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Carta al editor

Estimado editor:

Es un hecho incuestionable que la población mundial envejece con cada década que pasa. Las 
observaciones estadísticas realizadas a partir de los años sesenta constatan el envejecimiento de 
la población adulta en América Latina, mientras que se reporta una importante reducción en las 
tasas de fecundidad y natalidad. Actualmente, la esperanza de vida, tanto para hombres como para 
mujeres, es casi el doble que hace cuarenta años.1

Los cambios generados por los fenómenos de industrialización, la supertecnificación de las 
tareas y los constantes descubrimientos científicos (especialmente en el ámbito biomédico) jus-
tifican en gran medida la fluctuación positiva del índice de envejecimiento poblacional. En este 
panorama surgen marcadas desigualdades sociales en la vejez que a su vez adoptan una función 
explicativa para muchas divergencias observadas en los perfiles globales de envejecimiento, en los 
que los términos calidad de vida, autopercepción del estado de salud y estilo de vida se vuelven 
relevantes en el contexto poblacional.2
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Desde el punto de vista individual, 
el envejecimiento es un proceso personal 
en cada ser humano, es un conjunto de 
aspectos que van más allá de los umbrales 
de la edad y se convierte en el registro 
histórico de hechos y sucesos biológicos, 
sociales, culturales, espirituales, políticos 
y medioambientales que estimulan las 
respuestas y percepciones en todas las 
etapas de la vida humana.3 Además del 
impacto sociodemográfico que conlleva 
la edad, hay que destacar otra cuestión 
relevante para los sistemas públicos asis-
tenciales: los mecanismos de afección 
patológica en los ancianos; debido a que 
éstos abarcan más de 60% de las deman-
das en el primer nivel de atención, este 
comportamiento epidemiológico retrata 
la imperiosa necesidad de escudriñar 
las principales razones de morbilidad, 
mortalidad y letalidad en personas seni-
les, a fin de proponer respuestas eficaces 
y eficientes que validen la perspectiva 
holística en la asistencia a la salud del 
adulto mayor.4

Es importante resaltar que diversos 
países han invertido enormes cantidades 
de recursos en programas sociales desti-
nados a satisfacer múltiples necesidades 
de la población envejecida, sin embargo, 
las intervenciones multisectoriales adop-
tadas por los gobiernos latinoamericanos 
para hacer frente al fenómeno del enve-
jecimiento poblacional no parecen estar 
en consonancia con dichas necesidades.1 
Por el contrario, lo que vemos hoy es un 
cúmulo de intentos fallidos que no con-
siguen responder de forma resolutiva a 
esta problemática, promoviendo con ello 
un ciclo repetitivo en que las exigencias 
institucionales son reprimidas y acaban 
por limitar la calidad y prontitud en 

la asistencia geriátrica y gerontológica 
ofrecida a los usuarios que la necesitan.

En la práctica médica comunitaria, 
las formas y estructuras del cuidado ge-
riátrico no pueden ser desatendidas; debe 
prevalecer una línea asistencial acoplada 
a acciones primarias y que fortalezca el 
vínculo entre el adulto mayor, los profe-
sionales y el sistema público de salud. Por 
lo anterior, se debe fomentar un modelo 
de atención domiciliar para aquellos 
individuos con dificultades de acceso y 
en un modelo intersectorial para quienes 
hacen uso continuo de los sistemas de 
salud.5 Este tipo de reflexiones deben 
estar presentes en la formación médica y 
en la interacción que el personal de salud 
tiene con los ancianos; tanto geriatras 
como gerontólogos necesitan extender su 
visión más allá de la patología y validar 
una praxis ajena a los prejuicios sociales 
atribuidos a la mayor edad.
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