluntariamente. 

Yo no quería trabajar más. 

 

Oye, ¿además de la jubilación recibes algún ingreso extra? 

Solo mi pensión, no hice inversiones; de lo cual me lamento pero así es.  

 

 

 

Y respecto a esto, ¿Qué opinas de las AFP? 

Un desastre, yo me tuve que cambiar porque mira las ironías del destino, 

estábamos en plena dictadura y yo me las arreglé en trabajos en la empresa 

privada, y una amiga mía que también tenía problemas políticos (ella era 

ingeniero comercial) me llama para decirme que están contratando gente 
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experta en seguridad social en la AFP que era del Banco Edwards (no me 

acuerdo bien del nombre) y me dijo yo creo que te vendrían bien las lucas 

como charlista y tendrías que aprenderte las normas nuevas no más; 

entonces trabajé en eso un tiempo, se llamaba la AFP Libertador, y tuve 

que cambiarme, me obligaban ahí a cambiarme, yo pertenecía a la caja de 

empleados particulares por los trabajos privados que había tenido y tenía 

también previsión publica por mi paso por el organismo dedicado a la 

educación obrera  que era semifiscal, entonces me cambiaron a la AFP 

Libertador, bueno te lo presentaban como una maravilla pero uno tenía 

claro a quienes no le convenían cambiarse, yo les aconseje a mis pares no 

cambiarse y en el lecho mi padre murió por el servicio antiguo y tenía una 

pensión fantástica.  

Ya se sabía a poco andar que con esto iba a quedar la crema cuando 

empezaron a jubilar las generaciones que éramos jóvenes en ese tiempo y 

yo lo que hice fue que antes que me quedara la crema yo pesque todos mis 

fondos que tenía en las AFP CUPRUM y lo metí en una aseguradora más 

otros dineros que recibí de herencia y me contrate una renta vitalicia, o sea 

yo actualmente no pertenezco a la AFP.  Porque además, con las AFP 

mientras más viejo te vas haciendo vas recibiendo una pensión más chica, 

a mí por suerte me asesoraron bien y pesque toda mi plata que tenía en la 

AFP ï que había juntado durante todos mis años de trabajo- que no era 

poco, empecé a trabajar a los 18 años así que tenía su buena cantidad 

juntada, más que puse de una sola vez una cantidad importante de plata por 

la herencia que recibí de mis padres y ahí chao me salí del sistema y me 

contraté una renta vitalicia.  

 

¿Y mediante esa renta recibe los 480.000 pesos?  

Sí, y en UF así que no me baja.  

¿Esta casa es suya? 

Es mía, casa propia.  

¿Cuánto te demoraste en poder obtener una casa propia? ¿O a qué 

edad tuviste una casa propia? 

A los 55 años, antes de eso era arrendataria  
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¿Es la única propiedad que posees? 

Si  

¿No recibes ayuda económica de algún otro familiar? 

Sí, porque tengo una pareja con la cual convivo hace más de 20 años y 

evidentemente el colabora con dinero porque él está activo, es corredor de 

propiedad y además se dedica a la animación gráfica y páginas web, así que 

tengo otro ingreso más para mi vida diaria por mi compañero. 

¿Y tú ayudas a otra persona económicamente, algún hijo o hija? 

En este momento no pero en el pasado si, a mi hija 

 

¿Cuántos hijos tienes tú? 

Dos, adultos ya. El mayor va a cumplir 43 y mi hija va a cumplir 35 

¿Nietos? 

Uno solo, de mi hija. 

¿Qué edad tiene? 

Cinco años 

¿Y actualmente vives solo con tu pareja?  

Si, y mis gatas.  

¿Y anteriormente fuiste casada/viuda? 

Fui casada 

¿Te divorciaste?  

Soy anulada 

¿Y en el último tiempo has vivido alguna perdida afectiva? ¿Alguna 

muerte que te impacte de algún amigo o familiar? 

La estoy viviendo en realidad, pero aún no ha muerto pero está muy grave. 

¿Podríamos saber de quién? 

Del padre de mis hijos. Mi único marido. 

 

¿Y cómo se siente eso?, ¿Qué siente con este tema? 

Muy doloroso, porque representa quizá la etapa más bonita de mi vida, 

éramos compañeros de curso en la universidad, él es abogado. 

¿Y es por apego, por cariño, por ver a los hijos mal? 
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De cariño, porque nos separamos hace más de 30 años, pero bueno siempre 

se mantuvo  como fuimos compañeros de curso y al principio fuimos muy 

amigos, después de que nos anulamos cada uno hizo su vida por su lado 

pero siempre nos han mantenido unidos los hijos y en particular el único 

nieto que tenemos los dos; esa amistad siempre se mantuvo, entonces no es 

el amor el que se va sino el amigo también el que se va y sobretodo el dolor 

por lo que están pasando tus hijos, digamos. Y los tengo que apuntalar.  

 

Continuado por la salud, ¿Cómo consideras que es tu salud actual?  

La verdad es me siento súper bien, porque yo sé que no es bueno hacer 

comparaciones pero a la edad que yo tengo no tengo ninguna enfermedad 

crónica ni nada grave, ni diabetes ni nada. Y los achaques que tengo son 

muy menores como gripes o que me tuerzo un pie; Porque por ese lado fallo 

un poco, por la parte ósea.  

¿Pero nada que afecte su diario vivir? 

Nada, no tengo ninguna enfermedad crónica 

¿Y has notado algún cambio físico a medida que van pasando los años?  

Si 

 

¿Cómo cuáles? 

Pero siempre siendo un poquito creída del cuento, porque por ejemplo a mí 

la práctica del yoga me permite tener una flexibilidad incluso mayor que 

gente mucho más joven, que podrían ser mis hijos o incluso mis nietos. 

Entonces, en que noto de repente esto en que me cuesta más agacharme, 

me canso también si camino mucho, temas de varices pero cosas muy 

menores. Y mentalmente, la verdad es que me preocupo mucho y hago 

mucho esfuerzo y mucho ejercicio mental, ya sea con crucigramas, puzles, 

con memorizaciones, con no sé, me aferro a lo que sea para mantenerme lo 

más lucida posible. 

¿Respecto a esto, usted cree que cuida su salud mediante la práctica de 

yoga, de meditación y de ejercicios mentales? 

Sí, pero hay ciertas cosas que no hago bien, fumo por ejemplo porque me 

gusta fumar ¿y qué?  
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¿Fuma harto? ¿Cómo cuánto? 

Como 15 po, eso hablaba con una amiga, que el cigarro se me va un poco 

en collera 

¿Se considera una persona dependiente  de otro? 

Si, ahí noto un cambio en mi edad, me he puesto muy dependiente de mi 

pareja 

 

¿Pero emocional o físicamente? 

Emocionalmente más que físicamente, porque físicamente todavía soy 

autovalente y me puedo hacer mis cosas por mí misma. Pero me he puesto 

por así decirte regalona, que siempre lo fui porque tengo además esa 

estructura porque soy hija única; entonces como dicen que los viejos 

vuelven un poco pa atrás de repente vuelvo a ser niña, media regalona y 

mimada, en ese sentido soy dependiente. 

 

 

¿Y eso lo siente como algo positivo o negativo? ¿De qué manera lo 

significa? 

Fíjate que no le daría ninguna connotación porque también en ciertas etapas 

de la vida también fui todo lo contrario, como trabajar y ser la mujer 

autosuficiente y tampoco esoé no pasa por ah² el tema, eso me tra²a m§s 

infelicidad que aceptar que soy una persona que necesita tener un 

compañero.  

 

Y respecto a esto, ¿cómo imaginas y proyectas tu futuro de aquí en 

adelante? 

No con muchos cambios, creo que van a venir ciertos desgastes mayores, 

sobre todo con mi lado débil que visualizo que son mis huesos. Me gustaría 

si como soltar un poco más y retomar como ciertos hábitos que hemos 

dejado con mi pareja que es como salir más, viajar más, que sé yo, hemos 

estado como muy preocupados de estar tranquilos en la casa pero eso 

también para por un tema de que a veces es mejor tener las cuentas 

pagaditas y no darse gustos para después estar al tres y al cuatro.  
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Pero eso como a futuro yo creo que uno no se envejece tanto si siempre 

tiene un proyecto de vida, aunque sea desde tejer una bufanda  hasta tener 

en la mente de que voy a irme una semana, voy a viajar, voy a salir, voy a 

armar un viaje. 

  

 

 

 

àY desde tu perspectiva, crees que te ser²a posible tener una ñvejez 

dignaò? 

Sí, yo creo que trabajo para eso, internamente trabajo para eso porque para 

mí sinónimo de indignidad de vejez es terminar siendo una carga para tus 

hijos, una carga para tu compañero porque ya no puedes ir ni a baño sola, 

una carga económica, la idea mía es dejar todo resuelto para que mis hijos 

no tengan que preocuparse de eso , yo lo he hablado con ellosé o que se 

me va la mente y no conozco ni a mis seres queridos, que eso también me 

tocó sufrirlo con mi padre que se murió de viejo en realidad y era muy triste 

para mí el cuidar a una persona que ya ni sabía que era él, para mí eso es 

una vejez indigna versus mi mamá que murió mucho antes porque era 

menor que él pero murió lucida y digna, para mí eso es una vejez digna  

En relación  esto, ¿podría decirnos que entiende por adulto mayor? 

¿Qué es para usted? 

Mira, se agradece el término de adulto mayor porque antes sencillamente 

éramos viejos o el anciano de 60 años, hoy día es el adulto mayor de 60 

años, anciano es un poco fuerte pero era así la realidad: anciano de 60 años 

y  ya de más de 60 eras un veterano. El adulto mayor, el concepto yo lo 

encuentro digno y es una forma digna de referirse a una persona en que se 

valora su recorrido de vida, porque ser mayor significa tener mayor 

experiencia que el otro, mayor conocimiento aunque sea de la vida o de un 

oficio, el que fue carpintero tiene un oficio de carpintero. 
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¿Qué percepción tienes respecto a las personas que son adulto mayor 

en Chile?, ¿Cómo lo viven? 

Mira, yo creo que en los últimos años se ha hecho bastante por el adulto 

mayor, sobre todo en políticas públicas por ejemplo todos estos planes que 

hay, en los cuales yo participe, de turismo para el adulto mayor que antes 

no existían, todas estas facilidades que se dan de poder participar de 

proyecto para formar los clubes del adulto mayor en donde se financia hasta 

la sede y amoblado, te dan instancias para que la gente se reúna en lugares 

dignos, que hay mucha actividad para el adulto mayor a nivel municipal y 

en todo Chile se ha avanzado.  

Evidentemente que hay áreas que son insuficientes, pero que no solamente 

del adulto mayor sino de todas las edades, que es la parte de la salud 

pública, aunque uno igual tiene un beneficio por ser un adulto mayor y me 

consta, yo soy una persona que habló muy positivamente de la salud publica 

pero yo entiendo que lo hago porque vivo en un pueblo no sería lo mismo 

si yo estuviera en Santiago porque no sería la misma atención que tengo 

acá; pero acá yo tengo un cierto privilegio por ser un adulto mayor, de 

partida si llego a urgencia yo tengo primer lugar que otra persona y tengo 

la posibilidad que se me den los remedios si se me diagnostica alguna 

enfermedad crónica, puedo pertenecer al AUGE y plan ERA, en el caso 

mío por el asunto del cigarro y el broncopulmonar. 

Pero Chile está en deuda con sus adultos mayores, bueno, de partida por las 

pensiones miserables que recibe la mayoría de los chilenos y por la salud 

pública, pero lo demás creo que se ha hecho mucho en los últimos años.  

 

¿Y socialmente crees que los adultos mayores son excluidos por los más 

jóvenes, por los propios hijos o de ciertos espacios? 

Es que pasa por experiencias personales ¿no?, yo sé que hay adultos que 

son abandonados por sus hijos, pero en el medio en el que yo me muevo -

y tengo que hablar desde ahí porque eso es real- yo veo que se está 

cambiando mucho los espacios de convivencia entre el adulto mayor y la 

gente joven, como que la nuevas generaciones han vuelto a tener ese interés 

por hablar con el abuelo; cosa que existía cuando yo era niña y uno vivía 
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con sus abuelos pero uno entiende que las condiciones también eran 

distintas, quizás las casas eran más grandes y no construían casas sociales 

de 30 metros, entonces uno podía vivir con sus adultos mayores. 

Yo creo que estas nuevas generaciones están retomando eso, no soy 

negativa para verlo, existe un respeto por el adulto mayor, yo lo he visto 

por eso te digo, hablo desde mi. He visto ese respeto en el metro, en el bus 

del transantiago cuando voy a Santiago, en los supermercados que me dan 

la preferencia o me dan un buen trato.  

 

¿O sea nunca te has sentido excluida por ser un adulto mayor? 

No, además porque me meto en todas, aunque me excluyeran si yo quiero 

estudiar baile estudio baile. 

 

¿Sientes que el participar en el taller literario fomenta que tengas 

mayor sociabilización? 

Sí, porque uno tiene que pasar las barreras, por ejemplo yo me he metido a 

talleres de danza y yo lo he visto por ejemplo en otras persona de mi edad 

que no se atrevían y no se atreven; o sea yo sé que hay una exclusión por 

estas experiencias que te cuento, o miedo a hacer el ridículo, pero como te 

digo eso pasa por un tema personal.  

 

¿Crees que el taller literario ha tenido relación con que quizá en 

Algarrobo haya mayor inclusión del adulto mayor y sea más tomado 

en cuenta de lo que era antes?  

Si fíjate, yo creo que el taller literario junto con otros talleres que existen 

acá, porque acá existe un coro y un teatro del adulto mayor (en el que 

participan hartos miembros del taller literario). Entonces el taller literario 

yo veo que fue como una plataforma para creas otras instancias porque la 

misma gente que nos reuníamos por este interés a través de las letras, 

también se empezó a juntar entre ellos por el interés por el coro, por el 

teatro e incluso algunos formaron su propio club del adulto mayor y 

consiguieron fondos. 
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¿Y tú crees que el taller promueve que tu u otros de los que asisten se 

sientan más incluidos cuando están fuera del taller? ¿Algo así como 

empoderado consigo mismo? 

Si, claramente. 

¿Y de qué manera o como se expresa esto? 

Porque son personas que tienen opinión en la comuna, son gente respetada, 

los que pertenecemos al ñTaller Literarioò somos gente muy bien 

considerada acá en Algarrobo, en sus distintas áreas porque también hay 

psicólogos, arquitectos, o sea gente que puede aportar a la comunidad, 

todavía. 

 

¿Piensas que tú personalmente promueves la inclusión social del adulto 

mayor? 

Si, totalmente 

¿De qué forma o de qué manera? Podrías darnos  algún ejemplo si 

quieres. 

Invitándolos a participar en otros talleres, yo de hecho me dedico al telar 

mapuche y tengo otras compañeras de mi edad que trabajan conmigo aquí, 

porque las clases particulares se hacen acá en mi casa, las que son del 

municipio se hacen en la caja de Los Andes 

¿Te gustaría que el taller literario tuviera mayor convocatoria de 

gente? 

Si 

 

¿Ahora cuántas personas participan? 

Como doce los que asisten normalmente, pero han ido variando, fuimos 

muchos partimos siendo como veinte, pero actualmente activos activos 

como doce, pero está entrando gente y hay gente que ha pasado a preguntar 

y que están interesados, incluso vecinos nuestros de acá nos han pasado a 

tocar la campana para preguntarnos que cuando empieza el taller literario 

y a qué hora es. Y además, se promueve desde la biblioteca.  

Para terminar, ¿Qué entiendes por exclusión? 

Dejar a alguien fuera de  
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¿Y por exclusión social? 

Fuera de las actividades que se practican cotidianamente, por ejemplo un 

adulto mayor evidentemente que le va a acostar más ïtambién hay 

programas ahora-  encontrar trabajo, ¿y porque no puede trabajar? Si él es 

autovalente, o sea puede trabajar en una tienda por ejemplo. Sé que se está 

haciendo algo al respecto a nivel empresarial. 

 Para mí eso es exclusión social, el no permitirles tener un trabajo 

remunerado, y lo que te dec²a antes, o sea porqueéy a m² siempre me ha 

sorprendido del europeo por ejemplo, tú vas a una playa Europa o a los 

países Anglos y la playa está llena de adultos mayores y señoras adultas 

mayores en bikinis y que les importa un reverendo cuesco, aquí en Chile 

todavía causa recelo la viejita que esta con traje de baño.  

¿Y a ti eso personalmente te afecta? 

Para mí eso es exclusión social 

¿Y te afecta personalmente en el sentido de si por ejemplo si estas acá 

y te quieres poner un bikini no lo vas a hacer? 

A mí no me afecta, pero sé que a otras personas les afecta.  

¿Y qué entiendes por inclusión? 

La inclusión es dar espacio poô, dar espacio para acoger sus ideas, sus 

iniciativas, escucharlos. Yo creo que sería distinta la sociedad si se 

escuchar§ m§s a la gente de edad porque tiene cosas que contar poô, tienen 

vivencias que ya generaciones ni siquiera saben de qué se está hablando, 

porque somos historia, historia viviente.  

 

 

 

Por último, usted nos dijo que nunca ha estado en la situación de 

sentirse excluida por ser adulto mayor. Si ocurriera el caso, ¿Cómo 

cree que lo abordaría y enfrentaría? 

Me resentiría, me causaría un resentimiento. Pero creo que trataría de 

decirle a la persona que me est§ excluyendo: ñd®jeme probarle que no tengo 

porque ser excluidaò. 
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Porque estaba tratando de hacer memoria de algún tipo de exclusión y si he 

sido víctima de otras exclusiones, y muy brutales, pero no como adulto 

mayor.  Tú comprenderás que fui brutalmente excluida por mi posición 

pol²tica durante muchos a¶os y por mi propia sangreé eso es una exclusi·n 

brutal.   Ingenieros comerciales, como esta amiga que hablaba antes, que 

tuvo que trabajar de costurera, eso es una exclusión. 

Afortunadamente, quizá, no he vivido una exclusión por ser adulto mayor 

.O sea, busque en mi disco duro una exclusión por ser adulto mayor y la 

verdad es que no he tenido esa experiencia; sería muy triste para mi tenerla 

pero creo que patalearía hasta el último minuto por no ser excluida por ser 

adulto mayor; porque por lo otro, bueno, no tenía nada que hacer po.  

La entrevista ha terminado, no sé si usted nos quiere preguntar o 

comentar algo 

No, me sentí muy cómoda. Trate de hablar con la mayor honestidad posible, 

quizá me alargue en algunas cosas. 

No, se agradece mucho la experiencia y el poder relatarnos de su vida, 

sobre lo que piensa y siente, sobre lo que el pasa en el taller y de lo 

representa también la posición en la que está hoy como adulto mayor 

y como eso significa en el transcurso de su historia. Es bonito aprender 

de ello 

Es que yo creo que están muy bien hechas las preguntas, porque de alguna 

manera te da la posibilidad de que no sea una entrevista así como sacada 

de contexto. O sea, porque cada persona tiene su historia y eso le va a dar 

diversidad a su trabajo, ya que otros van a hablar desde otras partes de sus 

vidas; y no todos sobre los mismos, quizá otros compañeros del taller han 

sido excluidos y yo lo ignoro, hay algunos incluso que ellos mismos ya se 

dan cuenta que tienen problemas un poco de memoria, temas que también 

se han discutido, eso es algo bonito que se da también en el taller, como lo 

planteo una compañera del taller que es psicóloga dijo que esta es una 

instancia para apoyarnos y empezarnos a contar ñoye sab² tu que algo me 

está pasando , se me olvidaron las llaves o que se me quedaron los lentes y 

no s® d·nde los dej®ò. Entonces es bueno que entre nosotros nos 

empecemos a contar estas cosas porque nos entendemos, es una forma 
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también de sentirse incluido y decir ñ !ah, a ti tambi®n te pasa! ò; o paso 

que no sé quién se tropezó con un peldaño en la casa y se torció el pie y a 

mí me había pasado lo mismo, entonces cosas como: ñah, viste, estamos 

todos entrando en esta etapa de fragilidad, entonces apoyémonos y no nos 

critiquemosò o por ¼ltimo formemos redes ñme ca², ven a buscarmeò.  
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8.2.2 Entrevista completa P.R. 

Sexo: Masculino 

Edad: 78 años 

 

 

Tópicos 

Su nombre y su edad 

P: P.P.R.S. 

¿Y su edad? 

P: 78 

¿Hace cuánto tiempo que va al taller literario? 

P: ahí me pillaste, será unos 5 años más o menos 

5 años, ¿y en qué consiste el taller? 

P: el taller consiste es una reunión de amigos que escribimos sobre lo que 

se nos ocurra y a veces sobre cosas obligadas. 

¿Cómo es eso sobre cosas obligadas? 

P: por ejemplo un tema, la educación del adulto mayor, o el aire o el mar. 

¿Y tienen que escribir sobre eso? 

P: Sobre eso, ahora el modo de escritura el libre, se puede usar el verso, o 

el haikú si quieres o puedes usar la prosa. 

¿Y usted tiene alguno en especial que le guste más, que escriba más 

cuentos que poesía? 

P: es que me gusta de todo en realidad y ahí voy viendo cómo se va 

desarrollando el tema, lo simpático del tema es que uno a veces le apunta 

muy bien a un cuento, pero no le apunta muy bien a un poema porqué, 

porque el cuento puede escribir cuando quiera, pero la poesía cuando ella 

quiere 

(Risas) 

P: la poesía no es tan sencilla 

 

¿Cómo fue que llego a este taller? 

P: mira yo me vine jubilado para acá y como estaba un poco solitario 

digámoslo así, como mi mamá vivía acá, entonces yo me inscribí en algún 

taller en alguna cosa para hacer algo, y me fui ahí al centro cultural y 

había justamente un taller literario, entonces dije: bueno voy a escribir, he 

escrito poes²a antes dije yoé en cierta medida soy poeta 

¿Con quién vive acá? 
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P: yo vivo con mi madre, que está en este momento en el hospital por 

golosa 

¿Cómo por golosa? 

P: Sí porque fue a buscar arriba del refrigerador ese habían unos queques 

que yo siempre compro y los ponía ahí, y salió de la mañana como a las 

9 del baño abrió bien la puerta, se afirmó bien y trato de sacar unos 

queques y se le resbaló el bastón. 

Mmm 

P: Se fue espalda al loro, y casi se vuela la oreja entera con el canto de la 

puerta, y se astillo un fémur, pero es astillamiento nada más. 

¿Qué edad tiene ella? 

P: 93 años 

¿Por quién está compuesta su familia? 

P: mi mamá y yo 

¿Señora, hijos tuvo? 

P: soy casado tres veces, tengo tres hijos, dos del primer matrimonio y 

uno del segundo 

¿Actualmente está casado, separado, viudo? 

P: no, estoy divorciado 

¿Se divorció tres veces? 

P: no po´ los antiguos divorcios eran separaciones legales, eran 

anulaciones que se hacían con testigos y se hacían con todo el cuento y si 

alguien se oponía quedaba el desparramo no te la daban 

¿Sus hijos viven en Santiago, lo vienen a ver tienen contacto con ellos? 

P: Todos en Santiago y de repente sí, el que más viene es el A, mi hija no 

puede venir porque está en España, a veces se pegan un viaje entonces 

aprovechamos de compartir. 

¿Últimamente en su historia de vida ha tenido algún familiar cercano 

o un amigo fallecido y que haya sido en su vida? 

P: Él más importante de todos fue mi abuela, pero ella falleció por el año 

60, mi abuela fue padre, madre, abuela, abuelo, de todo y profesora 

también. 

¿Fue bien importante? 
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P: para mí sí, fue tan importante que me vino uno depre, me sacó un tipo 

fue bien hábil en ese sentido, yo pasaba acostado en la cama y me sacó 

adelante, de un viaje cómo ella sabía que me gustaba la parte 

arquitectónica me dijo: P, compré un sitio, de qué medidas le pregunté yo, 

12x25. Hágame una casita lo más sencilla que pueda, pero lo mínima, 

mínima, minina, y los mínimos son bien fregado en la arquitectura  y me 

sacó delante de un viaje, ya a los dos días yo ya andaba caminado por 

todos lados trajinando por la lesera del mínimo. 

 

¿Usted estudio arquitectura?,  ¿estudió algo más? 

