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REFLEXIÓN SOBRE LA TEMPORALIDAD EXTENDIDA: 
EL ADULTO MAYOR EN LA ERA POSMETAFÍSICA
Ruiz-Rincón, Diana Lizbeth1* y González-Rivas, Francisco Javier1

1 Universidad Autónoma de Chiapas
*diana.ruiz@unach.mx

 
RESUMEN

La siguiente ponencia contiene el informe de una investigación realizada en 
el marco de la publicación de un capítulo de libro para la obra intitulada: 
Contribuciones al estudio del Adulto Mayor. La investigación documental se 
centra en: i) la crítica al adultocentrismo en el marco del ideal de autonomía 
humana, así como a su universalización excluyente, ii) la caracterización pro-
blematizadora de la ontología del adulto mayor en la actualidad, iii) estará 
dedicado al tratamiento de dos rasgos que pueden motivar futuras pesquisas 
filosóficas en torno al carácter distintivo del adulto mayor contemporáneo: 
temporalidad extendida y transfronterización; que abren modos de resisten-
cia e interpretación alternativa.  Para finalizar, pretendemos dar las suficien-
tes razones que permitan justificar la necesidad de pensar, desde el ámbito 
de la filosofía, ciertas nociones que se consideran “ya dadas”, o conceptos 
que se asumen sin crítica, a la luz de sus condiciones actuales.

PALABRAS CLAVE
Adulto mayor, pensamiento posmetafísico, temporalidad extendida.

ABSTRACT
The following presentation contains the report of an investigation carried 
out within the framework of the publication of a book chapter for the work 
entitled: Contributions to the study of the Elderly. The documentary re-
search focuses on: i) the critique of adultcentrism within the framework of 
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328 the ideal of human autonomy, as well as its exclusive universalization, ii) 
the problematizing characterization of the ontology of the elderly today, 
iii) it will be dedicated to the treatment of two features that may motivate 
future philosophical inquiries about the distinctive character of the contem-
porary elderly: extended temporality and cross-border; that open up mo-
des of resistance and alternative interpretation. Finally, we intend to give 
sufficient reasons to justify the need to think, from the field of philosophy, 
certain notions that are considered “already given” or assumed concepts 
without criticism in light of their current conditions. 

KEYWORDS
Postmetaphysical thought, extended temporality, elderly.

INTRODUCCIÓN
El objetivo general de este trabajo consiste en responder, de forma introduc-
toria, a la pregunta respecto a cómo podemos caracterizar al adulto mayor en 
la actualidad, posicionados en el paradigma del pensamiento posmetafísico.

Los usuarios de la información generada pueden llegar a ser, princi-
palmente, los investigadores interesados en temas de teoría crítica, me-
dicina humana, gerontología y estudios sociales que tengan por objeto de 
estudio al adulto mayor.

MATERIALES Y MÉTODOS
A) FUENTES Y REFERENCIAS

Para la realización de esta investigación documental, fue necesario distin-
guir los procesos en: i) la lógica del adulto-centrismo, ii) la caracterización 
ontológica del adulto mayor, iii) temporalidad extendida y la transfronte-
rización y, por último, iv) modos de resistencia; que permitió organizar 
las fuentes y referencias y tres bloques: a) Análisis habermasiano de la 
distinción mundo de la vida/ sistemas; b) caracterización del adulto mayor, 
para lo que fue necesario recurrir a definiciones institucionales como las 
otorgadas por la ONU  (2020) y el Instituto Nacional de Geriatría (2017); 
por último el bloque c) en el que se propone la noción de temporalidad ex-
tendida y la idea de transfronterización como categorías que permitirán la 
especificidad del adulto mayor en la era posmetafísica, Habermas (1990). 
Aunado al análisis de la teoría de la acción comunicativa, que considera 
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329a las sociedades modernas como unidades precarias de mecanismos de 
integración social y sistémica, lo que permite reestructurar las dimensio-
nes internas de modo tal que al plantear el concepto de “adulto mayor” a 
la luz de las transformaciones de nuestra época, es posible caracterizar 
la extensión de la temporalidad, agregando a ello la transfronterización 
que, como dicho concepto, pueden compartir otros que no comparten la 
centralidad del adulto-moderno.

B) INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

La investigación documental se realizó siguiendo los principios del método 
deductivo, esto es, partiendo de las bases que proporciona la perspectiva 
del pensamiento posmetafísico, con el que se busca demostrar que, la no-
ción de “adulto mayor”, junto a otras nociones del mismo carácter, pueden 
someterse a una crítica de sus consideraciones constitutivas, en tanto estas 
muestran una extensión de su dominio, esto es, del campo discursivo al que 
se refieren y hacen referencia. La temporalidad extendida como la transfron-
terización operan desde el esquema adulto-centrista; mientras que la segun-
da, notablemente, se hace visible en la incrustación del Mundo de Vida. 

