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Resumen: 

La Universidad del Adulto Mayor es un proyecto que da respuesta a la necesidad de 

educar  a las personas para vivir en la tercera edad, desde sus aulas  debemos y podemos 

hacer que las personas mayores recuperen sus espacios sociales y contribuyan desde sus 

saberes a desarrollar una nueva cultura social sobre a la vejez. Es necesario educar 

desde lo grupal, porque el grupo es  el escenario propicio para la participación y el 

autodesarrollo de los sujetos. El presente  explica una experiencia de aplicación de la 

metodología del grupo formativo que en un aula de mayores que   logra un equilibrio  

dado por el balance entre lo individual y lo grupal, se evidencia que la gestación del 

proceso grupal a partir de la aplicación de este método  contribuye a que las  aulas se 

conviertan en espacios que potencian la recuperación del desempeño de roles sociales 

por sus participantes. 

Palabras claves: adulto mayor, trabajo grupal, roles sociales. 

Introducción. 

La duración de la vida ha constituido siempre una preocupación para el ser humano. 

Desde que el hombre apareció como especie hasta finales del siglo XIX solo alcanzó 

como promedio de vida unos 47 años. Sin embargo por la acción de diversidad de 

factores  especialmente los relacionados con el campo de medicina y el mejoramiento 

de las condiciones de vida, en el siglo XX se incremento esta expectativa de la 

existencia  hasta los 65 años.. 

La sociedad cubana no es una excepción, fruto de las profundas transformaciones 

sociales y de los constantes programas de educación y salud es hoy el aumento de la 

esperanza de vida al nacer, actualmente  nuestra expectativa de vida esta al nivel de los 

países de mayor desarrollo económico, muy superior al promedio de otras zonas de  

nuestra región  y distante de los países subdesarrollados económicamente. En el mundo 

en general la expectativa de vida  es de 65,4 años promedio  y en Cuba esta cerca  de los 

77 años, superior  al promedio de los países mas desarrollados. 

En nuestro país en los primeros años de este siglo, el 14,5% de la población era mayor 

de sesenta años, mientras que en Matanzas abarca el 15,1% y se manifiesta con 

particular incidencia en el Municipio de Unión de Reyes donde el 17,7% de la 

población es adulto mayor. 

En este trabajo utilizaremos con mucha frecuencia el término Adulto Mayor, también 

denominado como vejez o tercera edad, que se convierte en una variable en la 

investigación. En la literatura científica  la  definición de esta variable tiene diferentes 
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formulaciones, así por ejemplo la Organización Mundial de la Salud considera que la 

tercera edad comienza a los 50 años, edad próxima al retiro, mientras que algunos 

autores opinan que la vejez  se inicia a los 65 años. Estas concepciones  son muy 

relativas , téngase en cuenta que en las regiones donde la población vive hoy en 

condiciones antihigiénicas y de desnutrición se es viejo a los 40 años , y en Rusia se 

aplica a las personas mayores de 75 años . 

El sistema de salud cubano considera como adultos mayores  a aquellas personas que 

tienen más de 60 años.  Nosotros adoptamos la definición nacional para el  trabajo del 

proyecto.  

En Julio de 1984 el Sexto período de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular aprobó el Proyecto de Atención Institucional al Anciano, en ese momento el 

Comandante en Jefe planteó: “La Revolución se había ocupado mucho de los niños, la 

salud, los círculos infantiles, las escuelas, la formación de maestros y profesores pero no 

había existido una conciencia ante la nueva necesidad de atender a los ancianos sobre lo 

cual todavía se ha hecho poco”. (Castro, Ruz, 1998) 

El sistema social en que vivan las personas que envejecen y el papel que ellas han 

desempeñado en la construcción de sus valores  determina su relación con el  medio 

social. De la integración sociedad e individuo que envejece depende la calidad de esta 

etapa de la vida. 

La Universidad del Adulto Mayor es un proyecto que surge para dar respuesta a la 

necesidad de educar  a las personas para vivir en la tercera edad, aumentando sus 

niveles de conocimientos y su autoestima. No atiende a los participantes como pacientes 

sino que los considera personas capaces de emprender proyectos de vida en los que 

pueden estar además de la atención a la familia  la superación, el disfrute de la cultura e 

incluso la organización de proyectos para la educación de niños, adolescentes, mujeres y 

para otros adultos mayores. 

Se propone propiciar un envejecimiento normal y niego dialécticamente las teorías que 

identifican la etapa como el cierre de la vida, al considerar que en ella se da  continuidad 

del desarrollo humano y también se puede ser útil y feliz. 

La gerontología cubana analiza la influencia de los factores socio ambientales en la 

manera de asumir el envejecimiento. 

Entender el envejecimiento como resultado de la interacción del desarrollo social y el 

individual nos plantea el reto de escribir la ciencia que al revelar sus regularidades  
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propicie el perfeccionamiento del sistema de trabajo con las personas que viven en estas 

edades. 

Analizar el envejecimiento desde la teoría marxista implica retomar sus concepciones 

acerca de la esencia social del hombre.  

Marx en las Tesis sobre Feuerbach  expone que “la esencia humana no es algo abstracto 

inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de sus relaciones sociales.” 

(Marx, C.). 

Es en la actividad material práctica y creativa del hombre donde se manifiesta toda la 

integridad de su ser ,  por tanto de acuerdo a la concepción marxista  la existencia del 

hombre no puede explicarse pasando por alto la relación que mantiene con la realidad y 

el papel que desempeña la actividad dentro de esa relación.  Realidad que abarca tanto 

lo material como lo espiritual. 

La existencia humana no es posible fuera de la relación que establece el hombre con el 

mundo .Concebir al adulto mayor como un hombre aislado  de la sociedad , como ser 

que abandona la práctica social es negarlo como ser humano social, es negarle la 

posibilidad de una existencia digna , y la satisfacción de seguir siendo útiles. 

En consecuencia con la  concepción marxista del hombre la Escuela Histórico Cultural 

de L. S. Vigostky se constituye en nuestros días, en la concepción más acabada e 

integradora  de la explicación acerca de la estructura, contenido y génesis de la psiquis 

humana.  La etapa de la tercera edad no fue directamente abordada por este teórico  pero 

la dialéctica de su análisis permite concebir a la tercera edad como una etapa del 

desarrollo humano. 

Esta escuela aborda el estudio del desarrollo humano a partir de la categoría Situación 

social del desarrollo, que identifican las nuevas formaciones psicológicas de la edad, los 

sistemas de actividad y comunicación, y el desarrollo precedente  y la importancia del 

“otro ¨ como potenciador del logro personológico pleno posibilitando el análisis de la 

adultez mayor como una  etapa mas del desarrollo humano. 

La profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana y fundadora 

del proyecto Universidad del Adulto Mayor en Cuba, Teresa Oroza , considera que en  

la vejez  la zona de desarrollo se caracteriza por la necesidad de autotrascender , de 

quedar en los demás por la necesidad de legar , de trascender sobre todo en las 

generaciones mas jóvenes. Opina  que en la ancianidad, a pesar de la disminución de las 

capacidades físicas hay evolución  y transformación en la personalidad, además de 
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cambios en el sistema de actividad y comunicación que pasa a ser la necesidad  

fundamental. La actividad depende del anciano de sus actitudes y aptitudes. 

Según valora esta investigadora en esta etapa de la vida el papel del “otro“ resulta 

fundamental y ese “otro” indispensable para el desarrollo en la tercera edad puede ser 

otra persona, la familia, pero también puede ser el grupo de coetáneos con el que se 

relaciona ,que en nuestra experiencia seria el aula de la Cátedra Universitaria del Adulto 

Mayor de la que es miembro.  