P: economía y ingeniería eléctrica 

¿Le hubiera gustado algo más? 

P: física de partículas o astronomía 

¿Por qué no lo hizo? 

P: en ese tiempo estudiar astronomía no se hacía prácticamente en chile, 

se hacía afuera y la escuela de física justamente al salir del santa maría, 

se inauguraba el primer año y estaba lleno de gente. Por eso estudié 

arquitectura, porque entre física y arquitectura, la velocidad de la 

apreciación de la otra es mucho más rápida en arquitectura porque tú estás 

viendo una construcción y en una año tú ya sabes que es lo que hiciste 

bien, lo que hiciste mal, pa donde achuntaste con la luz, con la sombra 

Y ahora ¿estudiaría algo más? 

P: yo estoy estudiando la física de partículas y estoy en parapsicología 

¿Parapsicología?, que entretenido y esto por su cuenta 

P: Si, por mi cuenta y riesgo 

¿Actualmente trabaja? 

P: No, solamente escribo 

¿Porque no? 

P: por opción personal, porque acompaño a mi madre y yo me decidí 

quedar acá 

¿Está jubilado, a qué edad jubiló? 

P: Sí, a los 65 y ahí seguí trabajando en Santiago pero después me vine 

para acá 
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¿Trabajaba en arquitectura también? 

P: En arquitectura y en costo, en controles de obra, fui jefe de estudio de 

una constructora como 13 años, les ganamos a todos a los españoles, los 

franceses, todos. 

¿Usted notó algún cambio al momento de jubilar? 

P: ninguno, si yo seguí trabajando, el único cambio fue que antes tenía 

más billetes en los bolsillos, ninguno más. 

Hablando de eso se podría saber ¿de cuánto es su jubilación? 

P: es muy poca 128.000 pesos  

¿Recibe alguna pensión de parte del estado? 

P: No, ¿para qué? 

¿Y recibe algún ingreso de parte de un familiar? 

P: Si, tan los ingreso de todas las casas que construimos acá, porque mi 

mamá vendió una casa en Gran Av. Y parte de la herencia mía también, 

entonces se puso a construir aquí, entonces le dije, mamá tenemos la plata 

para comprarnos un sitio en la Dehesa de 5000 metros, hagamos una casa 

en la Dehesa y la vendemos, y empezamos a hacer negocios. Que no, que 

quiero que aquí que allá, que yo quiero construir en Algarrobo, que yo 

vendo todo allá, no vendió nada de lo que se construyó acá 

 

¿Las arriendan por año completo? 

P: si, las arriendamos por año completo, así los destrozos de las casas 

están considerados. 

Y usted ¿se jubiló por AFP? 

P: estaba en una AFP y pasé a un sistema de seguros 

¿Qué opina usted con lo que está ocurriendo con las AFP? 

P: bastante malo, bastante malo, el sistema antiguo era mejor por una 

razón sencilla, se juntaba la plata y se pagaba más sueldo a los que se 

jubilaban, porque se morían antes, porque uno para llegar a los 60 años, 

porque cuando yo era cabro decía ojalá llegue a los 60 años ojalá, ahora 

después uno dice ojala llegue a los 90, entonces la cosa cambió 

fundamentalmente, entonces el sistema de reparto quedó chico, se fundó 

la famosa cosa de la AFP y la AFP hicieron negocios ellos y la AFP quedó 
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chica, así que los dos sistemas están malos, ahora una combinación de 

cierta medida podría ser, pero es difícil el sistema, bien difícil, no va a 

aquedar nunca nadie contento 

¿Está en Fonasa o Isapre, se atiende particular? 

P: Yo, Fonasa, como no me enfermo nunca no me importa. 

¿Y toda la vida o en este último tiempo? 

P: yo, toda la vida prácticamente 

¿Y ahora tiene alguna enfermedad? 

P: si, un poco mal genio 

(Risas) 

P: no, nunca he sido mal genio, al contrario un tipo pacifico, mas valen 

las palabras que los golpes y hieren más también. 

Por lo tanto ¿no tienen ninguna enfermedad física? 

P: no, para la parte parapsicológica es una cosa muy especial, entonces 

uno hace su efecto 

 

¿Entonces consideraría su salud actual como buena? 

P: buena po´, mira como estoy 

(Risas) 

P: a mí no me creen la edad que tengo 

¿Al pasar los años ha notado un cambio fisco? 

P: Siempre, los años no pasan en vano, en la parte física mía era excelente 

ahora de repente unas torcedura de pierna por ahí, un poco de decaimiento 

de la energía, pero en la parte mental, excelente. 

Pero ¿no tienen nada que le haya afectado en su rutina diaria? 

P: no, no es una cosa tan atroz 

¿Se considera dependiente de otra persona? 

P: de mi mamá 

¿Pero usted dependiente de ella, o ella de usted? 

P: de ambas partes, si es una cosa de cariño más que nada 

¿De qué manera proyecta un poco su futuro, en relación con las 

enfermedades y este tipo de cosas? 
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P: yo tengo el único proyecto que me gasto es del que ojalá me quede en 

el sueño o me de un ataque y pase pal otro lado, na´de entubamiento, de 

maquina cero, si se le ocurre hacer eso no como más, huelga de hambre. 

¿Esta casa es de usted, a su nombre? 

P: No, es de mi mamá yo no tengo nada, un auto no mas 

¿Y alguna vez tuvo casa? 

P: No, siempre arrendábamos y cosas por el estilo, porque nos movíamos 

porque el niño estaba en una escuela entonces nos movíamos en torno al 

colegio. 

¿Cree que con los ingresos económicos que tiene podría usted tener 

una vejes digna? 

P: ¿a qué llamas digno? 

¿Qué entiende usted por vejes digna? 

P: por eso te estoy preguntando porque yo te puedo decir dignoé 

Según como usted la entienda 

P: la dignidad es una cosa interna, es una cosa muy personal, si uno se 

siente bien de manera personal puede estar alojando debajo de los puentes 

y sentirse digno. 

Y desde ese punto de vista ¿su vejes es digna, desde un lado más 

espiritual? 

P: sí claro, de todas maneras mientras no caiga en la  miseria física y 

mental 

¿Qué entiende por adulto mayor? 

P: ¿Adulto mayor?, ahí hay una definición bien vaga por lo demás, un 

adulto mayor es una persona mayor de 60 años, pero un hombre de 60 

años está absolutamente vigente, absolutamente vigente, una mujer de 60 

años también, entonces un adulto ya mayor yo lo entendería alrededor de 

los 75 de ahí pa´arriba y en condiciones bastantes misérrimas por lo 

demás. 

En cuanto a esa misma definición que usted nos da, ¿cómo cree que 

el adulto mayor vive en chile? 

P: bastante mal 

¿Por qué? 
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P: ni siquiera hay plazas, recorre Santiagoé hicieron pedazos la plaza de 

armas más encima y las plazas que hay no son concurridas, salvo por 

gente que vive en departamento y que saca a los niños a tomar un poco de 

aire, totalmente vicioso y viciado, entonces esa situación en Santiago no 

tiene remedio, entonces no hay dignidad de vida en Santiago, así de 

simple, porque te estas enfermando minuto a minuto, no tan solo en la 

parte pulmonar sino que también en la mente 

¿Considera que el adulto mayor es discriminado en chile? 

P: absolutamente, manda a un cabro, digo cabro de 45 años a buscar pega, 

hay tení la discriminaci·n m§s grande que hay ñno que usted que tiene 

25, porque a usted tiene que prepararlo y si está preparado tiene que 

obedecer las mañas, entonces las cosas se complican 

¿Cree que están discriminados desde un lado laboral, y de otras 

formas? 

P: es que eso familiarmente a veces me asombra, la familia a veces se 

aleja, entonces el pobre viejo queda abandonado como le ha pasado tantas 

veces y aquí hemos visto cosas horrorosas, la discriminación por edad y 

por condición física y mental, peor todavía. 

¿Usted se considera un adulto mayor? 

P: yo me considero un joven adulto 

(Risas) 

¿Cómo sería eso? 

P: un tipo que se siente joven pero que ya llegó a una edad adulta, 

sintiéndose siempre joven. 

 

Usted luego de cumplir los 60 ï 70 ¿sintió un cambio en su vida social, 

con los amigos, las familias? 

P: Si, no vi que se empiezan a morir las amistades; entonces ya la 

conversación no es sobre  el hoyo negro que está en la estrella x no sé 

cuantito, sino que la conversación es el remedio tan caro que me salió y 

tan poca pensión que tengo. 

(Pausa)  
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¿Cómo se sintió con estos cambios, los fue notando ene le mismo 

momento? 

P: si los cambios se notan, yo llegue allá donde los literarios y la mitad es 

sobre las enfermedades y los remedios; fíjate que la columna, que ando 

con ciática, el alzhéimer. Entonces yo los empiezo a para altiro, escribiste 

el cuesto o la poesía o alguna cosa, entonces ¡ya, leamos! Y se acaba la 

cuestión, pero sigue por que el otro sigue con el dolor de espalda hasta al 

final de la clase o toda la semana. 

Y usted ¿se ha excluido de alguna manera? 

P: por ser muy inteligente 

(Risas) 

Y además de eso, ¿de alguna otra forma? 

P: no, fíjate que no, ni siquiera excluido por los jefes, en la constructora 

los dueños de la constructora, ni siquiera eso, porque me preguntaban algo 

y yo se lo respondía altiro, como era la cabeza en el sentido económico 

yo lo disimulaba. 

¿Y alguna vez por ser adulto mayor, por la edad netamente? 

P: ah que no me inviten a una fiesta, no me interesa eso. 

¿Pero se ha dado que no lo inviten? 

P: no lo sé oye, no lo sé 

¿Y crees que estar en el taller literario ha traído un beneficio para ti? 

P: Sí claro 

¿Cómo cuáles? 

P: siempre me ha gustado la enseñanza, al principio éramos dos personas 

los que escribíamos poemas, poesía mejor dicho y todo el resto puro 

cuento y alguno crónicas o cosas por el estilo, trozos de alguna idea de 

alguna cosa que se le ocurrió que leyó en el diario, pero a mí me puse un 

plan de hacerlo a todos escribir poesía, entonces la primera frase que se 

me ocurrió, ¿cómo nace la poesía?, ¿dónde nace la poesía?... la poesía 

nace de ahí, allá y de aquí, acá, tú miras, investigas, clasificas y de repente 

tienes el concepto del objeto, y ese objeto sirve para peinarse (evoca una 

poes²a)é entonces la cosa se va dando de esa manera, tú primero vas 

hacía adentro y luego sacas, entonces empecé poco a poco a hacer ese tipo 

 

 

 

 

 

-Ser adulto mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Noción de 

exclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Beneficios 

emocionales 

 

 

-Beneficios 

cognitivos y/o 

físicos.  



141 
 

de cosas. Salieron unos poetas muy buenos, ahora estamos trabajando con 

niños, y hay unas chiquillas bien buenas. 

Sí, había una niña increíble, muy buena. 

¿Considera que el participar dentro de este taller ha generado el 

sentirse más incluido socialmente? 

P: sí por eso mismo de la actividad que le conté, con esa cosas de hacerlo 

escribir poes²a es bastante dif²cil por lo dem§s, ñhay yo no puedo hacer 

poes²aò, haber, t¼ no puedes hacer poes²a pero puedes escribir un cuento, 

haber veamos el cuento y subrayaba frases del cuento y les conformaba 

un pequeño poema, viste que pudiste, lo saqué de tu cuento no le he puesto 

ni una coma, de tu cuento, pero es un poema. 

¿Cree que el taller literario solamente por el hecho de estar ha 

generado que la comuna de  algarrobo tenga más en cuenta al adulto 

mayor? 

P: no, no estos alcaldes de poeta no tienen nada, de escritores menos, de 

demagogo mucho 

Y por ejemplo en los colegios con los niños 

P: ahora sí, ahora sí, ahora, porque antes invitábamos a niños pero muy 

abandonados, pero como estos niños tienen profesorado que es muy 

interesante desde punto de vista educativo, vas a ver cómo va a resultar 

esta cosa, ojala estos cabrosé mira a fin de año tenemos el plan siguiente 

que todos estos poemas que hacen ellos, que la profesora de lenguaje los 

reúna, que generalmente se dedican a eso, entonces esas reunión de 

poemas, hacemos una selección y vamos a hacer un librillo con el nombre 

de todos las pesias de cada uno de ellos y ese librillo lo vamos a repartir 

a todos los colegios para que se mueran de envidia. 

(Risas) 

 

Y ahora ¿cuantas niñas o niños están asistiendo? 

P: la última vez que yo fui, porque ahora estoy con los problemas de mi 

madre, habían 8 chiquillos  con la profesora de lenguaje 

¿Le gustaría que hubiera una mayor convocatoria en el taller? 
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P: lo que pasa es que tuvimos que dividirlo, 8 niños es mucho empiezan 

a conversar entre ellos y empiezan a interrumpirse entre ellos entonces yo 

dije máximo 3 niños, pero parece que están llevando 2, dos niños nada 

más cosa que no armen el dialogo solo entre ellos. 

¿De qué manera cree usted que el taller podría potenciar e incentivar 

la inclusión social del adulto mayor en la comunidad? 

P: con publicaciones po, si nosotros hemos publicado como 6 libros más 

o menos en ese orden, 6 libros o una cosa así. 

¿Usted tiene su propio libro? 

P: s². Tengo uno con Mireya, vieron este libroô 

No, vimos solo uno que era de ella 

P: sí ella escribió uno solo ella y luego yo dije que haría uno yo, pero no 

lo he hecho porque se me han quemado 4 computadores. Con la 

parapsicología aparecen una serie de descubrimientos míos, entonces las 

cosas de repente aparecen una estrella amarillas y del televisor, aparecen 

unas manchas negras y qu® soné microondas, pero ese es otro cuento 

(Risas) 

P: de mi libro haikú (lee poema), el haikú tiene esa característica, te hace, 

te da un toque y te hace pensar o te ubica, también por lo localmente puede 

ser mira, por aquí tengo otra (poema), entonces son cosas que te hacen 

que te ubican, te ponen. 

¿Y en este libro son todos en ese estilo? 

P: son todos en ese estilo  

(Poemas) 

P: Son cosas así medias chiquititas, pero que te dan ideas y te dicen es. 

(Risas) 

Nosotros no conocíamos ese estilo, ¿y este estilo de donde es? 

P: japonés, es japonés pero yo lo utilicé de forma libre, porque ellos son 

más cuadrados para hacerlos, ellos tienen 5 símbolos y cada símbolo es 

un juego, entonces cada símbolo puede ser un misterio 

Claro, acá es difícil 

P: no acá las silabas se cuentas así, entonces las silabas no caminan, no 

caminan porque sellan un poco el significado.  
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Usted nos decía que nunca se ha sentido excluido y discriminado por 

la edad, y ¿cómo se sentiría si eso ocurriera? 

P: yo creo que la actitud de uno debe ser investigadora, el niño nace 

investigador, los colores, las formas, el ruido del cascabel y toda es 

historia y sigue investigando y encuentran una flor y experimenta e 

investiga y experimente y investiga y eso se acaba en primerio de 

preparatoria, en el primero básico donde empieza una instrucción, una 

instrucción, una instrucción que a veces no está hilada y le matan la 

investigación y la  observación a los niños, es atroz, atroz. Todo eso 

debería continuar, el niños debería seguir hacia arriba y seguir 

investigando con temas atingentes, lo que sea, pero con un tema 

específico. 

¿Ha escuchado hablar sobre la educación no-formal? 

P: no-formal, es decir yo creo que toda la educación debería ser no- formal 

y sería bastante bueno eso, pero no he escuchado nunca esa expresión no-

formal 

Y ¿qué cree usted que debiese ser la educación no-formal? 

P: una educación libre, en la cual se les permita buscar sus propios gustos 

y sus propias preguntas a responder ciertas cosas, entonces tienes que 

investigar, observar, tienes que hacer lo que a él le nace del objeto que 

puso, aunque haya sido una poca cosa, pero que haya sido una cosa 

totalmente constructiva, eso se ense¶aéla ense¶a m§s grande de todas, 

estoéson las ense¶as las que ense¶an. 

¿Y en esto que sería la educación formal? 

P: ¿formal? Mmm, Mira yo creo que la educación formal sería algo así 

como, una educación deformadora, en qué sentido? Yo fui alumno del 

instituto nacional, te enseñaban inglés, ya no aprendías ni una cuestión de 

inglés, me enseñaban francés, aprendía otras cosas en frases _ aprendías 

matemáticas, ya matemáticas, aprendían un poco de física, un poco , un 

poco, algo de física, pero todo los ramos eran separados, no había una 

relación entre ramo y ramo, o entre profesor y profesor entre alumnos, 

profesores y ramos, entonces estaba todo descoordinadoé por que no 

ense¶aban primero,  a contar, para qu® sirve la matem§tica? Para contaré 
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En esto a usted ¿qué tipo de educación le acomoda más? 

P: todo esto, es decir yo soy fanático, me veo hasta la sesiones del 

congreso de educación, están todos locos pero locos, aquí no le sale nada, 

est§n preocupados de llenarse los bolsillos, nada m§séòvenga pa ac§ 

tanta plata que la necesito pa esto y pa esto otroò  0, y de educaci·n de 

investigación en la etapas que corresponden, cero tal como decía del 

primero básico, porque ahí le cortan prácticamente la investigación al 

ni¶o por que le entregan, materia, materia, materia, materiaéde inconexo  

y falta esa intro unión, porque no hacer una materia por ejemplo, mira un 

buen ejemplo, yo pesque a mi nieta, que tieneé cuando estaba en primer 

básico, te voy a enseñar le dije yo hasta multiplicar, me miraron, no 

dijeron na los papas (risa) pesque un par de dados ñjuguemos hija, n¼mero 

mayor ò primero con un dado, ñah sacaste un seisò Nieta: ñàseis que?ò (p) 

ñseis puntos... yo tiro ahoraò  ñun punto me ganasteé t¼ tienes m§s puntos 

que yo, àcontaste los puntos? ñy fue tal el impacto con dos, sumando, 

después con dos dados restando, número mayor numero menos, después 

la multiplicación, quien saca la multiplicación mayor, un 5 y un  3, 5 y 3, 

si claro aquí tienen 5,  5 puntitos, acá tení 3 puntitos, 3 veces los 5 

puntitos, ah 15 y la base es esa y no hay otra.  

Me demoré un cuarto de hora y me entendió, perfectamente bien, y 

jugamos perfectamente bien. 

Entonces primera cosa, referente a cosas en matemáticas, tu no podi 

enseñar 1x2 o 5x7 que? 5x7 árboles?, 5x2 gallinas? (risa) siempre referido 

a algo porque ¿ por qué la noción de la naturaleza es muy importante, tú 

la ves todos los días, entonces ya relacionas el numero  con un árbol con 

una flor, con 5 gallinas, con 4 pájaros, la relación es importante, porque 

tu más adelante vas estudiar algebra ahh 5 pájaros 5p mas 4o, cuatro 

ovejas, entonces tiene prácticamente toda el álgebra echa ya desde el 

inicio. 

Cuando se pierde la referencia del número, pasa ser una cosa exotérica, 

conocen ese libro, es muy bueno por lo demás, inamible que no se puede 

tomar por ninguna parte, entonces el cabro dice, matemáticas pff como se 

le ocurre, matemática es una atrocidad, entonces el que pesca el punto 
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pasa soplado, pero el nivel de enseñanza en cuarto medio, ya entrando a 

la universidad, el nivel de matemáticas es pobrísimo no pobre, pobrísimo, 

fíjate que en EE.UU en cuarto medio ya empiezan con el cálculo 

diferencial, entonces que queda para acá, estamos apenas con el álgebra, 

por eso que las carreras técnicas duran más, ingeniera tienen dos años más 

de matemáticas, para poder colocarlos a nivel y se pierde ese proceso. 

Siguiendo con esto mismo, y viendo que no está muy a favor con la 

educación formal, ¿usted considera que ha participado o que 

participa en un taller no formal?  

P: he tratado de hacerlo lo menos formal posible y por una razón muy 

sencilla, que es la única manera que la creatividad salga a la vista, si tú 

tienes cosas formales, tú le pones por ejemplo un tema, las votaciones, un 

tema determinado que esta fijo entonces que la persona empieza a ver, a 

la votación: si quiero voy a votar si quiero no voto, si no me voy para otro 

lado o qué sé yo  porque es obligatorio o voluntario y empiezan todos con 

el mismo canto pero quien dice, oye mi voto es valioso, es asunto mío 

personal, yo tengo que responder a esa, a esa parte mía, no me importa 

todo el resto del mundo si no yo en ese instante, que mi voto influya 

después en la otra parte del mundo es otro cuento,  pero yo tengo que 

cumplir conmigo. 

¿Cómo le hace sentir participar de este tipo de educación?, ¿le 

acomoda? 

P: así como le explique, imagínate (risas) 

Feliz. ¿Y cree que el taller literario seria educación no formal? 

P: por supuesto que sí, de eso se trata, hubo algunos formales ahí y querían 

que las cosas fueran estudiada, criticadas de tal modo que poco menos 

que castellano antiguo del siglo de oro Lopez de Vega que se yo. 

¿Pero no? 

P: ah? 

¿No  funciono ese sistema? 

P: no funciona, por una razón muy sencilla, porque es historia, y como 

decía un amigo mío o amiga, lo pasado pisado, o sea ya me dejaste atrás 

ya caminaste por el pasado. 
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¿Considera que el taller entrega conocimiento o herramientas para 

promover inclusión social? 

P: ¿qué cosa? 

El taller  

P: ¿este taller? 

Si  

P: este taller si tuviera el apoyo municipal que corresponde, sí. Pero como 

no lo tiene, no. Es muy pobre, inclusive ha llegado gente fíjate a leer de 

otras partes, acá a leer, y como le hemos hecho una pequeña crítica, de la 

lectura o del cuento o lo que sea, entonces se van.  

Porque parece que en la cabeza de la gente, lo propio no es criticable, y 

ni siquiera por uno mismo. 

Y respecto de eso mismo ¿Qué pasa si alguien te discrimina solo por 

la edad?, ¿Más allá de como tú te sentirías?,  ¿Te defenderías, le 

dirías algo o dejarías que pasara? 

P. yo creo, que le diría que están tonteando, nada más, que es una tontera, 

porque todos estamos en el mismo saco, en el mismo balde, en el mismo 

canasto, entonces la cueca es la misma, que se baila por todos lados, y eso 

significa que tú puedes bailar como cabro chico, como cabro medio, como 

cabro grande (risa) como viejo verde (risas). 

Respecto a esto ¿usted cree que promueve la inclusión en el adulto 

mayor, de alguna forma? 

P: yo creo que si claro, dándole la importancia que tiene nada más, el 

adulto mayor es un tipo que se viste de experiencia, se viste de experiencia 

entonces tú lo colocas en un lugar donde él puede hacer valer su 

experiencia, o aplicar su experiencia o relatar su experiencia, entonces es 

un hombre útil, porque esa experiencia puede que alguno la acepte, pero 

si hay alguno solo que dice; ñeste tata tiene raz·nòé a la cosa cambia, el 

tata es valioso. 

Y por eso ¿el taller le ha servido a usted exactamente para eso, para 

sentirse más útil, con mayor experiencia para poder hacer que otros? 

P: cuando tu empiezas a crear, cuando tu empiezas a ver que otros tienen 

la creación de meterse a otros lados y de ampliar la mirada y ampliar la 
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vida misma detrás de la mirada, ya las cosas cambian. Absolutamente, ahí 

el adulto mayor ni siquiera es adulto mayor, es un creador  

 

 

 

La perspectiva cambia un pocoé 

P. de todas maneras cambia. Dimeé 

¿Y qué entiende por exclusión? 

P: ¿exclusión? Apartar.  

¿Y por inclusión? 

P: incorporar.  

¿Y por inclusión social? 