RESULTADOS
Debido a la especialización creciente del mundo de los sistemas, que exige 
altas medidas de competitividad, o a la incapacidad para recrear sentidos 
en el mundo de la vida, se cree que el único sitio social que les queda a los 
ancianos es recluirse en la seguridad de su vida privada o del temor a la 
muerte.  No obstante, la misma racionalización de los modos de vivir y la 
posibilidad de actuar en el mundo de los significados existenciales, ha hecho 
posible que en la actualidad esa visión sobre los ancianos se descubra como 
encubridora y legitimadora de un sistema clasificatorio perverso. Creer que, 
porque se es incapaz de producir, consumir o intercambiar bienes, o creer 
que porque ya no se puede otorgar un sentido coherente en las acciones 
que pretenden mejorar la existencia, entonces lo único que nos queda es 
esperar la muerte y sufrir el tránsito, es ciertamente tenebroso. 

Los así llamados ancianos o personas adultas mayores, han llegado 
incluso a la 4ta edad. Lo que quiere decir que la experiencia de la vida 
humana se ha extendido, pero no sólo en términos cuantitativos, sino par-
ticularmente en el aspecto en el que los seres humanos de 80 años o 90 
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330 años, cada vez más comunes, aportan una experiencia vital que es capaz 
de ir más allá de las lógicas del mercado o de la reproducción y acapara-
miento cultural. La temporalidad extendida como experiencia de la vejez 
nos permite plantearnos en una nueva ruta para la clasificación de las 
diversas etapas de la vida, que no responda del todo a la necesidad de 
segmentar la existencia por las presiones del Estado o de la Economía o 
las tan complejas identidades culturales. (Jiménez Alfaro, M. 2015).

Figura 1.
Adulto-centrismo y sus fronteras.

  La figura 1, representa en esta búsqueda documental, las diversas 
formas en las que podemos insertar la temporalidad de nuestras existen-
cias, así como la necesidad humana de dotar de sentido a lo que nos rodea, 
no debe estar completamente gobernada por la lógica del adulto-centrismo 
que nos hace pensar que el acmé de una vida surge en la aparente indivi-
dualidad autonómica de la modernidad, supuestamente cuando se es un 
adulto, es decir cuando se logra ser independiente material y moralmente. 

No obstante, como hemos señalado, esa pureza de la razón prácti-
ca, debe concretizarse en una vida humana individual, que está sujeta a 
vicisitudes difíciles de racionalizar o de controlar. Sin embargo, no esta-
mos cancelando la exigencia de la racionalización formal o instrumental, 
simplemente mostramos que, en lo que a los ancianos o al grupo social 
de la adultez mayor, la esfera de acción en la que pueden ejercer su per-
sonalidad y dotar de sentido su existencia, no se limita a esa esfera sis-
témica funcionalista. La forma en la que los individuos adultos mayores 
consideren que deban orientar sus acciones o racionalizar sus conductas, 
estará, pues, a travesada por una experiencia de temporalidad extendida, 
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331depositario de nuevas fuentes de sentido para esta experiencia humana, 
que se empieza a universalizar.

Figura 2.
La temporalidad extendida.

De esta forma, la temporalidad extendida, se hace visible en la in-
crustación del Mundo de Vida que se muestra en la figura 2. Permitien-
do con ello, no solamente incorporar dichas categorías a la analítica del 
adulto mayor, sino también a otros grupos como: especies no-humanas, 
discapacitados, niños, etc.

CONCLUSIONES
Constituir a la vejez como el último tramo de la existencia humana en el 
que, en medio de dolores y enfermedades, lo que lo único que queda es 
despertar un día cada vez más cerca de la extinción, no sólo es la ex-
presión de una visión opaca de la vida, sino que también es algo falso. 
Ciertamente que los ancianos son más propensos a enfermar gravemente 
o a que las condiciones degenerativas de la vida humana se hagan más 
evidentes, pero es poco verdadero el hecho de que lo único que cabría 
esperar de los viejos es que no padezcan más y mueran.

Al respecto, podemos añadir las siguientes consideraciones finales, 
a manera de conclusión:

1. La especialización creciente del mundo de los sistemas, que exige altas 
medidas de competitividad, o a la incapacidad para recrear sentidos en 
el mundo de la vida, se cree que el único sitio social que les queda a los 
ancianos es recluirse en la seguridad de su vida privada o del temor a la 
muerte. (Habermas, 1989: 450).
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332 2. La temporalidad extendida como experiencia de la vejez nos permite 
plantearnos en una nueva ruta para la clasificación de las diversas eta-
pas de la vida, que no responda del todo a la necesidad de segmentar 
la existencia por las presiones del Estado o de la Economía o las tan 
complejas identidades culturales.

3. El adulto mayor se resiste, en un esfuerzo de transfronterización como 
una especie de retrotracción de los meta-relatos que la posmodernidad 
ha visibilizado.
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Investigadores interesados en temas de teoría crítica, medicina huma-
na, gerontología y estudios sociales que tengan por objeto de estudio al 
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