La enseñanza superior en Cuba desempeña una importante labor en el estudio y la 

atención a la tercera edad. La Universidad Cubana hoy se propone ser ¨ Una 

Universidad para todos, durante toda la vida ¨ (Alarcón, R. 2005). Con esos fines se 

desarrolla  el proceso de universalización a través de la organización de las Sedes 

Universitarias Municipales y  en ellas se han creado las Cátedras Universitarias del 

Adulto Mayor, espacios que han sido propicios para la educación de los mayores y  que  

crecen en sus propósitos de hacer ciencia sobre esta etapa de la vida. 

El proyecto Universidad del Adulto Mayor se propone además crear una cultura del 

envejecimiento a nivel social que propicie que familia, comunidad e instituciones 

contribuyan a dar sentido a la existencia de los que han dedicado su vida a crear lo que 

hoy disfrutamos en materia de logros sociales y a formar las familias de las que son los 

miembros mas antiguos.. 

Las aulas de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor no deben limitar sus objetivos a 

ofrecer conocimientos a sus cursantes , desde ellas debemos y podemos hacer que las 

personas mayores recuperen sus espacios sociales y contribuyan desde sus saberes a 

desarrollar una nueva cultura social entorno a la vejez. Para lograr estos propósitos el 

aula tiene que ser más que un espacio físico o meramente académico. Es necesario 

educar desde lo grupal, porque el grupo es  el escenario propicio para la participación, 

para el autodesarrollo de los sujetos y para reflexionar sobre la necesidad de transformar 

las comunidades.  

En la Provincia de Matanzas la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor fue creada por 

resolución rectoral en Junio del año 2002. uno de sus  retos mas significativos es lograr 

que nuestras aulas no sean solo lugares para trasmitir conocimientos, sino que se 

conviertan en potenciadoras del desarrollo individual de los sujetos participantes y en 

motores impulsores para que los cursantes sean  protagonistas de la formación de una 

nueva concepción social del envejecimiento.  
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. El trabajo de estas Cátedras debe ser asumido desde el paradigma del autodesarrollo y 

en este proceso valoramos como vital la potenciación de los espacios grupales. Esta 

necesidad adquiere dimensiones especiales en la tercera edad porque,  el ¨ otro ¨ 

constituye un elemento indispensable en las nuevas formaciones psicológicas de la 

edad. 

En estos años de trabajo los cursantes han demostrado que quieren más que aprender y 

acompañarse, reclaman el desempeño de roles protagónicos en la consolidación del 

proyecto social cubano y en particular en la creación de una nueva cultura del 

envejecimiento a nivel comunitario y social.  

La consolidación de las relaciones grupales en un aula de la Cátedra Universitaria del 

Adulto Mayor contribuye a que sus participantes recuperen el desempeño de roles 

sociales y se conviertan en protagonistas del desarrollo comunitario. 

La  vida del hombre transcurre en grupos, el hombre nace en una familia y desde 

entonces se comienza a desarrollar su personalidad en el marco de diferentes grupos que 

se constituyen en un lugar de encuentros entre la estructura social y la individual porque 

en ambas esta presente lo grupal y son parte esencial de lo grupal. 

En las diferentes concepciones de grupo predominan algunos elementos comunes entren 

los que se encuentran, la existencia de relaciones de interdependencia, de normas 

propias, la definición de roles en dependencia de su función social, la necesaria 

comunicación, y la existencia de un objetivo o tarea común para sus miembros. 

Un grupo no es cualquier conjunto de personas que comparten un espacio y un tiempo, 

es necesario además que interactúen entre si, en función de un  objetivo o tarea  y que 

tengan normas, metas, proyectos e intereses en común. 

La tarea es un elemento determinante para el trabajo grupal, juega un papel de liderazgo 

y condiciona la dinámica del mismo. Si se logra una unidad de acción entorno a ella el 

grupo será un lugar de génesis y transformación de la personalidad, de intermediación 

entre la estructura social y la individual. La tarea define el desarrollo del grupo y la 

implicación  en ella es un factor que pauta su realización. 

Los investigadores del trabajo grupal proponen etapas, momentos o fases que están 

determinados por la posición teórica  que adopte. Siendo consecuentes con la definición 

de la tarea como elemento dinamizador  del trabajo grupal, hemos trabajado con las 

etapas y momentos propuestos por Ramón Rivero, que considera que el grupo atraviesa 

por dos etapas fundamentales, la sociabilidad sincrética y la sociabilidad de interacción.  
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Las personas que participan en grupos se descubren nuevas energías y generan nuevas 

actitudes para trabajar, de ahí que la cultura de la participación debe ser creada en los 

propios sujetos que trabajan en torno a la tarea. En el marco grupal los individuos 

pueden recuperar hechos de su pasado, de su memoria, sistematizarlos junto al proceso 

de evaluación de la situación actual, solo así será posible formar una imagen del futuro 

y reducir aquellas incógnitas que provocan parálisis participativa  por temor a riesgos e 

incertidumbres. 

El trabajo grupal con los ancianos tiene una gran importancia, las particularidades de la 

situación social del desarrollo en la tercera edad donde el “otro” juega un papel 

fundamental en el desarrollo de la personalidad .Esta categoría de “otro” puede referirse 

a un sujeto individual, pero también colectivo y ese “otro” colectivo, puede ser el grupo. 

El trabajo grupal con adultos mayores propicia que se generen en ellos nuevas 

experiencias , a partir de las posibilidades de participación real , intercambio de 

aprendizajes y desarrollo personal que consolidan el desempeño de roles grupales en los 

que ponen todos sus saberes y energías en función de la tarea, que en el caso de un  aula 

de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor , es asumir el envejecimiento como una 

etapa donde se puede vivir a plenitud , desarrollando una actividad creadora . 

El grupo funciona en este caso como un agente dinamizador de la individualidad que se 

compromete con las tareas grupales. Formar parte de un grupo constituye para los 

adultos mayores, una fuente de relaciones interpersonales de carácter afectivo, en el que 

se les respeta y valora sus experiencias.  

En los grupos de trabajo con personas mayores se crea un fuerte sentido de pertenencia 

e identidad, en ellos recuperan los roles sociales que propician integración social, al 

aportar a los mayores herramientas para relacionarse mas halla de su propio grupo. 

Potenciar espacios sociales para los ancianos no es solo un medio de realización 

personal, es un beneficio para la sociedad toda que continua recibiendo su sabiduría y 

labor creadora. 

El estudio de las teorías del autodesarrollo comunitario y el descubrimiento de la 

importancia del trabajo grupal demuestran la necesidad de potenciar el desarrollo de la 

edad a partir de la gestación de lo grupal en las aulas de la Cátedra Universitaria del 

Adulto Mayor. 

Ante los  profesores y facilitadotes que participan en el proyecto se presenta la 

problemática de cómo lograr la potenciación de las relaciones grupales en un aula de la 

Cátedra Universitaria del Adulto Mayor desde el paradigma del autodesarrollo. 
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Todo  proyecto de intervención grupal debe ser  concebido para cumplimentar los 

objetivos del proyecto de la Cátedra referidos a crear una cultura del envejecimiento a 

nivel social que propicie que familia, comunidad e instituciones contribuyan a dar 

sentido a la vida de los que han dedicado su vida a crear lo que hoy disfrutamos en 

materia de logros sociales. Además al potenciar el proceso de formación grupal en  los 

participantes en la Universidad del Adulto Mayor se  estimula el protagonismo de los 

adultos mayores en la transformación de la cultura del envejecimiento a nivel 

comunitario. 