P: ¿inclusión social?, mira se ha trabajado mucho en la parte social, 

digámoslo así bien bien a poto pelado,  la parte social es la sociedad en sí, 

pero la sociedad en si es una cierta cultura una cierta formación interna 

que va acumulando expresiones formas de ser, forma de salir de los 

problemas, va importancias éticas, morales, todo ese tipo de cuestiones, 

entonces la sociedad, termina siendo una sociedad determinada ya por la 

parte ética, por la parte moral las costumbres que se yo, pero cuando tú 

hablas de la parte social como un ente dinámico, otra cosa. Por una razón 

muy sencilla, cuando tu estableces una ley tu santificas la inmovilidad, 

pero cuando tú, estudias la ley de tal manera que sea un ente dinámico 

como el estilo alem§n por ejemplo Algunas leyes dicen; ñy adem§s de 

esto puede ser estoò  y ®l puede ser esto el juez lo inventa, lo trajina, lo 

sube lo baja, hace lo que se le ocurra y da vuelta todo entonces es un ente 

dinámico, no es un ente fijo como una religión no, las religiones son todas 

ah²é chao    

O admiten ninguna salida lateral, porque no les conviene a ellos (risa) 

Obvioé 

P: son como las pol²ticas, no les convieneé 

Me gustaría saber ¿dentro del taller que rol ocupa usted? 

P: yo soy un voluntario, un voluntario anónimo, por así decirlo. 

Pero ¿tiene algunas funciones o no? 
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P: en una parte poética, es más  que nada la crítica también, le digo por 

ejemplo, mira ocupaste esta palabra y esta palabra suena raro dentro del 

contexto, tu traes una música dentro del universo o traes un ritmo y tu 

pones una palabra y tacatacatacata y la cuestión se pierde, entonces 

estudia esta palabra y que no te interrumpa el ritmo que te dé la 

musicalidad. Por ejemplo a un niño le preguntaron que es la poesía, poesía 

es lo que hace cantar las palabras. Es de una belleza enorme 

Y justamente en eso, el tener ese rol, ¿cómo se siente el tener esa 

misión en el taller? 

P: más que misión es una obligación, uno trata de que no, de no hacer lo 

que uno quiere, si no que la persona crezca 

En este caso usted ¿se considera como más crítico que los demás? 

P: no, lo que me suena mal lo digo no más y punto y si a los otros les 

suene mal algo entonces que lo digan no más, como me decía un profesor 

de pose²a tiempo atr§s; mire ñR.ò usted me trae un poemaso y la semana 

siguiente me trae una cagada (risas) entonces decía profesor usted sabe, 

la poesía se escribe cuando ella quiere, entonces no me obligue a escribir 

una poesía cuando ella no quiere. 

¿Siente que es un individuo importante dentro del taller 

P: yo diría que soy una persona que en cierta medida aporta lo que pueda 

aportar y si los demás lo aprecian maravilloso y si no lo hacen no me 

importa, en serio 

¿Qué sería una ventaja del taller literario? 

P: esa po 

Y ¿una desventaja o una falencia? 

P: nos falta gente que se interese en este tipo de cosas, no sé si será por 

una costumbre de la cosas cuadrada esa (computador). Yo siempre leía 

libros, pero el computador dejó a los libros de lado y nos hizo pensar que 

no se puede hacer nada sin él y los jóvenes tienen impregnada esa idea. 

¿Alguna vez has participado en otro taller distinto? 

P: Sí claro, taller de literatura que fue de un profesor muy bueno y de don 

G. T. en las Condes un taller de poesía 

Y esto hace tiempo atrás 
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P: sí fue en los principio de los 90 o un poco después 

Y actualmente ¿solo participa en el taller de literatura? 

P: si, solo en ese. 

¿Conoce el término taller participativo?  

P: ¿taller participativo? 

Si. 

P: eso suena bien raro 

¿Qué cree usted? 

P: al taller participativo le cambiaría el orden, diría participar en un taller. 

No me imagina participar en un taller participativo, por una razón muy 

sencilla yo considero que un taller es para que todos participen, ahora 

puede que indique eso mismo, o que indique otra cosa, anda a saber tú. 

¿Cree usted que este taller caería en la categoría de taller 

participativo? 

P: aquí participamos todos en el taller, el taller participativo en cada uno 

de nosotros. 

¿Cuáles serían los objetivos generales de este taller? 

P: para mi es el crecimiento personal, crecimiento del otro de los que 

participan en el taller, fíjate que un tipo que decía no sé a mí la poesía no, 

no, no; creó 3 poemas y  porque siempre hay algo que decir, tú miras algo, 

tú ves esa cosa y la examinas, y la analizas y todo dentro de, y tu mente 

trabaja como loca acá dentro y tú no te das cuenta y entonces donde yace 

todo eso que hizo la mente trabajando como loca, yace acá dentro (mente) 

y yace acá dentro (corazón), entonces tu sacas de adentro lo que tú tienes, 

las palabras salen de acá, entonces lo importante es que es tú impresión 

personal, podemos escribir los tres sobre la alcachofa pero tú visión y mi 

visión van a ser distintas, aunque los poemas o los cuentos sean muy 

semejantes pero van a ser siempre distintos,  van a ser muy distintos, 

porque es tu modo de mirar de ser y de sentir y eso es lo que hace rico la 

comunicación dentro del taller. 

Cambiando el tema, ¿hermanos tiene? 

P: medios hermanos, por parte de mi padre 23 (risas), mi madre los contó 

y esos eran 
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¿Y se relaciona con alguno de ellos? 

P: con los más cercanos que son los Rioseco contreras mi hermano 

médico por el asunto de mi mamá, por el asunto del Golf que me gusta 

mucho pero que hace mucho tiempo no practico, con mi hermano piloto 

en LAN y con mi hermana que es abogada que tenemos una relación 

relativamente buena y si le pasa algo a alguien todos corremos, de la otra 

rama son mucho más lejanos 

¿Y nietos? 

P: tengo dos nietas, de 8 y 5  

¿Se relaciona con ellas? 

P: sí bien tupido y parejo, vienen una vez al mes, así que ya le va a tocar, 

va a tener que aprender igual (risas), (lo importante es el numero con la 

cosas, para que el número no sea una estupidez dar un ejemplo, siempre 

con el apellido, el número y el apellido, porque si no se te pierde la noción 

con la matemática y pasa a ser una cosa exotérica y por eso es que a los 

cabros no le gustan), los libros del ministerio deberían ser más delgados 

y más gráficos. Deberían tener más sugerencia que tener las preguntas y 

respuestas. Por eso es bueno saber y cuestionarse siempre todo, siempre 

el por qué y así se conoce el mundo, es muy importante porque  tú vas 

hilando las cosas y revelando las cosas, entonces tu sacas un velo y 

adquieres conocimiento, sacas el otro y adquieres nuevo conocimiento, 

entonces tu deber es develar el misterio, incluyendo tu propia existencia 

y aprender a respetarte y quererte a ti mismo por ser capaz de hacer 

semejante cosa. 
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8.2.3 Entrevista He. Del V.  

Sexo: Femenino 

Edad: 80 años.  

Tópicos. 

He: estoy estudiando ahora, por ejemplo pintura al óleo, me encanta, 

pintar óleo, soy en la escuela una abuelas de mapa, pero se me ocurrió 

abrir un taller y pertenezco a un club de adultos mayores acá en 

algarrobo, creo que deben ser al menos, somos 60 socios, y acuden a 

las reuniones 40, 46... Y en la fiestoca, estamos los 60. 

¡Uh todos! 

He: Ya estoy leyendo no se me siento obligada a responder, este es 

confidencial que se recogerán en la entrevista, ¡qué simpático! (Risas) 

lo más simpático de los recuerdos épicos, ya, ¿tú eres Claudia Castillo? 

Sí, y yo soy Tomás Olivares. 

He: ya, Tomás Olivares  

Sí 

He: oh, que simpático, ya  

¿Qué le pareció el consentimiento? 

He: ¡Muy simpático! , ya aquí firmo yo. 

¡Claro!, ¿cuál es su nombre completo? 

He: He. del V. S.  

¿Y su edad, 80 me dijo? 

He: Sí 

¿Recién cumplidos?  

He: Sí, pero yo sé que no los represento, porque a mí los médicos no 

me creen, incluso hace como diez años atrás más o menos, bajando las 

quebradas, una de las quebradas de aquí de Algarrobo para llegar a la 
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playa los Tubos de Beata me caí y desde entonces ya no he ido más a 

misa, en la represalia con los curas. 

¿Qué le paso? 

He: mira, iba con una amiga y yo muchas veces con niñitos bajaba por 

esas quebradas y corríamos por los caminos y nosotros con mis nietos 

corriendo yo,  la cosa era llegar antes de los adultos que iban por la 

calle, llegábamos siempre nosotros primero, mis nietos y yo, la cosa es 

que ese día íbamos atrasados a la misa, empezaba a las 11:30am y eran 

las 11:20am y estábamos ahí a 5 cuadras de la iglesia Santa Teresita, 

entonces mi nieto me decía vámonos por la quebrada, nos ahorrábamos 

por lo menos dos cuadras o más, íbamos por la quebrada la 

municipalidad había enanchado el paso, y estaba lleno de piedrecillas y 

me resbalo, apenas había bajado unos 5 metros, me resbalo y me voy 

tastaviando,  hago palanca en un hoyo, y quedo con la pierna izquierda 

totalmente flectada, la rodilla  adelante, todo mi cuerpo derecho para 

allá, raspillada entera los brazos, cuando me logre sentar sacar la pierna 

del hoyo, mi pie estaba totalmente separado de la pierna , me había 

quebrado, me acuerdo la sensación, uno se acuerda  de eso, era como 

me hubieran tirado de las cienes para atrás y me quise desmayar, y 

luego pensé no, "helena ¡no te puedes desmayar tienes que salir de esta 

po!" a todo esto mi amiga no se alcanzó a caer ella tan feo, cayo sentada 

más bien, pero estaba como a 2 metros de mí, por suerte no le paso 

nada, solo el susto, casi se desmaya al verme a mí con el pie totalmente 

separada...bueno para que te digo el celular  cayo por allá lejos al fin 

logre que mi nieto me lo trajera, era tan... asustada que estaba que no 

era capaz de marcar, pero llame un numero llamando a mis parientes, 

para que vinieran a rescatar, bueno al final había varios sobrinos 

cuñados,  y me sacaron con la sillita de manos unos 5 metros y había 

resbalado unos 5 más, bueno la cosa es que a las 6 de la tarde estaba en 

Santiago para ver si me operaban inmediatamente o no. no me operaron 

pero me pusieron unas tablilla de yeso ya!, para afirmarme un poco la 

piernas y operarme después, pero la cosa es que si tenía mucho daño, 
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me iban a operar inmediatamente, pero fíjate que lo extraordinario de 

esto, es que yo tenía el pie totalmente separado de la pierna tenía un 

hoyo que se veía para adentro, pero el doctor me decía mueva los dedos 

y yo movía todos los dedos del pie, no se había cortado ningún nervio 

oye, ningún ligamento, y de ahí me limpiaron el pie, porque pensaron 

que lo tenía todo astillado, porque esto fue hace 10 años atrás yo ya 

tenía 70 años, pensaron la osteoporosis mira mi carnet, oye nada era un 

corte limpio por lo tanto no tenía para que operarse al tiro y  mi hijo 

dijo: pensó en mejor cirujano del hospital que estaba disponible el 

miércoles, bueno resultado, que tengo dos tornillo, que tengo un aquí y 

el otro acá (muestra) que me afirman, y por acá tengo una barra de 

titanio con ocho pernos que para que te digo, cuando viajo  la pura 

alarma me delata que tengo fierros, me sacan poco menos hasta las 

llaves y me pasan. 

¿Por el detector de metales? 

He: para que te digo, como suena (Risas) pero En resultado quede muy 

bien y cuando me dieron el alta, y el doctor me dijo sabe señora helena 

ahora se puede tirar en parapente, (Risas) perfecto, y él me dijo: usted 

representa mínimo 10 años menos y todavía menos  

¿Porque usted no tiene ninguna otra enfermedad aparte de lo que 

le pasó en el pie? 

He: no, fíjate que esa era la primera vez en mi vida que me ponían la 

anestesia, y yo pedí una anestesia local y la primera es que me 

anestesiaron, no podía dormir. 

¿Por qué, ahora no tiene problema a los huesos, ni diabetes? 

He: no tengo diabetes, tengo hipertensión, pero estoy totalmente 

controlada y no tengo ningún problema, mira no me duele ningún hueso 

bailo toda la semana, hago gimnasia rítmica dos veces a la semana, 

miércoles y viernes y los lunes gimnasia mental. 
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¿Gimnasia mental? 

He: ¿sabes lo que es eso? 

¡Cuénteme! 

He: mira vamos hacer al tiro un ejercicio de gimnasia mental y se van 

a dar cuenta, mira hacer gimnasia común y corriente te hace muy bien 

para la articulaciones para tener bien lubricado todo tus articulaciones, 

en especial todo tus huesos, pero lo que necesita el adulto mayor es que 

su cerebro trabaje lo que más pueda, esta mano aquí, cualquiera la 

quiera, con el puño con un dedo aquí y la otra le pone derecha y el dedo 

acá ahí, júntelo la idea es juntarlos, ahora cambiemos total (practican el 

ejercicio) mira (Risas) 

¡No puedo! 

He: y este va ahí y ahora de nuevo ahí, ahí, ahí 

¡Qué difícil! 

He: y otro más simpático es me toco la nariz, con la izquierda lo vas 

cruzando con la izquierda la nariz, con la derecha la oreja  y cruzas, ya 

ahora cambiemos, cambiemos  

¡Ah no puedo! 

He: más rápido cambiemos (practican el ejercicio)...te tocas la pera y 

acá, entonces no solo tú haces el ejercicio articular si no también estás 

pensando, esa es la gimnasia mental, a grandes rasgos. 

¡Es maravilloso! 

He: ya otro día, como le digo tengo pintura, otro día tengo literatura y 

el viernes como les digo tengo también taller de baile, bailes folclórico, 

mira como ves tengo grande actividades, toda mi vida, digo todo el 

tiempo ocupado y los jueves literatura. 

 Eso, ¿hace cuánto que participa del taller? 
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He: desde este año no más 

¿Y cómo se ha sentido acá? 

He: muy bien, encuentro a todos los compañeros muy simpáticos, cada 

cual tiene su estilo, son muy cómo te diré, concentrados, callados, pero 

no por eso menos simpático. 

He: ñH.ò, otro que todo el tiempo está recordando su infancia y lo bien 

que lo pasaba, como ñN.ò totalmente po®tica e incre²blemente so¶adora 

con la naturaleza, la ñM.ò o  ñP.ò contando, no s® si lo conoces, tambi®n 

tiene su estilo, el siempre habla de cosas mágicas, por ejemplo: la piedra 

negra, que maravilla le pasaba el día que encontró esa piedra negra, 

después por ejemplo : un cuarzo rosado, todo eso relacionado con lo 

mágico y la más romántica la que le habla (Risas) y yo siempre me 

inclino por ese lado incluso tengo una poesía bien romántica (recita 

poema) 

¿Entonces usted podría decir que ese es su rol dentro de este taller, 

cómo la más romántica? 

He: bueno yo siempre soy la que anda escribiendo cosas más 

románticas, como en general, la poesía que leí antes de Algarrobo. 

¿Y te gusta tener este rol más romántico? 

He: no, no es que me guste, es que me nace, es porque va conmigo, 

porque yo lo que más me extrañado es esa chiquita tan pequeña que 

hablaba de la tristeza a su edad cuando yo a la mía siempre me alegro 

del sol, de las flores de la música, toda mi vida he sido así, yo a su edad 

no sabía lo que era tristeza, no sabía lo que era un dolor de cabeza. 

¿Solo ha escrito cosas románticas, más por ese estilo? 

He: bueno te puedo escribir cuentos,  bueno aquí es menos poesía y es 

más prosa, entonces me veo obligada hacer prosa, pero mira dieron la 

otra vez una tarea, Oda a la  puerta, y había una señora que ustedes no 

la conocen y ella hiso una cosa y dijo así: oda a la puerta (recita poesía), 
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oye pero como te diré, tan frio tan parco, ustedes no la conocen, perdón 

que hable yo así, pero eso fue la impresión que ella me dio, nada le 

pudo decir una puerta  yo realmente no la comprendo a esa señora, a mí 

me dijeron haga una Oda a la puerta, inmediatamente llegue a mi casa, 

me acosté y en la cama me puse a escribir mi Oda a la puerta y empiezo:  

ñHabr§n mil puertas m§s grandes y m§s hermosas, pero como la m²a 

ninguna, hay puertas que al cruzarlas te pueden llevar a mundos 

desconocidos, pero como la mía ninguna, hay puertas fuertes firmes de 

roble de huallacán, hay puertas de cedro perfumadas, hay puertas 

grandes, chicas, medianas, pueden tener los colores más diversos, 

azules, rojos, amarillos, violetas y el tradicional café, pero para mí 

siempre la mejor, la puerta de mi hogar, en mi vida he cruzado, 

admirado, visto muchas puertas, pero como la de mi casa ninguna, esa 

puerta la forjé yo, con gran esmero y paciencia, al verla me siento 

segura, tranquila, cobijada y feliz, detrás de esa puerta está mi pasado, 

presente y lo que el porvenir me deparará, entregará, todos quisieran 

tener la llave mágica de nuestra vida y que al abrir la puerta de nuestro 

destino, todo fuera luz, m¼sica y felicidad.ò. Eh inmediatamente hago 

unos versitos, siempre que escribo prosa (lee prosas) 

Viendo un poco el romanticismo y el cariño que pone en eso, ¿usted 

tiene pareja?  

He: estoy viuda desde el 2010, después del terremoto. 

¿Con quién vive? 

He: con una empleada puertas a dentro, claro, mis hijos viven en 

Santiago 

¿Cuántos hijos tienen? 

He: Dos hijos, una pareja, un varón y una dama y seis nietos verdaderos 

y dos nietos que me adoptaron de abuelita 

¿Cómo es eso? 
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He: mira mis dos hijos son separados vueltos a casar, entonces por eso 

tengo tantos nietos, mi hijo es médico y mi hija es ingeniero, y él se 

había separado hace ocho meses y tenía que ir a un congreso a Caracas 

y en ese tiempo era obstetra y en el congreso tenía que participar dar su 

charla y le sientan al lado a otra colega una venezolana en su vida se 

había visto, bueno al año ya eran pareja y mi nuera que es venezolana 

ñM.ò estaba de novia, pr·xima a casarse con uno de esos pololeos que 

duran años y llega mi hijo y fue el flechazo de su vida. Él decía, yo soy 

el único jetón que duró 15 días solteros porque ya se estaba casando de 

nuevo (Risas). 

Y siguen felices como el primer día que se conocieron. 

 

¿Y para usted cómo fue el momento en el que muere su marido, de 

qué muere? 

He: eh yo, de haber tenido una vida, soy alegre por naturaleza, pero mi 

vida ha sido muy trágica, tremendamente trágica, yo soy viuda 2 veces 

y la primera vez quedé viuda a los 5 años de matrimonio y los dos hijos 

son del primer matrimonio. Estaba mudando a la niña a que quedó de 

un a¶o paô dejarla con la empleada porque mi marido ten²a, ®l ya ven²a 

a buscarme para ir al cine, ya teníamos las entradas compradas y si 

íbamos al cine, después nos íbamos a comer, a bailar y mi marido no 

llega y en vez de llegar él llegó un carabinero preguntando si esa era la 

casa de ñHo.òé Buscaban a la señora porque había sido atropellado, 

iba camino a la posta y estaba muy mal herido, duró tres días y murió, 

yo tenía apenas 24 años... Y me quedé con 2, un niño de 4 años y una 

niña de 1 año, bueno, pasó un tiempo y esa poesía de la puerta fue lo 

que pasó 5 años después y yo no quería ir a ninguna parte y una amiga 

me dijo si tú no vas a esa fiesta entonces tampoco yo, y empezó a 

sacarse la ropa, era un chantaje, ten²a que ir ñA.ò quer²a ir, y fue la 

primera fiesta que fui después de lo de mi marido, y el que me abrió la 

puerta en esa fiesta, fue mi segundo marido. 
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Con ñR.ò duramos muchos a¶os, pero que se haya enfermado de 

alzaheimer y lo vi morirse, porque al principio sufríamos los dos, se 

perdía total, pero después ellos se van y la que sigue sufriendo es uno, 

porque no saben quiénes son, lo terrible es que los ojos se les empiezan  

poner vacíos, sin vida, como si se le pusiera una tela, él era mayor que 

yo, creían que era mi abuelito, yo no representaba mi edad, la cosa es 

que no reconocía su ropa, buscaba una polera y pensaba que era su 

camisa y a toda costa se la quería poner y se la ponía y la rajaba entera, 

en otra ocasión pensaba que el plato de pan era comida, es increíble 

cómo van perdiendo toda noción, al final era un niño de un año suponte 

tú 5 meses porque lo único que nunca perdió el camino, pero no sabía 

comer, no sabía controlar esfínter, no sabía nada, no sabía quién era yo, 

ni mis hijos, ni sus hermanos. 

¿Y cómo vivió el último duelo? 

He: Mira, bien porque yo le pedí a Dios, yo soy Católica pero como 

muchos chilenos a nuestra manera, voy a misa de vez en cuando y voy 

cuando no estén los curas, porque los encuentro un desastre, y cuando 

no hay nadie voy para estar tranquila, y yo le pedía a Dios todas los días 

que ñR.ò recordara, porque el d²a que no pudiera caminar, se iba a llenar 

de escaras e iba a ser una carga viviente, muchos enfermos de 

alzaheimer empiezan a consumirse en una cosa chiquitita, a él fue todo 

al revés, después de ser un hombre musculoso, comenzó a ser un 

hombre gordo que no le cabía ninguna talla.  

Cómo te digo después del terremoto del 2010, en septiembre empieza 

un resfriado, yo lo llevé a su tierra natal, porque siempre él quería morir 

en Constitución, porque antes que me dejara de conocer a mí, porque 

lo último que perdió fue conocerme a mí, siempre me conocía a mí, 

pero no era ni de aquí ni de allá y lo llevé a Constitución para cumplir 

con él. Él murió con una muerte tan dulce, al llevarlo al médico en un 

electro cardiograma él se fue de a poco. 

Cómo ven mi vida ha sido bastante trágica. 

-Afectividad del 

adulto mayor.  

 

-Vínculos 

afectivos del 

adulto mayor. 

-Vínculos 

afectivos del 

adulto mayor. 

-Afectividad del 

adulto mayor.  

 

 

 

 

 

 

-Afectividad del 

adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

¿Y usted vivé acá ahora, en Algarrobo? 

He: Sí 

Nos podría decir, ¿en qué consiste este taller? 

He: Mira el taller da el tema, a veces pautas y eso es lo que más me 

gusta, más que los temas nos dan por ejemplo porque casi siempre son 

versos los que hay que completar y entonces nos dan dos versos de una 

estrofa de algún autor y tres versos más que nos dan para completar de 

cada estrofa, de los distintos autores y después nos pasan el original y 

comparamos lo que nosotros escribimos, con el autor, oye y nos 

llevamos una grata sorpresa 

¿Alguna vez ha escuchado hablar sobre talleres participativos? 

He: Sí 

¿Qué le suena si yo le digo eso, talleres participativos? 

He: Que casi siempre uno participa en todo, de todas manera cada cual, 

aquí mismo porque dan un tema y cada cual lo enfocan como quieren y 

se están viendo las tendencias, con las maneras de expresarse, no solo 

la manera de expresarse, no solo el sentir sino que se va reflejando en 

todo lo que se escribe, el carácter de la gente. 

¿Siente que tu participación en este taller es importante? 

He: No, para nada, yo encuentro por ejemplo a ñM.ò extraordinaria, a 

todos los encuentro mucho más literatos, más profundos que yo, yo me 

encuentro mucho más sencilla, y a veces aunque con sencillez digo 

cosas con bastante sentido (recita prosa). En cambio hay otros muchos 

m§s profundos como la ñM.ò y eso que no han escuchado al m§s docto 

que es ñP.ò quien es el que escribe cuentos medios m§gicos. 

¿Crees que venir a este taller ha traído algún beneficio a tu vida? 

He: Sí lógico, porque estoy con personas que me agradan, encuentro a 

todos muy simpáticos, sí y siempre hace años que yo quería participar 
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a un grupo literario. 

 

¿Cuál sería la ventaja de este taller como grupo? 

He: Ah, que tú siempre estás aprendiendo cosas nuevas 

¿Y alguna desventaja? 

He: Ninguna, solo que cuando vamos a la biblioteca, como es muy 

sobrio hace mucho frío. 

¿Cuáles crees tú que son los objetivos del taller? 

He: Entretenerse, yo creo que eso es, y estar entre iguales, entre 

paréntesis porque de todos, a todos nos gusta escribir, ya sea en prosa 

o en verso, al estar con gente con los mismos gustos, imagina te  sientes 

muy bien. 

¿Usted escuchó hablar de educación no-formal? 

He: Lógico, la educación no-formal sería la que te entrega esto mismo 

que te estoy haciendo yo, la calle, todo el hogar, tu casa. 

¿Y este taller sería una educación no-formal? 

He: Lógico, que lo sería 

¿Y en qué se diferencia de la educación no formal de la formal? 

He: La formal tiene sus objetivos bien definidos, va todo estipulado, 

tiene un método, tiene algo que te motive, tiene una motivación, luego 

el contenido y el resultado, todo está muy estipulado, acá no, acá tu eres 

libre, si quieres traes la tarea y si no, no, si después de todo lo hacemos 

por nuestro gusto. 

Y usted ¿estudio algo? 

He: Si 
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¿Qué estudio? 

He: Yo soy profesora  

¿Profesora de educación básica? 

He: primero como b§sica empec® soy normalista é de las ultimas, 

estudie interna 6 a¶os, internaéentr® a los 12 a¶os y me seleccionaron 

entre 600, empecé en la normal de la Serena, venía todo el norte grande 

y el norte chico,  de esas quedamos 60, 30 y 30 había que saber un 

instrumento musical, yo en ese tiempo tocaba el piano, había que tocar, 

y cantar participaba ya en ese tiempo en un coro, había que saber de 

todo un poco, había que tener buena presencia, si no te excluían, tenías 

que tener una honorabilidad intachable, el arzobispo de la Serena tuvo 

que mandarme una recomendación, luego estudié en el internado que 

está en La Quinta normal. 

¿Estudio algo más? 

He: estudie pedagogía en la Universidad y estudié después con los 

mejores profesores del pa²s, estudi® biolog²a con ñV.P.ò lo tuve a ®l 

como profesor, tambi®n a ñC. M.ò como profesor de paleontolog²a esto 

fue cuando fui seleccionada en un concurso de profesores para ser 

profesora guía de los museos de Santiago, y lo simpático fue que todos 

los demás parecían mis abuelas, y quien quedó seleccionado junto a mí 

para historia natural era re abuelito, yo era su hija, enserio si todos se 

veían de 70 años y los representaba y yo tenía apenas ocho años de 

servicio.  

¿Usted trabaja ahora? 

He: No querida, ahora solo lo paso bien  

¿Hace cuánto dejó de trabajar? 

He: mira,  trabajé 42 años sin parar 
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¿Y su último trabajando también fue de pedagogía? 

He: terminé como guía del museo precolombino  

¿Y jubiló a los 65? 

He: no, jubilé a los 60 

¿Notó algún cambio en su vida después de jubilarse? 

He: miraé cuando jubile al museo todos estaban seguros que yo iba a 

volveré pensaban ella no estar§ m§s de dos meses en su casa; nunca 

más volví a hacer clases 

¿Y recibe jubilación? 

He: si 

¿De cuánto es su pensión? 

He: uh mi pensi·n es bien pobreé bueno para la forma como vivo, yo 

recibo 550.000 pesos mensual, pero a mí los que me tienen en una casa 

con empleada, con sensores para las alarmas, tengo teléfono, internet, 

tengo de todoé son mis hijos 

¿Sus hijos la ayudan económicamente? 

He: total, mira mis hijos me pagan, mira mi empleada le pago 380.000 

si yo gano 550.000 es imposible, me la pagan mis hijos. 

¿La casa en la cual vives es su casa? 

He: es mi casa, sí 

¿Cuántas propiedades tiene? 

He: mira tenía 5 propiedades, todas las vendimos pero 5 eran mías, las 

otras de mi marido, todas las vendí y me hice la casa que tengo ahora. 

 

¿Cuánto tiempo te demoraste para obtener tu primera casa? 
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He: mi primera casa fue tremendamente difícil, para empezar en ese 

tiempo el gobierno no te daba ningún subsidio, ahora te da dos o tres 

millones y eso te lo regala el estado, en mis tiempo habían cooperativa 

pero la cooperativa tenías que pagar y la primera vez que quise tener 

una casa en la cooperativa de profesores me estafaron, para que te digo 

como lloré, pero después donde yo había elegido no era ni la sombra 

porque había comprado en verde y la realidad era otra, pero después 

compré mi primera casa fue de la caja de empleados particulares, 

porque yo quedé con una pensión por ser viuda, y la caja de él me sirvió 

para poder optar por un departamento y compré un departamento en 

Ñuñoa, esa fue mi primera casa un departamento 

¿Usted recibe alguna ayuda del gobierno? 

He: No, nada 

¿Cuánto es el promedio de su mensualidad que usted tiene entre los 

ingresos suyos  y los ingresos de sus hijos? 

He: mire, cálculo como un millón y medio, por eso vivo regio 

¿Y usted cree que con los ingresos podrá tener una vejez digna? 

He: Si, absolutamente 

¿Cómo se siente eso? 

He: Totalmente realizada, si con decirte que para la primera casa mi 

sueldo no daba para entrar a esa cooperativa y poder entrar a comprar 

esa casa, entonces me acuerdo que ya trabajaba en el museo natural y 

había un colegio que estaba al frente y yo con el sueldo de profe quería 

comprarme una casa muy linda y muy buena, pero necesitaba el doble 

del sueldo de profe para poder optar a esa cooperativa, entonces iba a 

trabajar en la mañana a este liceo y después fui donde el director y le 

dije, mire señor yo necesito que usted me haga un certificado de que mi 

sueldo es el doble del que usted me paga, mire que me quiero comprar 

una casa y me exige este sueldo para optar a una casa como la que yo 

quiero, y le digo mire yo trabajo con tales y tales personas, esa era mi 
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carta de recomendaci·né dice ya po se¶ora ñHe.ò, ya que usted trabaja 

con gente tan importante, le haremos el certificado que usted me pide y 

confió perfectamente a mí, porque yo hubiera podido haberlo 

demandado por el doble del sueldo y así pude optar a mi primera casa 

y luego llegué a tener 5. 

¿En los últimos años ha notado algún cambio físico o mental? 

He: No, yo sigo igual, alegre mira bailando cueca, corriendoé me tiro 

a la cama de un salto, me salto de la cama igual, mira me hice exámenes 

y estoy muy bien. 

¿O sea que cuida de su salud? 

He: Mi hijo sí 

¿Y usted? 

He: sí yo también porque tengo hipertensión,  y llegué a tomar once 

remedios cuando estuve mal y ahora tomo sólo dos. 

¿Cómo se proyecta en su futuro en cuanto a su salud? 

He: bien yo creo que me voy a morir durmiendo, y espero no darme 

cuenta 

¿Qué entiende por adulto mayor? 

He: yo creo que eso de adulto mayor es el nombre que nos ponen los 

jóvenes  

¿Qué les ponen a quienes? 

He: A los adultos mayores, o sea a nosotros. (Risas) 

He: Mira yo sinceramente no me siento mayor, porque a mí no me 

importa que bailen, que griten, que canten, que salten, que haya la 

bataola más grande, yo me siento igual 

¿Qué percepción tiene usted de cómo viven los adultos mayores hoy 

en chile? 
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He: Mira bastante mejor que antes, sí porque pensando en mi madre, 

mi madre también perteneció a un club de adultos mayores como yo, 

fui dirigente de un club 4 años y logré hacerle un edificio precioso, el 

edificio más lindo de adultos mayores que hay en Algarrobo y conseguí 

un gran logro de mi vida, pero en general los adultos mayores se sienten 

solos, sí yo me doy cuenta, y son por lo general calladitos, ahora mucho 

menos, pero antes muy callados y les encanta conversar de sus achaques 

y como por lo general todos tienen tantos achaques,  yo estoy al margen 

¿Y usted ha tenido ese sentimiento de soledad? 

He: Si, ahora último, cómo me gustaría estar más cerca de mis hijos.  

¿Y sus hijos están en Santiago? 

He: sí 

¿Y cree que los adultos mayores son discriminados o excluidos? 

He: no, yo creo que al que discriminan es porque él se siente 

discriminado. Yo me he dado cuenta, entra una viejita en el metro, con 

una cara de enojada, no sé de qué está enojada, de sentirse viejita 

quizás, y ahí hay un lolo sentado, dicen: ¡Joven, deme el asiento!, lo 

que es yo, me ven parada y me dan el asiento, nunca me he venido 

parada, siempre me dan el asiento, nunca nadie me ha robado nada, ni 

ando tapando la cartera tampoco y yo pienso que los adultos mayores, 

como muchos se andan quejando y tienen muchos achaques y empiezan 

a perder la audición, entonces empiezan a aislarse, ellos se empiezan a 

aislar y ahora aquí a lo menos yo creo que Algarrobo es el lugar para 

los adultos mayores, aquí hay 18 clubes de adultos mayores, y cada cual 

tienen sus sellos. Y algunos con los tremendos carachos no sé por qué, 

porque están viejos, pero mira, ellos se sienten viejos. 

 

¿A usted jamás la han excluido por ser adulto mayor? 

He: no 
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De ser así el caso, ¿cómo cree usted que reaccionaria? 

He: me daría pena seguramente, pero yo trataría de acercarme, no 

aislarme 

¿Y crees que este taller ha potenciado el ser más activa 

socialmente? 

He: No, porque más activa soy en otro club 

¿Y crees que el taller como tal, ha hecho que Algarrobo tome más 

en cuenta a los adultos mayores? 

He: ¿este taller?, no, porque este taller es muy elitista, mira todos los 

que están aquí en este taller, tienen muy buena situación económica, 

entonces eso es una elite, entonces es difícil llegar y yo pertenezco a un 

club de teatro y me he dado cuenta que dejan entrar a otras personas 

pero también es elitista, tremendamente y aquí en Algarrobo es 

tremendamente elitista, mira nuestro taller funciona ahora que estuvo 

cerrado porque estaba cerrada la biblioteca, en un restorán y nunca me 

había percatado que era tan elitista. 

Mira esa gente es clasista así que no le hagas caso dije, vamos al ocho, 

nos dejaron en un rincón, nos sirvieron torta y nos pusieron torta y 

porque no todos iban en auto, mira de Mirasol para allá es una cosa, el 

Canelo en donde yo vivo es otra cosa. 

¿Y respecto a esto qué podría hacer el taller literario para 

promover la inclusión? 

He: A ver, nacer de nuevo, no hay forma, tendría que ir a un club de 

adultos mayores si quieren cambiar, hacerse presente en el club, leer 

alguno de sus poemas e invitar a la gente para participar, a integrarse a 

ellos, pero estar en la biblioteca a cierta hora y después irse a tomar un 

cortito entre nos, de la cual yo soy muy adepta. 

(Risas) 

¿O sea que habría que cambiar eso? 

-Noción de 

exclusión.  

-Noción de adulto 

mayor.  

-Noción de 

exclusión. 

 

 

-Noción de 

exclusión.  

 

 

 

 

 

 

-Ingresos 

económicos. 

-Promoción de 

inclusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Promoción de 

inclusión.  



167 
 

He: nacer de nuevo 

¿Y piensas que tú como persona promueves y difundes  la inclusión 

social de los adultos mayores? 

He: Sí, con mi modo de ser sí, pero tampoco en este taller, lo haría en 

mi propio taller 

¿O sea haría talleres?  

He: Sí, yo dirigiendo 4 años talleres quedé curada de espanto, entonces 

yo ya me integro a las cosas, participo de ellas, pero cabeza del grupo 

ya no más, porque pucha que cuesta 

Por último, ¿qué entiende por exclusión? 

He: Ah, apartar, dejar de lado, retirarlo 

¿Y por inclusión? 

He: incorporar, atraer, juntar 

¿Y por inclusión social? 

He: Traer distintos grupos sociales que se incluyan, se logra hasta cierta 

medida, pero siempre el que tiene más cultura y quizás también más 

dinero va a ser más diferente, aunque tú no lo quieras representar, mira 

me voy a decir una sola cosa que me dijo mi empleada y te juro que me 

dijo, ñse¶ora ñHe.ò, yo nunca voy a ser como usted, aunque me ponga 

su ropa, aunque venda el auto, jamás, jamás me voy a parecer a ustedò 

¿Y eso por qué? 

He: Porque como tú te paras, como tú te sientas, como tú expones tus 

pensamientos es otra forma de ser, ella ha sido siempre empleada, yo la 

trato con todo cariño, jamás la voy a gritar, jamás le voy a decir una 

mala palabra, si está mal o algo le diré o por último lo hago yo, pero es 

verdad, mira si tú has nacido en un hogar donde todos hablan bien, 

donde todos tienen sus ropas limpias, donde te lustran los zapatos, ni 

siquiera te has lustrado nunca los zapatos. Jamás vas a poder ser igual 
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que la persona a la que nunca nadie le lustró un zapato, nunca tenía su 

cama calentita, nunca escuchó música de toda índole, si hablas de 

Opera, si hablas de renacentistas, de estas pinturas terribles de 

modernas, las mismas palabras que tu estas diciendo, es hablarle en 

chinoé mira yo digo, no debemos hacer sentir a la gente que son 

menos, tratarlos con igual con cariño y con respeto, ellos no tienen la 

culpa, nadie sabe en qué cuna nacieron ni que padres le van a tocar, 

pero nunca vamos a ser iguales. Igual tú tienes un grupo e 

inmediatamente unos que siempre van a estar a la cabeza y van a dirigir 

y as² es la vidaé y que aburrido ser²a si todos fueran jefes, todos tienen 

su participación en la vida que les ha tocado vivir, la cosa es respetarse 

el uno al otro, pero jamás todos vamos a ser iguales. 

Despedida y agradecimientos por la entrevista ejecutada 

He: Yo la verdad soy una privilegiada de la vida, no todas las mamás 

reciben tanto de los hijos, mis hijos me tienen como una reina. 
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8.2.4 Entrevista completa N. R. 

Sexo: Masculino 

Edad: 76 años. 

Tópicos 

¿Hace cuánto que viene al taller? 

Estamos en el taller, bueno, llevamos 15 años, yo diría que más de 

12.  

¿Desde el principio? 

Casi. 
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¿Nos puede contar un poco en qué consiste el taller? 

A ver, nos reunimos y primero, es que antes teníamos un profesor 

que era director de una escuela, que era la escuela El Yeco, ñL.ò, ®l 

nos guiaba y traía unos esquemas de cómo deberíamos participar, 

cómo se puede iniciar un cuento. 

¿Les enseñaba un poco? 

Nos ense¶aba, s². Y de repente dec²a ñya, escriban sobre tal temaò. 

Y nosotros hacíamos lo que salía en ese momento, y bueno, con el 

recorrer del tiempo ñL.ò se tuvo que ir, creo que lo trasladaron a 

Antofagasta y quedamos en manos del que fue, creo que rector de 

un colegio más o menos como el San Juan, una cosa así. Una persona 

pero bell²sima, ñI. V.ò, desgraciadamente este a¶o falleci·, debe 

haber tenido unos ochenta y algo. No, él era una persona fuera de 

serie. Y él también nos guiaba y teníamos pautas que nos había 

entregado anteriormente ñL.ò y le seguimos dando vueltas y le 

seguimos dando vueltas. 

¿Y ahora hay alguien quien esté a cargo de ese rol? 

Eh, s². ñP. R.ò como que se ha ido haciendo un poco cargo de esto, 

y entre todos participamos ahora, incluso tratando de buscar más 

gente, porque con ñL.ò en un minuto llegamos a ser 25 los 

integrantes, que tuvimos que dividirnos, porque en la hora y media 

o en la hora que estábamos en la Casa de la Cultura no alcanzábamos 

a leer todo o a cuestionarnos o analizar lo que cada uno escribió en 

forma constructiva, criticando. 

 

¿Ahora cuántas personas van al taller? 

En este momento somos como 6, fluctúa, entre 6 y 8. 

Afortunadamente hay una cosa muy buena que pasó, que Uds. la 

vieron ayer, que a través de la directora de un colegio están llevando 
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a unas niñitas de quinto creo, quinto básico que escriben y les gusta 

leer. 

 

¿Le gustaría que el taller tuviera más convocatoria, que 

volviesen a ser más? 

Sí, un poco más. 

¿Y por qué se empezaron a ir en un momento las personas 

cuando eran 22, lo sabe? 

Em, yo creo que cuando las cosas crecen mucho empiezan en 

subgrupos o tienen otra mentalidad que no se atienen a lo que era al 

principio, no se atuvieron a eso. 

¿Cuáles serían los objetivos del taller literario?  

Sencillamente tratar de tener una actividad en que nos permita a cada 

uno sacar una veta que nunca pensó que la tenía. Yo nunca había 

escrito, sí una vez escribí algo pero, yo creo que es principalmente, 

y darnos un espacio, hacemos tertulias, convocamos a concurso, 

pero siempre andamos buscando gente que se integre. 

¿Le agrada ir al taller? 

Me encanta, trato de no ir a perdérmelo. 

 

¿Qué es lo bueno que tiene para Ud.? 

Qué bueno, el hecho de habernos venido a aquí, yo aquí he hecho 

unas labores que, esta casa por ejemplo debe tener un 30% que lo 

hicimos nosotros, toda esta galería lo hicimos nosotros, la hice con 

mi yerno, que es un hombre mayor, un poco menor que yo. Mi hija, 

él es separado, se casaron ahora, estaban que se casaban que no se 

casaban, y esa casa la hizo él, porque mi hija vive ahí. Se compró 

esa parcela y viven ahí, hace como un año, año y tanto. Yo le ayudé, 

-Promoción de 

Inclusión 

 

 

 

 

 

 

-Funcionamiento del 

taller. 

-Perspectivas 

diferentes.  

 

-Funcionamiento del 

taller. 

-Beneficios cognitivo 

y físicos.  

-Beneficios 

emocionales.   

-Promoción de 

inclusión.  

-Beneficios 

emocionales.  

 

 

-Lo geográfico.  

-Bienes inmuebles.  

 

-Vínculos Afectivos 

del adulto mayor.  

 

 



171 
 

bueno con lo que pude, porque el problema que tengo con la 

columna ahora, que no se si ven ahí que es una locomotora que fue 

lo último que hice, se la hice yo a mi nieta. Entonces hago labores 

que nunca pensé que iba a hacer, y por ejemplo yo ahí tengo una 

entrada que dice ñMi rinc·n favoritoò. Cuando llegamos nosotros 

aquí lo primero que hice fue bajar y veía todo eso verde y me 

instalaba a mirar y empecé a caminar e hice un camino hacia abajo, 

hasta la quebrada por abajo, unos puentecitos, despejé el camino, 

incluso hicimos una especia de canopy para subir leña de abajo. 

Entonces uno hace cosas para llenarse de yo diría de satisfacción, de 

lo que no es capaz de hacer, aparte de haber realizado una labor 

intelectual en toda la vida laboral uno puede hacer otras cosas y las 

palpas, las ves, las cosas  intelectuales que uno hace como que 

trabaja con otro y se van perdiendo, salvo cuando hice clases, que 

un amigo era director de la carrera  y durante mucho tiempo 

trabajamos juntos en la Endesa, durante mucho tiempo me estuvo 

diciendo ñven a hacer clases, ven a hacer clasesò. 

¿Y usted trabajó haciendo clases y en Endesa? 

No no, yo trabajé en Endesa, en Codelco, trabajé en LAN Chile, pero 

por cuestiones políticas yo me tuve que ir de Endesa después de 12 

años. 

¿Y cuál fue el último trabajo que tuvo? 

El hacer clases, estuve 8 años haciendo clases. 

¿Y hace cuánto tiempo jubiló? 

Yo jubilé, jubilé anticipado y debo haber jubilado por el año 1998, 

por ahí, creo, ni me acuerdo. 

¿Después de jubilar notó algún cambio en su vida? 

No, porque nos vinimos inmediatamente. Lo que pasó es que en el 

año 2000 empezó a achicarse los cursos, había menos alumnos, y yo 

empecé a tener menos clases. Por otro lado mi señora trabajó, no sé, 
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15 años o 20 años, no sé, en turismo, y también en la empresa de 

ella, es que fue en año 98´ al 2000, fue un año medio difícil en todos 

los rubros y empezó a haber problemas con el trabajo. Tanto es así 

que yo me vine para acá, nos venimos el 2001 y bueno, un día mi 

señora me dijo ñàQu® te parecer²a si nos vamos a Algarrobo?ò, 

nosotros teníamos una casa en Algarrobo norte, hacia la orilla de la 

playa, y yo le dije ñàCu§ndo?ò. Esto fue en mayo, junio, por ah². Y 

el primero de septiembre llegamos. Porque la empresa de ella 

también había quebrado. 

Como me dijo que ya, tiene a su señora y su hija que vive acá al 

lado, con un nieto 

Sí, un nieto de 5 años y 5 meses. 

¿Tiene otros hijos? 

No es la única 

O sea que su familia está compuesta en el fondo por usted, su 

señora, su hija y su nieto 

Exacto. 

¿Y vive actualmente sólo con su señora? 

Sí. 

¿Casado? 

¿Cómo? 

¿Es la única señora en su vida? 

Es la única, cumplimos 50 años de matrimonio el 12 de enero de este 

año. En buenas cuentas como 55 porque empezamos a pololear en 

el 62, sí creo que en el 62. 

¿Ha tenido últimamente alguna pérdida afectiva importante en 

su vida? 
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Yo creo que sí, un cuñado que también se había venido para acá a 

vivir, había llegado, estuvo casi un año aquí, y le detectaron cáncer, 

duró 2 meses. Venía con toda la intención de comprar algo, de 

construir algo, anduvieron buscando, pero desgraciadamente 

falleció. 

¿Cómo fue esa perdida, en el proceso de duelo? 

Em, no es que sea frío yo, pero tengo bien claro que en algún minuto 

alguien tiene que morir. Siempre lo he asumido con mucha 

tranquilidad, no me hago mucho atado como se dice con la muerte. 

Murió mi mamá el año 80, mi papá después murió de 91 años creo, 

pero yo no voy al cementerio igual, yo no soy del culto al 

cementerio, es más, yo tengo establecido de que me can a cremar, lo 

que pasó con mi cuñado. Y tengo 3 hermanas, una que es un año 

mayor que yo, y dos hermanas mellizas que son menores que yo, 3 

años menores que yo, y una de ellas también tiene casa aquí. 

¿Se ven seguido? 

Sí cuando vienen, porque ellos viven en Santiago, pero vienen 

seguido. 

 

¿Qué estudió? 

Estudié Administración Financiera y posteriormente, bueno yo no 

me recibí, posteriormente tuve que estudiar todo lo relacionado con 

la Aduana, los tratados comerciales, por el trabajo. Y tuve que dar, 

a ver, los que pueden actuar ante la Aduana, así como los tribunales, 

son los abogados, los únicos que pueden actuar ante la Aduana, son 

los agentes generales de Aduana, porque son las personas técnicas 

especializadas que pueden; o sea la Aduana necesita un interlocutor 

válido que sepa lo mismo que ellos y tuve que dar un examen, yo 

siendo funcionario de Endesa tuve que dar el examen de agente 

especial de Aduana, que se llama, la gente en general cualquiera lo 
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puede contratar para hace un trámite ante la Aduana, el agente 

especial de Aduana solamente trabaja para quien lo presentó para 

que lo tomara el examen, que en ese caso era de Endesa, y yo era el 

apoderado especial de la Aduana de Endesa. 

¿Por qué no pudo titularse con su primera carrera? 

Porque estaba trabajando y tenía que salir mucho. Yo viajaba desde 

Arica a Punta Arenas. 

¿Le hubiera gustado estudiar algo más aparte de esto? 