La organización del proceso de intervención grupal en un aula de  adultos mayores 

requiere de una selección previa de  los facilitadores del proyecto y de la ejecución de 

un programa de capacitación, la intervención debe organizarse estrechamente vinculada 

a los objetivos  y contenidos de los módulos  establecidos en el programa del curso 

básico. 

Toda esta labor de organización se realiza respondiendo a una demanda de los adultos 

mayores que no solo explicita los deseos de obtener nuevos conocimientos , sino 

además  la necesidad de relacionarse , compartir , reencontrarse con viejos amigos , 

pasar momentos agradables y en definitiva de recuperar espacios grupales. En  nuestros 

cursos se ha logrado cumplir con calidad la primera de esas exigencias sin embargo en 

lo referido a las relaciones grupales lo logrado ha sido de manera espontánea, sin que 

mediara una estrategia de trabajo grupal  y mucho menos un proceso de integración en 

torno a la tarea. 

Las aulas del proyecto son grupos de formación deliberadas que pretenden lograr el 

desarrollo personal de los participantes, pero tienen enormes posibilidades para rebasar 

las fronteras características de los grupos de estudios y convertirse en grupos de acción 

social en los que se trabaje en función de una tarea común. 

El presente trabajo tiene  entre sus  objetivos  explicar lo acontecido en el proceso de 

intervención grupal en un aula de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor.  

Este proceso ha sido analizado en función del eje temático objeto de la sistematización 

que es el proceso de gestación de lo grupal a partir de la definición e interiorización de 

la tarea. 

Las fuentes de información analizadas en esta reflexión han sido el registro  resultante 

de nuestra observación participante, los registros de las observaciones de los miembros 

del grupo sobre determinadas actividades, los testimonios, datos de las entrevistas 

grupales e individuales, de los cuestionarios y otras técnicas. 
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La preparación de un proceso de gestación grupal debe iniciarse desde que se 

comienzan las inscripciones para participar en el proyecto se realizan en los meses de 

Junio y Julio.  Pues en este momento se pueden conocer algunos datos conocer algunos 

datos de los participantes referidas a nombre., sexo, edad, nivel escolar y profesión. 

 

En el mes de septiembre  se inicia el proceso de preparación de los facilitadores que 

trabajarán en la experiencia.  Es necesario desarrollar un programa  de capacitación a 

partir de las necesidades que se manifiesten y para  su ejecución cada especialista  

puede aportara sus conocimientos.  Generalmente en este proceso se abordan temas  

relacionados con el envejecimiento, las características psicológicas de la edad, el 

desarrollo psicomotor, los objetivos del proyecto sus formas de organización, las 

técnicas participativas  y el trabajo comunitario y grupal, con énfasis en el  método de 

grupo formativo. 

El diseño de este programa de capacitación no tiene que seguir un esquema rígido, 

resulta muy productivo desarrollar dinámicas grupales en las que los profesores y 

facilitadotes expongan los temas de interés  y una vez que sean fundamentados en el 

grupo quede elaborado el programa. A partir de las potencialidades de este colectivo se 

determina además quienes son los responsables del desarrollo de cada tema. La 

consigna para realizar el diseño debe tener en cuenta los intereses  referidos al 

desarrollo individual y al fomento de las relaciones grupales. El programa de  

capacitación y preparación previa requiere del  análisis los datos que se derivan del 

cuestionario inicial  aplicado en el momento de la matrícula, que entre otros datos 

solicitaba conocer la edad, el nivel de escolaridad, la profesión que realizaba antes de 

jubilarse, el tiempo que lleva jubilado y los motivos que tienen para incorporarse al 

proyecto. Luego de varios  años aplicando este tipo de instrumento es importante 

reflexionar sobre los motivos que con mayor  frecuencia  hacen que los adultos mayores 

se incorporen al proyecto. En los datos ofrecidos en este primer momento manifiestan 

con mayor fuerza la necesidad de relacionarse con otros compañeros  y de obtener 

conocimientos sobre la edad. Como generalidad  sabemos que son personas muy 

identificadas con el proyecto social  cubano, y que desde sus trincheras cumplieron 

importantes tareas para su consolidación. 

La encuesta inicial nos demuestra que estos grupos potenciales  demandan del proyecto  

la posibilidad de relacionarse  con otros mayores, lo que además confirma  las teorías 

que refieren la necesidad del “otro “en las nuevas  formaciones psicológicas de la edad. 
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Un momento determinante a la hora de trabajar en grupos  es el establecimiento de lo 

que algunos teóricos denominan el  contrato  y otros encuadre grupal.” Podemos decir 

que lo que conforma el grupo como entidad es el contrato. El contrato no es otra cosa 

que un acuerdo de compromisos que se establece entre los miembros del grupo y cuyo 

cumplimiento es responsabilidad de todos y cada uno “(Calviño, M. 1998). 

En este momento se acuerdan los elementos esenciales para el trabajo, con esos fines  en 

nuestra experiencia organizamos un primer encuentro de trabajo con el grupo que tiene 

los siguientes objetivos: 

. Explicar los objetivos del proyecto y sus principales formas organizativas. 

 (Explicitando el carácter dialéctico de estas; últimas, propicias a ser enriquecidas con 

las iniciativas grupales o por las necesidades y potencialidades que se vayan revelando 

en el trabajo).  

. Propiciar el conocimiento inicial de los sujetos participantes   y  conocer los motivos 

por los cuales se incorporan. 

. Organizar el trabajo grupal. (Días de la semana, frecuencia horarios). 

Al iniciar la actividad explicamos los objetivos generales, el contenido de los módulos, 

los diferentes tipos de actividades que se realizan y la disponibilidad  de espacios para 

desarrollar las iniciativas propias del  grupo. Como resultado de este momento el  grupo 

dejó explícito, que estaban listos para asumir la experiencia. Sin embargo la observación 

participante nos dejaba ver  algunos rostros preocupados y silencios lo que puede ser 

evidencia de la no manifestación  de algunos universales implícitos,  entre ellos los 

miedos  que siente un adulto mayor al volver a estudiar y relacionarse con otras 

personas que no conoce.  

En una dinámica grupal suelen ocurrir que no todos los participantes exponen desde el 

inicio lo que realmente piensa o siente, en estos casos el coordinador debe  planificar 

otras dinámicas que propicien las condiciones  para lograr que sean explicitados. 

Para concretar el segundo objetivo se realiza   una ronda de trabajo grupal en la que se 

solicita el nombre, los motivos por los cuales llegaron  al aula y su canción preferida. 

Los  motivos  por los que llegaron al aula fueron variados , los más comunes están 

relacionados con la intención de adquirir nuevos conocimientos , al deseo de cumplir el 

sueño de ser universitario y la mayoría a la necesidad de compartir , combatir la soledad 

, intercambiar, de rescatar  viejas amistades  y fomentar otras. Existe coincidencia entre 

los motivos expresados  en  esta dinámica y los del cuestionario inicial, aunque 

indudablemente esta última nos dio un espectro mayor de motivaciones. Subyace 
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además en los resultados la necesidad de fortalecer lo grupal  para responder a la 

demanda de relaciones interpersonales y de intercambio. 

La solicitud de las canciones  tiene el propósito de  la liberar las tensiones que podía 

generar la actividad,  en su  desarrollo supera ese objetivo, porque no solo se dice el 

nombre de la canción sino que se cantan algunos fragmentos  y se produce un momento 

de intercambio de emociones, que reflejan la variedad de sentimientos que laten en el 

grupo.  