Eh a ver, en el transcurso de mi estadía en Endesa obtuve una beca 

para ir a estudiar justamente a Aduana a Bélgica que es donde nació 

la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas que se llama NAB, que se 

usa internacionalmente, en todo el mundo, se estableció que todo el 

comercio internacional debe basarse en una nomenclatura para 

poder establecer a cada producto y darle un lugar, empieza con el 

reino animal, vegetal y mineral, que está más o menos establecido 

así. Entonces cuando uno habla de no sé, capítulo 85 decían motores 

o generadores, uno tiene que clasificar de acuerdo a esa 

nomenclatura a que partida, a qué subpartida y qué ítem va el motor 

o el generador que se está importando, y eso es internacional, y 

desgraciadamente le dijeron que no en la empresa. Ya me lo había 

firmado el gerente general, a¼n me acuerdo del nombre, don ñS. del 

C.ò y cuando fui a hablar con mi gerente me dijo que no. Estaba 

establecido en los reglamentos que uno no pudiera ir a hacer uso de 

una beca, y posteriormente la misma Endesa me presenta ante la 

Superintendencia de Aduanas, me toman el examen, obtengo el 

título y no me dejaron ir. Ahora ¿cómo yo obtuve la beca? La obtuve 

porque mi padre era abogado y economista y tenía un cargo en el 

Ministerio de Economía, él era el Director de Comercio Exterior, del 

Ministerio de Economía. En esos años se decía que era la persona 

que más sabía de comercio exterior en Chile, conocía todos los 

tratados, todas las incidencias que podría haber si se firmaba un 

tratado con este pa²s y quer²an hacer esto en otro pa²s. £l dec²a ñno 
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se puede hacer eso por tal y tales razones, esto s² se puedeò, se sab²a 

todos los tratados, era diplomático, miembro del comité ejecutivo 

del Banco Central, de inversión extranjera en la corte, él tenía que 

ver con todo el comercio exterior,  mi papá jubilo con 50 años de 

servicio. Le tuvieron que decir ñdon S., v§yaseò. Entonces yo segu² 

el rumbo de él, todo lo que era la economía, estudiaba por mi cuenta, 

para poder hacer el trabajo que tenía, en LAN Chile también hice lo 

mismo. 

¿A raíz de esto usted estudiaría algo, si lo quisiera? 

No sé, yo estoy, no creo que sistemáticamente así entrar a estudiar 

algo, a mí me gusta estudiar cosas, por ejemplo ahora estoy leyendo 

un libro que, leo y tengo que volver pa atrás, porque, la otra vez le 

comentaba a mi señora, es como estar en la universidad ïyo también 

estuve en la auditoría- entré a estudiar en la universidad, yo di el 

bachillerato, para dar un buen bachillerato, en ese tiempo no habían 

preuniversitarios. Yo me metí en el pedagógico a estudiar en la 

noche, se llamaba el sistema este MQF, matemática, química y 

física, estudié, estudié y di el bachillerato, con un 7 en matemáticas, 

un 5,2 en física y un 1 en química. Yo creo que, nunca me gustó el 

profesor que tuve en química, yo estudié en la escuela militar, 

estudie 2 años, casi dos años, y el profesor de química era una bestia, 

muy desagradable, una vez estábamos en la sala y en un laboratorio 

estaba haciendo ácido sulfúrico creo, y el olor era a huevo podrido 

y un compañero va, se para y abre una ventana y él que no era 

militar, era un profesor civil ñáqui®n le permiti· abrir la ventana!ò e 

hizo cerrar todo a machotes, y pescó varios matraces. Yo de ahí le 

tomé terror, pero lo que es biología, lo que es física me gustaba, y 

además cuando estuve en la básica tuve un profesor de matemáticas 

que yo creo que de ahí me gustaron las matemáticas, yo jugaba con 

los números, y aún sigo. Por ejemplo yo veo un RUT y voy sumando 

a todos los números hasta que lo convierto en un solo número, las 

patentes con lo mismo, y ese profesor era tan agradable, tan paternal, 

-Educación formal. 

-Vínculos Afectivos 

del adulto mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

éééééééé 

 

-Educación formal.  

-Educación  formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Educación formal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

tan buen profesor, que uno entendía las cosas, con gusto, siempre 

me gustaron las matemáticas. 

 

¿Esta es su casa propia? 

Sí, casa propia. 

¿Y tiene alguna propiedad aparte además de esta? 

No, la casa que teníamos abajo la vendimos, como mi hija había 

pedido un préstamo para esta casa, cuando vendimos la casa, le 

pagamos el crédito. 

 

 

¿Esa fue su primera casa? 

No, tuve una casa en el año setenta y dos o tres, en Santiago. Resulta 

que a raíz de problemas que tenía yo, lo que pasa es que con un 

grupo de compañeros éramos todos de tendencia izquierda, sin 

participar creo que ninguno en ningún partido político, y se nos 

ocurrió que con esto después del golpe, año 74 empezó una apertura 

hacia el comercio exterior, Chile era muy restrictivo con las 

importaciones sobre todo, y como nosotros los cinco trabajábamos 

en eso, incluso uno de los integrantes era el jefe que yo tenía en la 

oficina, decidimos crear una sociedad entre nosotros para prestar 

asesoría a gente que quisiera meterse en el comercio exterior, nadie 

sabía de comercio exterior, entonces empezamos una especie de 

persecución, mucho de los compañeros que estaban ahí, esta 

sociedad entre nosotros, fueron echados de la empresa, pero empezó 

una persecución también respecto a lo que uno hacía en la oficina y 

que no podía hacer yo las mismas actividades que tenía en la oficina 

no las podía hacer en forma particular, y fui a hablar con el jefe del 

departamento legal de la ENDESA, y le expliqué, él conocía a mi 

padre, fui, le dije, le expliqu®, ñmiraò, me dijo, y me dijo todo lo que 
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tenía que hacer yo, de decir, para que no vinieran a ponerme 

problemas y yo me dirigí a hablar con el gerente de finanzas de la 

ENDESA, le dije ñmira, ésta es la empresa que tenemos nosotros, y 

vengo de hablar con el jefe del departamento legal y me ha dicho lo 

siguiente: que si los ingenieros pueden realizar después de las horas 

de trabajo tener sus empresas particulares, yo también puedo 

hacerloò, pero ahí empezaron con que sí que no, que aquí que allá y 

me montaron arriba de un avi·n, ñ§ndate a Arica que all§ van a llegar 

tales cosas, que van a haber unos problemasò. Estaba en Arica, ñno, 

§ndate a Antofagastaò. Estuve 3 años viajando, lo que pasó es que 

me desentend² de la casa, de mi hija, entonces yo dije ñesta cuesti·n 

no va conmigoò, adem§s que empez· un problema de seguimiento, 

yo de repente me daba cuenta que me andaban siguiendo, yo lo 

conocía, lo conocía de cara a la persona que me perseguía, y estuve 

a punto de, llegó a tal punto la sensación de inseguridad que una vez 

hablando con este amigo que era director de la carrera de, que 

después fue director de la carrera, que me llegó a hacer clases me 

dijo ñmira, si esta cuesti·n sigue as², ten²s que asilarte. Una vez 

estábamos en la casa, y al frente, no en la casa de al frente, sino la 

que seguía, había una patrulla de carabineros y se bajan un montón 

de gente, con mi se¶ora dije ñah² me vienen a buscarò, y no, en esa 

casa andaban buscando a uno que había estafado con ventas de auto, 

pero a ese extremo era la cosa, después un día estaba en la oficina y 

la secretaria que ten²a yo me dijo ñDon N., lo llamanò, ñàY qui®n 

llama?ò, ñVenga a buscarloò. Ella era hija de un exgerente de 

ENDESA, y me dice ñEs del Juzgado Militarò, pesqu® el tel®fono y 

me dice ñSe¶or N., habla el mayor Urrutiaò, no me acuerdo el 

nombre, pero era Urrutia, ñFiscal militar ad-hoc en tiempos de 

guerra, lo estoy llamando para citarlo a que venga a declarar al 1° 

Juzgadoò, el 1Á Juzgado se había instalado en lo que era el diario El 

Clar²n, detr§s de Centeno, y fui, porque me amenaz·, ñporque si 

usted no viene tengo que mandarlo a buscar con una patrulla militar, 

y creo que no ser²a bien vistoò, me dijo. Entonces todas esas cosas 
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más otras empezaron a, me tensionaron, y yo dije chao, me fui de la 

ENDESA y un gerente de ingeniería de LAN me llamó y me dijo 

ñàQuieres venir a ac§? porque hay problemas en la Aduana, se est§n 

robando muchas cosasò. Y no me gustó el ambiente, duré 8 meses, 

me regalaron un pasaje para irme a Brasil y no lo tomé. Después de 

ahí creamos otra empresa y nos allanaron la oficina, entonces en 

vista de todas esas cosas uno ya, y eso por supuesto tener problemas 

económicos, y prácticamente por eso perdí la casa, la de Santiago, 

que había comprado con la Asociación de Ahorro y Préstamo 

Colonia 8000.  

 

¿Usted recibe jubilación? 

Sí. 

¿Y de cuánto es? 

Trescientos mil pesos. 

¿Qué opina del sistema de pensión? 

Cuando estuve en CODELCO, yo todavía estaba en el sistema 

antiguo, en la Caja de Empleado Particular, y en CODELCO había 

una asociación, que se llamaba Asociación Nacional de 

Supervisores del Cobre, de cierto nivel para arriba son supervisores, 

que se llama ANSCO, estaba de vicepresidente ejecutivo, también 

entré por la ventana, por cuña, y el vicepresidente ejecutivo me decía 

Teniente cuando yo estaba en la Escuela Militar, y ya había 

trabajado incluso en el Ministerio de Economía con mi papá, y 

después él era el vicepresidente, y quien estaba al lado de él, es un 

tal Pedro Corona, y CODELCO le pasó a ANSCO ejecutivos 

superiores, les pasó plata para que formaran CUPRUM, y dieron 

orden de que debían meterse en CUPRUM, y el que no se metía se 

iba pa afuera, y yo empecé a hacer una campaña en contra de eso, y 

llamé a una amiga que trabajaba, era psicóloga, trabajaba en 
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Provida, y le dije, ñestoy en esto, y necesito que me mandes a la 

mina m§s descueve que tengai ac§ò, la mina era vaca, me mand· un 

barbón, simpático, pero no hicieron nada. Yo como que he toreado 

un poco, como que había perdido el miedo ya. 

A parte de la jubilación, ¿recibió alguna pensión por parte del 

Estado? 

No. 

¿O sea sobrevive ahora con su jubilación y la jubilación de su 

señora? 

Exacto, que es, ¿cómo se llama?, pensión solidaria. 

¿Y sabe el monto? 

89, 90 mil pesos. 

¿Y recibe algún apoyo económico de su hija? 

No, no. 

¿Y usted apoya a algún familiar económicamente? 

No. (se ríe) 

¿Usted actualmente no está trabajando? 

No, no. Yo terminé de trabajar en el año 2001, cuando me vine para 

acá, incluso un semestre alcancé a hacerlo viajando todos los días a 

Santiago, bueno de hecho todavía hay mucha gente que viaja a 

Santiago a trabajar, todos los días, hay un bus que sale 20 para las 7, 

una cosa así. 

Con los ingresos económicos que tienen ¿creen que les alcanza 

para tener una vejez digna? 

A ver, lo que pasa es que con la venta de la casa nosotros tenemos 

un ahorro, y de ahí nosotros sacamos, una para pasarlo bien, nosotros 

viajamos con estos viajes de la tercera edad o por nuestra cuenta nos 

vamos a algún lado, de hecho en abril, tenemos unos amigos que 
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también se compraron parcela aquí, nos fuimos a Argentina, ellos 

cumplían 40 años y nosotros los 50. Sacamos plata de ahí, por 

ejemplo, gastos extraordinarios, yo me tuve que operar de la vista, 

debí pedir la opinión de una oncóloga, me sacaron la mitad de un 

párpado, me tuvieron que hacer el párpado con piel de aquí, pero yo 

tengo un problema a la columna que es inoperable como les decía, 

pero yo creo que nos alcanza ajustadamente a vivir, y vivimos yo 

diría bien. Ahora yo hago con mi señora unos chocolates, una amiga 

que tiene un café aquí abajo los pone con el café, y siempre me dijo 

ñhaz los chocolatesò, es un ingreso extra, as² que una o dos veces a 

la semana nos ponemos a hacer chocolates. 

 

¿Ha notado algún cambio cognitivo? 

No, no. 

¿Usted cree a raíz de este problema de la columna, cuida de su 

salud? 

A ver, el problema está en que yo me levanto en la mañana y me 

levanto temprano, me levanto tipo 7 de la mañana, y en el verano 

tipo 6 yo ya estoy afuera, no puedo estar adentro. A mí me gusta 

salir, me gusta estar afuera, y bueno, ustedes pueden ver que todo lo 

que está aquí, lo hemos hecho nosotros, todo, el jardín, tengo 

lombrices, esos ventanales, un día encontré que me sobraban esos 

vidrios, esa cuestión para el viento, pinto aquí, recuperé esa silla, 

porque se había puesto media fea, y todos creen que es de madera. 

No puedo estar sin hacer nada. 

Por lo tanto ¿se considera independiente? 

Independiente, en todo sentido. 
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Porque aparte nos contó de la columna y el ojo, ¿tiene alguna 

otra enfermedad? 

Soy hipertenso. 

¿Y considera su salud en general buena o mala? 

Yo la considero buena, porque yo no tengo ningún problema, he 

hecho todos los exámenes posibles, el oftalmólogo, el cardiólogo, el 

traumatólogo, el neurólogo, gastroenterólogo, a todos. O sea el 

problema empieza por la edad, pero lo de la columna que me impida 

hacer lo que yo quisiera hacer, ahora porque lo último grande que 

hice fue esa locomotora, que pesa como 300 kilos, después le ayudé 

a Jorge a hacer la casa. 

¿Y lo de la vista le ha afectado en su vida cotidiana? 

No, si fue que me sacaron del párpado un poroto que tenía, que ya 

me lo habían sacado dos veces. Un día mirándome al espejo sentí 

algo molesto, veo que me había crecido y había empezado a crecer 

en forma grande, ya me molestaba, ya lo veía y le dije a mi señora 

ñhora para el oculistaò, partimos, me mir·, me dijo ñno, esto a la 

onc·logaò, claro la onc·loga dijo ñesto hay que operarlo que es un 

coloboma maligno, que aqu² que all§ò, al final determin· que era 

una cuestión benigna, pero me quedé sin pestaña, porque al cortarle 

a uno la mitad del párpado se pierde la pestaña, ella también hace 

cirugía plástica, así que también la operación sacó de aquí, me estiró, 

la coció y tuve 15 días así, fui, lo cortó después y ahí pude abrir el 

ojo, pero me quedé sin pestaña, pero no me impide en nada, lo que 

sí soy corto de vista, he ido perdiendo poco a poco, yo no puedo leer 

el diario, tengo que leerlo con lentes. Cuando entré a la ENDESA 

me pasaron un vehículo, pero para pasármelo, tenía que dar examen, 

no sólo tener licencia, tenía que dar examen en la ENDESA, me 

tomaron el examen y me dijeron ñtiene que usar lentesò, me 

mandaron al oftalmólogo y me pusieron anteojos, esto es de hace ya, 
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debo haber tenido 26 años, una cosa así, 25 años, yo entré en el 64 a 

ENDESA, tenía 24 años. 

 

¿Cómo se imagina su salud en un par de años más? 

No sé, yo creo que va igual, no creo que, no me veo en una silla de 

ruedas (risas), no, pero no dejo de hacer cosas, trato de no ser una 

persona quieta, ando podando, ando escarbando, me gusta la 

naturaleza, busco los bichos, los veo. Siempre digo yo, fui un 

entomólogo frustrado. 

¿Qué entiende por taller participativo? 

En que un grupo de personas realiza una labor que va en beneficio 

de ellos mismos o de otros, eso es lo que para mí sería un taller 

participativo. 

¿Conocía el término o lo había escuchado antes? 

No. 

Respecto al taller Literario, ¿considera que sea un taller 

participativo? 

Sí, yo creo que sí, porque como le decía es en función de prestar una 

ayuda, crear algo para ayudar a otros, pero que también vaya en 

beneficio de los integrantes del grupo. Así que yo encuentro que a 

todos nos sirve el taller literario, nos sirve, porque es una forma de 

crear algo, sacar algo, cosas que uno no se le ocurriría. Por ejemplo 

ayer le²a, no s® si lo escucharon ustedes, alguien dijo en el taller ña 

ver, escribamos sobre los pasosò, no s®, se me ocurri· escribir eso. 

Yo creo que si en alguna conversación así, informal con otro tipo de 

gente alguien dijera ñàQu® significan los pasos?ò, ser²an los pianos 

mejor, pero en el taller literario me nació eso. 

¿Cuál sería el beneficio que tiene en su vida el taller literario? 
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Bueno, primero la posibilidad de que uno pueda explayarse y hacer, 

sacar afuera y entregarles a otros ese pensamiento, ese sentimiento, 

lo que uno siente. Ahora no sé, yo creo que cualquier labor que uno 

haga, por ejemplo cuando hice la locomotora a mi nieto, primero es 

la satisfacción de haberlo hecho, haberle cumplido, y vio él cómo lo 

hacía, y entregárselo y ver cómo lo ha gozado, porque esa es una 

locomotora que está basada en un juguete y en una, no sé si lo han 

visto ustedes, hab²a una serial que la ve²a todos los d²as ñThomas 

and Friendsò, y me bas® en un juguete que ten²a. 

¿Cuál sería una de las fallas que tiene el taller, o lo que le falta, 

o falencia, una desventaja? 

Desventajaé no s®, yo me siento tan tranquilo, tan feliz. No le 

encuentro ninguna. 

¿Y en este taller tiene usted algún rol en especial? Porque nos 

decía por ejemplo que ahora P. está encargado de dar varias 

tareas. 

No, no, no me siento como, primero porque uno descansa mucho de 

repente. O est§ ®l o est§ Patricio, ñàLlamaste t¼? àHiciste tal cosa? 

àCu§ndo vas a traer esto?ò. Uno le pide a ®l, como que est§ 

establecido como que él es el que tiene que hacer. 

¿Siente que usted es un individuo importante dentro del taller? 

Uno más no más. 

¿Aún con los años que lleva participando en el taller? 

Es que encuentro que el taller no es para tratar de ir escalando, que 

no es una cosa para poder satisfacerse personalmente. 

Nos hab²a dicho que hab²a estado en un taller de coro tambi®né 

Sí, íbamos con mi señora al mismo conjunto este, y yo sé que tengo 

mala voz (risas), y de repente me retiré, es que me gusta estar 

haciendo cosas. 
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¿Ha ido a algún otro taller? 

No, aquí no. Bueno, aquí con algunas actividades manuales, algunas 

cosas manuales. Lo que pasa es que mi señora hacía clases de flores 

prensadas, de pintura sobre cerámica, aquí en el salón de la cultura 

o en el café, nos reuníamos, formábamos un grupo de adulto mayor, 

un club de adulto mayor, que se llamaba ñClub de Adulto Mayor 

Amigos Entre Nosò, y bueno fue creciendo y creciendo, por un lado 

metieron la política y la religión y ya se desmembró, se acabó. 

¿Qué entiende usted por adulto mayor? 

Un pensionado, un jubilado encuentro que es un t®rmino como ñya, 

esto no sirveò. Yo creo que el adulto mayor es como descansar y 

poder mirar un poco atrás y seguir mirando para adelante, y lo que 

uno puede enseñar. A mí lo que más fue gratificante para mí, el 

hecho de encontrarme con alumnos, y que te salude, y que te reciban 

con agrado, que te agradezcan lo que tú hiciste por ellos, no sólo en 

lo académico. Yo más que en lo académico les hablaba, si alguien 

lo ve²a que estaba copiando le dec²a ñàPara qué copias? Te estás 

perjudicando t¼ò, les hablaba, trataba de hacer cambiar h§bitos. Yo 

trataba de quedarme en la sala, y siempre alrededor mío había 

alumnos y conversábamos de cualquier cosa, y eso para mí fue muy 

gratificante, que siendo ya una persona mayor uno puede entregar lo 

que uno bien dice, lo que uno ha cosechado experiencias a través de 

todo el tiempo. 

¿Cómo cree que es vivir siendo un adulto mayor en Chile? 

Es difícil, es difícil porque el adulto mayor como te decía, nos tratan 

de jubilados, es una cosa que hay que desechar, que ya no sirve, que 

es un estorbo, que es una carga, porque así se presenta, es una carga, 

porque hablan cuando se trata de los fondos que son necesarios para 

algo, es que es una carga para el Estado, para qué, para hacer una 

acción social entre las cuales estamos los adultos mayores, y son mal 

mirados, maltratados. 
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¿Cree que son excluidos? 

Son excluidos, sí. Porque bueno, afortunadamente hemos tenido la 

oportunidad de estar en el extranjero y uno ve que el adulto mayor 

tiene otras expectativas, tiene otro trato, y aquí cada vez la sociedad 

chilena es excluyente, elitista, todo lo ven del punto de vista ñcu§nto 

tiene es lo que eresò y el adulto mayor es el que menos tiene. 

¿De qué manera sería excluido el adulto mayor? 

De trabajo, de lo que puede dar, lo que más tiene que es experiencia. 

Así que ahí yo creo que ahí parte el problema del adulto mayor, 

porque si están en una situación, yo ayer escuchaba las noticias y 

decía que la pobreza bajó, y que para poder calcular si la pobreza 

había bajado partían la base de que el ingreso tenía que ser de 

cuatrocientos mil y tantos pesos, cuatrocientos mil y algo. Yo decía 

ñàPor qu® no hacen una encuesta para saber cu§ntos jubilados viven 

con menos de cuatrocientos mil?ò, porque eso también hay que 

incluirlo en la pobreza. 

¿Usted se ha sentido excluido alguna vez? 

Es como como uno ya no está metido en el ámbito laboral, como que 

uno  está afuera del sistema. A lo mejor se autoexcluye uno del 

sistema, porque el sistema no le sirve, o porque ya uno no tiene 

cabida en el sistema. 

¿Y socialmente alguna vez se ha sentido discriminado por ser 

adulto mayor? 

Yo siempre fui muy, primero, muy introspectivo, muy retraído, no 

es que fuera tímido, y nunca fui muy social, yo creo que un poco por 

mi padre, era muyé no voy a decir antisocial porque esos son los 

delincuentes, pero mi papá era muy introvertido, no tenía amigos, 

porque le traía muchos problemas. Nosotros éramos un espectáculo 

en el barrio a veces, desde el primero de diciembre para adelante era 

un desfile de autos, camionetas a dejar regalo, mi papá los devolvía 

-Noción de adulto 

mayor. 

-Ser adulto mayor.  

 

 

 

-Ser adulto mayor. 

-Noción de adulto 

mayor.  

 

 

 

 

 

-Noción de exclusión. 

-Noción de adulto 

mayor.  

 

 

 

 

-Noción de exclusión.  

 

-Ser adulto mayor. 

 

-Noción de adulto 

mayor. 

-Noción de inclusión. 

 

 

 

-Noción de exclusión.  

-Ser adulto mayor.  



186 
 

todos, porque con eso trataban de coimearlo, y el nada, nada, nada, 

no hubo caso, por ejemplo hubo una misión japonesa y que tenía que 

ir a Japón a firmar un tratado con Chile, y llego a una misión 

japonesa, y resulta que un día mi papá estaba comiendo, nosotros, 

mis dos hermanas menores estaban acostadas, y mi hermana mayor 

andábamos en pie, pero mi papá estaba conversando con mi mamá 

en el comedor y de repente, debió haber sido como 9 o 10 de la 

noche, golpearon la puerta y yo fui, y me encuentro con tres 

japoneses, y corrí a llamar a mi papá. Yo debía haber tenido unos 12 

años, una cosa así, éramos chicos. Llegó mi papá, los hizo pasar y 

nos mandó para adentro, se quedaron conversando, cuando se fueron 

mi papá salió a dejarlos afuera, habían dejado en la mesita de centro 

un paquetito, otro paquetito y una cajita. Con mi hermana nos 

fuimos de hacha y cuando mi pap§ entra y nos ve ñáNo toquen eso!ò, 

porque mi papá era terrible, ¿qué es lo que había en el paquetito? 

Había un cuadrito hecho de forma artesanal pintado, era como con 

bordes, con una virgen, mi papá era masón (risas) bueno, mi mamá 

era católica. En la otra una radio a pilas marca Mitsubishi, tenía una 

patita y se paraba la radio, y en el otro paquetito, un collar, no te 

miento que fue entre seis meses o un año en que mi papá anduvo 

dando vueltas, yendo al ministerio de relaciones, porque quería 

devolver las cosas, pero si es una atención, la mentalidad japonesa 

es diferente, hasta el final yo diría que un año mi mamá pudo ponerse 

el collar. Era terrible. 

¿Cómo se sentiría si alguna vez lo excluyen por ser adulto 

mayor? 

A ver, yo encuentro que a uno lo pueden excluir, nosotros excluimos 

a una persona, le dijimos chao, porque era agresivo, incluso trató de 

pegarle a esta persona que falleció, que nos guiaba antes a nosotros, 

ñI. V.ò, trat· de pegarle, y ®l era un hombre grande, ñI.ò era com¼n 

y corriente, pero más flaquito, bien viejito, y el otro un tonto grande. 

A otros también excluimos porque tenían un vocabulario horrible, 
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pero yo creo que a uno lo pueden excluir por ejemplo si yo tuviera 

una deficiencia mental por ejemplo. Había un participante del taller 

que es bipolar y está en este momento muy mal, pero él se fue, 

asistían él y la señora, ella escribía muy bien, pero él, que también 

fuimos compañeros en la ENDESA, tiene ese problema y es como 

que está en otro mundo, no es demencia ni alzheimer, no sé, es un 

problema siempre dijeron que era bipolar. 

 

¿Usted cree que participar en este taller le ha traído beneficios 

dentro de su vida? 

Bueno, el beneficio es sentirse acogido en el grupo. 

¿Y beneficios sociales? 

No estamos metidos en una sociedad de escritores para que  vayan 

varios grupos pero hemos participados con otros grupos de aquí, del 

litoral y siempre nos han acogido bien. Yo esto como que lo 

comparo con lo del coro, cuando estaba con el coro salíamos a varias 

partes, nos pedían, bueno incluso le piden a mi señora que vayan a 

cantar a tal parte, a las afueras del Banco Chile para la pascua. 

¿Usted también? 

Sí, el año pasado estuve cantando ahí también (risas). Y siempre me 

est§n pidiendo ñBueno, àpor qu® no viene? No me ha nacido todavía. 

Lo de la escritura ahí me gusta, yo la primera vez que escribí cuando 

estuve en la escuela militar de la cual me arranqué, dije chao, no me 

gustan los milicos, yo tenía un cuaderno común y corriente, 

cuaderno antiguo, yo estuve en la escuela militar en el año 56 y 

resulta de que yo empecé a escribir en este cuaderno, le saqué las 

tapas que eran de estos que tienen corchetes por los lados nomás, 

uno común y corriente, y me puse a escribir una editorial, se llamaba 

ñEl Hocic·nò, era un diario, ten²a compa¶eros que le dec²an ñLa 

Monja Aranedaò, a otro le dec²an, se llamaba Roberto Monasterio, 
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y le dec²an ñMonasterioò, para m² era el detective, y àqui®n m§s 

había? No me acuerdo ya. De acuerdo al sobrenombre que tenían yo 

les escribía algo a cada uno, otros llevaban la vida social y me pongo 

a escribir y en la editorial pongo, el teniente que teníamos en la 

sección que estaba yo todo lo hablaba con zeta (realiza sonido 

fonético de la zeta en español), y le pusieron el Zeta-Suau, entonces 

yo escribí sobre él pero sin nombrarlo por supuesto y firmaba algo 

con el z, no me acuerdo que nombre le puse, y a cada uno le puse 

algo, al que le dec²an ñLa Monja Aranedaò le puse la p§gina, creo 

que ®l era la p§gina social, la p§gina policial era ñMonasterioò y as² 

cada uno le ponía, y me lo pillaron y se supo y me llamaron un día, 

me dijeron ñàQu® es lo que estás haciendo? Eso no está permitido, 

es motivo de expulsi·n.ò Ya entonces dej® de escribir. 

¿Usted cree que al existir el taller literario esto genera que el 

adulto mayor sea más tomado en cuenta en la comuna de 

Algarrobo? 

A ver yo diría ahí una cosa, yo creo que en parte sí. Es que viendo 

la comuna de Algarrobo hemos llegado más o menos del mismo 

nivel social y económico, entre nosotros nos podemos tomar en 

cuenta, pero en el común de la gente, los habitantes de aquí que 

dicen ñYo soy nacido y criado en Algarroboò como que si fuera el 

boom, no. Tú invitas al alcalde o a las autoridades aquí, porque va a 

haber una presentación del taller de teatro o del coro no van, 

nosotros en una oportunidad salimos a todos los colegios a invitarlos 

para que participaran en un concurso, una sola niñita participó. 

¿Usted cree que en el fondo los adultos mayores de Algarrobo se 

han juntado todos, pero los demás no se han integrado? 

Los del pueblo, es así como rige el tipo de gente aquí. No dejan que 

ningún afuerino, como nos llaman a nosotros se integre o a la 

alcaldía o permitirle que sea concejal. 
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Usted al integrarse en este taller ¿generó mayores vínculos 

sociales, se empezó a relacionar más con otros? 

Sí, sí. Bueno, de partida cuando llegamos aquí y veíamos allá abajo 

nosotros era un pueblo fantasma. Nosotros cuando llegamos en el 

2001 yo salía aquí, bajábamos para acá y no había nadie, ahora hay 

vida, pero en el 2001, el 2, el 3, nada, y el hecho de cuando nos 

vinimos para acá, hablando con mi señora le dije, estábamos 

conversando qu® podr²amos hacer aqu², le digo  ñYo creo que all§, 

no sé con quién nos iremos a juntar, con la señora de los pescadores, 

con los pescadoresò, no hay ni pescadores aqu². 

¿Qué cree que puedan hacer como taller en conjunto para que 

el adulto mayor sea más tomado en cuenta y que sí asista la 

gente, que los niños vayan cuando los invitan? 

A ver, como te digo, yo creo que nosotros somos tomados en cuenta 

cuando hacemos un concurso literario, y se ve lo que hacemos, y ahí 

llega gente, cuando lo mostramos. En una oportunidad con ñI.ò se 

hizo un concurso que salió por las redes sociales, que era escribir en 

una servilleta, y fue un concurso pero tan grande, que no dábamos 

abasto en poder leer, teníamos que repartirnos los textos que 

llegaban o que llegaron de todas partes de aquí de Latinoamérica. 

Yo sé que tienen página de internet, la cual he visto, pero ¿tienen 

página de Facebook como taller literario, la cual ahora está tan 

de moda? 

A ver, yo creo que la mayoría de los adultos mayores estamos ajenos 

a la tecnología. 

Pero si alguien potenciara esta área ¿estarían dispuestos? 

Fíjate que no lo hemos, no nos hemos planteado qué es lo que 

pasaría, cómo se lo tomaría, lo aceptaríamos o no, nunca lo habían 

planteado, porque como te digo, como decía Mireya también ayer, 

ella tiene un celular de palo, yo igual tengo uno antiguo, lo uso para 
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comunicarme nomás, si estoy allá o ella necesita algo, pero bueno 

yo creo que toda la tecnología, todos los medios de comunicación 

puede ser efectivo dependiendo del motivo para el que se use. 

Nosotros estuvimos haciendo una antología, creo que llevamos 

como 4 o 5 antologías de nosotros, inscritos en la propiedad 

intelectual, todo, como corresponde, pero más allá de eso no. 

 

 

¿Y usted cree que personalmente ayuda a que el adulto mayor 

no sea discriminado, de alguna manera? 

No sé, yo creo que uno contribuye con su manera de ser, con la 

manera o forma en que uno se relaciona con el resto de la gente, yo 

creo que ahí uno contribuye, pero tener un cargo, hacer cargo, alguna 

actividad especial no. 

En este sentido ¿el taller literario ha tenido alguna relación con 

esta misma actitud con la que usted se para frente a la vida? 

Yo creo que todos en el taller somos de la misma onda más o menos 

nos hemos mantenido solidarios. 

 

 

¿Cree que el taller le ha entregado conocimientos, herramientas 

para enfrentar la exclusión social? 

No s®, emé no s®, realmente no s®. 

¿Qué entiende por inclusión? 

Inclusi·né en que uno es aceptado. 

¿Y por inclusión social? 
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La inclusión social ya es más extensiva. Inclusión yo creo que es ser 

aceptado como individuo. La inclusión social es un grupo, es una 

etnia que ésa sea aceptada por el resto. 

¿Y por exclusión? 

Algo que se vaya, que está demás. 

¿Alguna vez ha escuchado hablar de la educación no-formal? 

¿Académica o educación? 

¿Qué entiende por educación no-formal? 

Por ejemplo me imagino lo que están haciendo mucho ahora los 

padres que están educando a los niños en la casa. 

¿Y según usted, cree que ha participado alguna vez en un 

proceso de educación no-formal? 

La educación en valores sí, cuando hacía clases, cuando conversaba 

con los temas, de sus vidas, de sus problemas, pero aparte de 

alumnos de otros eso no. 

¿Y cuál sería la mayor diferencia en la que habría entre la 

educación formal y no-formal? 

La no-formal, a ver yo creo que aquí, lo que hablaba esta señora, la 

directora del colegio, lo encuentro bien informal, el cómo enfrentan 

la educación, que aquí yo también en cierto modo lo hemos hecho 

con nuestro nieto porque él tiene una formación bien especial que la 

comparamos con la que trae un sobrino de él, porque él es tío, porque 

los hijos de Jorge son mayores ya, tienen hijos, Gonzalo por ejemplo 

que estuvo acá para el 18 tiene un niñito que creo que tiene 6 o 5 

años, parece que son de la misma edad. Ellos son de ciudad, pero la 

visión que tienen, que tiene él, el que vive aquí, es diferente. 

Tambi®n lo veo con ni¶os cuando dicen ñno, es que este tiene calleò, 

porque tienen otra visión del mundo. 
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¿Pero su nieto también se educa en un colegio? 

En un colegio, pero de acá, que es distinto. 

¿Y qué opina usted de este tipo de educación no-formal como 

usted decía por ejemplo en la casa? 

No lo encuentro muy aceptable desde el punto de vista de que tiene 

que haber más sociabilidad entre los niños para que no sean muy, no 

voy a decir un poco egoísta, no saber relacionarse con la gente, yo 

creo que ese es el principal problema. 

Por último, cree que el taller literario sea educación no-formal  

Es que el taller literario está enfocado a los integrantes que son 

adultos mayores, ahora que varíe con la incorporación de estas 

niñitas que están llegando. Pero no buscamos un tipo de educación 

entre nosotros, sino más de conocimientos. Bueno, yo siempre he 

sido muy amigo de la lectura, últimamente me he devorado no sé 

cuántos libros, pero es una cuestión más personal de cada uno. 

Muchas gracias por participar, por la buena disposición y por 

contarnos de su vida y experiencia. 
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8.2.5 Entrevista completa M. P. 

Sexo: Femenino 

Edad:  82 años. 

 

Tópicos 

Para partir, su nombre y su edad 

M: M. P. 82  

82 años, se ve sumamente joven 

M: es que soy muy joven, de espíritu  

Qué bueno 

M: y además tengo muy buena de salud 

¿Si? 

M: si 

¿No posee ninguna enfermedad? 

M: nada 

¿Nada? 

M: nada- 

Ninguna, ¿ni de los huesitos?. 

M: nada, no me duele nada y cuando me duele algo  me lo aguanto 

¡Qué bueno! y usted ¿se siente en este sentido dependiente de otro 

o sumamente independiente? 

M: solamente del amor 

(Risas) 

¿Está en relación de pareja, casada, viuda? 

M: si, casada y con amante 

Casada y con amante ¿cómo es eso, casada hace cuantos años? 

M: 60  

Hace 60 años está casada, se ve súper joven, ya y el amante ¿hace 

cuánto?. 

M: 3 años que empezamos y nos conocemos hace 10 a través del taller 

Ah, es del taller él también, y su marido no está enterado de nada. 

M: él está con Alzheimer, con demencia senil, 24 años inválido, ya en 

un asiloé yo lo cuid® 22 a¶os en sola en mi casa, pero cuando se me 

empezó a caer y no lo podía recoger del suelo los niños dijeron no más, 

porque se va a caer arriba suyo la va a quebrar y vamos a tener dos 

problemas en vez de uno. Así que él ya está en otra dimensión 
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Y usted no se dio cuenta de estoé àc·mo se sinti· usted en este 

proceso de enfermedad de su marido? 

M: no sé cómo le he hecho, cuando miro para atrás para mí misma es 

una sorpresa, el haber podido tantos años atenderlo, cuidarlo y seguir 

vigente y bordando y leyendo y escribiendo y pintando y haciendo vida 

social. 

¿Siempre haciendo actividad? 

M: no sé, no sé cómo lo hice, yo creo que es un poco  también genético, 

yo soy hija de una familia que es un matriarcado, las mujeres de mi 

familia son como de fierro, entonces nunca las vi yo a ella ocultarse, me 

duele, no puedo, está en el ambiente que las cosas habían que hacerlas 

y se hacían no más, un poco eso. 

Y usted tiene su familia ¿por quién está compuesta ahora 

actualmente? 

M: tengo tres hijos, casados hasta este momento con las mismas 

personas, no sé si mañana. 

¿Tres hijos hombres?. 

M: dos hombres y una niña, y nueve nietos y un bis nieto de un añito, 

esa es la familia más nuclear 

Más inmediata, y ¿hace cuánto tiempo viene a este taller? 

M: 10 años más o menos 

¿Hace 10 años que viene a este taller? 

M: sí, yo tengo casa acá en Algarrobo hace unos más o menos 30 años, 

compré un sitio, me hice una casa en Logesur de madera, tengo 500 

metros de jardín que es mi pasión y mi mamá vivió aquí como 25 años, 

entonces yo venía mucho la compré e hice todo esto justamente porque 

ella quería venir a la playa, éramos muy yunta las dos, así que yo venía 

a estar con ella, mi marido estaba en Osorno era un hombre de negocios 

todo era trabajar, trabajar, trabajar entonces yo  tenía ese espacio, para 

había negocio, teníamos al final mucho tiempo una panadería que había 

que abrir sábado y domingos 

¿Y usted trabajaba en la panadería? 
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M: no, no yo siempre trabajé pero en otras cosa, muchas cosas lo único 

que no he hecho es mover la cartera en la esquina. 

Pero por ejemplo ¿cuál fue el último trabajo que tuvo? 

M: fui muchos años vendedora de la editorial la arrayan, muy buena 

vendedora gané mucha plata, atendía los colegios de cierto sector de 

Santiago, las bibliotecas y las librerías 

Yaé 

M: eso fue más o menos.  Ah no, después tuve una tienda de 

antigüedades con una nuera si, cuando Tino (esposo) se enfermó ya de 

frentón, inventé esto de las antigüedades porque siempre me ha gustado 

cachurear, entonces con esa nuera que es la mujer del mayor de los hijos, 

empezamos a hacer té, ella tenía una casa grande con mucho jardín, 

entonces poníamos los muebles en el jardín y convidábamos a tomar té 

a las amigas y allí vendíamos y muchas veces vendíamos por fotos, 

porque partimos con 250 mil pesos, entonces nada, entonces íbamos a 

los cachureros de Franklin y de Brasil, tomábamos fotos buscábamos la 

persona que necesitaba el ropero, le mostrábamos la fotos, no era de 

nosotros el ropero, entonces allí íbamos y comprábamos, una vez que el 

maestro lo arreglaba lo entregábamos, nos fue muy bien, ella es muy 

trabajadora muy seria hija de yugoslavo muy seria, y ella se cambió de 

barrio a Vitacura entonces hicimos en el jardín de esa casa una 

ampliación y una tienda y esa tienda la tuvimos 10 años, 

(Mmm) 

M: yo antes atendía la tienda y ella los talleres, porque yo carácter pa´ 

pelear con los maestros no tengo, ella sí, entonces yo le veía la casa, los 

niños, si había que cerrar porque uno se había  accidentado yo cerraba, 

y lo iba a buscar al colegio que estaba cerca, si ella se quedaba sin 

empleada y había un canasto de ropa por planchar, yo llegaba más 

temprano 

Ah. 

M: todas esas cosas y yo estaba en la tienda, entonces cuando Tino 

(esposo) ya se enfermó mucho más yo dejé la tienda y ella tomó 

empleadas pero no le resultó, entonces cerró la tienda ella y se llevó las 
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clientas a su casa y como ahora por el computador todo se hace, ella 

sigue trabajando en lo mismo. Ahora estando yo dentro de la tienda la 

tuvimos 10 años, ella fue a la universidad a estudiar restauración 

entonces lo hace muy bien y sigue haciendo ella, tiende talleres y trabaja 

con arquitectos y ahora ya ella tiene trabajaos más grandes, y yo ya ahí 

ya me quedé en la casa cuidando al Tino, me cambié de barrio, yo vivía 

en Bustamante con la plaza Italia, muchos años, pero la hija decidió que 

teníamos que estar más cerca de ella y compró un departamento arriba 

y vivo en lo Barnechea, hace 10 años que vivo en lo Barnechea entonces 

nos cambiamos para allá, ahí ya yo no trabajé más rentado, me preocupe 

de cuidarlo a él y hacer cosas extra programáticas. 

Y tras la jubilación, o sea tras dejar de trabajar en realidad, ¿sintió 

algún cambio en su vida?. 

M: siempre hay cambios en la vida, desde que uno nace 

¿Pero cambios específicos por eso? 

M: en el sentido en que me dio más libertad para hacer muchas cosas 

eh, proyectarme en el área geográfica de donde vivo, yo me fui a vivir 

arriba a lo Barnechea, colgué las cortinas y salí al barrio a ver que había. 

Yo había ido muchas veces a ese barrio a visitar los colegios de arriba 

y la biblioteca al pueblo como vendedora, lo encontraba precioso me 

encantaba, había ido a hacer picnic en el río, todavía se podía por ahí 

abajito, entonces salí a ver qué es lo que había y ahí encontré, un centro 

de yoga, la biblioteca la retomé, había tertulia los días miércoles a las 

18.30 y había un bazar de caridad, donde al pasar yo me di cuenta que 

eran cosas usadas entonces yo entré y habían un grupo de señoras que 

habían partido con una camioneta por la feria y aglutinando a sus amigas 

que les regalaban de todo, cuando se moría alguien, cuando se 

cambiaban de casa, todo iba a dar allá, entonces había muebles, ropa , 

zapatos, juguetes, electrodomésticos, de todo. Y  allí entonces armé la 

semana un día o dos días yoga, un día o dos mañanas en el bazar de 

caridad atender para atender porque llegaban las cosas y había que 

revisarla, hay gente que te regala mierda o sea tení que botar, porque de 

repente se les mojan los libros e iban todos a dar allá, pero también salen 
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cosas muy buenas, entonces se clasificaba lo que había que botar se 

botaba y  a lo demás se le ponía precio, por talla, juguetes, se hacían 

ventas de juguetes para el día del niño los días antes, era bien interesante 

y además muy bien armado, porque ellas tenían un grupo de señoras que 

eran las que hacían esto, otro grupo que eran ingenieros comerciales y 

que atendían señoras que querían ser mini empresarias, entonces les 

prestábamos plata 

No se la regalábamos, poca plata y la devolvían en cómodas cuotas, para 

comprar un triciclo para repartir las empanadas ponte tú, o para la casa 

en el campo hacer un quincho y vender las lechugas que ellas mismas 

producían, entonces eran cosa que tú siempre estás viendo el resultado 

de las cosas que eso a mí me gusta, yo soy de hacer cosas de ver los 

resultados, no soy muy religiosa pero la Santa Teresa de Ávila me 

encanta porque ella hizo cosas. 

(Risas) 

Y era practica estaba en el mundo, no se ponía piedra en el zapato ni se 

comía los vómitos como otras, para qué, eso no le hace bien a nadie 

digo yo, pa qué. Así que esa fue el cambio mío de trabajar a después 

hacer todas estas otras cosas. 

Pero recibía remuneración de 

M: ah no, no tenía entrada 

 

Y ahora ¿posee jubilación, pensión? 

M: tengo una de esa de viejas pobre que dio la Michelle no sé no alcanza 

las 80 lucas, es lo único que tengo, bueno y  el departamento que era 

nuestro el de Bustamante, eh había deuda cuando mi marido se enfermó 

entonces la hija que es la más potente se hizo cargo de la deuda pagó 

todo y los hermanos decidieron que se quedara con el departamento, y 

ella me da el usufructo del departamento, ese usufructo son 600 lucas 

de las cuales yo pongo 400 pal asilo de mi marido, me quedan 200, pago 

150 de gastos comunes en ese departamento regio que vivo que es de 

mi hija, pero los gastos comunes los pago yo, y yo todavía no eh tomado 

ni agua, entonces con las 80 lucas de la Michelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ingresos económicos 

-Empleabilidad 

-Bienes inmuebles 

-Ingresos económicos  

-Vínculos afectivos 

del adulto mayor. 

 

 



198 
 

¿Sobrevive el mes? 

M: ahora la hija me da la inscripción del mercurio, el tv cable, el internet 

la tintorería, me lleva cosas pal refrigerador, y uno cada vez come meno 

mijas, yo teniendo plata para venir pa acá, chao vida de dulzura, de eso 

vivo. Tengo una ficha CAS 

Una ficha CASé 

M: la más baja 40 puntos, pero esta casa de aquí si es mía la compré yo 

y yo pago las contribuciones y ese es mi refugio psicológico. 

Ya, y acá viene y se divide en el mes ¿entre estas dos casas, en el 

departamento y en el de algarrobo? 

M: claro, este último tiempo estoy viniendo más porque como él está 

más perdido ya no me echa de menos, mientras el me echaba de menos 

yo me sentía en la obligación de quedarme, pero ahora le da un poco lo 

mismo o sea si estoy ahí me mira me llama, pero si me doy vuelta la 

espalda ya no sabe si estuve o no estuve 

Pero ¿aún la reconoce? 

M: si, se sonríe, casi no habla ya, perdió el vocabulario, no escribe, no 

se interesa por nada, no ve televisión 

 

¿Cómo se siente usted con eso? 

M: he hecho el proceso, he pasado por todas las etapas, lloré mucho 

cuando lo fui a dejar ahí, pero fue un alivio muy grande también, yo soy 

muy práctica, entonces bueno adiós y cuando es más sumando, o sea 

hay que seguir pa´ delante, eso es un moridero, esos asilos todos baratos, 

caros, todos es lo mismo llegan ahí a morirse entonces es bien terrible 

porque tú ves a la gente llegar caminando y a los dos meses están en 

silla de ruedas, llegan comiendo sola y ya los tres meses hay que darles 

de comer y se van muriendo, entonces él tiene muy buena salud, parece 

ridículo poder decirlo pero no tienen ninguna presa que le falle, 

entonces está ahí, está bien cuidado en el sentido de que está aseado, 

afeitado, preocupado si se le rompe el poto que no se le hagan escaras, 

piden como ejército de ocupación gastan , las cremas, los shampoos en 

realidad de repente es un poco demasiado y es muy caro vale: 1.700.000 

 

 

 

-Ingresos 

económicos. 

-Vínculos afectivos 

del adulto mayor 

-Bienes inmuebles 

 

 

-Salud del adulto 

mayor 

-Vínculos afectivos 

del adulto mayor 

-Afectividad del 

adulto mayor. 

 

-Vínculos afectivos 

del adulto mayor. 

-Afectividad del 

adulto mayor. 

 

-Noción de adulto 

mayor. 

-Salud del adulto 

mayor 

-Vínculos afectivos 

del adultos mayor 

-Afectividad del 

adulto mayor 

 

 

 



199 
 

que lo pagan los hijos que yo pongo 400 sabí ¿por qué?, porque compro 

mi libertad, como yo pago eso nadie me puede decir ña mi mam§ porque 

otra vez se va pa la playaò, na no me pueden decir na, o me voy a 

Valdivia que tengo una amiga que me convida con los pasajes pagados 

o me voy a Venezuela al matrimonio de una sobrina nieta, entonces 

tengo liberad porque pago por ella y eso es muy importante como decía 

la virginia Wolf, ñlas 500 guineas y el cuarto propioò. Uno tiene la plata 

pal metro, si querí vay a la peluquería, si no podí no vay, vay a una 

peluquería de 4 lucas, pa que te vas a ir a una de 15, nunca me teñí el 

pelo así que no tengo mucho gasto, me visto en la ropa usada y tengo 

primas cuicas que me regalan ropa, así que tengo la vida armada. (Risas) 

Respecto a los aspectos económicos de los cuales estábamos 

conversando, ¿considera que podría tener una vejez digna? 