El tercer objetivo de trabajo de este encuentro consiste en concretar el encuadre grupal. 

Desde la posición de coordinadores se informan los elementos generales y el  grupo 

debe definir el día de la semana en que trabajará y el horario.  

Con el cumplimiento de estos objetivos se crean  las condiciones para iniciar con mas 

solidez los pasos que nos adentrarían en la tarea. 

Para culminar la preparación inicial del encuadre grupal  se desarrolla otro encuentro 

que tiene como objetivo , continuar propiciando el conocimiento de las individuos que 

integran el grupo  y la potenciación de  una adecuada comunicación grupal , además de 

organizar las familias (equipos de trabajo) y explicar las características del ejercicio 

final de curso. 

En este encuentro se propicia una  ronda inicial sobre el encuentro anterior en la 

experiencia que sistematizamos  los elementos mas destacados fueron la posibilidad de 

organizar el trabajo según sus posibilidades, el conocimiento de  lo que iban a aprender, 

además  de conocer a sus nuevos compañeros,  manifiestan que a través de  las 

canciones  recuerdan  muchos momentos de sus vidas  .De estos planteamientos 

podemos  inferir que se lograron nuevas motivaciones en los sujetos participantes  y,  

algo muy importante para el trabajo futuro, se sienten escuchados, notan que sus 

criterios definen  la marcha del proyecto. 

En la segunda parte del desarrollo de este encuentro se realiza una ronda de intercambio 

grupal en  la que cada uno, incluyendo el coordinador, debe decir cual es su mayor 

cualidad. Entre las cualidades que nuestros mayores se atribuyen están en un primer 

plano la sinceridad y la solidaridad, además de la tenacidad, la responsabilidad, la 

exigencia y la organización. Al finalizar se realiza una ronda de comentarios sobre las 

cualidades presentes en los miembros del grupo  y se producen intervenciones  referidas 

a estas como características del grupo, en este caso se puede  reflexionar que un grupo 

que con estas cualidades de decir lo que piensa de manera oportuna y sincera, de 
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ayudarse uno al otro  y de ser responsables organizados y exigentes tiene todas las 

condiciones para cumplir de manera exitosa todos sus propósitos. 

 

 El clima que se logre después de esta actividad  resulta muy favorable al trabajo pues  

al comenzar a organizar las familias  se nota un estado de ánimo muy positivo. Es 

productivo que las familias decidan los nombres que las identificarán.   

En este encuentro resulta necesario empezar a enfrentar las contradicciones y a revelar 

los miedos implícitos. Con estos fines se organiza una dinámica grupal que orienta una 

dramatización que tiene como  propósito sacar a flote  los temores que sienten al 

incorporarse a un aula del adulto mayor. La dramatización se realiza  porque  

generalmente en el encuentro inicial no fluyen los miedos, y es  necesario que se 

expresen tomando distancia  del asunto, al opinar o sobre la actitud de los personajes 

representados  y no sobre ellos mismos. La dinámica tiene el propósito hacer  aflorar las 

subjetividades  y preocupaciones individuales. 

Esta técnica  revela los primeros elementos para conocer los miedos. En la 

dramatización presentan  a tres adultos mayores que explican porque no se deciden a 

ingresar en el proyecto. Las familias analizan la dramatización y en el análisis agregan 

nuevos elementos, al final cada una expone sus criterios en el grupo y se produce el 

debate. Los miedos básicos para asumir el proyecto explicitados en el análisis en esta 

experiencia se refieren a la preocupación  porque muchas personas consideran una 

ridiculez estar estudiando a esta edad,   el hecho de que presentan limitaciones para 

escribir,  el temor por las pruebas que creen se aplicarán,  la incertidumbre sobre la 

posibilidad de aprender en esta edad y  la preocupación por tener que relacionarse con  

personas nuevas que no saben  si los aceptarán. 

Con esta técnica  se logra acceder al contenido de las representaciones grupales sobre el 

proyecto, el coordinador debe estar preparado para dar respuestas, para eliminar 

ansiedades, ocurre que en ocasiones estas no son  necesarias porque la magia del grupo 

actúa sobre los miedos  y al dar sus criterios no solo los hace legítimos , sino que 

además contribuye a transformarlos en potencialidades al plantear idea como estas : 

Mientras estés  vivo debes luchar por tú felicidad, hay que demostrarle a los demás que 

en la vejez se puede ser útil, siempre se aprende algo nuevo, hay que ayudar a los demás 

, todas las personas tienen algo bueno que puedo recibir de ellos y a cambio debo darles 

lo mejor de mi.  
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El momento suele ser para profundizar en las características  del proyecto , referidas a 

que no es obligatorio escribir,  y a que las únicas evaluaciones son las que se hacen ellos 

mismos  y las que deben hacer  los profesores , con las  sobre la marcha del proceso. 

En este encuentro se elaboran las reglas de trabajo en el grupo, para hacerlas debe  

partirse de las cualidades del grupo que se valoraron en el encuentro anterior y  los   

aspectos que respondan a los miedos planteados. Entre las reglas que con más 

frecuencia plantean los cursantes están  el derecho a decir lo que se piensa, de ser 

escuchados, de recibir cariño, el reconocimiento a la posibilidad que tiene cada uno de 

enseñar algo a los demás, y la necesidad de apoyar espiritualmente a todo el que lo 

necesitara. 

El  resultado de estos encuentros iniciales  demuestra que  el encuadre grupal en un aula 

del adulto mayor es  un elemento definitorio para asumir otros momentos de la 

experiencia, y que en cada aspecto organizativo hay que propiciar que se reflejen sus 

intereses, y  enseñarlos a participar , porque muchos vienen de grupos anteriores donde 

existía un sistema  de ordene y mando, y porque no solo no están preparados para 

participar, sino  lo que es peor , están acostumbrados a no hacerlo  y lo ven como algo 

normal.   

El encuadre propicia el inicio de las relaciones interpersonales,  y garantiza que los 

miembros del grupo se sientan cómodos con las formas de organización adoptadas. Las 

técnicas utilizadas  permiten que se pongan de manifiesto la amplia gama de 

sentimientos de la que los adultos mayores  son portadores, permitiendo que estos 

afloren y sean compartidos, y de esa forma crear las condiciones para hacer común la 

tarea de la transformación y los proyectos futuros. 

Desde las primeras actividades debe  concederse especial atención a identificar los 

problemas del grupo, reflexionar sobre las discrepancias y resolver los conflictos que se 

den en su seno, al hacerlo se ha de tener  en cuenta los requerimientos, exigencias e 

ideologías  que  se manifestaban en su cotidianidad. Es necesario conocer el mundo 

interno del grupo, la historia personal de sus miembros y los roles  que desempeñaban 

en su vida cotidiana. 

 Para  identificar los elementos anteriores hay que concederle al diálogo un papel 

fundamental, máxime cuando sabemos que los cursantes reclaman  espacios de 

interacción, comunicación y socialización. 

Los adultos mayores que arriban al proyecto tienen a su favor que se han enfrentado a 

los miedos iniciales al decidirse a buscar otras alternativas, pero todavía no han tomado 
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conciencia de sus contradicciones  y de la necesidad de ruptura. Valoramos la presencia 

física en el aula de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor como una voluntad, una 

intención, un interés, pero para lograr que el grupo sea protagonista de su desarrollo  es 

necesario que  conseguir que la participación sea real, consciente. Esto es posible con 

una comunicación efectiva, que facilite la participación, pues solo un sujeto dialógico en 

constante aprendizaje  logra enfrentarse al cambio y analizar críticamente la realidad 

mediante la acción. 

La comunicación dialógica potencia además que se tome conciencia de la tarea y que el 

grupo sea un espacio con el cual los adultos mayores cuentan para vincularse más 

estrechamente a la realidad social.  

Para los adultos mayores participar en el proyecto se va convirtiendo en una de sus 

principales motivaciones y por eso poco a poco van entregando al trabajo toda su 

sabiduría e iniciativas. Comienzan a compartir responsabilidades y a implicarse en la 

marcha del proceso. Al comprometerse con el empeño común se establecen 

compromisos y aportan contribuciones que alientan el esfuerzo y la voluntad de cada 

uno de ellos  y de los otros participantes  para mantener y compartir los logros.  

En los inicios del trabajo grupal puede considerarse como un factor de riesgo  las 

diferencias entre el nivel educacional, pero la apertura que suelen mostrar los 

participantes demuestra que la variabilidad del grupo en lo que ha diferencias 

individuales se refiere, es un factor favorecedor en las relaciones grupales, en tanto 

facilita la posibilidad de confrontación y de cambio. Con estos credos básicos se puede 

asumir el momento de trabajo grupal denominado pretarea que se incluye en la etapa de 

sociabilidad sincrética, en la que se inicia el interjuego de proyecciones masivas, se 

mezclan las ansiedades  y no hay una comunicación efectiva por falta de claridad en la 

tarea. En esta etapa los participantes no tienen bien definido su papel y todavía no 

encuentran en el grupo el sostén que necesitan. 

En nuestra experiencia esta etapa queda iniciada desde el encuadre grupal  pero es 

necesario profundizar en los miedos y las ansiedades correspondientes a ellos, porque 

los miedos  producen la resistencia al cambio y el temor a lo desconocido. 

Cuando inicia el proceso de intervención grupal no se puede precisar que tiempo  se va 

a necesitar para lograr que el grupo entre en tarea, mucho más cuando es un  aula del 

curso básico que enfrenta al reto de desarrollar el contenido de los módulos del 

programa utilizando el método del grupo formativo.  En esta etapa comienza a aparecer 

en el trabajo la figura de los facilitadores, uno diferente en cada encuentro, lo que 
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significa un reto para los coordinadores, que deben garantizar que se mantenga el 

seguimiento a la estrategia grupal. 

El tiempo que abarcará el momento de la pretarea  dependerá de las características del 

grupo, del dinamismo con que el grupo asuma los cambios, y de la cantidad de 

iniciativas materializadas en el trabajo sobre todo sin son de beneficio común. 

Teniendo en cuenta  que el trabajo grupal, como el comunitario debe estimular 

sistemáticamente el desarrollo de una conciencia crítica de los sujetos individuales y 

colectivos , en torno a las contradicciones y malestares presentes de manera que se 

potencien las capacidades para la identificación de estas , así como los  adecuados  

estilos de  enfrentamiento, la labor  del coordinador tiene la misión de potenciar el 

esclarecimiento de las contradicciones de la vida cotidiana y no de su manipulación u 

ocultamiento. El propósito es que los participantes en la experiencia se enfrenten 

críticamente a las situaciones de la vida cotidiana, que se pregunten si las mismas son 

normales,  saludables, o  modificables. 

Es necesario propiciar que se revelen los miedos básicos para acceder al contenido de 

las representaciones grupales sobre la vejez, y lograr que el grupo las legitimase y 

actuara sobre ellas en post de la transformación. 

Por resultados de investigaciones anteriores desarrolladas en nuestro equipo de trabajo 

sabemos que la representación social de la vejez se expresa como pérdidas. Sin embargo 

hay que identificar cuál es la del grupo y si lo que aceptan como norma en la vejez 

potencia su desarrollo personal. Para lograr este objetivo se aplica la metodología del 

grupo formativo, con técnicas de reflexión grupales, juegos dramáticos y debate de 

poemas, escritos y filmes. 

El grupo decide los elementos esenciales para realizar el trabajo, el encuadre llega hasta 

las normas para el trabajo, pero  falta definir la tarea, que algunos autores plantean que 

de ser propuesta por el coordinador y aprobada por el grupo. Desde el paradigma del 

autodesarrollo la tarea debe ser resultante del proceso de legitimación de las 

contradicciones.  

Por los objetivos del proyecto se sabe que trabajábamos por una nueva cultura del 

envejecimiento, pero las dimensiones hacia las que se puede proyectar un  grupo con 

relación a la tarea se derivan de las potencialidades que se demuestran  en el trabajo. 

Desde el encuadre se comienzan a ver los miedos básicos, cuando explicitan las 

contradicciones y preocupaciones para asumir el proyecto, sus primeros miedos. El 

siguiente paso sería conocer las representaciones grupales del envejecimiento. 
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En el segundo módulo de programa  referido al desarrollo humano se aborda el tema 

envejecimiento y vejez, en el que tradicionalmente  se definen estos conceptos, se 

caracterizan y se explica la situación demográfica. Es imprescindible redimensionar la 

metodología de trabajo aplicando el método del grupo formativo, con el objetivo de 

conocer las representaciones grupales sobre la vejez. Se inicia el trabajo con una 

dinámica grupal que solicita decir en una palabra lo que significa el envejecimiento. Los 

grupos plantean un grupo de términos que reflejaban diferentes representaciones de la 

vejez, entre ellos soledad, preocupación, ansiedad, experiencia, amor acumulado, años 

acumulados, capacidad amar, hermandad, conocimiento, incorporación, vivencias , 

comprensión, duda, tristeza, necesidad, estado  cronológico entre otras. Estando todos 

ubicados en la pizarra  se solicita al grupo que  valoren si estos aspectos hablan en 

positivo o en negativo de la vejez. Se produce un debate que da nuevos elementos sobre 

las representaciones grupales del envejecimiento. Se lee  la palabra y se pregunta si se 

anota en positivo o  en negativo. A partir en ahí se produce el debate, por ejemplo: 

estado cronológico y años acumulados, unos hablan de las dolencias , otros de perdidas 

de familiares, que las personas que los  rodean  no los tienen en cuenta, y entonces a 

alguien dice que más  malo es no llegar a viejo y no disfrutar de todo lo que la vida les 

da y comienzan a emerger los elementos que prueban esta idea entre ellos la posibilidad 

de tener amigos, de compartir en un aula como ésta , la capacidad de ayudar y a orientar 

a las familias, entre otros. El grupo pudiera decidir  poner estado cronológico y años 

acumulados en positivo. 

Otro aspecto de los más debatidos puede ser la comprensión. Al respecto se indaga si es 

desde los adultos mayores  o hacia ellos y en el debate se argumentan las dos variantes, 

desde nosotros porque a veces queremos que los demás hagan las cosas como decimos, 

y porque  al tener muchas vivencias somos capaces de comprender a los demás. Hacia 

nosotros suele ser el  aspecto más argumentado ya que opinan que no se les valora, no 

se tienen cuenta sus gustos y sus criterios, cuando les conviene los llaman y cuando no 

les  interesa los ignoran. El grupo puede optar por poner la comprensión en negativo. 

Entre los aspectos positivos mas mencionados argumentan la capacidad de amar, el 

conocimiento, la incorporación y las vivencias como privilegios de las personas 

mayores y fuerzas para seguir adelante. 