M: yo sí, lo más digna porque no tengo ninguna indignidad en mi vida 

de nada, porque uno cada vez necesita menos, al contrario tiene que 

deshacerse, el desapego es súper importante y es una de las cosas que 

más cuesta enfrentar, y yo tendría ropa pa vestir a tres mujeres y tengo 

cosas de casa pa poner dos casas más, tengo de más. 

¿Usted estudio algo? 

M: si 

¿Qué estudio? 

M: Educación parvularia 

¿Educación parvularia y la ejerció? 

M: si, trabajé muchos años en eso, fui la educadora de la sala cuna de 

las monjas ursulinas de la profesora, los niños de las profesoras, mi hija 

estudió en las ursulinas y yo vivía al lado y trabajé también en un hogar 

de una Iglesia Luterana, por allá arriba por Arrieta, fueron dos cosas 

muy buenas porque acá tú estabas con la hall society donde eran la 

empleada elegante de las profesoras, porque ellas venían de Dios hacia 

la tierra y all§ t¼ eras Dios porque eraé 

¿Un cambio rotundo? 

M: claro, era muy bueno, muy bueno 

¿Le hubiera gustado estudiar otra cosa? 
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M: si, bibliotecología o leyes, pero mi papá no me dejo ir a la 

universidad porque había muchos hombres y parece que yo era muy 

bonita, yo no me daba cuenta, entonces encontraba que era terrible. 

Ya, tenía que ver con el machismo 

M: claro un español machista terrible era mi papá 

¿Usted comenta que actualmente su salud está súper buena? 

M: si 

¿No tiene ninguna enfermedad? 

M: no 

En este cambio que ha ido notando, ¿ha percibido o en estos 

cambios mejor dicho físicos, ha percibido cambios en el área 

cognitiva o alguna dificultad?. 

M: mira es muy bueno porque yo siempre fui distraída entonces me da 

lo mismo ahora que se me pierdan los anteojos porque fui distraída toda 

la vida, ahora claro hay que tener atención, o sea yo no debo cambiar de 

lugar las cosas que guardo, porque cuando las cambio de lugar para que 

estén más segura no las encuentro nunca más o están después 

entremedio de los calcetines o calzones, eso pasa 

¿SÍ? 

M: si, eso pasa... hay que estar atento, hay que estar atento pa´ no hacer 

embarradas y poderse manejar sola, yo no tengo auto, yo vengo en bus 

acá, yo en Santiago me muevo en puro transantiago 

Y respecto a esto ¿usted cuida su salud? 

M: ¿Cómo, acaso la cuido? sí, soy vegetariana hace 30 años, no fanática. 

(Risas) 

No, no tengo ningún fanatismo de nada, si la gente me cocina con cariño 

y hay carne yo no me la como toda pero como, si hay asado yo como 

verdura las papas asadas, hay mil cosas para comer, cada vez he ido 

viendo más de ser racional, en el sentido de sacar las proteínas de 

distintas cosas, comer las cosas integrales, en ese sentido sí, cuido mi 

salud porque me gusta mucho caminar, yo camino mucho, yo vivo a 20 

o 30 cuadras de aquí me vengo a pie, no pido todavía colectivo para 

todo,  andaba en bicicleta hace como tres años atrás. 
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Y ¿qué paso con la bicicleta? 

M: que me di cuenta lo que decíamos, hay que ser precavida 

¿Una caída? 

M: claro, este pueblo tiene puras bajadas y subidas entonces yo tenía 

ciertas vías por donde era más fácil llegar, pero llego un momento en 

que yo dije si me caigo los caminos están muy malos me voy a quebrar 

y no voy a poder hacer todas las cosas que me gustan hacer, porque 

cuando uno se cae se queda no más, empezai a depender de los demás 

Y en esto ¿Cómo proyecta su salud a futuro? 

M: mmmé 

Tanto física o mental 

M: o sea yo espero morir con las botas puestas y si me chalo los demás 

que arreen, ojala que no me dé cuenta de nada 

¿Ojalá no notarlo? 

M: que  los demás se hagan cargo 

Y cuéntenos ¿hace cuánto que viene a este taller?, hace 10 años me 

dijo  

M: si 

¿En qué consiste este taller literario? 

M: la idea es apuntalarnos el uno al otro, que tenemos el interés de 

escribir, leer lo que escribimos, criticarnos, publicar mmmé hay ciertas 

pautas no somos demasiado estrictos. Tuvimos al principio un profesor 

que era fant§stico ñL.R.ò que era director de una escuela de aqu² del 

Yeco que era profesor de lenguaje que lo dirigió muy bien, a él lo 

cambiaron al interior allá por Cochihuas y hemos tratado de 

arreglárnosla solos, entonces había uno que tomaba nota de todo y que 

llamaba y ese se muri· y ahora estamos apuntal§ndola mucho con ñH.ò, 

él tiene todos los papeles de esa época estamos como repitiendo los 

cursos, cuesta fue un momento en que el taller era bien grande, teníamos 

que dividirnos todos, porque no alcanzamos a leer  todos, después vino 

como un bajón en el cual, la gente se viene a vivir a la playa para estar 

tranquila, y se apapayan entonces en muchas cosas el motor soy yo 

porque soy muy activa, este último año he tratado de encontrar gente 
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nuevo para entrar al taller y  ha resultado, pero yo engancho gente en la 

micro, o en el banco y ahora hace varios, dos meses, están viniendo una 

directora de un colegio y ella manda a su profesora con  niñitas de 11 o 

12 años, hemos hecho 3 o 4 sesiones lo que es sangre nueva, que se 

revitaliza entonces eso ha sido muy buen 

Y ¿cuáles serían los objetivos del taller literario? 

M: bueno a los que nos gusta escribir, tener audiencia pa´ poder leer, 

publicar, hemos publicado varios libros, ñH.ò es la persona que los hace  

y lo hace muy bien y empujar a los otros a que lo hagan, porque es gente 

que tiene material pero no se decide a publicar entonces una de las cosas 

que yo espero es hacer que otro publiquen, hay unos que ojala vengan 

hoy d²a como ñR.ò, que escriben cuentos para niños muy lindos y que 

lo tengo ahí que este año antes de diciembre tiene que publicar, y hay 

otro que no sé si venga que es como hace energía sutiles y es inventor y 

es súper soñador pero también unas investigaciones como en tercera 

dimensión, tiene mucho talento pero es apapayao entonces tiene las 

cosas ahí y no las busca y bueno, así que esa es la idea de proyectarse 

en el §rea literaria y que quedeé yo lo que pienso es hacer como una 

posta que alguien siga esto, que no se pierda. 

¿Has escuchado alguna vez hablar de talleres participativos? 

M: no 

 Y que le suena o entendería si yo le hablara de taller participativo 

M: un poco terapia de grupo puede ser eso, si, participativo ¿en tercera 

edad? 

Si, en general 

M: bueno aquí hay muchos talleres, en general en Chile se hacen 

muchos taller este último tiempo, hay de tejido, de telar, de cocina, de 

gimnasia, de juntarse pa tomar té, yo además del taller literario voy a un 

taller o grupo que juegan a las cartas, yo no juego pero yo voy y llevo 

mi tejido o mis libros, o mis cuadernos, y en las pausas conversamos, 

pelamos a los hombre por supuesto. (Risas) 

Entonces juegan carioca y tomamos té rico dependiendo de la situación 

del momento, pero también estamos en latencia en este momento, 
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somos 5, una se operó de uno ojo ahora se fue a Santiago a operarse, la 

otra hace 30 años que estaba separada, el marido se enfermó y fue a 

cuidar al marido hace 2 meses, hay otra que somatiza todos los 

problemas entonces le duele aquí, le duele allá, entonces no está vigente, 

la otra que está tomando mucho, porque la soledad hace que caigan en 

esto, entonces esa la estamos apuntalando pa ver si la sacamos 

Y en este tiempo, en los últimos años ¿usted se ha considerado o 

sentido más sola? 

M: ¿más sola?, 

¿No ha tenido ese sentimiento de soledad como su amiga? 

M: No jamás porque yo salgo a la calle a buscar a la gente hablo con los 

maestro, hablo en el metro, bailo en cualquier parte, si en el metro hay 

alguien tocando cumbia yo cuando me voy a bajar me hago unas  pasitos 

de cumbia, no yo sola jamás 

Y usted ¿tiene una función en especial dentro de este taller? 

M: motor 

¿Qué piensa de eso? 

M: yo los empujo, busco gente nueva, si, si de hecho nunca lo había 

pensado, pero ahora que me lo pregunta 

Ahora que usted lo dice ¿le gusta tener ese rol? 

M: si, me encanta el protagonismo me encanta yo me sumo arriba del 

escenario siempre donde sea 

¿Hace cuánto tiempo que viene siendo el motor del grupo?   

M: yo creo queé no mucho, o sea yo me he retenido porque habían 

otras personas que tenían mucho más pergaminos que yo, y estaba yo 

en segundo, tercer plano pero muchas otras personas desaparecieron, 

me acabo de dar cuenta que comencé a ocupar ese lugar, hay que 

empujar porque se van a quedar en las casas, en el invierno sentados 

arriba de la estufa comiendo chocolate, viendo telenovelas o que se yo 

y eso no puede ser porque hay mucho talento 

Y según esto ¿se considera una persona importante para este taller? 

M: si 

Si, ¿porque? 
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M: por lo mismo, porque funciona.  

¿Siente que el venir a este taller ha traído beneficios en su vida? 

M: ¡sÍ!, imagínate tú que al amor  que tengo lo conocí ahí, con eso solo 

ya se justifica 

Y ¿más allá del amor? 

M: bueno el proyectarte de forma geográfica, escribir, el publicar, el 

darte cuenta que escribías diarios de vida desde los 12 años resulta que 

ahora eres poetisa 

¿Cuál sería una ventaja de este taller? 

M: que estas vigentes 

¿Que los mantiene a ustedes vigente? 

M: claro 

 

 

Y ¿alguna desventaja del taller, una falencia? 

M: que la gente por la edad, los defectos se les transforman en 

enfermedades, entonces son poco tolerante de repente, hay que estar 

haciendo de repente ministro de relaciones, yo también hago eso porque 

no se pelean de frentón, yo mando a la chucha a quien sea, o sea  no se 

lo mando a decir con nadie, discretamente en otro lado le digo mira 

estay cagando la onda no se puede hacer esto, que se yo, pero hay gente 

que acumula rencores y eso es malo en el taller, porque de repente tú la 

llamas y porque no fuiste, porque resulta que yo a la fulana no la 

soporto. No estamos pa eso, te quedái sola en la casa. 

¿Solo serían por conflictos de ustedes mismos? 

M: claro hay una psicóloga jubilada que dice, tú que enganchas gente 

en la calleé yo a esa mujer que trajiste no la soporto. Bueno yo 2 o 3 

veces yo la llamo y trato, pero de repente a veces me canso y antes de 

venir para acá pensé, bueno son todos grandes tienen todas las vacunas 

puestas, si tienen inter®s bueno llamar§n al ñH.ò para preguntar por la 

dirección y llegarán, porque por lo general yo los llamo a todos, 

comienzo en Santiago a llamarlo pa que vayan y, ahí sí, entonces ahora 

estoy en un momento es para esta reuni·n dije no, voy a llamar a la ñA.ò 
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nomás, porque ella es jodia, no cualquiera se puede meter a esta casa, 

entonces le dije, tu estas consiente de  que el ñH.ò ofreci· la casa para 

el taller, sí me dijo, yo estoy resfriada pero no importa, ven vamos a ver 

quién llega. 

Veremos, ¿alguna vez ha escuchado hablar de educación no-

formal? 

M: eh, no pero me imagino que es (mmm), en la medida en que uno lee, 

ve buen cine, se junta con gente que tiene enjundia y tiene 

conversaciones profundas, en el sentido de no ser ni latero ni estúpido, 

pero no ir a ver Gringolandia al cine ponte tú, juntarse con una amiga 

llamarla y decir, mira no hay nada que ver de lo que te gusta a ti y de lo 

que me gusta a mí y eso creo que son educación no-formal 

¿Cuál sería la educación formal? 

M: bueno la que dan en los colegios y en las universidades  

¿La clásica?   

M: claro 

¿Cree que este taller sería una educación no-formal? 

M: no-formal 

¿Consideras que participas o has participado en la educación no-

formal además de este taller? 

M: sí 

¿En cuáles? 

M: en el yoga nos juntamos estando yo en Santiago los días viernes hay 

una de ellas que hace unos almuerzos, somos 6, en ese almuerzo se habla 

de intelectualidades y también de banalidades, ese es un grupo de gente 

muy cuica, de mucho dinero entonces es otro ambiente, pero tú ves que 

estas también siendo parte 

¿Cómo la hace sentir eso? 

M: bien, súper bien, porque siempre dejas algo, porque pienso yo que 

les dejas alguna inquietud ponte tú; ellas echan mierda a la Michelle y 

yo de alguna manera pongo un granito de arena pa´ decirle oye pero 

mira que el hijo aquí el hijo allá y oye le dije yo cómo le fue a la virgen 

María con el Jesús, andaba con prostitutas, con prestamistas, esos 12 
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hueones no trabajaron nunca y le rompió el corazón a la madre y él decía 

que era Dios, que queda para la pobre Michelle. (Risas) 

Y a propósito de esto ¿qué piensa del sistema de AFP, usted no está 

en el sistema de AFP? 

M: yo soy carga de mi marido y tengo Banmédica, ¿eso es AFP? 

No, esas son las isapres, las AFP son el sistema de jubilación que 

recibe, por ejemplo una persona que trabajó toda su vida mete 

parte de sus ingresos a una AFP y una vez concluida su vida laboral 

la AFP le devuelve parte de ese dinero mensualmente. 

M: mira yo estoy escuchando ahora a mi hija, ella trabajó en Rotter y 

Krauss es óptico contactólogo desde muy jovencita 30 años ponte tú, se 

jubiló y siguió imponiendo en esa cuestión pa´ sacar una buena 

jubilación, y ahora está que trina porque dice que ella creo que en 

diciembre cumple los 60 años que si esta guea sale antes le van a quitar 

la plata que es de ella, porque ella puso toda la plata ahí, pero no sé más 

no sé cómo es el cuento. 

En el último tiempo ¿ha vivido alguna perdida afectiva, algún 

fallecimiento? 

M: Mi mamá murió hace 5 años y me consto mucho recuperarme de 

eso, no más 12 años, me costó 5 años reponerme porque era muy 

apegada, yo no me daba cuenta de lo que me pasaba pero andaba como 

zombie, pero apechugue y Salí adelante y salí al mundo. 

¿Más Perdidas?  

M: no las del asilo, me da pena.  

¿Qué edad tenía su mamá cuando falleció? 

M: 92 sí, y era súper. 

(Pausa por llamada telefónica) 

M: a raíz de la tecnología yo tengo este teléfono que me sirve solo para 

llamar y recibir, con eso estoy, yo anoto todo en una libretita, para mi 

es más cómodo, ahora el otro día una amiga que me llamó y me invitó 

a una reunión me preguntó por qué no había asistido, entonces le 

comento que nunca me había llegado una invitación y ella me comenta 

que lo habían enviado por wasap y yo no tengo eso, entonces te quedas 
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afuera de muchas cosas, pero tienes mucho tiempo para otras cosas, y a 

mí me acomoda, me encanta la modernidad, me encanta que los 

chiquillos sepan de esto y lo otro, yo tengo computador, lo ocupo para 

cosas elementales y hay semanas enteras que ni lo prendo, pero esas 

tablet o estar sacando fotos como loco y después no hacen álbum, a mí 

me gustan las maquinas que uno hacen álbumes, después una se sienta 

y las miraé pero esas cosas que uno tiene que estar vi®ndolas as², a mí 

con esa modernidad no va para mí. 

¿Qué cree usted que es el adulto mayor, su término? 

M: en mi concepto es una persona que tiene todo el tiempo del mundo 

para hacer lo que se le da la gana, si no lo aprovecha es una estupidez. 

¿Qué percepción tiene respecto en como en chile los adultos 

mayores viven, en sus condiciones en las que viven? 

M: en general viven malé una por opci·n y otra por obligaci·n, por 

opción los que tiene los medios pa pasarlo mejor, no saben pasarlo 

mejor en términos generales, no todos, y los otros que no tienen  los 

medios, bueno tienen que quedarse en la casa ponte tú cuando salió el 

Transantiago dije, las viejas no salen nunca más, tienen que quedarse en 

la casa porque tienen miedo, tengo amigas de mi edad y le da miedo el 

metro, le tienen miedo a las escaleras mecánicas, piensan que se las va 

a tragar, que se van a caer o qué sé yo, y con el Transantiago, hay que 

andar con las manos desocupadas, porque los tipos dan esos tirones con 

los cambios, te vas al fondo te quebrai una mano, otra seque más (...) no 

salen más. Si tú te limitas a esta cosa...yo no necesito el bastón! para 

nada, pincho menos pero me ayudan m§s, cuando ñL.ò ya se fue al asilo, 

yo dije bastón porque aviso entonces con el pelo blanco se para uno a 

darme el asiento, pero con el pelo blanco y bastón se paran 3, es un aviso 

yo creo que es una cosa muy inteligente de parte mía  haberlo echo  

Pero por ejemplo ¿cree que si no estuviera con el bastón, no le 

darían el asiento?  

M: si me lo dan. 

¿Sí? 

M: si, y si no le muevo las pestañas poh mija!  
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¿Lo exige? 

 (Risa) 

M: No, no lo exijo, pero si me lo ha  dado, me lo dan siempre como 

nunca me teñi el pelo, eso también es un pase y la gente es cariñosa. 

Respecto a eso, ¿crees que los adultos mayores son excluidos o 

discriminados? 

M: mmm... si, somos una molestia, son un gasto y pasa mucho que 

siendo buena la familia, piensa que ya hicieron todo lo que tenía que 

hacer, ¿que para que quieren las casas?, ¿para qué quieren la plata?...que 

luego se dejen de joder, No que se mueran, pero que hagan menos gasto.  

¿Ellos de qué manera los excluyen?, ¿de qué manera se excluye en 

Chile un adulto mayor? 

M:  eh, bueno para empezar si andai en silla de ruedas casi no hay 

cunetas como dios manda, para manejar la silla de ruedas, No podí salir 

a la calle, si necesitas estacionamiento en los mall, hay bastante 

estacionamiento, pero si vas en silla de ruedas tienes que buscar ayuda 

para bajarla para subirla, en general son poco agresiva, yo lo hablo con 

mis amigas las que manejan, hay una que ya se estaciona sin tener la 

cruz de malta que hice yo tengo 82, quien me va a decir a mí que no me 

puedo poner aquí, no tengo la cruz de malta porque no soy invalida, 

pero tengo 82 y en general muchos no defienden sus espacio y los otros 

no se lo dan tampoco. 

En este sentido ¿tú te consideras una adulta mayor? 

M: ¿cómo? 

¿Tú te consideras una adulta mayor? 

M: si  

¿Y te has sentido tu excluida? 

M: No  

¿O discriminada en algún momento? 

 M: No, no nunca. 

¿Por nada, ni por nadie? 

M: por nada ni por nadie... pero eso es una actitud personal, o sea yo... 

¿Cómo es eso? 
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M: tu entrai así, nunca así  

¿Qué pasaría si alguien algún día la discrimina? 

M: no sé, que podría hacer, quizás. 

¿Haría  algo,  haría nada? 

M: o sea, yo creo que si le diría mira mijo tu vai para allá también, si no 

te morí antes que yo (...) claro 

¿Luego de cumplir 60 años, noto algún cambio en esto? en la vida 

social. 

M: mira cuando uno tiene 10 no piensa en los 20, cuando tiene 20 piensa 

en los 40 y cuando tení los 40 ya no pensai en los 80... pa que si teni 60, 

120 ni cagando! esa es la diferencia por lo menos  para mi   

¿Cómo te sentirías si los demás te excluyen solo por la edad? 

M: que los demás están perdiendo por que el partido soy yo. 

Ya, ¿consideras que es importante, tu participación dentro del 

taller, para generar inclusión en la comunidad?  

M: sí. 

¿Si, de qué manera? 

M: bueno, una de las integrantes la incluí en la micro, ella se subió con 

un ramo de flores, una flores que yo  no había visto aquí en Algarrobo 

e inmediatamente le hable que no me digas que tú tienes Proteas en tu 

casa, y de ahí al taller. La directora del colegio, en la cola del banco ella 

me hablo y yo inmediatamente le hice la entrevista porque yo siempre 

hago encuestas en todas partes y supe que era la directora de un colegio 

de 18 años, la invite y por eso es importante lo que yo hago,(...) me 

gusta. 

¿Crees que solamente el  hecho  de que este el taller literario, hace 

que algarrobo tome más en cuenta al adulto mayor, que sea más 

participe? 

M: (...) podría ser mejor, pero en general la gente que esta hay no 

defiende mucho su espacio, por que venirse a vivir a la costa te baja las 

revoluciones, estamos al nivel del mar, o sea hay menos adrenalina en 

la gente, y quieren vivir tranquilo, el ñH.ò ponte tu es una persona 

valiosísima, pero es muy introvertido, entonces es caminante, sale, él se 
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vino para eso aquí para estar tranquilo (...) ñR.ò vive all§ para arriba en 

una de las parcelas y cuando hay aquí gente en Algarrobo en no baja, 

sale temprano en la mañana, cuando están todos durmiendo, hace sus 

compra y se va... no quieren saber nada con los veraneantes, y alegan 

cuando hay gente, Y a mí me encanta que esté lleno de gente. (Risas) 

M: me gusta porque hay vida, es vida que venga con la suegra, con las 

viejas, con el compadre, con los quitasoles, la gente tiene acceso a más 

cosas, la gente puede venir por el día, comparten los gastos... ¡me 

encanta, me encanta! 

Por otro lado ¿el que usted participe de este taller, hace que se 

sienta más incluida aún, por qué jamás se ha sentido excluida, pero 

hace que se sienta más parte de la sociedad? 

M:  sí, claro me siento parte del grupo de la problemática que puedan 

tener, de llamarlos, de invitar, hay gente que no cuaja pero yo igual la 

sigo llamando, si se van fuera, tengo una amiga que está ahora en 

Valdivia, cuidando nietos pero hablamos todo el día por teléfono. 

 

O sea a usted ¿le gustaría que el taller tuviera aún más convocatoria 

de gente?  

M: claro, si claro 

¿Cree que este taller ha entregado herramientas conocimiento, 

para enfrentar la exclusión social? 

M: si, yo creo que si porque, no cambiamos el jueves que es a las 16:30 

horas, entonces cuando alguien dice que no, porque ese día tiene que 

hacer cosas, lo sentimos tanto lo nuestro es lo jueves. 

No hay un cambio 

M: claro, yo si estoy en Santiago y estoy pendiente y ha habido veces 

en que he ido en la mañana me devuelvo al taller y me devuelvo en la 

tarde a Santiago.  

¿Tú crees que promueves la inclusión del adulto mayor? 

M: si, si  

¿Mediante qué cosas? 

M: este tipo de invitaciones, los contactos telefónicos, prestarle oreja, 
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tener paciencia, porque hay muchas veces que... a mí no me gusta 

mucho las quejas, encuentro que la vida tiene tanta posibilidades, de 

tanta cosas buenas que hay que ser automáticamente positiva, o sea  hay 

un amigo mío en Algarrobo que me dice; "tú eres insoportable porque 

hasta del esmog sacai proteínas"  (risas) a lo mejor se pasa el caballo 

para otro lado, pero yo creo que sí, que es bueno. 

Y a otras personas, fuera del espacio del taller,  ¿incentiva que el 

adulto mayor se sienta más Incluido, fuera de los que participan en 

este taller? 

M: si, donde este, yo donde este, en la micro, en el comercio, con el 

Haitiano que está barriendo,  a todos, le hago las encuesta. 

¿Encuesta de qué? perdón...segunda vez que me dice que hace 

encuesta. 

(Risas) 

M: yo siempre, siempre hago encuestas, pregunto ponte tú a la gente de 

color; ¿de Haití? no me dijo ella, de Nicaragua... ah ¡bailan precioso! 

siempre hay algo que decir, ejemplo el metro, se veía que ella era más 

clarita, pero el niño se notaba que era no totalmente oscuro que si 

Africano, la motita del pelo, la boca... era precioso. Yo siempre a los 

extranjeros, le pregunto siempre, siempre porque se ve que son 

peruanos, ¿cómo te han tratado?, ¿te sientes cómodo? a donde sea, ¿no 

los estas pasando mal? qué se yo, y a la gente como uno, que se yo 

¿cómo estás? y por qué no usai bastón?, mira si es re bueno usar bastón, 

te dan más el asiento. 

Y en esto ¿cree que el que usted venga al taller potencia más ser 

inclusiva? 

M: si, si de todas maneras  

¿Qué tiene este taller que la hace ser tan inclusiva? 

M: bueno, lo que te decía antes para empezar siempre hay un proyecto, 

he editado un par de libros de poesías y de haikú  estoy juntando cuentos 

cortos para hacer otra edición de puros cuentos, entonces hay un 

movimiento dentro de mi físico pero que también es del espíritu que es 

muy importante, entonces nunca estas aburrida siempre teni que hacer, 
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siempre teni un proyecto. 

¿Siempre hay algo? 

M: si  

Y por último... ¿qué es lo que entiendes por exclusión? 

M: por exclusión... haber, mira yo donde más tengo que tener cuidado,  

es justamente en los ambientes "cuicos que yo me muevo, porque la 

gente de derecha son muy òexclusivosò justamente, entonces si pispean 

que tú tienes pensamientos distintos, de izquierda, si pispean que tu 

estas defendiendo a la Michelle se encrespan y te discriminan. Yo fui al 

cine la semana pasada con una amiga, bueno le conté que había 

conocido un médico, Susaeta que estaba jubilado y que había sido 

médico de la fuerza aérea, que había operado al padre de la Michelle y 

que se expresó fantástico, que era maravilloso el hombre y que había 

trabajado con la Michelle, como colega en el hospital y que ella era 

cumplidora y trabajadora, una conversación... Uh se puso pa que te 

cuento, que sabía que ella no tenía título, que era pura farsa, porque por 

los facebook se van contaminando con estas cosas, basta que una suelte 

un rumor , se puso furiosa, entonces ¿quién tiene que ser aquí la 

educada? yo, porque si yo la mando a la mierda, esta amistad se termina, 

y ella es muy sola y es una persona que siempre está diciendo "yo que 

soy transparente", "tan yo no pelo a nadie", " yo con ese grupo no me 

junto porque vas al baño y te están pelando" pero si eso es una realidad 

del mundo, no podi excluirte de eso, lo que pasa cuando uno le tiran una 

piedra, uno tiene que hacerse a un lado, no agarrar la piedra para 

devolverla, pero si tú te quedai en tu casa sentada sola, te excluyen por 

ser de izquierda te excluye!... 

Entonces usted ¿ha sentido ese tipo de exclusión? 

M: si  

Y ¿qué entiende por exclusión social? 

M: ¿exclusión social?... mmm bueno ahí también la gente, puede 

titubear un poco para convidarte porque puedes ir, de repente yo no soy 

muy discreta, y de repente me sale el indio con el español junto y puedo 

mandar a la mierda a alguien, entonces yo creo que la gente que es muy 
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momia tiene que tener un poco cuidado donde me convidan y que se yo, 

están como así no saben qué va a pasar conmigo... 

¿Cómo alerta? 

M: si, lo otros que si discriminan o parece que ahora ya no es tanto o 

discriminaban, era cuando una mujer estaba separada, porque era una 

rival, parece que ahora eso ahora ya no pasa tanto, por que como ahora 

uno se acuesta con quien quiere da lo mismo, no pero ya no pasa tanto, 

pero esa competencia entre las mujeres es brava. Y los hombres te 

discriminan cuando tú eres tonta, porque tú vas a una reunión de varias 

parejas y todavía hay algunos que hacer grupo aparte para hablar de 

negocios o de construcción, pero yo digo soy mucho más inteligente 

que cualquiera de eso porque me excluyen de la conversación... no les 

aguanto, claro!  

Y por ¿inclusión? 

M: ¿por qué? 

¿Por inclusión?, ¿qué entiende usted por eso? 

M: ah bueno, que te aceptan en todos los ambientes en todas las 

religiones, en todas las comidas que te sientes cómoda, que tienes 

opinión que te la respetan que te escucha, siempre que sea uno discreta, 

que no hiera a nadie, no pise cayos...educación para estar incluida eso 

es importante.  

Nos quedó claro todo, muy claro, muy conciso, estuvimos leyendo 

un poco de su libro. 

M: ah, ¡estuvieron leyendo! 

SÍ, el libro suyo... 

M: ¡ah ya! pero es muy distinto cuando leo yo la poesía, porque soy 

teatrera por lo demás... 

(Risas) 

No, y comentar que muy bonito unos pasajes que habían, que de 

hecho nosotros pensamos utilizar algunos para nuestra tesis 

M: ¡Perfecto!, estoy muy feliz por haberles ayudado. 
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8.2.6 Entrevista completa H.M. 

Sexo: Masculino 

Edad: 61 años 

 

Tópicos 

Primero, ¿nos podrías contar un poco sobre la historia del taller? 

Bueno, el taller naci· por el director de la escuela ñEl Yecoò, ®l fue quien 

formó el taller.  

¿Hace cuánto tiempo fue esto? 

12-10 años. La antología decía del 2003 así que deben ser 13 años.  Y el 

formo este taller po 

¿Y lo formo porque? 

Por iniciativa propia, porque era un maestro.  

¿Y por medios propios? 

Si, por medios propios.  

¿Y qué paso con él? 

Aquí estamos po` (Risas), el director siguió otro rumbo, estuvo como tres 

años con nosotros y después se fue a otra escuela y me imagino que debe 

estar formando talleres en otros lados.  

¿Y en qué consistía este taller en un comienzo? 

¿Cómo en qué consistía? 

¿Qué hacían, cuantos se juntaban, cuantas veces a la semana? 

Una vez a la semana y consistía en escribir y hacer tareas, conversar, leer.  

¿Escribir sobre algún tema en específico? 

Depende la tarea 

¿Y quién designa estas tareas? 

El profe po 

àEn ese entonces era este profesor de la escuela  ñEl Yecoò? 

Si 

¿y quién es el profesor en este momento? 

Ahora las estoy designado yo 

¿Se podría decir entonces que tú eres como el director? 

Eh, sí.  

A modo general y a grandes rasgos, ¿Cuáles serían los objetivos del 

taller? 
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Los objetivos es difícil describirlos, porque el objetivo es escribir y venir 

a conversar.  Además que se han hecho concursos. 

 

¿Y estos concursos son siempre en la misma fecha, una vez al año? 

Eran una vez al año, pero hace dos años que no se han hecho.  

¿Y por qué se dejó de hacer? 

Porque ya un día tocamos techo, se han hecho concursos a nivel 

internacional, participaron 16 paísesé que m§s po gueon, hay que darle 

un respiro.  

¿Se pretende volver a hacer? 

Si, en algún momento. 

¿Actualmente cuantas personas asisten como promedio al taller? 

8-10 personas.  

¿Alguna vez escuchaste hablar de talleres participativos? 

No.  

¿Y a que te suena? 

Que la gente participa.  

¿En un taller? 

Si, el nombre lo dice.  

àY el ñTaller Literarioò ser²a un taller participativo? 

Si po, todos leemos y todos escribimos.  

¿Qué te hace sentir tener este rol en el taller, el rol de designar 

tareas? 

Yo me cago de la risa po.  

¿Cómo seleccionas las tareas? 

En base a las mismas pautas que nos dejó el maestro, el que empezó el 

taller.  

¿Hasta el día de hoy tú mantienes contacto con él? 

No, desapareció del mapa.  

¿Y les dejo un esquema de trabajo? 

Si, un esquema de trabajo, guías de trabajo y todo. Aunque hemos ido 

aumentando y agregando cosas nuevas, pero en base a la misma 
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metodolog²a que ®l uso; la cual era simplemente ñescriba y no se 

preocupeò. 

¿Cómo fue que fuiste tomando este rol?, ¿él te designó? 

No, se fue dando solo, como de forma natural.  Los coimeé a todos 

(Risas) 

¿Y desde hace cuánto tiempo que tienes este rol? 

No s®, dos o tres a¶osé no te lo podr²a decir, a lo mejor fue siempre.  

àPero no es que sea un rol ñoficialò? 

No, aquí no hay nada oficial.  

O sea, ¿si llega alguien esta semana y te propone hacer algo? 

Se hace al tiro, la idea es queé por eso es taller participativo.  

¿Sientes agrado de participar en este taller? 

Sí, me entretengo.  Es una experiencia nueva, yo nunca había escrito y lo 

encontré la raja. 

¿Aprendiste acá a redactar y otras cosas? 

Acá, sí.  

¿Tú estás en este taller desde que comenzó? 

Yes.  Hace 13 años más o menos 

¿Sientes que venir al taller ha traído beneficios en tu vida? 

Bueno, conocí más gente, te entretení mas y conversas. Eso es un 

beneficio.  

¿Y  qué ventajas tiene el ñTaller Literarioò? 

¿En qué sentido?  

Como desde propio talleré. 

No contamos con ningún apoyo, pero nos ayuda a establecer y fortalecer 

las habilidades de escritura.  

¿Y alguna desventaja? 

Ninguna, si en el fondo no es obligación venir.  Y eso sería una ventaja 

del taller que no es obligación, si quieres vienes si quieres no vienes, si 

quieres escribes sino vas y escuchas no m§s, si te dicen ñhace esta tareaò 

y haces esta tarea no hay problema. Nada es obligación.  

¿Has participado alguna vez en otro taller? 

Así con harta gente no, nunca.  
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¿Y te gustaría participar en un taller de otro tipo? 

Estoy bien aquí po. 

¿Y si este taller no existiera? 

Me pongo a escribir libros yo 

¿Pero no irías a otro lugar con más gente? 

No sé, tendría que verlo en realidad.  

¿Y alguna vez has escuchado hablar de educación no-formal? 

No 

¿Y qué crees que podría ser? 

Que es informal. 

Y En este sentido, ¿En qué se diferencia con la educación formal? 

Que la informal no tiene pautas ni reglas. Y la formal está regida por un 

ente más superior creo yo.  Y la informal es la que hacemos entre todos, 

y que no se rige por pautas superiores, simplemente por las que hace el 

grupo.  

Y según eso, ¿El taller literario seria educación no-formal? 

Es que no sé si educación, ese es el problema.  

¿Por qué no sabe si es educación? 

Por qué educación  yo me imagino que hay una pauta y un trabajo, algo 

totalmente estructurado con un ente superior que rige las cosas.  

Pero me dices que esa es la diferencia con la educación no-formal, 

que esta no tiene pautas ni se rige por alguiené  

Si, exacto. Se va haciendo cada día.  El taller se hace en cada reunión.  

¿Qué opinión tiene de la educación formal? 

Puta es un asco esa cuestión, porque no es educación sino algo que te 

obligan a pensar de una manera.  Y eso no es educación, es 

adoctrinamiento. No existe la educación acá en Chile por lo menos, no 

sé en otros países. 

Y en este sentido, ¿la educación no-formal? 

La educación no-formal es más libre po. 

¿Cuál te acomoda más? 

He tenido de las dos experiencias y prefiero la no-formal sinceramente.  
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¿Consideras que participas dentro de en una educación no-formal?, 

¿En qué instancias has tenido un proceso de educación no-formal? 

No-formal acá en el taller y formal en el colegio, y entre las dos no hay 

donde perderse y eso que yo estuve en el colegio en los años en que era 

un poco más libre.  

¿Y te agrada y acomoda participar en un proceso de educación no-

formal? 

Pero si en eso estoy, o sino no estaría acá. Y es cómodo, es tranquilo, 

cada uno hace lo que quiere y punto. Además hay que tener en cuenta la 

edad, tenis que poner ahí que las edades son diferentes,  a lo mejor si poni 

en este taller a un cabro de 25 años en este taller y no se acomoda. Porque 

acá han venido cabros jóvenes y no se acomodan, porque tienen una 

estructura y están acostumbrado a eso, entonces esperan una estructura 

ñesto se hace as² y as²ò y no es así po; va saliendo en el aire lo que vaya 

saliendo, y si al otro día no hay nada que hacer ñàQu® hacemos?ò: 

ñhagamos lo que queramosò . Entonces les cuesta acostumbrarse a los 

cabros, entonces poner el concepto edad, claro entonces los viejos se 

acostumbran más porque a esta edad que querí po, no vamos a estar con 

un compadre que te esté mandando ñoye usted vaya para all§ò, por eso 

me gusto el maestro L., porque fue lo primero que conversé con él y él 

me dijo ñno, aqu² no hay problema, escribe  lo que querai, cuando querai, 

no hay problemaò o sea algunas clases de esas tontas de literatura de 

formatos de que poner y que no hacer. Y la formalidad después es a tu 

gusto,  y así sale mucho más libre y mucho mejor. 

A raíz de esto de la edad. ¿Sabe a qué se refiere el concepto de adulto 

mayor? 

Depende de la edad en que uno se sienta para adelante.   

Y por lo tanto, ¿Te consideras un adulto mayor? 

Sí, tengo más de 60. Los 59 ya no me sirven.  

¿Tú sientes que el adulto mayor en Chile es discriminado o excluido?   

Sí, pero eso es por el sistema educativo que uno tiene 

¿Cómo sería eso? 
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Porque no se enseña a respetar al viejo de partida, no se respetan ni en la 

casa menos lo van a respetar en la educación. Mira,  ¿hay un tema en 

educación sobre los viejos?, ¿En las escuela se enseña?, ¿En las 

universidades se enseñan?,. 

¿Sería una falta de cultura sobre el tema? 

No sé si es una falta de cultura, es como una falta de conciencia y yo creo 

que es peor eso.  Pero estamos en un sistema educativo que es así.  

¿Y qué percepción tienes sobre ser un adulto mayor en Chile, como 

lo vivencia la generalidad del adulto mayor? 

No tengo idea.  

¿Y tú como lo vives? 

Es que yo me siento bien, nunca me he planteado si soy un adulto mayor 

o no, hasta que me dijiste la edad (risas). Pero eso de ser viejo me da lo 

mismo, la verdad es que siempre he tenido cara de viejo, nací con arrugas.  

Cambiando de tema, ¿Por quién está compuesta tu familia? 

¿Cuál de todas las familias? (RISAS) 

A los que t¼ consideres necesariosé 

Como es esoé empezando por mis hijos.  La t²pica martingala.  

¿Y actualmente con vives? 

Con la Ana María, mi pareja. 

¿Hace cuánto tiempo? 

Como 20 años, creo que 25.  

¿Y antes de ella, estabas casado? 

Estaba casado.  

¿Viudo? 

Trate pero no me salió (Risas) 

¿Separado o casado aún? 

Separado.  

En el último tiempo, ¿has tenido alguna perdida afectiva?  

Si, de I. V. Un miembro del taller. La vida es simpática, la muerto no; es 

dolorosa. Era un compadre capo, era un profesor de historia, por ahí 

busca los cuentos de él; una vez se hizo un cuento en castellano antiguo 

-Noción de adulto 

mayor 

-Noción de 

exclusión 

 

 

-Noción de 

exclusión 

 

 

 

 

-Ser adulto mayor 

 

 

 

 

 

 

 

-Vínculos afectivos 

del adulto mayor 

 

 

 

 

 

 

 

-Vínculos afectivos 

del adulto mayor 

-Afectividad del 

adulto mayor 



220 
 

y para eso por Dios que hay que tener conocimiento.  O sea no me 

acuchille, pero él era un buen elemento. 

Respecto  a tu nivel educacional, ¿Llegaste hasta cuarto medio, 

estudiante algún técnico o carrera universitaria? 

Déjame pensar, ¿Qué conviene ahí? (Risas). Tengo cuarto medio y 

estudie una carrera técnico en la Universidad de Chile, electrónica.  

¿Te hubiera gustado estudiar algo más u otra cosa? 

Ser profesor pero nunca pude, psicología también. 

¿Y porque nunca pudo? 

Porque di la prueba en el 73ô y entonces cerraron todo el registro de 

postulaciones y los puntajes m§ximos. As² que uno postulaba al ñtun-

tunò.  

¿Pero intentaste postular? 

Sí, pero ya no contaba con el respaldo de los puntos.  

¿Y quedaste en algo? 

Si, en pedagogía en física. Y no tengo idea porque puse esa cuestión 

porque nunca me intereso (RISAS).  

¿Y en otro momento, te hubiera gustado estudiar algo? 

Sí, pero hay que vivir ese momento para entenderlo, te digo al tiro. Ya 

no era el momento. 

¿Pero que lo detuvo, el tener hijos, u otras? 

Súmale todo eso, pero aun no tenía hijos.  Pero no sé, el tiempo y todo, 

además la época que se vivía era muy diferente.  

¿Qué te limito a no hacerlo? 

Porque todo cambio.  

¿Y ya no había motivación por estudiar? 

Ya no po, ya cambio todo.  

Y actualmente, ¿Estudiarías algo? 

Si, si voy a estudiar. 

¿Estudiar qué? 

Me gustaría estudiar teatro, y voy estudiar flauta entre medio.  Pintura 

me interesa también.  Y en una de esa psicología, puedo crear una nueva 

rama de la psicología (RISAS).  
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Y todo esto, ¿Lo haría de un modo personal, por cuenta propia? 

Si, los estudios siempre son personales.  

¿Pero fuera de una institución? 

No, si es una institución también me interesa.  

¿Actualmente trabajas en algo? 

Sí, soy sepulturero de una funeraria (RISAS).  Soy corretaje de 

propiedades.  

¿Y este jubilado? 

Tengo 55 años, no po. (risas). Se jubila a los 65, y tengo 61.  

¿En qué trabajaste anteriormente? 

En diseño gráfico, hacia páginas web.  

¿En algo más? 

Anterior a eso tenía una empresa de fumigaciones.  Y otra empresa de 

lavado de alfombras.  Y cuando empecé fui periodista: tenía un kiosko 

de diarios (RISAS). Eso fue más o menos lo que ha sido mi vida.  

¿Y todo esto mediante el sistema de AFP? 

No, siempre libre. Trabaje dos años apatronado y no me gusto.  

¿O sea a los 65 años no recibirías una jubilación del estado? 

No. 

¿Y alguna pensión por invalidez o de otra cosa? 

No tengo y espero no tener nunca por invalidez.  

Por lo tanto, ¿Tus ingresos mensuales?  

6 millones, 7 millones, para que quiero jubilación (RISAS). No sé, 

300.000 - 400.000, dependiendo del corretaje de las casas; entonces 

ahora debería estar recibiendo como  3 millones, pero pasan dos meses 

que no recibo ni uno. Entonces hay que cuidar la plata.  

Y respecto a las AFP, ¿Qué opinas de ese sistema? 

Son unos ladrones tremendos y eso es sabido. Fui uno de los primeros 

técnicos  en  Pro Vida, hice un curso y ya los profesores sabían que no 

iba a funcionar, y estaba hablando del principio de gobierno. Antes de 

empezar ya sabían que no iba a funcionar, se hizo cursos para los que 

querían ser vendedores, porque quería ser vendedor e igual vendí cuatro 

en un mes (RISAS).  
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¿Orgulloso de no estar en AFP? 

Es que al final da lo mismo, viéndolo objetivamente como van las cosas 

la pensión solidaria será mayor que la AFP. Pero lo encuentro horroroso, 

además que es un negocio, seamos realistas, es un robo a mano armada y 

limpia, por parte de todos los empresarios; tranquilo y todo pasa. Y como 

nuestros políticos están todos comprados, todos felices. Y si me 

preguntas si lo van a cambiar, no lo van a cambiar, así que alucínense 

ilusos, sueñen que  lo van a lograr; a lo más le van a poner jubilación a 

los 80 años y todos los empresarios prendiendo velitas para que se 

mueran luego (risas).  

¿Dónde vives actualmente es tu casa propia? 

No, es de la flaca.  

¿Y posees alguna casa? 

No 

¿Algún bien inmueble? 

No, un computador si sirve (RISAS) 

¿Alguna vez tuviese casa propia? 

No., nunca.  

¿Recibes aporte económico de otras personas? 

No, a excepción de cuando pido plata prestada.  

¿Y tú ayudas económicamente a otra persona? 

A mis hijos cuando puedo.  

¿Pero no de manera regular? 

No, por suerte no me andan pidiendo a cada rato.  Estaría horrorizado 

porque ya están grandecitos ya. 

¿Crees que con los ingresos económicos que tiene hoy podrías tener 

una vejez digna? Y de paso, ¿Qué entiendes por una vejez digna? 

Una vejez digna es una vejez en la que puedas caminar y no te tengan 

que cambiar pañales, eso es una vejez digna. Y con la cabeza bien para 

poder pensar. 

Consideras que por tu estado de salud y económico, ¿podrías tener 

una vejez digna a futuro? 

No tengo idea.  
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¿Pero hipotéticamente? 

Pero yo no entiendo esa parte de hipotéticamente, porque nadie sabe esa 

parte. Hay compadres jóvenes que a los 50 años tienen alzhéimer.  

¿Pero cómo te imaginas de acá a 10 años? 

Arriba de un yate con tres rubias, si es cosa de imaginarse huveón; es 

mala pregunta esa, nadie te va a contestar la verdad.   

Me imagino bien no más y estudiando flauta.  

Por otro lado, ¿Cómo consideras que es tu salud actual? 

Excelentemente, me extraña esa pregunta. 

¿Tienes alguna enfermedad? 

SI, tengo asma y soriasis. 

¿Algo más? 

Y ahí se para de contar (RISAS). No nada más. 

¿Y ambas son desde siempre o comenzaron hace poco? 

La soriasis me empezó a los 38 años  y el asma como hace 20 años atrás. 

Pero no me acuerdo que cuando cabro o joven haya tenido ese tipo de 

rollos. 

¿Cómo crees que ha afectado esto en su diario vivir?, ¿es algo que te 

dificulte la rutina diaria?  

No, para nada.  

¿En los últimos años ha notado algún cambio físico o cognitivo? 

Estoy un poco más gordo (RISAS). No, camino lo mismo. La parte 

auditiva bien pero ahora uso lentes.  

¿Y algo mental?, ¿Qué se te comiencen a olvidar cosas u algo así? 

Si, se me acaba de olvidar la entrevista (RISAS). Toda la vida he tenido 

mala memoria así que nunca voy a saber si nací con alzhéimer (RISAS). 

¿O desconcentrarse muy fácil? 

No, eso es parte de mi vida.  

¿Sientes que cuidas tu salud? 

No, para nada. Que ella se cuide sola.  

¿Y entonces, porque estás haciendo la dieta que nos contabas antes? 

Para limpiar mi alma.  

¿Pero eso es parte de la salud? 
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No po. Es para adquirir voluntad y eso no es parte de la salud.  

¿Y debido a su condición física se considera una persona dependiente 

de otro? 

¿Cómo de otro? 

¿De otra persona? 

No y espero que nunca.  

¿Y de manera emocional? 

Tampoco,  cada uno tiene sus emociones propias, y es más que suficiente 

con las de uno. 

¿Cómo te proyectas físicamente en un futuro? 

Con 5 kilos menos y con más pelos, rubio, más flaco (Risas). No tengo 

idea.  Bien no más.  

Y después de cumplir los 60 años, ¿Notaste algún cambio físico, 

emocional u otro? 

Físico puede ser, te cansas un poco más caminando, ya no camino 4 

horas, ya con 3 me canso.  

¿Alguna vez en tu vida te has sentido excluido por algo? 

No, y pobre que lo hagan, se van a la chucha.  

¿Y qué pasaría si te excluyen por ser adulto mayor? 

Los mandaría a la chucha 

¿De qué manera? 

¿Quieres que te diga los garabatos exactos?  Mira cabro conchetumadre 

(risas). Pero así como la planteas tú, no; por el contrario, me gusta porque 

me dan el asiento en la micro pero eso es terrible cuando te dicen ñt²oò, 

pero ahí me cago de la risa. (RISAS) 

¿Consideras que la sociedad excluye a los adultos mayores? 

Sí, claro que sí. Porque no podemos aceptar que la gente envejece. Es un 

problema de conciencia de la sociedad, y un problema de conciencia del 

sistema económico básicamente. Los viejos ya no sirven, ya no 

consumen tanto y dejas de gastar y de generar, ya no producen entonces 

son desechables. 

 

¿Y de qué manera se expresa eso socialmente?  
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