Esta dinámica aporta  los primeros elementos de la representación grupal de la vejez, 
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por la  ronda inicial se representa a la vejez como pérdidas, añoranza y necesidad. 

Luego de la reflexión grupal predominan  los elementos positivos, lo expresado por el 

grupo transforma la subjetividad de todos, y se produce el despegue hacia un nuevo 

esquema conceptual referencial operativo. 

Al finalizar el desarrollo de los contenidos del  tema deba aplicarse otra variante de la 

metodología del grupo formativo, el juego dramático.  Solicitando voluntarios por 

familias y se organizan tres grupos. Uno debe representar a una familia que trata 

correctamente a sus mayores, otro a un grupo de adultos mayores  que asumen con 

pesimismo el  envejecimiento y otro a personas que se preparaban para una vejez feliz. 

La representación se debate por separado y en toda la valoración grupal da  las 

representaciones sociales y la reflexión crítica sobre problema. 

Uno de los grupos en los que se aplicó esta experiencia al representar la familia que 

atiende correctamente al anciano presentó a una hija y a una nieta que no dejaban hacer 

nada a la viejita y que le daban constantemente pastillas para sus malestares y muchas 

vitaminas. El debate grupal puso en crisis este estado de normalidad supuesta salud, al 

reflexionar que ese no era él ideal de atención a la vejez, porque en esas edades también 

es posible ayudar a la familia, trabajar en las tareas de los CDR, y la FMC o salir a 

conversar o pasear con otros amigos. La subjetividad grupal sobre la vejez se forma en 

torno a la interacción de las contradicciones de la vida cotidiana y comienza a germinar 

una nueva cultura del envejecimiento. 

Las dramatizaciones restantes reflejaron las representaciones grupales de vejez que 

vinieron a fortalecer las nuevas concepciones. El las técnicas utilizadas se potencia el 

diálogo, avanzando hacia una comunicación efectiva. La familia que representó a los 

adultos mayores que no asumían correctamente el envejecimiento planteó que su 

alimentación era deficiente, un participante dijo que  alimentarse  bien era difícil y un 

cursante de profesión cocinero, se brindó para enseñarle al grupo cómo alimentarse 

correctamente con lo que tenían a su alcance. Esta actividad se realizó con posterioridad 

y fue muy aceptada. 

Para completar el conocimiento del grupo se aplica una encuesta que indaga sobre las 

organizaciones políticas y de masas a las que se mantienen vinculados, los años que 

llevan como jubilados, con quienes conviven en el seno familiar y las actividades que 

ocupan  espacios en su vida cotidiana. Este instrumento se aplica para completar el 

conocimiento sobre los sujetos participantes en la experiencia al conocer la red  de 

apoyo familiar y las actividades  que desarrollan en su vida cotidiana. 
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El debate de la películas entre las que proponemos el filme argentino “Elsa y Alfredo” o 

las películas cubanas  ”Reina y Rey” y “Video  de familia” puede contribuir a confirmar 

la contradicción demostrada por las técnicas anteriores ya que se manifiestan con 

muchas fuerza la preocupación  por las dificultades en la comunicación de los miembros 

jóvenes de la familia con sus mayores y la resistencia de las personas que envejecen a 

convivir, con algunos elementos de la modernidad. 

Las técnicas utilizadas en esta etapa de sociabilidad sincrética ponen de manifiesto las 

preocupaciones grupales al asumir la vejez. En los participantes suele estar  latente la 

preocupación por las pérdidas, la soledad, la falta de comprensión, las formas 

inadecuadas de comunicación de la familia y la sociedad con los mayores, así como la 

falta de preparación que ellos tienen para asumir la etapa del envejecimiento. 

En este momento de la intervención grupal requiere  trabajar con los colaboradores y 

facilitadores con el objetivo de trasmitirles los resultados de las técnicas aplicadas en los 

momentos iniciales de la intervención y  diseñar las acciones sobre la base del nuevo 

esquema conceptual  referencial operativo. 

Con la participación de todos el grupo se logra  legitimizar las contradicciones, se 

presenta un camino que andar para eliminar la diferencia entre la forma en que se 

desarrolla vida cotidiana de los mayores y el   ideal del envejecimiento conformado con 

los aportes grupales y los conocimientos teóricos abordados. Puede que existían todavía 

miedos básicos no explicitados o explicitados parcialmente, entre ellos  la preocupación 

por sí tendrán las fuerzas necesarias para redimensionar su vida, sí lograrán  incorporar 

a las familias a estos propósitos y sí valdrá la pena enfrentar el cambio. Se preguntan si 

al asumir estos cambios no perderán lo que ya han logrado. Sin embargo la fuerza del 

grupo al potenciar los aprendizajes puede  propiciar los recursos para el cambio. 

El análisis de las técnicas utilizadas para develar las contradicciones será muestra de la 

evolución de la participación en el grupo  y el paso de la  seudocomunicación a la 

potenciación del método dialógico y como consecuencia a perfeccionar los sistemas de 

comunicación grupal. 

En el trabajo grupal constantemente elabora y reelabora las formas de participación. 

Este proceso participativo genera nuevos significados a la labor de los miembros del 

grupo. Se pone en evidencia  un incontenible deseo de entregar, de dar, de compartir. El 

grupo comienza a  ser un escenario para la realización personal y un espacio para el 

sostén, para enfrentar lo nuevo. Se convierte en  "el otro" que potencia la nueva 

situación social de desarrollo de la edad. 

 18



En el marco grupal los adultos mayores participantes recuperan los hechos de su pasado, 

de su memoria y los hacen contrastar con las manifestaciones de su cotidianidad. Esto 

se pone de manifiesto en los materiales que los cursantes aportan entre los que se 

encuentran de poemas, frases y vivencias que demuestran la ruptura con 

el viejo patrón de que al aula se viene a escuchar y a aprender,  dejan de esperar que los 

profesores les dieran recetas. En esta tarea los facilitadores de la experiencia deben  

apropiarse de una enseñanza de Pablo Freire: "si el grupo me quiere escuchar no puedo 

negarle mi voz, pero enseguida yo demuestro que necesito también de su voz, porque 

mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo”. (Alonso, J. y otros autores. 2004) 

La organización de las familias o subgrupos de trabajo es un elemento dinamizador de 

la participación grupal, pues desde se manifiestan  iniciativas en beneficio del trabajo 

grupo. 

En el desarrollo de la experiencia las formas de participación se van reelaborando y 

transitando a formas más pensadas para convertirse en  indicios de que se delimita con 

más precisión la tarea grupal. Por ejemplo en una de las actividades que concebimos 

para aplicar en el debate los nuevos conocimientos y modos de actuación que se iban 

asumiendo analizamos las recomendaciones del  sexólogo  Regino Rodríguez Botí para 

envejecer mejor. Al finalizar se había cumplido el objetivo que esperábamos, pues se 

pusieron de  manifiesto los nuevos esquemas conceptuales que servirían de fundamento 

para la acción. En las intervenciones hubo tantas enseñanzas que decidieron que cada 

familia elaborara sus propios consejos para envejecer mejor y los trajera por escrito para 

compartirlos. En el próximo encuentro llegaron escritos a manos, en papeles y pedacitos 

de cartulina. Todos querían tenerlos, produciéndose entonces un intercambio grupal de 

sabiduría. En ese momento hizo ciencia desde la experiencia de la vida cotidiana de los 

participantes. Esta iniciativa grupal es otro síntoma de que la acción colectiva estaba 

gestando lo grupal. Comenzaba a ser latente el deseo de envejecer con calidad y de 

ayudar a los que más, a los otros psicológicos en ese empeño. 

El grupo sintió tan productiva su labor que propuso hacer un plegable con todas las 

recomendaciones unidas para repartirlas entre sus compañeros de los círculos de abuelo, 

núcleos de jubilados y de las comunidades. Crecía   la tarea y comenzaba a rebasar los 

marcos del grupo. Crecía el grupo en fusión de una tarea que todavía no estaba del todo 

concientizada. 

La participación en el grupo propicia que sus miembros compartan responsabilidades, 

que se impliquen en el propósito de lograr el beneficio común, que descubran en sus 
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potencialidades las fuerzas para empeños mayores y comunes (tarea, proyecto). Se  

establecen compromisos y  crecen las contribuciones que alientan el  esfuerzo y la 

voluntad propios y de los otros para mantener y consolidar lo logrado.  

En todo este proceso de interjuego  se logra el vínculo de lo intersubjetivo, propiciando   

cambios en la subjetividad de los sujetos participantes, resultante de la nueva 

subjetividad que se gestaba a nivel grupal. 

Al iniciar el trabajo en el grupo los roles  suelen estar muy marcados,  para que se de el 

interjuego de roles hay que propiciar  que se designe los que el grupo considerara 

necesarios .Así puede surgir un responsable de grupo, un divulgador, el promotor 

cultural, y el encargado del trabajo político ideológico, en estos roles creados por el 

grupo están manifestados los que existen  en otras agrupaciones humanas a los que ellos 

pertenece. 

Los resultados del cumplimiento de estos roles son beneficiosos para el desarrollo  

grupal en esta etapa de trabajo, porque amplían la gama de motivaciones grupales  para 

la participación y el intercambio, al fomentar necesidades de disfrute de la cultura  

artística y literaria y elevar la cultura general de los participantes. 

Con el crecimiento de los vínculos interpersonales  las motivaciones iniciales se 

convierten  en necesidades asumidas y comienza a ocurrir que las familias van 

incorporando a sus formas de participación esos roles. Así por ejemplo una familia 

puede invitar al grupo  a participar en un concierto o una exposición de artes plásticas, 

las familias comienzan a organizar actividades conmemorativas de las efemérides. Los 

responsables del grupo quedan con la tarea de representar a sus compañeros en el grupo 

municipal  de la cátedra, porque las familias comienzan a estar  pendientes de los 

compañeros que no asisten, conocen las causas  y se preocupan por ayudarlos para que 

puedan reincorporar lo mas rápido posible. 

Se produce un fenómeno en el que los roles que se desempeñan desde los individuos 

para el grupo comienzan a manifestarse desde lo grupal y para lo grupal, logrando un 

equilibrio  dado por el balance entre lo dinámico y lo funcional, un equilibrio temporal 

en el desempeño de los roles grupales. 

Las acciones  grupales  comienzan a ser cada vez mas concertadas debido a la 

correspondencia entre los roles, los objetivos y contenidos esenciales del proyecto. Se 

presenta el fenómeno denominado identidad de rol, al ser cada vez mas corta la 

distancia entre el rol esperado, el rol percibido  y el ejecutado, reduciéndose así el 

peligro de la existencia de disfunciones grupales. 
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El equilibrio en el desempeño de los roles grupales es  resultante de los niveles de 

participación logrados y de una estrategia que se desarrolla con el objetivo de hacer 

corresponder la autoimagen de los participantes con la imagen que de él tienen sus 

compañeros. 

A estas alturas de trabajo grupal es probable que prevalezca la necesidad de  lograr que 

todas las individualidades se revelen ante el grupo  pues aunque las dinámicas aplicadas 

en el  método del grupo formativo  lo propicien, siempre hay algunos más propensos a 

compartir sus vivencias  que otros, tras la fuerte identidad de las familias, pueden 

permanecer sin revelarse un grupo de individualidades. 

Con estos fines se propone al grupo realizar una actividad  denominada “Contra el 

olvido”, en la que pueden traer objetos, fotos, o sencillamente hacer las anécdotas de 

alguno de los momentos mas importantes de su vida. Comienza a producirse un 

profundo intercambio de testimonios  que eleva la autoestima de los que se sienten 

admirados por sus compañeros y revelan una dimensión desconocida de la vida de los 

miembros del grupo, Este es otro paso para hacer corresponder la autoimagen de cada 

sujeto participante con la que de el tiene el grupo. La actividad se convierte en  una 

clase de historia dada desde las vivencias  y deja a todos con el sueño futuro de 

escribirlas para que otras generaciones aprendan de ellas, para conservar la historia y 

para demostrar el papel de los hombres y mujeres del pueblo en la construcción de 

nuestro  proyecto social. 

Esta técnica, es una  forma usada para desarrollar el método autobiográfico o de 

historias de vidas con adultos mayores, genera ansias por conocerse más y pueden  

surgir propuestas para profundizar en el conocimiento de sus compañeros. Por ejemplo 

a uno de los grupos que participaron en la experiencia se le ocurrió que cada compañero 

indagara secretamente sobre otro y al final del curso le entregara un breve librito sobre 

la historia de su vida, generándose a partir de ese momento un proceso de interacción 

grupal, de descubrimiento de la historia y la individualidad de cada uno. Los 

coordinadores, también fueron incluidos en este intercambio. 

Para la elaboración del librito y con el objetivo de continuar potenciando las relaciones 

grupales creamos una técnica que denominamos ¨ Los hilos de la confianza ¨, en la que 

cada uno ponía su nombre y respondía en papeles separados cual era su mayor orgullo, 

lo que no soportaba y su sueño por realizar. Luego se colocaron las hojitas en unos hilos 

referidos cada uno a una pregunta. 

Todos colocaron los suyos y comenzaron a leer los de los demás, ya no solo buscaban a 
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la persona a la que debían hacerle el librito, todos querían saber de todos. 

Esta técnica aporta  informaciones muy útiles para el conocimiento de la subjetividad de 

los participantes y  permite comparar sus resultados  con los de las anteriores, logrando 

detectar los elementos que comienzan a caracterizar la subjetividad grupal. 

Al recuperar la memoria histórica de los integrantes se consolidan los cimientos para 

entender la presente y futura historia del grupo. La interacción entre todos los sujetos 

hace del grupo un espacio de desarrollo individual y colectivo.  

La cultura del diálogo es potenciada por la participación que se genera al valorar a las 

personas en sus circunstancias, con sus saberes. Entre todos se asume  el reto de la 

subjetividad en el proceso de cambio de la objetividad. 

 A estas alturas de experiencia se manifestaban indicadores de un nuevo esquema de 

conceptos que debían ser referencia para la acción.  

Con la finalidad de confirmar los resultados de las entrevistas y otras técnicas grupales 

puesta en prácticas se aplica una encuesta con dos preguntas abiertas que se proponen 

conocer en que dimensiones se mueven los proyectos de vida de cada uno y que visón 

tienen de las tareas que puede asumir el grupo.  

Los proyectos de vida que se explicitan en la encuesta suelen vincular la dimensión 

individual  y la social al referirse a vivir con calidad, salud, tranquilidad, superarse, 

ayudar a la comunidad, a la familia, a los hijos para que puedan llevar adelante la 

revolución, cooperar, sentirse más útil y trabajar para el bien de todos. Los resultados 

evidencian que la motivación para caminar por la vida de los participantes rebasaba los 

intereses individuales para poner sus fuerzas en función de la comunidad y la sociedad, 

o lo que es lo mismo del proyecto social cubano. 

Al pensar en los proyectos futuros de los grupos los consideran capaces de trasmitir los 

conocimientos a otras personas, mantener la unidad y el entusiasmo, hacerse sentir en 

todas partes, influir en la calidad de vida de otros adultos mayores y cooperar  en las 

tareas que fueran necesarias 

Los resultados de este instrumento evidencian una representación positiva del grupo, al 

que consideran con fuerzas para asumir la trasformación de la vida cotidiana fuera de 

sus fronteras. La tarea del grupo en este caso será el marco propicio para desarrollar los 

proyectos de vida. 

Al analizar los resultados finales y encontrar la relación entre los proyectos de vida de 

los sujetos participantes y las tareas que ellos piensan pueden asumir es conveniente 

llevar sus resultados al grupo, aplicando otra vez el método del grupo formativo. 
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Para desarrollar esta dinámica grupal se recogen  en un papelógrafo todas las ideas 

expresadas en sus proyectos de vida y  en otro los referidos a las tareas que ellos 

consideraban que puede asumir el grupo. Ubicado  primero el de los proyectos de vida y 

luego los proyectos grupales. A continuación todos que reunidos en familia asumen la 

tarea de  analizarlos y demostrar la relación entre los contenidos de las dos pancartas. 

En el análisis la reflexión se determina la relación entre unos y otros proyectos .En 

muchos grupos la misión del grupo con sus proyectos de vida. 

Este momento del trabajo grupal es una muestra de que la tarea del grupo ha germinado, 

esta planteada y se derivaba de lo que ellos quieren lograr en su vida. 

De esta manera para el grupo queda explicitada la tarea. El estudio del estado de 

asimilación de los nuevos conocimientos del envejecimiento, de las actitudes que 

asumidas el grupo al participar y el conocimiento de la correspondencia entre su ideal 

de desarrollo (pautas de idealidad).Las disposiciones para asumir el cambio desde lo 

individual y desde lo grupal, así como el fuerte vínculo intersubjetivo derivado de la 

integración grupal, demuestra la existencia de un esquema conceptual referencial 

operativo común en el grupo, que servirá para trabajar y construir creativamente la tarea 

que se planteen. Esta tarea puede  corresponderse con los objetivos del proyecto de la 

Cátedra Universitaria del Adulto Mayor referidos a fomentar una nueva cultura del 

envejecimiento a nivel social. 

. 

La aplicación del método del grupo formativo contribuye a la toma de conciencia y 

elaboración de los miedos básicos que evolucionan según avanza el grupo en la 

elaboración y asimilación de los conocimientos que derivan en nuevas actitudes y que 

provienen de la elaboración de las ansiedades y del enfrentamiento a los elementos 

disociativos que pudieran frenar el proceso de aprendizaje grupal. 

Determinada la tarea es necesario seguir consolidando el protagonismo del grupo en su 

desarrollo e ir precisando los momentos de la acción operativa.  

La tarea grupal debe ser concretada en un proyecto para la acción, el próximo paso es 

definir los objetivos finales, los escenarios en los que se puede realizar la tarea así como 

los pasos que a dar para que todo salga bien. Esto debe hacerse con la participación 

protagónica del grupo a través de técnicas participativas entre las que puede estar la 

llamada “tormenta  o lluvia de ideas”. 

Entre las técnicas utilizadas como el objetivo de tener en cuenta los criterios para la 

sistematización de la experiencia puede  estar la entrevista, esta vez organizada como el 
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objetivo de tener otros elementos sobre los significados encontrados en el grupo. 

A la pregunta qué haz encontrado en este grupo las respuestas mas comunes son las 

referidas al compañerismo, amistades nuevas, unidad, solidaridad, familiaridad, afecto, 

la posibilidad de sentirse más útil y poder seguir  aportando a la sociedad, un espacio 

para relacionarse, una nueva familia, vías para envejecer mejor, un motivo para vivir, 

mucho talento y creatividad, un espacio para sentirnos orgullosos de lo que hemos 

hecho y seguiremos haciendo.  

Los resultados de esta entrevista demuestran que los participantes en la experiencia 

encuentran en el grupo la satisfacción a las demandas explicitadas en los primeros 

momentos del trabajo grupal, que se sienten satisfechos de lo que han logrado y que 

pretenden mantener la vitalidad del grupo desarrollando una labor común.  

Otro elemento a utilizar para valorar el resultado del proyecto de integración grupal es 

la utilización del cono invertido  a partir de las variables propuestas por Pichón Riviere. 

En las aulas del adulto  mayor objeto de la experiencia el grupo se convirtió en un 

espacio donde la pertenencia se manifiesta en la identificación que cada uno logró con 

la tarea, al fundirse  proyectos de vida individuales en un proyecto colectivo, que resulta 

funcional y en el que los roles se redimensionan  en función de su cumplimiento. 

Cada miembro del grupo desarrolla  la capacidad de discriminar entre  los elementos no 

esenciales y su tarea, concentrándose en su ejecución y dando manifestaciones de 

pertinencia. Los resultados de la técnica aplicada para evaluar el proceso demuestran los 

criterios anteriores, al declarar que en la experiencia encontraron la posibilidad de ser 

útil, seguir aportando la sociedad, de mantenerse activos y la manifestación de que en  

el grupo han encontrado una nueva familia.  

La aportación grupal para asumir la tarea es el fruto de la historia individual y los 

proyecto de vida de cada uno, que al entrelazarse logran una verdadera participación, un 

sentido de la cooperación y la apropiación de un nuevo esquema conceptual referencial 

que sirve de base para fomentar una comunicación dialogada, y sentimientos que han 

convertido el espacio grupal en sostén  para el desarrollo y el que refieren haber 

encontrado compañerismo, amistad, unidad y solidaridad. 

Las técnicas utilizadas  permiten que sea descubierta la historia y los valores de  todos  

los participantes  y aseguran el desarrollo una relación empática que Pichón Riviere 

denomina tele y que ellos relacionan con la tranquilidad espiritual y con haber 

convivido con muy  buenos compañeros. 

El proceso de crecimiento grupal en función de la tarea se desarrolla sobre la base de un 
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aprendizaje constante que transforma el sistema referencial y lo integra para la 

transformación de su propio envejecimiento, el del grupo y el de la sociedad toda. 

 

Conclusiones. 

En estos procesos de intervención grupal se produce un crecimiento simultáneo de los 

participantes y el grupo.  

Se evidencia que la gestación del proceso grupal a partir de la aplicación del método  

del grupo formativo contribuye a que las  aulas de la Cátedra Universitaria del Adulto 

Mayor se conviertan en espacios que potencien la recuperación del desempeño de roles 

sociales por sus participantes, y que para el desarrollo efectivo del proyecto Cátedra 

Universitaria del Adulto Mayor no  basta con asegurar un adecuado nivel de 

preparación científica de los profesores y facilitadores, es necesario conceder especial 

atención a identificar los problemas del grupo, reflexionar sobre las discrepancias y 

resolver los conflictos que se dan en su seno, teniendo en cuenta los requerimientos, 

exigencias e ideologías  que  se manifiestan en su vida  cotidiana. 

La aplicación de la metodología del grupo formativo en el  aula de la Cátedra 

Universitaria del Adulto Mayor objeto de la intervención logra un equilibrio  dado por 

el balance entre lo dinámico y lo funcional, manifestado en el desempeño de los roles 

grupales. . Contribuye a la toma de conciencia y elaboración de los miedos básicos que 

evolucionan según avanza el grupo en la elaboración y asimilación de los conocimientos 

y que derivan en nuevas actitudes.  
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